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Introducción 

El desafío del desarrollo en las fronteras, desde una visión que busca 
potenciar las economías y el comercio en la Zona de integración fronteriza 
ecuatoriana – colombiana, nos exige adaptarnos a un entorno de inestabilidad, 
que regido por una dinámica cambiante, define las actividades económicas de 
la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia, y en sentido amplio, el presente 
documento permite analizar las dos franjas geográficas en interrelación y 
articulación de acciones conjuntas, que coadyuven a superar contextos de 
incertidumbre para sobrevivir y competir en el mercado global.

La economía de frontera, en tanto dependiente de las actividades 
primarias, muestra un gran potencial en términos de intercambio y comercio 
bilateral; ya que se establecen exigencias claras para el cumplimiento de 
la Ley de cada país, y proyectar las condiciones de competitividad de las 
empresas y negocios que operan en el ámbito internacional y local. De la 
mano del mejoramiento competitivo, se espera que el desarrollo sostenido de 
la región como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida de 
su población, conduzca al ansiado desarrollo social.

En el capítulo I se realiza un estudio del Valor Agregado Bruto (VAB), 
también conocido como Producto Interno Bruto (PIB), considerado indicador 
fundamental para medir el desempeño de las economías por actividad en sentido 
global, pero proyectada hacia una comprensión del crecimiento económico en 
el largo plazo. Estos indicadores como el PIB per cápita, para los dos estados 
(Ecuador y Colombía), evidencian en términos cualificables el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población que reside y hace su modo de vida la Zona 
de integración fronteriza ecuatoriana – colombiana.

Gracias a su evolución creciente, es decir en aquel país cuyo PIB 
ha aumentado a través de los años, también podemos hablar de que habido 
un crecimiento económico sustentable en el tiempo, orientándose hacia la 
expansión del PIB en el marco de la productividad, aprovechamiento de la 
tecnología, protección del medio ambiente y producción de bienes y servicios 
con valor agregado. 
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En el capítulo II se analiza las competencias centrales de las Mipymes 
proyectadas a la generación de valor como fuente de ventaja competitiva, 
desde una concepción que plantea el reto de comprender el nivel de una crisis 
y su transversalidad hacia lo social, político y cultural, para vislumbrar nuestra 
capacidad de asimilación e internalización plena como países latinoamericanos 
y aterrizar en las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas que han 
crecido aceleradamente en varios sectores de la economía. 

Las Mypimes de Ecuador han evolucionado positivamente en 
sectores como el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 
automotores, industrias manufactureras, explotación de minas y canteras, 
actividades financieras y seguros, construcción, transporte, almacenamiento, 
comunicaciones, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; 
además temas de servicios comunales, sociales y personales. 

El capítulo III de este libro estudia el desarrollo del Comercio Exterior 
en la zona de Integración Fronteriza Ecuador – Colombia, como parte  del 
Proyecto de Investigación Desarrollo Fronterizo Ecuador – Colombia: 
provincia del Carchi – departamento de Nariño 2017 – 2019; entre estos países 
que forman parte de la Comunidad Andina. En indicadores de competitividad 
según el Foro Económico Mundial, Colombia se encuentra mejor posicionado 
que Ecuador. El saldo de la Balanza Comercial es deficitario para la nación 
ecuatoriana en el periodo comprendido entre 2012 y 2015; mientras que en 
el año 2016, tiene superávit. El mayor volumen de las exportaciones para el 
Ecuador es el sector de alimentos y materias primas (productos primarios), 
mientras que para Colombia el sector de manufacturas tiene mayor desarrollo.

En el caso del Comercio transfronterizo, según datos del Doing 
Business/Banco Mundial, el Ecuador posee ventaja comparativa en los 
tiempos para exportar, mientras que Colombia posee ventaja comparativa en 
los tiempos para importar.

El Comercio transfronterizo en estas fronteras se caracteriza por los 
grandes volúmenes de importación o exportación de las principales empresas 
ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil, mientras que el flujo mercantil 
propio de la zona se caracteriza en su mayoría por la informalidad.
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El capítulo IV busca caracterizar el flujo de transporte internacional 
de carga desde Ecuador hacia Colombia por la frontera Tulcán - Ipiales por 
carretera con mercancías dirigidas hacia varias localidades de Colombia, 
conduciendo el presente estudio hacia aristas de análisis como el ámbito legal, 
operativo y de control de empresas transportistas con base en las resoluciones 
de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y de la Normativa Andina de 
Transporte.

Desde el aspecto operativo se incluyen cifras de las flotas y capacidades 
de carga de las empresas ecuatorianas que transportan carga hasta Colombia y 
su evolución en el período de análisis. Se provee el detalle de los organismos 
de control de la actividad del transporte de carga en la frontera y sus diferentes 
alcances y competencias en el quehacer diario del sector.

MSc. Manuel Montúfar Flores
Docente Universitario UPEC. 
Comunicador  y Consultor DirCom
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CAPÍTULO 1. 

1. Valor agregado bruto y crecimiento económico en 
la zona de integración fronteriza 

ecuatoriana - colombiana

Por: Luis Homero Viveros Almeida

El Valor Agregado Bruto (VAB) se conoce también como Producto 
Interno Bruto (PIB) y es uno de los indicadores más importante para medir el 
desempeño de las economías, sea por actividad o por la economía en su conjunto 
(Méndez, 2006); su estudio en términos concretos y tendenciales favorece la 
comprensión del crecimiento económico a largo plazo. Asímismo su indicador 
derivado, el PIB per cápita y su incremento se asocian al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población de dichas economías; de este modo, se asocian 
en el estudio de la macroeconomía un mejor nivel de vida a aquellos países que 
han crecido económicamente en el tiempo; es decir, en aquellos cuyo PIB ha 
aumentado a través de los años.

Desde esta perspectiva, se puede evidenciar un mejoramiento del nivel 
de vida de las familias por medio del análisis de la evolución del PIB en el 
tiempo, específicamente en relación con su tasa de crecimiento.

1.1.  El crecimiento económico

Como lo afirma Samuelson (2010, p. 226) el crecimiento económico 
representa la expansión del PIB potencial nacional; esto contempla el aumento 
de la productividad en la economía, evento dado por varios factores como por 
ejemplo la mejora tecnológica en los procesos de producción de bienes y/o 
servicios que favorecen un mejor aprovechamiento de los factores productivos, 
reduciendo el desperdicio y aumentando la cantidad marginal de productos 
finales buenos. En este contexto, el aumento de la productividad se encuentra 
presente de forma evidente en las economías desarrolladas como la de Japón, 
Estados Unidos o Inglaterra, por mencionar algunas, cuyo fenómeno explica en 
gran parte el crecimiento gradual y sostenido de sus economías. Desde allí, se 
puede citar a Krugman (2014, p. 247) cuando expone que existen tres razones 
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por las cuales ha aumentado la productividad: el capital físico, capital humano 
y progreso tecnológico, factores presentes en las economías desarrolladas, 
pudiendo incluirse también los recursos naturales. 

Independiente de que las economías cuenten o no con recursos 
naturales, como por ejemplo Ecuador y Japón, respectivamente; es obvio 
que los cimientos del crecimiento se concentran en los recursos humanos, 
en el capital y en el cambio y la innovación tecnológica (Samuelson, 2010, 
p. 227); de allí, se analiza cómo las economías latinoamericanas han sufrido 
serios traspiés para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo; es decir, la 
abundancia de recursos naturales en la mayoría de los casos no ha permitido 
garantizar el aumento de su productividad. (Mankiw, 2012, p. 247) 

El análisis del comportamiento del PIB a través del tiempo, en regiones 
económicas o sectores económicos, permite entender cómo se ha comportado 
la frontera de posibilidades de producción y si ésta ha tenido desplazamientos. 
Asimismo, puede arrojar cierta luz sobre el aumento de la productividad 
que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población por 
el aumento de su renta. Esta perspectiva guiará el tratamiento dado a los 
siguientes párrafos.

1.2. Valor agregado y capital humano

En  concordancia con lo que explica Samuelson (2010, p. 383) cuando 
expone la necesidad de fortalecer al capital humano y por medio de éste 
mejorar la productividad, nos incluimos en el tema de la generación de valor 
agregado, ya que entendemos que una mayor productividad tiene incidencia 
directa en el aumento de la producción nacional y por tanto, en el incremento 
de los ingresos de las familias; es decir, si se produce más, se amplían las 
oportunidades laborales, pero en condiciones específicas de trasformación de 
materias primas. Esto se logra por medio de la calificación de la mano de obra, 
el aumento de la tasa de escolaridad y la especialización de los profesionales, 
reflejados en el mejoramiento de las capacidades y el conocimiento.

Bajo lo expuesto entendemos que la fuerza de trabajo juega un papel 
crucial en el aprovechamiento del capital y los recursos físicos. Si no se cuenta 
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con el personal debidamente calificado, toda la infraestructura productiva 
disponible no será aprovechada, inclusive puede ser subutilizada e incluso 
estar en desuso. Sin el suficiente capital humano inclusive la tecnología de 
última generación no aporta.

En este contexto, se hace necesario considerar en primer lugar cómo 
se ha comportado la producción en términos de valor agregado bruto en la 
zona de planificación 1 y del sur de Colombia, para evidenciar su evolución 
histórica y en segundo lugar definir tendencias en términos de aumento de 
la producción regional y participación de las actividades económicas en la 
dotación de valor agregado.

Se observa datos secundarios por provincia y departamento según el 
caso, sobre el valor agregado bruto entre el periodo 2007 – 2015; información 
obtenida de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador (BCE), el 
Banco de la República (BRC) y el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia (DANE) para estudiar la situación de la Zona 
de Integración Fronteriza (ZIF) ecuatoriana conformada por las provincias 
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, y la colombiana con los 
departamentos de Nariño y Putumayo. Se consolida el VAB por cada parte 
de la zona de integración y se analiza su composición según actividades 
económicas. 

Este último análisis se basa en términos de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) y conforme a la priorización de cada país –
Ecuador y Colombia, respectivamente. En segunda instancia se compara 
la contribución por actividad económica en cada provincia y departamento 
para explicar la vocación productiva, y finalizar con una aproximación de la 
realidad económica de la provincia del Carchi. 

Este análisis constituye una base descriptiva para entender cómo ha 
mejorado la productividad de la ZIF en términos de las realidades ecuatoriana y 
colombiana durante el plazo de estudio (2017-2015) con base en datos históricos 
que exponen tendencias de crecimiento económico como requisito sustancial 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por extensión 
consigue establecer una plataforma para el estudio futuro de las necesidades 
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de progreso del capital humano en términos de aporte a la generación de mayor 
producción en términos de Valor Agregado Bruto y crecimiento sostenido de la 
economía de la zona de integración fronteriza ecuatoriano-colombiana.

1.3. El VAB en la ZIF ecuatoriana – colombiana

1.3.1. El VAB en términos consolidados en la ZIF. - Para este caso 
se tomará en cuenta los siguientes análisis:

El valor agregado en la zona ecuatoriana se caracteriza por la debilidad 
de la provincia del Carchi, ya que es la que menos aporta al Producto Interno 
Bruto regional y a las variaciones de su crecimiento-. En todo caso, el bajo 
aporte a la producción se encuentra definido entre un 5% y 10% de aporte 
a la economía zonal. Es necesario aprovechar en mayor grado el potencial 
productivo de la provincia, al tanto que por el lado de Sucumbíos muestra 
dependencia de la explotación de petróleo, y como se observa en el siguiente 
Figura, en 2015 la baja del precio del barril de petróleo concuerda con la caída 
del VAB de la provincia carchense. Así:

Al revisar el periodo comprendido entre 2007 y 2015 se observó que las 
provincias que mayor valor agregado generaron en orden de producción fueron 
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Sucumbíos y Esmeraldas, siendo Imbabura la tercera y Carchi la cuarta; lo que 
evidencia el bajo aporte a la conformación del PIB regional por parte de la 
última provincia aquí citada.

Se observa la curva de comportamiento cíclico en ascensos y descensos 
con tendencia de crecimiento leve en el valor agregado. El VAB entre 2007 
- 2008 creció, en el 2009 decreció, en 2010 subió, entre  2011 - 2012 bajó, 
entre 2013 – 2014 retoma ascenso, y finalmente en 2015 descendió. Este 
comportamiento irregular denota falta de consistencia en el aumento de 
la producción de la Zona 1; es decir, no existe en los años analizados una 
tendencia creciente sostenida, sino que ésta se da con altibajos, lo que puede 
exponer dificultades en el mantenimiento y supervivencia de los negocios en 
el mediano y largo plazo.

A pesar de los altibajos del valor agregado en los 8 años de análisis el 
promedio de crecimiento regional ha sido del 5%, pero refleja la necesidad 
de realizar un análisis adicional sobre la importancia del mejoramiento de la 
productividad a nivel de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y 
Sucumbíos que conforman la Zona de planificación 1. Hay que profundizar 
el análisis de las principales actividades económicas provinciales y su 
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comportamiento por cantón; produciendo información que pueda servir de base 
para la generación de posibles propuestas que potencien aquellas vocaciones 
productivas de la Zona 1 y la introducción de alternativas de diversificación 
viables. 

El valor agregado en los departamentos colombianos de la ZIF se 
caracteriza por la debilidad del departamento del Putumayo en su generación y 
la tendencia creciente del mismo a través del tiempo.

Nariño, que constituyen la ZIF, tiene un aporte muy alto a la 
conformación del VAB de los departamentos de Colombia, mientras que 
Putumayo no alcanza a llegar al 50% de la participación aportada por el 
primero. Sin embargo, a pesar de la baja participación descrita, se muestra que 
ha existido una tendencia de crecimiento siempre positiva en la generación del 
VAB en ambos departamentos, por lo cual la tasa de aumento se entiende como 
mayor a cero.
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La Figura anterior muestra una tendencia siempre creciente con un 
efecto más marcado para el año 2014 y una ligera tendencia de descenso 
para el año 2015, lo que refleja un aumento sostenido de la producción a 
mediano y largo plazo. Para complementar este análisis se puede observar el 
comportamiento de la tasa de crecimiento del VAB en los 9 años que se están 
comparando.

A diferencia con la Zona 1 de Ecuador, los departamentos de la ZIF de 
Colombia muestran un crecimiento sostenido en términos de generación de 
Valor Agregado, su tendencia es positiva con leve descenso en 2009. La tasa de 
crecimiento refleja una media del 4,5% con máximo de 9% y mínimos de 2%; 
pero a pesar de la fluctuación va en aumento y la tendencia siempre es positiva. 
Esto puede entenderse como la existencia de un crecimiento sostenido en el 
periodo de análisis y que es congruente con la línea de tendencia del VAB 
expuesta en el Figura No. 6.

La comparación entre la tasa de crecimiento económico de las 
provincias del Ecuador y los departamentos de Colombia que conforman la 
ZIF arroja una diferencia importante que se destaca por la tendencia histórica 
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del VAB. Mientras en la zona ecuatoriana existe una fluctuación permanente 
de la producción, en la región colombiana el crecimiento es positivo como bien 
lo muestra la pendiente de la curva.
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II Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Económicas.
FCIIAEE - UPEC

Evolución de las prácticas agroecológicas en tres unidades básicas 
de producción cooperativa

1.4. Las necesidades del contexto económico de la ZIF 

Es necesario generar una política de apoyo común entre los gobiernos 
de los dos países, que propicie el crecimiento económico y permita mejorar 
la calidad de vida de la población; así mismo, fortalecer la articulación de la 
gestión de los gobiernos seccionales de modo que vaya desde la política de 
Estado hasta el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados.

En virtud de la tendencia de crecimiento histórica también se debería 
mantener una política de fomento de la producción en las actividades de mejor 
desempeño, especialmente la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, de 
modo que se la intensifique en término de sostenibilidad y sustentabilidad. Así 
mismo, al no darse una tendencia de crecimiento firme, se debería priorizar el 
accionar de las empresas en la implantación y mantenimiento de estrategias 
que favorezcan tasas de crecimiento uniformes y positivas.

Es importante la diversificación de la actividad económica y el 
mejoramiento de las técnicas de explotación, ya que la sobreexplotación 
agrícola y pecuaria perjudica el ambiente y a los mismos productores. Siendo 
significativa la dinamización de las economías de las regiones que dependen 
de la explotación de crudo, porque la dependencia de esta actividad desacelera 
el aporte del resto de actividades económicas a la producción de la ZIF.

Se deben diseñar alternativas de emprendimientos en términos de 
manufactura y turismo para aprovechar las potencialidades de producción de 
la ZIF como mecanismos de diversificación.
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1.5. Aproximación a la realidad económica de la provincia del 
Carchi

La ZIF refleja similitudes en temas de actividades con mayor aportación 
al VAB, cuya actividad primaria es importante entre las provincias ecuatorianas 
y el departamento de Nariño, así mismo el aspecto de explotación de minas y 
canteras.

Ya refiriéndonos a las dificultades de la provincia del Carchi hace falta 
emprender en sus potencialidades para mejorar el indicador de valor agregado 
y aumentar la participación de este rubro en términos zonales. Según la 
información del Banco Central, al 2015 se evidencia las siguientes actividades 
económicas como mayores aportantes al valor agregado (75%): 

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  29%
• Comercio       14%
• Transporte, información y comunicaciones  12%
• Construcción      11%
• Administración pública                    9%

La manufactura tiene una participación de apenas el 2% de la 
conformación del VAB, así mismo las actividades de alojamiento y de 
comidas apenas aportan el 1,5%; por lo que es necesario ampliar el accionar de 
éstas, por medio del incentivo al turismo en sus diversas modalidades, desde 
aventura hasta el ecológico. Se debe potencializar la industrialización agrícola 
en términos de aprovechamiento de la materia prima de la provincia, como 
apoyo a la transformación de la matriz productiva. 

La oportunidad de la producción industrial de los bienes agrícolas y 
pecuarios, como vocación provincial, puede favorecer el incremento de la 
manufactura y al mismo tiempo aportar a la seguridad alimentaria de la Zona 1. 
Del mismo modo, la explotación turística en condiciones responsables puede 
permitir el incremento de ingresos al sector público y privado, favoreciendo a 
las comunidades rurales y propiciando el mejoramiento de la infraestructura 
existente por medio del uso responsable de la variedad climática, la observación 
y el estudio de la flora y fauna de dichos pisos, el agroturismo y el turismo 
religioso, entre los principales.
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Al comparar la información del año 2014 se observa diferencias 
importantes en los aportes de las actividades económicas, así:

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  25%
• Comercio       16%
• Construcción      13%
• Transporte, información y comunicaciones  11%
• Administración pública                            10%

La manufactura tiene una participación de apenas el 3% de la 
conformación del VAB y las actividades de alojamiento y comidas alcanzan 
apenas al 2%. 

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aumentó su aporte en 
un 4%, el comercio lo hace en un 2% adicional y la construcción reduce su 
aporte en 2%, siendo desplazada por el transporte que se incrementa en 1%, la 
manufactura se reduce en 1% y el alojamiento y comidas en 0,5%. Esto indica 
un repunte importante de las actividades primarias.

Resumen.

Al examinar y cotejar la tendencia de crecimiento de la producción por 
medio del análisis del VAB, tanto en la Zona de Planificación 1 de Ecuador, 
como en los departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, se muestra un 
crecimiento a lo largo del periodo analizado (2007-2015), pero las variaciones 
de la tasa de crecimiento de la producción en términos del Valor Agregado 
Bruto para la ZIF se muestran en términos no constantes, ya que se refleja 
asimetrías en el comportamiento de la producción debido a descensos y 
ascensos en los resultados de la actividad económica global. En consecuencia, 
al no presentarse un crecimiento económico sostenido en la ZIF, especialmente 
del lado ecuatoriano, es difícil el logro del mejoramiento de la calidad de vida 
de su población; pero también se halla dificultades en el lado colombiano por 
la baja tasa de crecimiento, a pesar que la tendencia siempre es positiva. 

El análisis de la generación de valor agregado por parte de las provincias 
y departamentos demuestra que existe dependencia de las actividades 
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primarias en las áreas geográficas estudiadas, lo que permite afirmar que no 
se han diversificado las actividades productivas; por otro lado, en la provincia 
de Sucumbíos y en el departamento de Putumayo, la extracción de petróleo se 
constituye en el principal aportante del VAB a sus economías.

El comercio se establece como una actividad importante en la ZIF, 
lo que merece especial atención al no haber desarrollado actividades de 
manufactura que permita aprovechar dicho potencial comercial. En la ZIF no 
existe una manifestación, en términos económicos, de aprovechamiento de los 
recursos turísticos con fines de diversificación de la actividad productiva por lo 
que la intervención de la política pública y aún más allá de la investigación y 
vinculación universitaria son prioritarias para la dinamización de la economía 
zonal por su alta potencialidad productiva.
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CAPÍTULO 2.

2. Las competencias centrales en las MIPYMES 
basadas en la generación de valor como fuentes de 

ventaja competitiva.

Por: Ramiro Fernando Urresta Yépez

¡Estamos en crisis! Es una afirmación muy común en países 
latinoamericanos y lo decimos con tanta seguridad y desenfado que nosotros 
mismos lo creemos, sin saber ni profundizar en las connotaciones que esta 
“crisis” de existir, cosa que no es tema de este documento demostrar o no, 
conlleva efectos no solo a nivel económico sino también social, político 
y cultural que trascienden nuestra propia capacidad de asimilación e 
internalización plena. (Neft, 1993).   

Las llamadas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, han venido creciendo 
aceleradamente en varios sectores de la economía, principalmente en el tema 
de servicios. De acuerdo a datos del INEC, para el año 2015, el 99,5% de 
las empresas existentes en el país son Mipymes, dejando solo el 0,5% a las 
consideradas como grandes empresas. Las Mipymes son parte cada vez más 
importante en la economía de sectores como: comercio al por mayor y menor, 
reparación de vehículos automotores, industrias manufactureras, explotación 
de minas y canteras, actividades financieras y seguros, construcción, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas; además de servicios comunales, sociales y personales.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, el aporte a la 
generación de utilidades en el año 2013 fue de 904,50 millones de dólares 
con un 21% de participación, dejando el resto a las grandes empresas. Aunque 
hubo una disminución de ingresos y ganancias respecto a los años anteriores, 
el porcentaje de aporte al total bordeó este mismo porcentaje. 

Las Mipymes contribuyen enormemente a la generación de empleo 
y combate a la pobreza en países en vías de desarrollo. No obstante, el 
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crecimiento y desarrollo de estas organizaciones en granmedida se debe a 
la inercia del boom petrolero y al aprovechamiento de oportunidades, más 
que a la aplicación de estrategias de crecimiento planificado por parte de los 
directivos, generando poca competitividad y vulnerabilidad de este sector ante 
la competencia nacional y extranjera. 

En consecuencia, es importante analizar modelos teóricos y su posible 
aplicación a las Mipymes para la generación de competencias centrales que 
proporcionen ventajas competitivas sostenibles, basadas en el concepto de 
valor para el cliente.

1. Las necesidades en las organizaciones

Muchos estudios se han realizado para medir y comparar el desempeño 
organizacional y su relación con la motivación de los empleados. Las 
organizaciones al igual que los individuos tienen necesidades y existe 
una compatibilidad potencial entre las necesidades organizacionales y las 
necesidades de los individuos que las integran. Si la empresa se estructura 
de tal manera que los individuos puedan satisfacer a través de su trabajo 
las necesidades individuales y las de la organización, se logrará una mayor 
efectividad en la empresa. (León, et al., 2002). 

Empleando la jerarquización de las necesidades individuales propuestas 
por Maslow, combinándolas con las propuestas de necesidades organizacionales 
de Neft y Fromm, se puede lograr la efectividad y satisfacción requerida por 
la organización y por sus individuos, mejorando niveles de productividad y 
competitividad. (Montoya y León, 2004) Esto se explica a continuación: 
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Figura. 1.  

Esquema de necesidades  

 
Fuente: Montoya y León (2004).  
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Así como las organizaciones y los individuos comparten necesidades, 
también requieren de capacidades, habilidades y competencias que comparten 
y se complementan para lograr los objetivos y la generación de ventajas 
competitivas. Estas competencias deben basarse en las necesidades y beneficios 
esperados por los clientes de la organización. 

2. Valor para el cliente
 
Los clientes actuales tienen expectativas más altas, poseen mayor 

información, acceso a mercados globales, lo que les proporciona una gran 
variedad de productos y servicios. Las empresas de hoy deben gestionar su 
organización orientándose al mercado, es decir a sus clientes y a la competencia.

De acuerdo con el cambio de la situación del mercado, varios de los 
nuevos métodos de marketing han surgido desde los años setenta, de centrados 
en el producto y simplemente centrados en la calidad del producto, a orientados 
al cliente, hasta la propuesta del concepto de valor del cliente en los años 
noventa. 

Porter (2010) cree que la ventaja competitiva es el valor creado por las 
empresas para los clientes y el valor del cliente se considera una nueva fuente 
de ventaja competitiva. Sin embargo, la definición de valor del cliente en la 
teoría del marketing aún no se ha unificado, al punto que existen diferencias en 
las opiniones académicas sobre el valor del cliente. 
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Todos coinciden en que el cliente es el centro de toda estrategia de 
generación de valor desde las empresas. Sin el conocimiento sobre sus 
necesidades, percepciones, gustos, demandas y el análisis pertinente de los 
tipos de costos, es imposible generar de valor. 

Para Guoping (2012) el valor para el cliente tiene algunas características:

• Individuación del valor del cliente.- El valor del cliente, como 
grado de sentimiento psicológico, es mayormente probable que sea 
subjetivo.

• Interacción del valor del cliente.- Los clientes perciben a las 
empresas y sus productos, y estas a su vez afectarán la percepción 
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y comprensión de los clientes.
• Dinámica del valor del cliente.- El valor que perciben los clientes 

del producto o servicio puede cambiar en cualquier momento.
• Diversidad de los factores que influyen en el valor del cliente.- 

Factores como la calidad del producto o servicio, precio, entre 
otros, ejercerán diferentes influencias en el valor del cliente.

En temas de valor es importante entender cómo piensan y qué genera 
valor a los diferentes tipos de consumidores. Para Best (2007), los usuarios 
finales de los productos están interesados en los beneficios que proporciona 
el producto físico, en los beneficios que proporcionan los servicios, en la 
imagen de marca (beneficios emocionales) y en todos los costes asociados a 
la compra. En contraste, los intermediarios que venden los productos de las 
empresas fabricantes a los consumidores tienen diferentes formas de percibir 
valor. Los intermediarios se sienten atraídos, satisfechos, y retenidos con un 
valor de transacción superior. El valor de transacción se basa en el margen que 
aporta el producto por metro cuadrado de espacio, en el valor del inventario 
requerido, en la rotación del inventario (número de veces al año que se vende 
el nivel de inventario) y en los gastos de marketing asociados con la promoción 
del producto.

3. Desarrollo de competencias centrales, básicas o principales en las 
organizaciones

La situación actual de las Mipymes en el Ecuador obliga a replantear 
su modelo de gestión estratégica y mucho más en las asentadas en la frontera 
colombo – ecuatoriana; ya que, por las connotaciones políticas, económicas, 
sociales y geográficas que afectan a los dos lados de la frontera, estas se han 
visto afectadas negativamente, tendiendo a competir en desventaja frente a 
otras empresas ubicadas en el interior de cada país, sin considerar la fuerte 
competencia de empresas multinacionales. Por ello analizaremos estas 
competencias centrales como una fuente importante para generar ventajas 
competitivas desde el punto de vista del valor para el cliente.

Prahalad y Hamel. (1990) acuñaron el término core competence 
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y propusieron que las organizaciones sobrevivientes de la primera ola de 
competencia global estaban convergiendo en estándares similares de calidad 
y costo de los productos, y que cada vez estos factores se hacían menos 
importantes como una ventaja competitiva. En el largo plazo el desempeño 
superior derivaría de la habilidad de la dirección para consolidar tecnologías y 
habilidades de producción en competencias, que hicieran más poderosa a cada 
empresa del grupo empresarial y la ayudaran a adaptarse rápidamente a las 
oportunidades cambiantes del ambiente.

Se critica el hecho de que las empresas se enfoquen más a los mercados 
y no a las capacidades internas; asimismo, se plantea que, así como existe un 
portafolio de negocios, debería haber un portafolio de competencias.

Para que una organización entendida como un ser vivo y como un 
sistema abierto aprenda y se transforme para ser competitiva, deberá establecer 
una serie de competencias centrales, que se constituya como una ventaja 
competitiva construida en el tiempo y que no se puede imitar fácilmente. 
(Leonard-Barton, 1995; Prahalad, 1998).    

3.1 Definición de competencia central

Como menciona Álvarez (2003), el estudio de las competencias 
centrales (Core competences) ha sido motivo de discusión y controversia en el 
mundo académico, debido a que las propuestas teóricas buscan características 
endógenas de las empresas que se puedan rastrear, desde sus productos y 
portafolio de innovaciones hasta un desempeño superior sustentable. Sin 
embargo, el debate respecto a la emergencia y evolución de las capacidades 
de la empresa y su relación con una ventaja competitiva continúa: en primer 
lugar, la posibilidad de detectar, comprender y manipular las competencias 
centrales de la empresa no se ha probado y, en segundo lugar, los términos de 
competitividad y ventaja competitiva se emplean indistintamente, además de 
que no son claros en cuanto a su definición y forma de medición.

Álvarez (2003) define a las competencias centrales como “cualidades 
intrínsecas del grupo empresarial que lo impulsan al éxito económico; estas 
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cualidades se expresan a través del aprendizaje colectivo en la organización, 
específicamente cómo coordinar diversas habilidades de producción e integrar 
múltiples corrientes de tecnología en las empresas del grupo y en los productos 
finales”. Menciona además que estas competencias centrales deben cumplir 
con tres requisitos: 

a. Proveer acceso potencial a una amplia variedad de mercados
b. Contribuir significativamente a los beneficios percibidos por el 

cliente del producto final 
c. Deben ser difíciles de imitar por los competidores. 
      (Prahalad y Hamel, 1998), citado por Álvarez (2003) 

Para Prahalad & Hamel (1990), las competencias centrales son el 
conocimiento acumulado de la organización, en particular, sobre cómo 
coordinar las diferentes competencias de producción y los conocimientos de la 
integración orgánica de múltiples tecnologías. 

De esta definición se derivan tres a tributos sobre las competencias 
centrales: Acumulación de conocimiento, Integración de este conocimiento en 
la organización, y Acumulación de la competencia central corporativa.

Guoping (2012) menciona en su artículo que la competencia central 
corporativa tiene cuatro características:  

• Valorabilidad: las capacidades de una organización se convierten en 
competencias centrales de la organización solo cuando contribuyen 
a la generación de valor (beneficios) para sus clientes.

• Heterogeneidad: la competencia central de la empresa debe ser 
aquella capacidad única, que no posean los competidores. De no 
ser así, solo estaremos hablando de una capacidad universal que 
posee la industria o el sector. 

• Escalabilidad: la competencia central debe permitir la generación 
de economías de escala, puede dar a las empresas la oportunidad 
de entrar en una serie de mercados potenciales y traer la ventaja 
competitiva en la industria. Si la competencia básica de la empresa 
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se limita a un mercado de productos y no se comparte con otros 
productos, no es la competencia principal de una empresa.

• Inmovilidad: la competencia central de la empresa es el resultado 
acumulativo del aprendizaje de la empresa y del aprendizaje 
colectivo, marcado profundamente con las características de 
la organización. Tiene los atributos de la dependencia de la 
trayectoria y confusión, dificultando la imitación por parte de los 
competidores.

Leonard-Barton (1995) manifiesta que para crear y mantener 
competencias centrales se requieren dos habilidades básicas dentro de una 
organización:

• Saber cómo administrar las actividades que crean conocimiento
• Entender exactamente qué constituye una competencia central, 

cuáles son sus dimensiones

Cardy y Selvarajan (2006) clasifican las competencias en dos categorías: 
Personales que corresponden a los individuos dentro de la organización, que 
poseen conocimientos, capacidades, habilidades, experiencia y rasgos de 
personalidad. Por otro lado, Corporativas que son procesos y estructuras que 
residen dentro de la organización y le pertenecen incluso cuando los individuos 
se van. Estas categorías interactúan e influyen una en la otra. 

Álvarez (2003) sugiere cinco pasos para administrar las competencias 
centrales:

a) Identificarlas, inventariarlas, conseguir consenso entre el personal 
de la empresa y marcas de referencia (bench marks)

b) Decidir qué competencias deben adquirirse para mercados actuales 
o futuros 

c) Establecer cuáles competencias deben desarrollarse en el largo 
plazo y por quién

d) Difundir su aplicación a través de diversas unidades de negocios y 
dentro de nuevos mercados

e) Defender y proteger las competencias centrales.
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En resumen, los investigadores plantean que las competencias básicas, 
principales o centrales implican el conocimiento de disciplinas, tecnologías 
y fenómenos específicos; habilidades específicas y habilidades generales 
organizacionales en pensamiento estratégico e innovación.

Según Édgar (2000), la dinámica de la competencia central es que los 
individuos dentro de la empresa posean una comprensión de las tecnologías 
generales, que permite la comprensión cabal de algunos fenómenos y sus 
disciplinas afines, que apoyan la familiaridad con el producto o servicio, 
tecnologías y subtecnologías cada vez más específicas. La comprensión del 
producto y sus clases de servicio, que forman la base para la adquisición de 
ciertas habilidades funcionales y tecnológicas, se integran en una habilidad 
combinada, donde las destrezas integradas se desarrollan, respecto de sus 
habilidades y comprensiones que pueden influyen de forma iterativa. 

3.2. Actividades y dimensiones de las competencias centrales

Para crear y mantener competencias centrales se requieren de dos 
habilidades básicas dentro de una organización: saber cómo administrar las 
habilidades que crean conocimiento y entender exactamente qué constituye 
una competencia central y sus dimensiones.

Existen cuatro actividades críticas en la construcción de conocimiento, 
básicas para la gerencia de la innovación (Leonard-Barton, 1995): 

• Conseguir cómo resolver problemas operativos a través de la 
experticia multifuncional

• Integrar nuevas herramientas y metodologías
• Experimentar y crear prototipos
• Importar conocimiento externo a la organización y aprender del 

mercado

La competencia central se puede definir en cuatro dimensiones:

• Sistemas físicos
• Habilidades de la gente
• Sistemas administrativos
• Valores
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Como se puede observar en el Figura, las actividades básicas para la 
gerencia de las innovaciones en productos, procesos y servicios se establecen 
de tal forma que la organización administre los elementos internos y externos 
del conocimiento, así como los elementos presentes y futuros de este 
conocimiento dentro de la organización, basada en las distintas dimensiones 
del quehacer administrativo.

En una organización la generación de conocimiento ocurre al combinar 
las distintas individualidades de la gente con un conjunto particular de 
actividades. Esta combinación que constituye una competencia central e 
implica múltiples tecnologías (hardware y software), aprendizaje colectivo (en 
niveles y funciones múltiples) y capacidad para compartir (más allá de las 
fronteras geográficas y de negocios), es la que activa la innovación. 
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3.3 Ciclo de competencias

Para Hamel y Prahalad (1998), citado por Montoya y León (2003), 
una organización innovadora debe crear, mantener y mejorar un ciclo de 
competencias con las cuales sostenerse en un mercado globalizado y así evitar 
rigideces en las competencias, es decir, que una competencia que se desarrolló 
y funcionó en su momento, no necesariamente debe mantenerse en el tiempo 
como competencia central. Este ciclo está conformado por competencias 
centrales de la organización, la gerencia de la innovación y el aprendizaje 
organizacional, en donde inicialmente la empresa deberá identificar sus 
competencias centrales; transformarlas en nuevos procesos, productos y 
servicios, y finalmente aprender de los proyectos exitosos y también de los no 
exitosos, para utilizando este aprendizaje mejorar las competencias actuales y 
desarrollar nuevas.

En una Mipyme basada en competencias centrales la generación de 
ventajas competitivas no residirá en sus productos sino en sus competencias 
centrales, en la capacidad de gerenciar las tecnologías y habilidades productivas 
dentro de los saberes individuales de todas las unidades de negocio. (Tidd, 
2000)

3.4. Implementación de un modelo adaptativo mediante el ciclo de 
competencias 

Figura 3. El ciclo de competencias  

 
El ciclo de las competencias 

 
 

 
 

Fuente: Montoya y León, (2004) . Elaborado por Ramiro Fernando Urresta Yépez  
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Para el presente estudio tomamos la propuesta de Montoya y León 
(2004) en la que se plantean el siguiente proceso: 

3.4.1. Identificación y generación de competencias centrales

El manejo de competencias según Prahalad (1998) requiere al menos de 
cinco actividades distintas:

• Acceder a nuevo conocimiento y absorberlo: Contratando gente 
que posea ese conocimiento, es complicado pero no imposible, que 
una organización asimile nuevos conocimientos y habilidades. La 
experticia evidencia que, para una pequeña empresa es más fácil 
adaptarse y asimilar nuevo conocimiento que para la gran empresa, 
por que requiere del compromiso de la alta gerencia, en comunicar 
el nuevo rumbo estratégico y verificar la implementación en los 
distintos niveles.

• Integrar las múltiples corrientes de conocimiento: Es fundamental 
para la gerencia el emprendimiento de nuevos proyectos que 
logren la asimilación del nuevo conocimiento y contrastarlo con el 
antiguo; todo esto, con la conformación y participación de equipos 
multidisciplinarios que garanticen al aprendizaje y el éxito de los 
proyectos.

• Compartir más allá de la distancia y las diferencias culturales: 
La gerencia necesita conocer los patrones de socialización 
con los grupos involucrados ya que, al ser multidisciplinarios 
y frecuentemente multiculturales, se generan conflictos por 
las diferencias culturales, diversidad intelectual y modos de 
aprendizaje. 

• Aprender a olvidar: Tal vez resulte fácil para un individuo dentro 
de una organización el aprender algo nuevo, que el olvidar algo 
que ya sabe. El desarrollar la capacidad de olvidar, “desaprender”, 
aprender y reaprender, es muy importante en el entorno 
organizacional competitivo actual. 

• Expandir las competencias más allá de los límites de la unidad de 
negocio (UN): Todas las UN deben tener una comprensión común 
de la evolución de los patrones de mercado y la tecnología. Es 
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decir, evitar la orientación de las estrategias centradas en las UN, 
impediría el compartir competencias entre la UE. Pero se requiere 
también un sistema de soporte organizacional adecuado.

  
Este proceso para desarrollar nuevas competencias según Hamel y 

Prahalad (1998), suele darse en tres niveles: 

• Desarrollar una arquitectura estratégica que permita visualizar 
cómo será el futuro

• Pasar al interrogante clave: ¿Qué nuevas competencias necesita la 
organización?

• Preguntarse: ¿Cómo adquirir esas nuevas competencias?

3.4.2. Gerencia de la innovación

Las empresas son creadas para resolver problemas y satisfacer 
necesidades de los clientes, mediante la transformación de productos y servicios. 
Para esto debe utilizar nuevos modelos de negocio en los que la innovación sea 
radical y constante. (Montoya y León, 2004). Es necesario entonces adaptarse, 
cambiar la estrategia, revisar la misión y visión organizacional con la finalidad 
de construir verdaderas ventajas competitivas. 

Aparece el concepto de Gerencia de las innovaciones, encargada de 
detectar necesidades de innovación organizacional y tecnológica, conocimientos 
sistematizados para la producción de nuevos bienes y servicios. Formas de 
ejecución que permitan integrar todas las áreas y UN, transformando el sistema 
organizacional y su entorno. 

Tienden a desaparecer las estructuras jerárquicas verticales, porque 
impiden el ser competitivo, las empresas se vuelven más flexibles y simples 
en su estructura basándose en el conocimiento y la generación de valor. Tienen 
una visión más sistémica en la organización de sus procesos y la gestión 
de sus insumos y productos. Se clarifica el papel de cada subsistema en la 
organización, su dimensión y su aporte a las innovaciones. 

De acuerdo con Beltrán (1999), los elementos del sistema organizacional 
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que hay que modificar son: 

1. Usuario o cliente, a quien conocemos e investigamos para detectar 
sus necesidades y descubrir qué es lo que le genera valor en 
nuestros productos y servicios.

2. Producto basado en el conocimiento del cliente, con especificaciones 
que buscan darle valor. 

3. Proceso, sistémico y transformador de insumos en productos y 
servicios que incluyen procesos de apoyo gerencial y operativo.

4. Recursos, de calidad y oportunidad que garanticen la generación de 
valor. 

Estos elementos interactúan y son interdependientes, pero en su conjunto 
logran el éxito de la organización como sistema.  Para generar innovaciones 
en la organización, basándose en la cadena de valor, se recomienda trabajar en 
tres dimensiones posibles: 

• Organizacional (procesos gerenciales)
• Instrumental (procesos clave) 
• Actitudinal (procesos clave). 

Estas dimensiones corresponden a los sistemas gerenciales y de valores, 
habilidades y conocimientos, y los sistemas físicos, respectivamente, los cuales 
buscan establecer las bases para el aprendizaje organizacional a través de la 
incorporación de conocimiento, la distribución de la información y la memoria 
organizacional. 

Una vez que se realice el primer ciclo de competencias, este reiniciará 
con la evaluación de las competencias existentes y el establecimiento de 
nuevas competencias centrales. Será necesario analizar nuevamente el 
estado deseado y actual de la organización; debiendo definir las alternativas 
de variación de procesos actuales críticos o generación de nuevos procesos 
(innovaciones), con miras al aprendizaje organizacional y al fortalecimiento 
de las competencias, como la ruta para la creación de un círculo virtuoso de 
innovación organizacional permanente. (Leonard-Barton, 1995; León, 2000)
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3.4.3. Aprendizaje organizacional

La interrelación entre cada una de las dimensiones (procesos) 
representados por los sistemas descritos, forjará la creación, mantenimiento 
y evolución de un núcleo de capacidades de gestión del conocimiento. Estas 
capacidades permitirán monitorear la información y crear nuevos conocimientos 
producidos en la organización y su entorno. Podrán apropiarse, acumular y 
creando conocimientos que generen procesos de aprendizaje organizacional, 
fortalezcan las competencias centrales e identifique nuevas competencias, 
definiendo los perfiles competitivos organizacionales. 
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Conclusiones

Una competencia es la combinación de distintos recursos en capacidades 
y posteriormente en competencias; es aquello que la empresa realmente sabe 
hacer bien. (Hollensen y Arteaga, 2010).

Álvarez (2003), advierte que la base de competencias puede ser 
destruida por el adelgazamiento de la empresa, pues ésta no reconoce a la gente 
como la reserva básica del conocimiento, la experiencia, la cultura y la visión.

Es necesario analizar, comprender e identificar constantemente el 
valor del cliente para cultivar competencias corporativas básicas basadas 
en los clientes; el artículo define el valor del cliente y el núcleo corporativo 
utilizando el método de inducción y describe las características de estos dos 
conceptos. El autor analizó la relación intrínseca del valor del cliente y la 
competencia central corporativa a través de la encuesta y métodos de análisis 
de casos, determinado que el valor del cliente es el punto básico para cultivar la 
competencia corporativa básica. La competencia corporativa es la plataforma 
de una empresa para crear clientes valor y desarrollarse continuamente.

Cuando la organización sea consciente de la necesidad de realizar 
modificaciones en la manera de hacer las cosas, de cambiar para mejorar, 
entonces podrá no solo innovar en el concepto de negocio, configuración, 
procesos y estructura interna, sino que también le dará las herramientas para 
innovar en sus productos y servicios. 

Las competencias centrales identificadas y desarrolladas en la 
organización se traducirán en un mejor desempeño, en la medida en que las 
innovaciones sean exitosas, la empresa aprenda de los proyectos desarrollados 
y se utilice esta experiencia para fortalecer las competencias existentes o para 
crear nuevas. (Montoya y León, 2004)

El concepto de ventaja competitiva es en esencia la capacidad que tiene la 
empresa para ganar en una situación competitiva de manera constante y a largo 
plazo. La ventaja competitiva se crea mediante el logro de cinco cualidades: 
superioridad, inimitabilidad, durabilidad, insustituibilidad y apropiabilidad, 
todo esto bajo el supuesto de que el producto o servicio ofrecido tiene un valor 
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percibido por el cliente. (Hit, M. 2005) 

Si bien, el modelo de la cadena de valor propuesto por Porter (2010) 
ayuda a los administradores a analizar las actividades y a distinguir las 
actividades de la empresa que generan mayor valor, el concepto de competencia 
central se enfoca en una serie de actividades relacionadas que pueden brindar 
una ventaja competitiva no solo a corto sino también a largo plazo.

 
Es importante recalcar que, para entender la posición y la ventaja 

competitiva de la empresa, no sólo es necesario analizar su cadena de valor, 
sino también la forma en que proveedores, distribuidores y socios comerciales 
se ajustan a una “red de valor”. Cada vez se estrechan las conexiones entre la 
empresa y sus proveedores, distribuidores y socios comerciales; mientras que 
las debilidades y fortalezas globales a lo largo de la red de valor, sí influyen en 
la posición y la ventaja competitivas de una empresa determinada. (Hit, Black 
y Porter, 2006)

Resumen

Este capítulo analiza la importancia de las competencias centrales en las 
Mipymes, para generar ventajas competitivas. Empieza con la revisión de las 
necesidades visibles y no visibles de los clientes y las organizaciones; analiza 
el concepto de Valor para el cliente como una base fundamental sobre la cual se 
construyen las competencias centrales. Luego se define, según varios autores, 
el concepto de lo que es una Competencia Central “Core Competence”, sus 
características, actividades y dimensiones. Se analiza el ciclo de competencias 
como un proceso dinámico de generación de competencias que pasa por la 
definición, gerencia de la innovación y el aprendizaje organizacional.  

Finalmente se revisa y propone un modelo adaptado del ciclo de 
competencias para una organización siguiendo este proceso.  
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CAPÍTULO 3. 

3. Comercio exterior en la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador – Colombia.

Por: Caza Guevara Édison José
Mera Rodríguez Willington Gerardo

Como parte del Proyecto de Investigación Desarrollo Fronterizo 
Ecuador – Colombia: provincia del Carchi – departamento de Nariño 2017- 
2019; se planteó un eje importante en el desarrollo de integración que se 
focaliza en la problemática del Comercio Exterior en la zona de integración 
fronteriza Ecuador – Colombia, tomando como punto de partida la zona 
fronteriza Tulcán – Ipiales. 

Integración fronteriza en el contexto de la Comunidad Andina

Según Bela Balassa (1980) La Integración Económica Internacional: 
“es el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden 
formar un grupo regional”. 

La integración económica se inicia con el bilateralismo para ir hacia 
el multilateralismo, se constituye en un medio y no en un fin, ya que con 
su implementación se pretende alcanzar un mayor desarrollo económico, 
satisfacer mayores necesidades de consumo, y contribuir, por este mecanismo, 
al bienestar de la población en general. (Barriga, 2001, p.20).

Los expertos en Integración Económica Internacional tienen varios 
criterios para determinar sus diferentes etapas, como la clasificación que 
citamos a continuación: Integración Fronteriza, Sistema de Preferencias 
Aduaneras, Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y 
Unión Económica.

Según Barriga, (2001) La Integración Fronteriza está constituida por 
regulaciones especiales para facilitar el tráfico internacional en estas zonas, 
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en asuntos atinentes a comercio, libre tránsito de personas y vehículos, y 
proyectos de infraestructura común, entre otras modalidades.

Los intentos de integración en América Latina no se han consolidado 
en su totalidad, por falta de decisión política y económica de los gobiernos de 
los países integrantes, los principales modelos de integración económica en 
América del Sur, se describen a continuación:

• El primer acercamiento se hizo con la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ALALC, que fue creada por el Tratado de 
Montevideo de 1960 y entró en Vigor el 2 de junio de 1961, estuvo 
integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Con el paso de los años 
no se logró consolidar este modelo de integración; sin embargo, 
para muchos los resultados de la ALALC fueron positivos, entre 
ellos Argentina, Brasil y México, países poseedores de mayores 
recursos, no así con las naciones de menor desarrollo económico.

• La ALALC fue reemplazada por la Asociación Latinoamericana de 
Integración ALADI; el tratado fue aprobado el 1 de agosto de 1980 
en Montevideo, con la asistencia de los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países signatarios, creándose con su vigencia una 
zona de preferencias aduaneras. Las naciones participantes fueron: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con sede en Montevideo.

• La Comunidad Andina, con la finalidad de “promover el desarrollo 
andino equilibrado y armónico de los países miembros en 
condiciones de equidad, mediante la cooperación, económica 
y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; 
facilitar su participación en el proceso de integración regional 
con miras a la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano”, se creó el Grupo Andino en 1969, cuyo acuerdo 
fue suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, con la 
posterior adhesión de Venezuela en 1973 y las salidas de Chile en 
1976 y Venezuela en 2006.
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• Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se constituyó el 26 de 
marzo de 1991 con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Su conformación como mercado común tuvo la finalidad 
de establecer la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos, eliminando los derechos aduaneros y restricciones no 
arancelarias, entre las principales.

• En la VIII Reunión celebrada en Trujillo, el 10 de marzo de 1996, 
se aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, 
instrumento jurídico que crea la Comunidad Andina y el Sistema 
Andino de Integración.

En la última década, a pesar de que el proceso de integración de la 
Comunidad Andina ha encontrado algunas dificultades como la salida 
de Venezuela en 2006, la Normativa Andina se ha mantenido vigente 
especialmente en lo referente a temas de desarrollo fronterizo, aunque la 
concentración del desarrollo económico e industrial de las naciones se focaliza 
principalmente en las grandes ciudades, poniendo en situación de desventaja 
a las zonas fronterizas, que para el caso de Ecuador el Gobierno del ex – 
Presidente Rafael Correa declaró como zonas deprimidas a algunos cantones 
de las provincias fronterizas de la Zona 1, como son: Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura y Sucumbíos.  

Los instrumentos jurídicos más importantes que incluyen el desarrollo 
de las zonas fronterizas, el movimiento de personas, el transporte y el comercio 
exterior, se encuentran en las siguientes decisiones de la Comunidad Andina:

a. Decisión 271: Sistema Andino de Carreteras
b. Decisión 397: Tarjeta Andina de Migración (TAM)
c. Decisión 399: Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera
d. Decisión 459: Política Comunitaria para la Integración y el 

Desarrollo Fronterizo
e. Decisión 467: Norma Comunitaria que establece las infracciones 

y el régimen de sanciones para los transportistas autorizados del 
transporte internacional de mercancías por carretera.
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f. Decisión 491: Reglamento Técnico Andino sobre Límites de 
Pesos y Dimensiones de los Vehículos destinados al Transporte 
Internacional de Pasajeros y Mercancías por carretera.

g. Decisión 501: Zonas de Integración Fronteriza
h. Decisión 502: Centros Binacionales de Atención en Frontera 

(CEBAF)
i. Decisión 617: Tránsito Aduanero Comunitario
j. Decisión 778: Régimen Andino sobre Control Aduanero

Indicadores y factores socio - económicos de Ecuador y Colombia

Para conseguir ventajas comparativas o ventajas competitivas en 
el intercambio comercial entre países, además de considerar factores como 
los componentes de la oferta y la demanda de bienes y/o servicios, se deben 
tomar en cuenta algunos de los indicadores y factores socio-económicos que 
permitan tener una visión más clara al momento de realizar negociaciones 
internacionales de importación o exportación. En la siguiente Tabla N° 1 se 
especifican los criterios relevantes con base en el tratado de varios autores.

En la Tabla N° 1 se evidencia que la población de Colombia supera en 
3 veces a los habitantes del Ecuador y el índice de crecimiento de la población 
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ecuatoriana versus la colombiana supera en 0,6 % para el año 2016, lo cual 
se podría considerar como una ventaja, en el intercambio comercial, pues 
para el caso de las exportaciones el Ecuador tiene un mercado potencial de 
aproximadamente 48 millones de consumidores.

En el caso del PIB per cápita, la diferencia entre los dos países es 
mínima: para el caso del Ecuador es de USD 5.967,05; mientras que para 
Colombia es de USD 5.805,96; pudiéndose interpretar que el poder adquisitivo 
de los habitantes de estos dos países fronterizos es similar, considerándose una 
ventaja para los habitantes de Colombia el diferencial cambiario. En este caso 
los productos colombianos tienen un valor inferior a los productos ecuatorianos, 
lo que otorgaría a la producción colombiana una ventaja comparativa y una 
ventaja competitiva, sobre la producción ecuatoriana.

Al analizar la producción (primaria, secundaria y terciaria), se detectó 
que la brecha entre los dos países es mínima, en el comercio internacional 
Ecuador tiene un valor porcentual de 5% mayor en el rubro de las exportaciones 
colombianas, mientras que Colombia tiene un valor porcentual del 1% mayor 
en el rubro de las importaciones. En los dos países el rubro de las importaciones 
es mayor al de las exportaciones.

Finalmente, para el caso del comercio de mercancías el Ecuador tiene 
un porcentaje mayor en 7% en relación a Colombia. 

Un importante indicador de competitividad, altamente valorado por el 
Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF) para los años 2016 
– 2017, ubica al Ecuador en el puesto 91, con una puntuación de 3,96; mientras 
que a Colombia lo sitúa en el puesto 61, con una puntuación de 4,30.

Los países de Latinoamérica que se encuentran en mejor posición que 
el Ecuador en este ranking son: Chile, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, 
Perú, Uruguay, Jamaica, Guatemala, Brasil y Honduras. Bajo la posición del 
Ecuador se encuentran República Dominicana, Trinidad y Tobago, Nicaragua, 
Argentina, El Salvador, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

En Colombia el tiempo necesario para iniciar un negocio es de 9 días, 
mientras que en Ecuador son 49 días, lo que implica mayor burocracia y 
dificultad en el caso del ecuatoriano.
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Principales datos estadísticos de Comercio Exterior de Ecuador y 
Colombia

En relación a la estructura de las mercancías de exportación en el año 
2016 se puede evidenciar en la Tabla Nº 2 que el valor más representativo en 
el Ecuador es del sector de alimentos y materias primas o productos primarios 
“commodities”; es decir, los productos sin valor agregado que representan 
aproximadamente el 55% de las exportaciones totales, equivalentes 
aproximadamente a US $ 9.171,708 millones; mientras que en Colombia se 
encuentra el sector de combustibles con un valor de 16.888,48 millones. 

Para el caso manufacturero incluido productos transformados o con 
Valor Agregado, Colombia exporta el valor de US $ 7.512,89 millones, 
que comparado con el Ecuador representa aproximadamente el 82% de 
las exportaciones de productos primarios. Se podría decir entonces que la 
industria manufacturera en el caso de Colombia tiene mayor desarrollo que la 
del Ecuador.
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En el análisis de la Tabla N° 3. Estructura de las mercancías de 
importación, se evidencia que el valor más representativo tanto de Ecuador 
como de Colombia es del sector de manufacturas, el cual asciende a US $ 
12.455,212 millones y 34.340,850 millones respectivamente, por tanto los 
productos industrializados y/o manufacturados son los de mayor consumo en 
estos países. Es decir, si se toma como referencia para el caso del Ecuador, el 
Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir: “Impulsar la Transformación 
de la Matriz Productiva”, no se ha aplicado el desarrollo endógeno de 
industrialización o industrialización por sustitución de importaciones. 

En el análisis de la Tabla N° 4. Estructura de las exportaciones de 
servicios, se evidencia que el valor más representativo en Ecuador y Colombia 
se encuentra en el sector Viajes, el cual asciende a US $ 1.447,92 millones 
y US $ 4.697,61 millones respectivamente. Para el caso de Transporte el 
porcentaje es similar, el sector Seguros y Servicios Financieros de los dos 
países son los menos exportados, mientras que para el Sector de Información, 
comunicaciones y otros servicios comerciales Colombia supera al Ecuador 
en tres veces el valor. Si se toman como referencia los valores totales de 
exportaciones de servicios, Colombia supera en aproximadamente 400 % el 
valor de las exportaciones de servicios del Ecuador.
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En el análisis de la Tabla N° 5. Estructura de las importaciones de 
servicios, se evidencia que el valor más representativo en Ecuador se encuentra 
en Transporte el cual asciende a US $ 1.231,6 millones. Por lado de Colombia 
se evidencia que el valor más alto está en Viajes con un total de US $ 4.157,01 
millones. 

Se verifica que los valores más bajos de Ecuador y Colombia son los 
de información, comunicaciones y otros servicios comerciales, y seguros y 
servicios financieros con un valor de 492,64 y 1172,49 millones de dólares 
respectivamente. 

Esta visión de las importaciones de servicios con mayor rubro en 
el Transporte, incluye todos los modos de Transporte Internacional de 
Mercancías, es decir, marítimo, aéreo y terrestre; siendo según datos de Cobus 
Ecuador el modo de transporte marítimo, con un porcentaje superior al 55%, 
el más utilizado en el Comercio Internacional, seguido del aéreo y finalmente 
el Terrestre.

En la Tabla N° 6. Tiempos y Costos asociados con el Proceso Logístico 
de Exportación / Importación se ha obtenido de la fuente Doing Business 
– Banco Mundial, los registros de tiempo y costo asociados con el proceso 
Logístico de Exportación e Importación de Mercancías. Además, mide el 
tiempo total y el costo (excluyendo aranceles) asociados con tres conjuntos 
de procedimientos del proceso de exportación e importación: documentación, 
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controles transfronterizos y transporte doméstico. 

Doing Business toma en cuenta las mercancías para el caso de Ecuador 
y Colombia, en el que se cuenta con ventaja comparativa para medir el 
proceso de exportación. Para la importación, el producto considerado para 
todas las economías es las autopartes. Los modos de transporte y puertos de 
ingreso (marítimo, aéreo o terrestre), considerados en el análisis son aquellos 
utilizados con mayor frecuencia para el comercio del producto elegido para 
cada economía con sus principales socios comerciales. 

Los datos demuestran que Ecuador posee una ventaja comparativa en 
los tiempos para exportar, mientras que Colombia tiene ventajas en los tiempos 
de importación. En los costos para exportar Colombia los tiene más bajos, 
mientras que en los costos para importar Colombia, duplica a los costos de 
Ecuador. 

En los tiempos para exportar en cuanto al cumplimiento documental en 
horas, Colombia casi triplica los tiempos en relación al Ecuador; mientras que 
para el cumplimiento documental en las importaciones Ecuador duplica los 
tiempos establecidos en Colombia.

En el análisis de la Balanza Comercial Ecuador – Mundo se evidencia 
que el rubro de las exportaciones en el año 2013 tiene un crecimiento del 4,2 
% en relación al 2012; mientras que para el 2014 existe un incremento del 3,93 
% en relación al 2013. Para el año 2015, en su relación con el 2014 existe una 
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disminución en las exportaciones de aproximadamente el 29%, concluyendo 
en el siguiente año 2016 con un déficit de aproximadamente el 8%.

Para el caso de las importaciones se evidencia un crecimiento del 
6,5 % en el año 2013 con relación al año 2012, mientras que para el 2014 
existe un incremento del 2,6 % en relación al 2013. En 2015, comparado con 
el 2014, existe una disminución en importaciones del 23%; evidenciando un 
decrecimiento de aproximadamente el 24% en el año 2016.

En el período de análisis estudiado se puede notar que en cuanto a las 
exportaciones y las importaciones existe un incremento del año 2012 al 2014, 
y una disminución de los dos rubros del año 2014 al año 2016.

En el periodo 2012 al 2015, la Balanza Comercial Ecuador con los 
países del mundo es deficitaria, mientras que en el año 2016 se da un superávit. 
Esta realidad de la Balanza Comercial mayoritariamente deficitaria es el 
resultado de un intercambio comercial desigual, como lo sostienen algunos 
autores entre ellos Raúl Prebisch y Hans Singer, quienes manifiestan que los 
países en desarrollo o de la “periferia” al exportar productos primarios a los 
países desarrollados o del “centro” e importar productos con Valor Agregado 
o industrializados, los segundos tendrán un valor monetario mayor que el 
de los productos primarios, como sucede en el caso de la mayor parte de las 
exportaciones ecuatorianas al mundo.
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De acuerdo con los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador, 
en el año 2012 se exportaron mercancías al mundo por un valor de US $ 
23.764,80 millones, de los cuales, se exportó a Colombia un valor de US $ 
1.055,90 millones, lo que representó aproximadamente el 4,44% del volumen 
total de las exportaciones.

En el año 2013 se exportaron mercancías al mundo por un valor de US 
$ 24.750,93 millones, de los cuales a Colombia representó un valor de US $ 
912,10 millones, equivalentes al 3,68% del volumen total de las exportaciones. 
En 2014, Ecuador exportó el total de US $ 25.724,4 millones, de cuyo 
monto a Colombia se envió el valor de US $ 951,3 millones que representa 
aproximadamente el 3,7% del volumen total de las exportaciones. 

En el año 2015, se exportaron bienes al mundo por un valor de 
US $ 18.330,6 millones, remitiendo a Colombia US $ 784 millones, que 
representaron el 4,2 % de las exportaciones. Estos datos demuestran que las 
exportaciones tuvieron una reducción significativa de aproximadamente el 29 
%, con relación al año 2014.

Para el año 2016 las exportaciones de bienes al mundo fue de US $ 
16.797,70 millones. A Colombia se exportó el valor de US $ 810,15 millones 
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equivalentes al 4,82 % del total de las exportaciones. Estos datos demuestran 
que las exportaciones tuvieron un incremento de aproximadamente el 3,3 %, 
con relación al año 2015.

Para el caso de las importaciones, en 2012 el Ecuador compro a 
los países del mundo US $ 24.181,70 millones, de ese monto se adquirió a 
Colombia un valor de US $ 2.121,75 lo que representó aproximadamente el 
8,77 % de las importaciones totales.

En el año 2013, el país compró al mundo un monto de US $ 25.763,80 
millones, de ese monto se compró a Colombia un valor de US $ 2.088,60 lo 
que represento aproximadamente el 8,10% de las importaciones totales.

Para el 2014, Ecuador compró al mundo US $ 26.421,5 millones, de 
cuyo monto a Colombia se le adquirió un valor de US $ 2.133,3 que representa 
el 8,1%. En 2015, el total de importaciones ascendió a US $ 20.446,8 millones, 
comprando a Colombia US $ 1.708,1 millones, que representa el 8,35 % de 
ese total. 

El país en 2016 importó un monto de US $ 15.545,20 millones, de cuyo 
monto se compró a Colombia el valor de US $ 1.377,60 que equivale al 8,90% 
de las importaciones totales.

La Balanza Comercial Ecuador – Colombia en el periodo 2012 – 2016 
es deficitaria, lo que significa que el país compra más bienes a Colombia 
de lo que vende. Es importante mencionar que por ser países vecinos, en su 
gran mayoría producimos y exportamos los mismos bienes, considerándose a 
Colombia como nuestra competencia directa.
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Zona de Integración Fronteriza Ecuador - Colombia

La Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC) está 
conformada, en el caso ecuatoriano por las provincias de Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura y Sucumbíos que integran la Zona 1 de planificación ecuatoriana, 
con 42.065 km² de extensión, y en el caso colombiano, por los departamentos 
de Nariño y Putumayo, con una superficie de 57.990 km²; englobando una 
superficie total de 100.055 km². Limita al norte con los departamentos 
colombianos del Cauca y del Caquetá; al este con el departamento colombiano 
de Amazonas y la región Loreto de la República del Perú; al sur con las 
provincias ecuatorianas de Orellana, Napo, Pichincha, Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas, y con la región Loreto de la República del Perú; y 
al oeste con el Océano Pacífico. Sus coordenadas geográficas abarcan desde 
los 00° 35’ latitud sur hasta los 02° 40’ latitud norte y los 73° 49’ hasta 80° 03’ 
longitud oeste. La oscilación altitudinal de la Zona de Integración Fronteriza 
Ecuador-Colombia se presenta desde el nivel del mar hasta los 4.800 msnm. 
(SENPLADES, 2014, pág. 24) 

Con estos antecedentes, los presidentes Rafael Correa y Juan Manuel 
Santos en el marco del Primer Gabinete Binacional celebrado en Tulcán 
(2012),  realizaron una declaración conjunta para construir la paz verdadera, a 
través de la superación de la pobreza y la desigualdad, mandato presidencial 
que se reforzó en el segundo gabinete celebrado en Ipiales (2013), y que en 
Esmeraldas se da como fruto el Plan de Integración Fronteriza 2014 – 2022 
por el Buen Vivir y la prosperidad de la zonas en frontera como el producto 
de un acumulado histórico-político que traduce la experiencia y sabiduría de 
los pueblos fronterizos, así como su anhelo de trabajar conjuntamente en la 
construcción de un futuro compartido y promisorio.

Colombia y Ecuador mantienen ejes y mesas de trabajos conjuntos, que 
se verán controlados por una planificación integral, cuyo el Plan define cinco 
ejes problemáticos y catorce metas de desarrollo, los mismos que permitirán 
orientar la inversión en las zonas fronterizas, para impulsar el presente y el 
futuro de estos territorios. 

En este plan se estructura alrededor de 5 ejes fundamentales: 
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a. Equidad, cohesión social y cultural; 
b. Seguridad integral y movilidad humana; 
c. Conectividad e infraestructura; 
d. Complementariedad productiva y comercial; 
e. Sostenibilidad ambiental. 

Apoyando la convergencia de la Planificación Binacional Ecuador – 
Colombia se ha formulado un Plan Binacional para la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador -Colombia, en un contexto de voluntad política binacional, 
articulación de iniciativas existentes e identificación de intervenciones 
prioritarias y estratégicas; lo que genera las condiciones adecuadas para la 
elaboración conjunta de una propuesta de desarrollo transfronterizo. 

En este entorno, la planificación nacional tanto de Ecuador como de 
Colombia, a través de sus Planes Nacionales de Desarrollo, delinean el ámbito 
de acción de los dos Estados dentro de sus territorios. En consecuencia, marcan 
los ejes programáticos/acción a ser desarrollados, en el marco de la planificación 
binacional, dentro de la Zona de integración fronteriza ecuatoriana-colombiana 
de manera complementaria y desde el ámbito de sus competencias. 

En este enfoque los gobiernos han planteado indicadores y metas al 2017 
como: la complementariedad productiva y comercial binacional que contempla 
líneas de acción que fomenten la producción sostenible y la producción de 
bienes y servicios con alto componente de valor agregado, aprovechando al 
máximo la innovación y la transferencia de tecnología para el crecimiento 
de la economía y la generación de empleo. Por otra parte, una dinamización 
productiva local efectiva requiere de la implementación de mecanismos de 
acceso sostenible y oportuno a los servicios financieros y transaccionales 
desde el sistema financiero público, privado y del sistema financiero popular 
y solidario. 

Las principales problemáticas del eje se ven reflejadas en que se 
presenta insuficiente generación de valor agregado, débil mercado financiero 
para la formación del ahorro y concesión de créditos. Existe un crecimiento 
del número de depositantes explicado por el crecimiento poblacional y no 
necesariamente correlacionado con la dinámica de la economía fronteriza. 
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La presencia de procesos de deforestación entorno al desarrollo de 
algunos cultivos, la predominancia del empleo informal y la existencia de un 
comercio ilegal son las principales características de la zona de frontera. 

Las principales actividades económicas de la población en la Zona de 
integración fronteriza ecuatoriana son las actividades agrícolas y pecuarias, 
que representan el 27,02%; las actividades de comercio al por mayor y menor 
con el 13,76%, especialmente en la provincia del Carchi, donde existe mayor 
movimiento comercial con Colombia. Le siguen la industria manufacturera y 
la construcción con el 8,54% y 5,43%, respectivamente. 

En los departamentos limítrofes con Ecuador el Producto Interno Bruto 
se concentra en los sectores: actividades de servicios sociales, comunales y 
personales (Nariño: 25,8%; Putumayo 22,9%); agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (Nariño: 13,8%; Putumayo 4,3%); establecimientos 
financieros, seguros y actividades inmobiliarias (Nariño: 10,6%; Putumayo 
5%); explotación de minas y canteras (Putumayo 45%). Se debe tener en cuenta 
que la participación de Nariño y Putumayo en el PIB nacional es de 1,54% y 
0,43% respectivamente, y presentan en el periodo 2000-2012 un crecimiento 
superior al promedio nacional (4,3%), Nariño con 4,65% y Putumayo con 
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5,05%. (SENPLADES, 2014, pág. 25)

Análisis del Intercambio Comercial Ecuador – Colombia

Las provincias de la frontera norte se incluyen en las distintas regiones 
geográficas del país, así: Esmeraldas en la Costa, Carchi en la Sierra y 
Sucumbíos en el oriente ecuatoriano. Ello le confiere a cada una, características 
que las diferencian, a pesar que comparten la condición de tráfico obligado de 
personas, mercancías y medios de transporte entre Ecuador y Colombia. Los 
límites fronterizos naturales son accidentes geofiguras (ríos, quebradas, etc.), 
que permiten el fácil acceso a cualquiera de los países. 

En la frontera norte ecuatoriana se ha instalado con fuerza una paradoja: 
existe un auge de la economía fronteriza que está produciendo un desarrollo de 
la región sobre la base de fuertes inequidades, alta emigración poblacional y 
crecimiento de violencia. Por consiguiente hay una atracción poblacional que 
minimiza el riesgo para la vida, gracias al crecimiento económico. (Carrión, 
2014, pág. 1) 

En la frontera Ecuador-Colombia se suman las transformaciones de 
los dos países y el fortalecimiento de la economía de frontera, sustentada en 
la asimetría complementaria de los Estados colindante; es decir, se forman 
en el cordón fronterizo lo que muchos economistas llaman “economías 
complementarias” e interdependientes, sustentadas principalmente por el tipo 
de cambio del dólar en relación con el peso colombiano.
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Según Carrión, la economía de frontera es parecida a una “economía de 
enclave”, pero muy especial, porque no explota un solo producto o servicio de 
un capital monopólico, sino que es un complejo diversificado de intercambios 
comerciales, legales e ilegales, que tienen enlaces superiores a los territorios 
transfronterizos. Se trata de una economía invasiva que hace metástasis en el 
sistema penal, en la economía, en la sociedad y en la política, así como también 
desarrolla prácticas delictivas encaradas por nuevos actores. 

La economía de frontera integra dos o más economías asimétricas por 
ser funcionales entre sí gracias a que: lo que es legal en un lado de la frontera 
es ilegal al otro lado de la frontera, lo que existe en un país no existe en el otro 
país o lo que tiene precio mayor en el Ecuador es menor que en Colombia o 
viceversa; por ello, hay un flujo mercantil que genera un sistema de ilegalidades 
donde la economía de un lado se riega sobre la otra, a la manera de vasos 
comunicantes. Por eso, mientras más factores diferenciadores se imponen 
(muros, fosas, aranceles, salvaguardias, etc.) mayores asimetrías se crean. 

El Estado debe regular y controlar esta economía y no recurrir a lo 
más fácil: acciones policiales y militares. La economía de frontera debe ser 
enfrentada desde la óptica de la integración, el mercado, el desarrollo económico 
de los pequeños y medianos productores, porque la asimetría no se resuelve 
con represión o con el incremento de los organismos de control fronterizo,  
sino  según (SENPLADES, 2014, pág. 48) mediante la consolidación del Plan 
Binacional de Integración Fronteriza enmarcado en las siguientes Políticas 
Binacionales: 

• Promover la complementariedad productiva y comercial binacional, 
potenciando a los sectores no tradicionales, para el desarrollo y la 
inclusión social fronteriza. 

• Disminuir la incidencia de la informalidad en territorios de frontera. 
• Impulsar y dinamizar la economía popular y solidaria a través del 

fomento productivo y comercialización directo desde productores 
a consumidores. 

• Fortalecer las capacidades y potencialidades fronterizas para el 
desarrollo de un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente 
con énfasis en estrategias de turismo binacional. 
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• Generar y consolidar mecanismos para la transferencia de 
tecnologías y la innovación a lo largo de los procesos productivos. 

• Impulsar el financiamiento del desarrollo de nuevas industrias y/o 
sectores priorizados. 

Principales productos de intercambio comercial entre Ecuador – 
Colombia
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En el análisis de la Tabla N° 9 donde se realiza un Top Ten de las 
subpartidas más relevantes de las exportaciones de Ecuador – Colombia en el 
año 2016, se evidencia que las más representativas son: tableros de partículas 
–de madera-- los demás ocupa el primer lugar con un valor de US $ 46.427,09 
que representa el 24% en relación al total de las partidas clasificadas en este 
Top Ten, aceite de palma y sus fracciones - aceite en bruto ocupa el segundo 
lugar con un valor de US $ 34.415,20 que representa el 18%, aceite de palma y 
sus fracciones - los demás ocupa el tercer lugar con un valor de US $ 25.969,26 
que representa el 13% mientras que las más bajas son: sacos para envasar - de 
materiales textiles sintéticas---de polipropileno ocupa el octavo lugar con un 
valor de US $ 11.639,00 que representa el 6% en relación al total de las partidas 
clasificadas en este Top Ten harina, polvo y pellets - de pescado--- con un 
contenido de grasa superior a 2% en peso  ocupa el noveno lugar con un valor 
de US $ 11.321,86 que representa el 6%, alcohol etílico sin desnaturalizar con 
grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 %  ocupa el décimo lugar 
con un valor de US $ 10210,87 que representa el 5%.
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En el análisis de la Tabla N° 10 donde se realiza un Top Ten de las 
subpartidas más relevantes de las importaciones de Ecuador – Colombia 
en el año 2016, se evidencia que las más representativas son: vehículos 
automóviles para transporte de diez o más personas--los demás ocupa el 
primer lugar con un valor de US $ 33.047,22 que representa el 23% en relación 
al total de las partidas clasificadas en este Top Ten, automóviles de turismo 
y demás vehículos automóviles ---los demás ocupa el segundo lugar con un 
valor de  US $ 27.276,71 que representa el 19%, medicamentos --los demás 
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medicamentos para uso humano ---los demás ocupa el tercer lugar con un valor 
de US $ 20.262,86 que representa el 14% mientras que las más bajas son: 
compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, 
de cualquier materia-pañales para bebés ocupa el octavo lugar con un valor 
de US $ 8.924,37 que representa el 6,2 % en relación al total de las partidas 
clasificadas en este Top Ten preparaciones acondicionadas para la venta al por 
menor ocupa el noveno lugar con un valor de US $ 8.572,11 que representa 
el 5,9%, ---extractos, esencias y concentrados  ocupa el décimo lugar con un 
valor de US $  8.355,17 que representa el 5,8%.

En el análisis de la Tabla N° 11 donde se realiza un Top Ten de las  
principales empresas importadoras Colombia en el año 2016, se evidencia que 
son de provincias diferentes a la zona de integración y las más representativas 
son: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ocupa el 
primer lugar con un valor de US $ 32.558.475,00 que representa el 33,15% en 
relación al total de las empresas importadoras clasificadas en este Top Ten, PAT 
PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A. ocupa el segundo lugar con 
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un valor de US $ 12.806.048,79 que representa el 13,04%, AUTODELTA CIA. 
LTDA. ocupa el tercer lugar con un valor de US $ 8.282.547,60 que representa 
el 8,43% mientras que las más bajas son: OMNIBUS BB TRANSPORTES 
S.A. ocupa el octavo lugar con un valor de US $ 5.852.612,59 que representa el 
5,96 % en relación al total de las empresas importadoras clasificadas en este Top 
Ten. MERCK C.A. ocupa el noveno lugar con un valor de US $ 4.941.591,96 
que representa el 5,03%, GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ocupa 
el décimo lugar con un valor de US $ 4.774.389,31 que representa el 4,86%.

En el análisis de la Tabla N° 11 donde se realiza un Top Ten de las  
principales empresas importadoras Colombia en el año 2016, se evidencia que 
son de provincias diferentes a la zona de integración y las más representativas 
son: MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ocupa el 
primer lugar con un valor de US $ 32.558.475,00 que representa el 33,15% en 
relación al total de las empresas importadoras clasificadas en este Top Ten, PAT 
PRIMO ECUADOR COMERCIALIZADORA S.A. ocupa el segundo lugar con 
un valor de US $ 12.806.048,79 que representa el 13,04%, AUTODELTA CIA. 
LTDA. ocupa el tercer lugar con un valor de US $ 8.282.547,60 que representa 
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el 8,43% mientras que las más bajas son: OMNIBUS BB TRANSPORTES 
S.A. ocupa el octavo lugar con un valor de US $ 5.852.612,59 que representa el 
5,96 % en relación al total de las empresas importadoras clasificadas en este Top 
Ten. MERCK C.A. ocupa el noveno lugar con un valor de US $ 4.941.591,96 
que representa el 5,03%, GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. ocupa 
el décimo lugar con un valor de US $ 4.774.389,31 que representa el 4,86%.

En el análisis de la Tabla N° 12 donde se realiza un Top Ten de las  
principales empresas exportadoras de productos a Colombia en el año 2016, 
se evidencia que las más representativas son: NOVOPAN DEL ECUADOR 
S.A. ocupa el primer lugar con un valor de US $ 44.703.260,01 que representa 
el 33,6% en relación al total de las empresas exportadoras clasificadas en 
este Top Ten; ENVASUR (Envases Suramericanos) ocupa el segundo lugar 
con un valor de US $ 18.813.933,85 que representa el 14,10%, Exportadora 
Comercializadora BEJAREXPORTAR CIA. LTDA., ocupa el tercer lugar 
con un valor de 17.307.449,62 que representa el 13% mientras que las más 
bajas son: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES ocupa 
el octavo lugar con un valor de US $ 3.772.971,14 que representa el 2,8 % 
en relación al total de las empresas importadoras clasificadas en este top ten 
USAFISH S.A. ocupa el noveno lugar con un valor de 3.743.712,98 que 
representa el 2,8%, GETAFE S.A. ocupa el décimo lugar con un valor de US $ 
2.389.110,50 que representa el 1,8%.

 
Tabla N° 12 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORA S 
DE PRODUCTOS A COLOMBIA 201 6 

TOP TEN 

 

ORD. 

 

EMPRESA 

 

RUC 

MONTO 

US $ 

01 Novopan del Ecuador S. A. 1790374343001 44.703.260,01 

02 Exportadora Comercializadora 

Bejarexportar Cía. Ltda. 

1091746634001 17.307.449,62 

03 La fabril S.A. 1390012949001 9.096.431,03 

04 Envasur Envases Suramericanos  0992741171001 18.813.933,85 

05 Usafish S.A. 1391734271001 3.743.712,98 

06 Omnibus BB Transportes S.A  1790233979001 14.668.641,22 

07 Getafe S.A 0992616229001 2.389.110,50 

08 Plasticsacks Cía. Ltda. 1791931750001 13.269.369,46 

09 Soderal Sociedad d e Destilacion de 

Alcoholes S.A 

0991252142001 5.268.782,20 

10 Producargo S.A Productora de Alcoholes  0991323058001 3.772.971,14 

Fuente: CobusEcuador  
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CAPÍTULO 4.

4. Caracterización del flujo de transporte 
internacional de carga desde Ecuador hacia 

Colombia por la frontera Tulcán – Ipiales en el 
período 2012 – 2016

Por: Iván Realpe
Jonathan Mora

Introducción

Este capítulo contiene la caracterización del sector de transporte de 
carga por carretera que opera en la frontera norte del Ecuador, con un flujo 
de mercancías con destino a varias localidades del vecino país de Colombia, 
comprendido desde varias aristas de análisis que incluyen el ámbito legal, 
económico, operativo y de control de las empresas transportistas.

Dentro del ámbito legal se desarrolla el marco legal que regula a las 
operaciones del transporte en la frontera desde el territorio ecuatoriano con 
base en las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y 
de la Normativa Andina de Transporte con lo estipulado en la decisión 399 del 
año 1999 vigente hasta la actualidad.

En lo relativo a lo económico se muestra la realidad de los fletes 
generados en el mercado de transporte por las empresas y su evolución 
conforme las tendencias de oferta y demanda en un período de tiempo de 
cuatro años; es decir, desde el año 2012 hasta el año 2016. 

El ámbito operativo incluye las cifras de las flotas y capacidades de 
carga de las empresas ecuatorianas de transporte que movilizan carga hasta 
Colombia y su evolución en el período de análisis.

Finalmente se presenta el detalle de los organismos de control de la 
actividad del transporte de carga en la frontera y sus diferentes alcances y 
competencias en el quehacer diario del sector.
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1.  Ámbito legal

Normativa Andina de Transporte de Carga por Carretera.

En el ámbito de las normas comunitarias se creó a través de la decisión 
434 de 1998 el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre 
(CAATT) que es el órgano técnico que se encargará de asesorar y apoyar a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina en materias relativas a la política 
comunitaria sobre transporte terrestre, así como en el seguimiento, aplicación 
y cumplimiento integral de las Decisiones y normas complementarias sobre 
la materia; este órgano de apoyo se encargará también de la evaluación del 
cumplimiento de las normas subregionales y sus reglamentos, así como los 
acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales relacionados al transporte de 
mercancías por carretera.

El desarrollo de las actividades del transporte terrestre internacional de 
carga en el Ecuador se rige principalmente por dos marcos jurídicos que son la 
Normativa Andina y la Normativa Nacional; la primera se aplica en los países 
integrantes de la Comunidad Andina y la segunda como es lógico, tiene validez 
únicamente en el territorio ecuatoriano.

 A continuación, se describe brevemente el accionar y alcance de cada 
una de ellas con la finalidad de conocer su injerencia en el desarrollo de la 
transportación fronteriza.

Decisión 399

La decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 
fue aprobada en el año 1997 y es la sustitutoria de la decisión 257 firmada en 
1989, la misma que dictaba los orígenes de las regulaciones del transporte 
internacional de mercancías por carretera en la Comunidad Andina y que 
ayudó al desarrollo y especialización del sector transportador, que resultado 
de su propia evolución en los patrones organizativos y de funcionamiento dio 
origen a la creación de la decisión 399.  

La 399 está vigente y en plena aplicación de su articulado a favor del 
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control de las operaciones de transporte en los países que pertenecen a este 
bloque económico. Está estructurada en 215 artículos distribuidos en dieciocho 
capítulos que incluyen todos los aspectos organizacionales y operativos para 
el desarrollo y control de las empresas que brindan este servicio en el territorio 
comunitario (Decisión 399, 1997). 

Se presenta a continuación una tabla con la estructura básica de esta 
normativa relacionada con las decisiones complementarias.
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Esta normativa se complementa con la Resolución 300 que fue 
modificada con la resolución 721, que es el reglamento para la aplicación de 
la decisión 399.

Es importante resaltar que en los últimos años se ha venido discutiendo 
la posibilidad de hacer una modificación o actualización a esta decisión 
por cuanto los aspectos operativos en la actualidad han cambiado y los 
transportistas requieren que el marco regulatorio se modernice tomando en 
cuenta los adelantos tecnológicos y la integración comercial que cada vez 
más se apodera de los mercados internacionales y que hacen necesarias las 
mejoras a los procesos de control y de otorgamiento de los permisos o títulos 
habilitantes.

   
Decisión 467

Norma comunitaria que establece las infracciones y el régimen de 
sanciones para los transportistas autorizados del transporte internacional 
de mercancías por carretera.- El alcance de este instrumento legal se dirige 
hacia las infracciones y sus respectivas sanciones aplicables a las operaciones 
de transporte en la CAN. Se establecen tres clases de infracciones que son: 
Leves, Graves y Gravísimas con sus respectivas sanciones que establecen con 
acciones como la amonestación escrita, suspensión de las autorizaciones y 
cancelación de las autorizaciones. (Decisión 467, 1999)

Se establece que la reincidencia en cualesquiera de las la infracciones 
en el plazo de doce meses genera la imposición de la sanción del grado superior 
a la más grave aplicada, lo que hace que las empresas deban tener mucho 
cuidado en volver a cometer actos no permitidos que lleven a la suspensión 
o cancelación, en el peor de los casos, de las autorizaciones para prestar el 
servicio. Esta decisión implanta un procedimiento de cargos y descargos para 
la imposición de las sanciones que busca generar un ambiente de imparcialidad 
donde se brinde las oportunidades de defensa a las empresas que haya o se 
sospeche que infringieron en una acción no permitida en el transporte 
internacional.
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Decisión 491

Reglamento técnico andino sobre límites de pesos y dimensiones de los 
vehículos destinados al transporte internacional de pasajeros y mercancías por 
carretera.- Esta norma legal andina tiene la finalidad de establecer los límites 
máximos de pesos y dimensiones que los vehículos de carga deben mantener 
en el territorio comunitario, sosteniendo una relación directa con la decisión 
467 para sancionar a las empresas que sobrepasen estos límites permitidos a fin 
de dar máxima seguridad y eficiencia en la prestación del servicio y preservar 
el patrimonio vial de los países miembros.

El Reglamento Técnico Andino consta de dieciséis (16) artículos 
agrupados en cinco (5) capítulos y tres (3) apéndices que figuran en el Anexo 
de la Decisión. (Decisión 491, 2001)

Se identifica varios tipos de configuraciones vehiculares que deben 
someterse a control con las siguientes codificaciones, respecto a su número 
de ejes:

S Semiremolque
R  Remolque
B  Remolque Balanceado  

En el reglamento se regula las condiciones de la carga y su unitarización 
para ser transportada en los vehículos habilitados, los mismos que no deben 
sobrepasar los pesos y dimensiones establecidos en el apéndice 3, que se 
muestra a continuación: 



EL DESAFÍO DEL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS
Economía y comercio de la zona de integración fronteriza ecuatoriana - colombiana.  FCIIAEE – UPEC

82



EL DESAFÍO DEL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS
Economía y comercio de la zona de integración fronteriza ecuatoriana - colombiana.  FCIIAEE – UPEC

83

Se hace excepciones en los pesos permitidos para ser movilizados por 
las carreteras de varios países miembros, que presentan una restricción de dos 
toneladas en relación a los demás países, por considerar que la infraestructura 
vial requería de mayor inversión para que los vehículos pudieran transitar sin 
generar daños a la misma, situación que en el caso de Ecuador ha sido superada 
en los últimos años. 

Decisión 271

Sistema Andino de Carreteras. - Esta decisión establece el compromiso 
de todos los países miembros de la CAN, para la creación de un sistema 
multinacional de carreteras para la ejecución de transporte internacional de 
mercancías, enfocada en los siguientes objetivos:

a) Vincular a los países miembros lo más directamente posible, por 
medio de una red de carreteras continuas que permitan un acceso 
expedito, seguro y económico entre los principales centros y 
regiones del área andina.

b) Atender el intercambio comercial andino de forma tal que los costos 
de transporte permitan incentivar la producción subregional y 
posibiliten la consolidación de los estímulos logrados por efecto de 
la desgravación arancelaria.

c) Permitir el transporte turístico y regular de pasajeros entre y a través 
de los países miembros, por carreteras, como una contribución 
definitiva para el mayor conocimiento de su geografía y bellezas 
naturales, además de contribuir a la diversificación de las fuentes 
de divisas de cada uno de ellos.

d) Vincular la Subregión Andina con los demás países de América 
Latina, con miras a expandir el mercado subregional y a lograr una 
total integración física continental. (Decisión 271, 1990) 

Este instrumento define tres tipos de ejes viales que son:

I) Ejes Troncales.- Los que permiten la interconexión continua, 
directa, económica y segura entre los países miembros, en condiciones de 
transitabilidad durante todo el año, para facilitar el transporte de personas y el 
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intercambio comercial andino.

II)    Ejes Interregionales.- Los que sirven de enlace de los ejes troncales 
con las redes viales de los demás países de América Latina.

III) Ejes Complementarios.- Los que permiten la conexión de otras 
áreas internas de desarrollo con los ejes troncales. (Decisión 271, 
1990) 

Así también se identifica las rutas consideradas como ejes troncales 
dentro de los países miembros definiéndose las siguientes:

 i) En Bolivia:

a) Desaguadero – El Alto – La Paz – Oruro – Potosí – Tarija – Bermejo.
b) Tambo Quemado – Patacamaya – Caihuasi – Cochabamba – Villa 

Tunari – Yapacaní – Guabirá – Santa Cruz.

ii) En Colombia:

a) Cúcuta – Bucaramanga – Socorro – Tunja – La Caro – Bogotá – 
Armenia – Alambrado – La Paila – Cali – Popayán – Pasto – Puente 
Rumichaca.

b) Paraguachón-Maicao-Riohacha-Barranquilla- Cartagena- El Viso- 
San Onofre- Toluviejo- Sincelejo- La Ye-Medellín- La Pintada- 
Cerritos- Cartago-Zarzal-Cali- Popayán-Pasto-Puente Rumichaca.

c) Medellín – Pto.Triunfo – La Lizama-Bucaramanga – Cúcuta.
d) Puente Terrestre Interoceánico.

iii) En Ecuador:

a) Rumichaca - Tulcán - Ibarra – Quito – Aloag - Santo Domingo – 
Quevedo – Babahoyo – Guayaquil – Machala - Huaquillas.

b) Aloag - Ambato – Riobamba – Azogues – Cuenca - Loja – 
Velacruz - Catacocha - Macará. (Este eje coincide con la carretera 
Panamericana en su paso por el Ecuador)
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iv) En Perú:

a) Aguas Verdes - Tumbes - Sullana - Piura - Chiclayo - Trujillo 
- Chimbote - Pativilca - Lima - Pisco - Camaná - Repartición - 
Moquegua - Tacna.

b) La Tina - Sullana.
c) Matarani-Arequipa-Juliaca-Puno-Desaguadero.
d) Ilo-Moquegua-Humalzo-Mazocruz-Ilave-Desaguadero.
e) Mazocruz-Pichupichuni-Desaguadero..

Decisión 290

Póliza Andina de seguro de responsabilidad civil para el transportador 
internacional por carretera. – Esta decisión establece la obligatoriedad de la 
adquisición de una póliza de responsabilidad civil para responder contra daños 
o siniestros contra terceras personas o bienes que puedan resultar afectados 
por operaciones de transporte internacional en el territorio comunitario. 
La cobertura de esta póliza es exclusivamente para gastos contra terceros 
y la tripulación de los vehículos, se excluyen de la cobertura los daños a la 
mercancía transportada y al vehículo, para lo cual se deberá contratar otro tipo 
de seguros específicamente para estos bienes. (Decisión 290, 1991) 

Decisión 617

Esta norma comunitaria se establece considerando que resulta necesario 
adoptar una norma comunitaria sobre Tránsito Aduanero Comunitario para 
consolidar la libre circulación de mercancías entre los países miembros 
(Decisión 617, 2005) y que es necesario introducir nuevas definiciones y 
mecanismos de carácter comunitario, de tal forma que el régimen de Tránsito 
Aduanero Comunitario sea aplicado de manera uniforme en todos los países 
intergrantes.

Asimismo, resulta conveniente unificar en un solo instrumento jurídico 
las normas relativas al tránsito aduanero comunitario, actualmente dispersas 
en Decisiones de la Comisión y Resoluciones de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina.
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Se incorpora una serie de procedimientos para ser ejecutados en la 
aduana de partida, aduana de paso y en la aduana de destino en el país miembro 
que reciba la mercancía, en donde toma importancia los procedimientos 
de control aduanero que se aplica al transporte de mercancías, así como 
los documentos y permisos necesarios para la realización de este tipo de 
operaciones de comercio exterior.

Para la realización de un tránsito aduanero comunitario será 
imprescindible la presentación de una garantía aduanera que cubra la totalidad 
de los posibles tributos que se generen por la mercancía que esté circulando y 
será responsabilidad del Obligado Principal, pero con responsabilidad solidaria 
por parte del transportista autorizado; este último pone sus vehículos como 
parte de la garantía aduanera y la aduana del país miembro puede retener hasta 
que se efectivice el pago de las obligaciones aduaneras que se adeuden.

2. Marco legal del transporte de carga pesada en el Ecuador

Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Esta ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 
regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 
de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y 
lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo 
al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de 
los ciudadanos fundamentada en los siguientes principios generales: el derecho 
a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 
contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 
ambiente, desconcentración y descentralización, interculturalidad e inclusión a 
personas con discapacidad.

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 
en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 
respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención 
al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 
beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 
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áreas urbanas o ciudades amigables. (LOTTTSV, 2008)
En lo relacionado al transporte terrestre de mercancías, esta Ley 

proporciona el marco general de actuación, sin ser específica sino más bien 
dejando en manos de la Agencia Nacional de Tránsito y de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados la regulación, emisión y control de los permisos 
habilitantes, así como también de las condiciones de operación de las 
cooperativas y compañías de transporte tanto de pasajeros como de cargas.

Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los permisos de operación de 
servicios de transporte comercial bajo la modalidad de carga pesada y turismo, 
en todos los ámbitos. En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán 
otorgados de conformidad a los convenios y normas internacionales vigentes. 
(p. 22)

Resoluciones de la ANT

La Agencia Nacional de Tránsito en uso de sus facultades y competencias 
ha emitido cada año sus resoluciones en materia de control y gestión del 
transporte pesado de carga según la siguiente cronología:
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3. Ámbito económico

Demanda del transporte de carga en las operaciones desde Ecuador 
hacia Colombia.

Es parte de la definición de demanda de transporte que para este estudio 
será la cantidad de viajes de un bien o persona desde un punto de origen a un 
punto de destino, con la capacidad económica para pagar por el servicio.

La demanda del transporte en la frontera se ve reflejada directamente 
por la necesidad de movilización de carga, que se genera desde el Ecuador 
para trasladar las mercancías hacia Colombia; es decir, los requerimientos 
de transporte que tienen los exportadores o importadores con su respectiva 
capacidad de pago desde diferentes posiciones geográficas del país.
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En el caso de la frontera se puede entender la necesidad del transporte 
desde los dos puntos de vista, sea como exportador o como importador ya que 
los dos requieren del transporte para efectivizar las transacciones comerciales; 
en ese sentido, adquiere mucha importancia el INCOTERM que se utiliza en 
estas operaciones, pues es en donde se identifica la responsabilidad del pago 
del flete en una operación de comercio internacional, siendo uno de los más 
utilizado el FCA – Ipiales; sin embargo para efectos de análisis se toma el 
punto de vista del exportador por cuando se trata del flujo de cargas Ecuador 
– Colombia.

En los últimos años se ha podido identificar algunos puntos 
representativos a nivel nacional donde se genera la demanda de transporte para 
la frontera, que son las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Santa Elena, 
Carchi, Tungurahua y Manabí, conforme la siguiente relación de participación 
en los viajes.

Se evidencia la supremacía de las dos ciudades más grandes del 
Ecuador como generadoras de la carga acumulando entre ellas el 64% del total 
de operaciones de transporte a nivel nacional, dejando para las demás ciudades 
el 36% que se encuentra repartido conforme la tabla anterior. 

A continuación, se describen los puntos de origen con sus puntos de 
destino más frecuentes.
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La provincia de Pichicha registra el 37% del total de viajes realizados en 
el año 2016 y sus mayores destinos son cuatro de los catorce departamentos a 
los que llega con un 71,84% de sus cargas. Aquí se destacan grandes empresas 
como son Novopan del Ecuador S.A., Industrial Danec S.A., F.V. Area Andina 
S.A., Edesa S.A., Vicunha Ecuador S.A.,  Amcor Rigid Plastics Ecuador 
S.A., Sigmaplast S.A., Rafiatex Cia Ltda., Ideal Alambrec s.A., Corporacion 
Ecuatoriana de Aluminio S.A., Ferrero del Ecuador S.A, Industria de Dulces 
y Alimentos, Delltex Industrial S.A,  Pinturas Condor S.A., Baker Hughes 
Services International, Conduit del Ecuador S.A., Boop del Ecuador S.A., 
Confites Ecuatorianos C.A. Confiteca C.A., Papeleria y Cartonera Nacional 
Pacanal S.A., Yanbal Ecuador S.A., Zaimella del Ecuador S.A., Industrias Ales 
C.A., Jabonería Wilson S.A, Farmacéuticos Ecuatorianos Life,  Halliburton 
Latin América,  Schlumberger del Ecuador S.A., Textiles el Rayo S.A., Textiles 
Texsa S.A., entre otros.

Tabla Nº 5Tabla Nº 4 
Demanda de transporte - Pichincha 

ORIGEN: PICHINCHA 
ZONA DE FRONTERA 

DESTINO 
Aporte relación -  
provincias 37% % DEPARTAMENTO 

NODOS: 

 

30,64% Santafé de Bogotá 
    21,20% Valle del Cauca 
    20,20% Antioquia 
    13,76% Nariño 
Quito 99,00% 7,82% Cundinamarca 
Machachi 0,69% 2,56% Norte de Santander 
Tabacundo 0,13% 1,81% Risaralda 
Rumiñahui 0,19% 0,81% Caldas 
    0,56% Meta  
    0.25% Atlántico  
    0.13% Huila  
    0.13% Tolima  
    0.06% Vaupés  
    0.06% Quindío 
Fuente: Cobus Group – Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Senae – Dian 
Elaboración: Realpe I. 
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Tabla Nº 6

Guayas se ubica en el segundo lugar como punto de generación de 
viajes en el transporte de carga hacia Colombia por la frontera Tulcán – Ipiales, 
con un 27% de participación y sus principales destinos son los departamentos 
de Santa Fe de Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. Aquí sobresalen 
empresas exportadoras como  Ipac S.A., Papelera Nacional S.A., Amcor Rigid 
Plastics Ecuador S.A., Getafe S.A., Lubrival S.A., Pica-Plásticos Industriales 
C.A., Interoc S.A., Soderal S.A., Codana S.A., Productos Tissue del Ecuador 
S.A., Agrícola Comercial Industrial S.A. Agricominsa, Ecuacotton S.A., 
Papelesa Cia Ltda., Fabrica de Envases S.A., Fadesa,   Industrial Pesquera 
Santa Priscila S.A, Zambritisa S.A., Imcofi S.A., Tecnova S.A., Plásticos 
Ecuatorianos S.A., Producargo S.A., Siquality S.A., Industria Pesquera 
Oceanos S.A.,  Ecuaposible S.A, Industria Conservera de la Pesca Incopes 
Cia Ltda., Plásticos del Litoral Plastlit S.A., Borsea S.A., Ecuarrocera S.A., 
Sociedad Civil Itamarex, Torplas S.A, Productora Cartonera S.A., Proteínas 
del Ecuador Ecuaprotein S.A, Industria Ecuatoriana de Cables Incable S.A., 
Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A., entre otros. En el tercer lugar de la 
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demanda del transporte de la frontera se ubica la provincia de Manabí con un 
8% de los viajes generados. Los principales destinos son los departamentos de 
Nariño, Valle del Cauca y Antioquia con un acumulado de 81,5% del total de 
fletes. En esta provincia se destacan las siguientes empresas: La Fabril S.A., 
Usafish S.A., Coverosa S.A., Tadel S.A., Monmifish S.A., Comercializadora 
del Mar Pez&Pez S.A., Procopromar Cia. Ltda., Consorcio Hada Ecuador, 
Persemar Cia Ltda, Productos Pesqueros S.A. (Produpes), Fishcorp S.A. 
Empacadora Alkristo del Mar S.A. Empalmar, Asiservy S.A., Galdecun S.A., 
Empacadora de Mariscos Ecuamarisc Cia Ltda. Madepacif S.A. Gondi S.A. 
Mareroce Export -Import Cia. Ltda., Entre Otros. Azuay cuenta con el 8% del 

8
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total de la demanda de transporte hacia Colombia, con la particularidad que su 
carga se concentra en el departamento de Santa Fe de Bogotá con un 90,75% 
de los viajes generados, se identifica que el total de los viajes se generan en el 
cantón Cuenca.

Santa Elena es la novedad en la demanda de transporte hacia Colombia 
por la frontera Tulcán – Ipiales con un 8%, al igual que Manabí y Azuay pero 
colocándose en quinto lugar, por su concentración de destinatarios, ya que se 
han identificado muy pocas empresas que envían sus productos, registrándose 
las siguientes:  Envasur Envases Suramericanos S.A., Comercializadora 
Unipersonal Juan Alejandro Restrepo Mesa, Agrícola Pura Vida S.A., 
Agrupvida y el departamento que recibe la mayoría de la carga es Antioquia.

Tungurahua se sitúa en sexto lugar en la demanda de transporte de 
Ecuador a Colombia con un 6% del total de viajes en la frontera; su principal 
destino es el departamento del Valle del Cauca con un 89% de la carga, las 
empresas que destacan son las siguientes: Fairis C.A., Productora de Gelatina 
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Ecuatoriana S.A., Textiles Industriales Ambatenos S.A., Industrial y Comercial 
Tecnirizo S.A., Mil Repuestos Milrep Cia Ltda., Tex Codi Cia. Ltda.

Finalmente Carchi se ubica en séptimo lugar en la demanda de 
transporte con un 6% del total de viajes hacia Colombia; esta provincia 
presenta una característica que le diferencia de las demás del país y es que 
la mayoría de los exportadores son personas naturales, en lugar de empresas, 
así mismo el principal destino de los viajes es el departamento de Nariño con 
el 94,19%, se destacan los siguientes exportadores: Castro Jorge Hernando, 
Comercializadora Logistica del Amazonas Amazonlogistics, Usafish S.A., 
Paspuel Castillo Santiago Xavier, Cando Crucerira Valeria Lorena, Velasco 
Romo Rosa María De Jesús, Export Import Milevyn Cia Ltda, Goyes Burbano 
Ana María, Henry Marcelo Almeida Iglesias, Ayala Tapia Ana del Rosario, 
Itamarex, Enriquez Velasco Luis German, Narvaez Moreno Cristina Lisbeth, 
Nelson Leonel Narvaez Moreno, Cristina Lisbeth Narvaez Moreno, Martinez 
Guerrero Luis Oswaldo, Benavides Revelo Silvia Patricia y/o Comercial 
Carchi, Hurtado Delgado Fabián Ermel, Importadora Exportadora Sin 
Fronteras S.A./Sinfroimex S.A. Manay Calderón Ana Isabel - Richard Sport, 
Pozo Ordoñez William Hernán.

Generación de viajes por provincia hacia Colombia 

Es necesario dentro del análisis de la demanda del transporte definir el 
número de empresas que tienen la necesidad de movilizar sus mercancías por 
la frontera, que es directamente proporcional a la generación de viajes por cada 
una de las provincias del país, para lo cual se muestra el siguiente Figura con 
la distribución de los generadores de carga.



EL DESAFÍO DEL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS
Economía y comercio de la zona de integración fronteriza ecuatoriana - colombiana.  FCIIAEE – UPEC

95

Se puede constatar que la provincia con mayor número es Pichincha 
con 346 empresas, lo que genera que sea la primera localización de generación 
de viajes hacia Colombia, seguida por Guayas con 173 empresas que envían 
sus productos a través de la frontera y en tercer lugar la provincia de Manabí 
con 40 empresas conforme lo describe el Figura anterior.

En relación al número de viajes que se generan al año se ha registrado 
que el 2016 se realizaron un total de 12.451 viajes, ejecutados por las diferentes 
empresas de transporte tanto ecuatorianas como colombianas. A continuación, 
se presenta un desglose de los viajes por provincia para el año de estudio.
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Comparación histórica de la oferta y demanda del transporte.

Ámbito operativo

Estructura de la flota vehicular en las operaciones de transporte 
Ecuador – Colombia. En el análisis de la participación de los países en la 
flota, se puede evidenciar que los dos países realizan movilización de carga 
en ese flujo comercial hacia Colombia teniendo una mayor participación las 
empresas ecuatorianas con un porcentaje muy representativo como se muestra 
en el siguiente Figura.



EL DESAFÍO DEL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS
Economía y comercio de la zona de integración fronteriza ecuatoriana - colombiana.  FCIIAEE – UPEC

97

Esto se da porque los viajes inician en el centro del país desde los 
puntos de embarque analizados anteriormente lo que implica que los vehículos 
en su mayoría descargan en la ciudad de Ipiales para dar lugar al transbordo en 
unidades colombianas para llegar hasta su destino final.

La flota vehicular de las empresas de transporte que operan en la frontera 
Tulcán – Ipiales se componen de básicamente de dos clases de vehículo que son 
camiones de 2 y 3 ejes y tracto camiones de 2 y 3 ejes, es decir que participan 
de las operaciones los camiones sencillos (2 ejes) con capacidad desde 5 hasta 
10 toneladas métricas, Mulas (3 ejes), Patinetas (2 ejes) y los cabezales (3 
ejes); para mostrar esta relación se ha identificado las naves que han realizado 
los despachos de exportación en el periodo 2012 – 2016 identificando 2078 
placas de vehículos habilitados que son de procedencia tanto de Ecuador como 
de Colombia, más adelante se analizara la participación en la flota por cada 
uno de los países.

Es muy importante aclarar que los datos que se muestran en la tabla 
anterior solo exponen la cantidad de vehículos que registraron sus placas en 
los manifiestos de carga de exportación y que cruzaron la frontera, mas no 
representa el número de viajes o las veces que éstas naves hicieron durante el 
periodo de análisis.

Como se aprecia en la tabla, las exportaciones desde el territorio 
ecuatoriano sobresalen los tracto-camiones de tres ejes o como se los conoce 
en la localidad los cabezales registrando un total de 1225 unidades que 
fueron utilizadas en movilizaciones de carga hacia Colombia siendo los más 
representativos, seguidos por la flota de camiones sencillos con un número de 
650 unidades y luego por los otros medios como se muestra en el siguiente 
figura.
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Evolución de la flota vehículos habilitados en las exportaciones 
desde Ecuador a Colombia.

El transporte terrestre en la frontera ha tenido una evolución en la 
operatividad en las actividades de comercio exterior desde Ecuador hasta 
Colombia, uno de los indicadores de esta evolución es el número de vehículos 
habilitados para el transporte internacional que cuentan con todos los permisos 
para hacer el cruce a territorio colombiano, que para el año 2012 constituía 
un 67% de las naves que realizaban los cruces de frontera, dado que para esa 
época era frecuente que las empresas de transporte utilicen sus documentos 
como son la Carta de Porte Internacional y los Manifiestos Internacionales de 
Carga en camiones particulares que transportaban los productos pero que no 
tenían ninguna relación de vinculación y mucho menos de propiedad de estas 
organizaciones, lo que constituía en 33%, como se muestra en el siguiente 
figura.

Figura Nº 3



EL DESAFÍO DEL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS
Economía y comercio de la zona de integración fronteriza ecuatoriana - colombiana.  FCIIAEE – UPEC

99

En este sentido se muestra a continuación la relación de vehículos 
particulares que realizaban cruces de frontera en el año 2012 frente al año 
2016. Ya en el año 2016 se redujo a cero en número de vehículos particulares 

Figura Nº 5
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en el transporte de carga hacia Colombia, esto ha sido posible por la aplicación 
de la Normativa Andina que desde el año 1999 indicaba que todas las 
operaciones debían ser realizadas solo por vehículos y empresas habilitadas, 
pero que lamentablemente no se cumplía por acuerdos no formales entre los 
transportistas de los dos países; sin embargo, ya para el 2015 se comienza a 
exigir por parte de la Aduana del Ecuador y la DIAN de Colombia que todos 
los vehículos sean debidamente habilitados.

Distribución de la flota vehicular por año y por país.

Se parte de entendido que la vida útil promedio de los vehículos de 
carga en el Ecuador es de 32 años, conforme lo establecido en la resolución 
Nº 082-DIR-2015-ANT, en donde se manifiesta lo siguiente “Las unidades 
vehiculares que presten el servicio de transporte terrestre comercial de carga 
pesada que se encuentre dentro del último años de vida operativa conforme 
al Cuadro Orientativo, de la Vida Operativa Promedio (32 años)  para la 
Obligatoriedad de Aprobar Revisión Técnica, que se detalla a continuación 
y en adelante deberán obligatoriamente aprobar la revisión técnica vehicular 
previo la obtención del título habilitante” (ANT, 2015). La flota vehicular de 
la frontera tomando en cuenta los dos países presenta una realidad alentadora 
en lo relacionado al criterio de modernidad por cuando se evidencia que la 
mayor cantidad camiones y tracto-camiones se encuentran en el rango del de 
2000 al 2010, lo que indica que ese parque automotor tendrá su finalización 
de equipos en los periodos del 2030 al 2040, se muestra la distribución en el 
siguiente Figura. 

Figura Nº 6
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Se puede mirar que el comportamiento de las empresas en el ámbito 
de inversión en la compra de camiones fue parcialmente diferente en los 
dos países, por cuanto Ecuador refleja una cantidad de camiones adquiridos 
mayormente en el periodo comprendido en los años 1998 – 2007, en donde 
Colombia se mantenía con una flota antigua. Para el periodo 2003 – 2008 
se realiza una reactivación de la inversión y se remonta en unidades nuevas 
colombianas frente a las ecuatorianas para luego entrar en un comportamiento 
de ralentización por parte de las dos flotas.

En cuanto a los tipos de camiones se presenta la siguiente realidad para 
los dos países:

Las empresas ecuatorianas muestran una mayor inversión en tracto-
camiones especialmente en los años 2009 – 2015, en los camiones el periodo 
mayor de inversión se registró en los años 2002 al 2011; mientras que las 
empresas colombianas presentan sus mayores periodos de inversión en 
camiones en los años 1993 a 1998 y posteriormente presenta dos momentos de 
crecimiento en los años 2006 a 2008 y en el 2012 a 2014. 

Tipos principales de cargas transportados hacia Colombia

En cuanto a las cargas que se movilizan en la frontera se ha identificado 

Figura Nº 7
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una amplia gama de productos que por facilidad de análisis se agruparon por 
secciones del arancel nacional de importaciones para luego empezar el análisis 
conforme el criterio de kilogramo cargado para tener una lógica general en el 
estudio, lo que se refleja en los porcentajes mostrados en la siguiente tabla:

A pesar de la diversidad de productos que se movilizan por la frontera 
hacia Colombia, en el análisis de los segmentos entendidos estos últimos 
como los grupos de productos que cruzan por el corredor logístico Ecuador – 
Colombia, se evidencia que la mayor parte de la concentración se identifican 
en las secciones Sección V (productos minerales), Sección III (grasas y aceites 
animales o vegetales), Sección IX (madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera), Sección IV (productos de las industrias alimentarias), Sección II 
(Reino Vegetal) en donde la mayor importancia conforme el Figura de Pareto 
que se muestra a continuación, la tienen los productos minerales, grasas y 
aceites, y maderas y carbón por cuanto entre estos tres productos conforman 
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el 80% del total del peso que circula por la frontera; mientras que los demás 
corresponden al 20% restante.

Este criterio se aplica a todos los nodos de origen de las mercancías que 
circulan a Colombia y tienen características propias de sus territorios conforme 
la fortaleza de sus sistemas de producción, donde se logra identificar que las 
diferentes provincias ecuatorianas tienen comportamientos diferenciados, lo 
que supone la incorporación de estrategias diferentes para cada territorio.

A continuación, se presenta una descripción por provincia de las 
potencialidades de cada una, en referencia a los productos que moviliza hacia 
Colombia, se ha realizado para todas ellas un Figura de Pareto para facilitar 
la identificación de los 5 productos con mayor importancia, es decir aquellos 
que representan el 80% del peso en kilogramos frente a los demás que solo 
representan en 20%.

Producción de Pichincha.

La provincia de Pichincha presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.  

Figura Nº 8
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Con base en la Ley de Pareto se deduce, conforme los datos estadísticos, 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: minerales, madera y sus manufacturas, y grasas y aceites animales o 
vegetales conforme la siguiente Figura.

Producción del Guayas

La provincia del Guayas presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

Con base a la Ley de Pareto se deduce conforme los datos estadísticos 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: productos de las industrias alimentarias, metales comunes y sus 
manufacturas, y pasta de madera, conforme la siguiente Figura.
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FUENTE: COBUS GROUP ECUADO R 
ELABORACIÓN: MORA J. 

FIGURA 10 - PRODUCTOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Producción del Carchi

La provincia del Carchi presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

Con base a la Ley de Pareto se deduce, conforme los datos estadísticos, 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son productos del reino vegetal, grasas y aceites animales, y metales 
comunes conforme la siguiente Figura.
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Producción de Manabí

La provincia de Manabí presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

Con base a la Ley de Pareto se deduce conforme los datos estadísticos 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: Grasas y aceites animales o vegetales, y productos de las industrias 
alimenticias conforme la siguiente figura.
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Producción de Imbabura

La provincia de Imbabura presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

En el caso de Imbabura se presenta la particularidad de que el mayor 
producto de exportación conforme los datos proporcionados por COBUS 
GROUP son las grasas y aceites animales y vegetales con un 98% del total de 
los productos exportados, lo que se refleja en la siguiente figura.
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Producción de El Oro

La provincia del Oro presenta una oferta potencial de exportación que 
se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

Con base a la Ley de Pareto se deduce, conforme los datos estadísticos, 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: Grasas y aceites animales o vegetales, y productos de las industrias 
alimenticias conforme la siguiente figura.
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Producción de Azuay

La provincia del Azuay presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel.

Con base a la Ley de Pareto se deduce, conforme los datos estadísticos, 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: plástico y sus manufacturas, y manufacturas de piedra conforme la 
siguiente figura.
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Producción de Tungurahua

La provincia de Tungurahua presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la siguiente tabla estructurada por secciones del arancel

Con base a la Ley de Pareto se deduce, conforme los datos estadísticos, 
que el 80% del volumen de productos enviados se conforma por tres productos 
que son: plástico y sus manufacturas, y manufacturas de piedra conforme la 
siguiente Figura.
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Producción de Los Ríos

La provincia de Los Ríos presenta una oferta potencial de exportación 
que se resume en la partida de grasas y aceites animales o vegetales conforme 
la siguiente Figura.

17
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4.  Identificación de las empresas de transporte que operan en la 
frontera
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La tabla presenta la lista de empresas ecuatorianas y representantes 
legales de empresas colombianas que realizan viajes de transporte de carga 
pesada por la frontera en el flujo Tulcán – Ipiales con sus respectivos números 
de operaciones registradas para el año 2016 en el Sistema Cobus Group, 
teniendo en primer lugar a TRANSORIENTE con 1853 cruces de frontera y 
con una participación individual del 9,20%. 
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