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Resumen: Este artículo describe la evolución de la ma
triz productiva de la economía ecuatoriana y como ésta 
afecta a su desarrollo. El marco teórico es contrastado 
con hechos empíricos para proponer hipótesis en rela
ción de la matriz productiva y el sector externo. El go
bierne nacional ha recibido ingentes cantidades de 
divisas petroleras pero estos recursos no han podido 
cambiar la estructura de la matriz productiva. La prin
cipal respuesta para este fenómeno es el rol de las ins
tituciones. La matriz productiva es determinada por los 
incentivos creados por las instituciones y por las políti
cas Las principales características de la economía 
ecuatoriana son su carácter dual y las instituciones 
económicas y políticas de carácter extractivo. Hay una 
relación muy importante entre comercio internacional y 
la matriz productiva. Los problemas en la balanza co
mercial tienen origen en la estructura económica y en 
temas macroeconómicos.
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Abstract: This article describes the evolution of pro- 
ductive matrix ¡n Ecuadorian economy and how this af- 
feets country development. Theoretical Framework is 
connected whit the empirical faets in order to propose 
hypothesis about the Ecuadorian productive matrix and 
international sector. National govemment gets a lot of 
Petroleum money but this money can't change the pro
ductive matrix structure, the main answer for this phe- 
nomena is the roll of the institutions. How productive 
matrix is determined by the incentives, created by ins
titutions and politics determines what institutions a na- 
tion has. The dual economy, extractive political and 
economic institutionsare the main characterizes of 
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hip between the International Trade and productive ma
trix, and the problems in the trade balance have origin 
en the economic structure and the macroeconomics is- 
sues.
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1. Matriz Productiva y Sector Externo.

1.1. Matriz Productiva

Según la Constitución vigente estamos buscando un cambio de sistema econó
mico (hacia una economía social y solidaria), pero éste no puede lograrse sin la alte
ración de los patrones productivos existentes, es decir, es necesario alterar la matriz 
productiva que permita alcanzar ese objetivo. Esto sin embargo no solo es un pro
blema económico sino también tecnológico-político.

Como punto de partida es necesario definir lo que significa matriz productiva. 
Es la relación que se establece entre los distintos sectores de la producción y se ca
racteriza por la importancia de un determinado sector dentro del proceso de acumu
lación, generación de empleo e innovación. Es así que:

La matriz productiva está determinada por los sectores de la producción de bienes y 
servicios y estaría estructurada en función del grado de importancia relativa que cada 
sector tiene en el desarrollo nacional, para generar especialmente innovación, inversión, 
empleo, producción, comercio exterior, invención. (Luna, 2013:1)

Esta matriz evoluciona en función de cambios estructurales de la economía por 
lo que es necesario tener una perspectiva histórica. Es así que se puede distinguir 
según Luna (2013) que el Ecuador registra al menos dos matrices productivas.

La primera de carácter agropecuaria (primaria) que tiene su origen incluso 
antes de la época colonial, en nuestros orígenes precolombinos, la que estuvo vi
gente hasta 1972. En todo este largo periodo la agricultura ha tenido enorme pre
ponderancia, “siendo el cacao en el siglo XIX y el banano en el siglo XX, los 
productos que han liderado el sector y el vínculo del Ecuador con la economía mun- 
dial.”(Luna, 2013:1)

La segunda matriz, básicamente petrolera-agropecuaria (primario-extractiva), 
“se mantiene hasta la fecha y ha permitido dar algunos pasos hacia una modesta in
dustrialización, con serias limitaciones de competitividad de los productos."(Luna, 
2013:1)

La actividad primario-extractiva es la característica de nuestra matriz productiva 
desde 1972, en ese año inició la explotación petrolera a gran escala en nuestra región 
amazónicaEl gobierno militar de esa época inició una serie de acciones basadas en:

“... los trabajos realizados por la Junta de Planificación y Coordinación Económica, 
sobre todo el estudio titulado Lincamientos Fundamentales del Plan Integral de Trans
formación y Desarrollo, documento que inspiró La Filosofía y Plan de Acción del Go
bierno Revolucionario y Nacionalista” (Gordillo, 2003:128)

En el mencionado plan de Acción, el General Rodríguez Lara plantea una es
trategia basada en la sustitución de importaciones. Si bien se alteró en cierto grado 
la matriz productiva al pasar de una matriz basada a la agricultura a una matriz ba
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sada en el petróleo, esto no logró cuajar de forma sostenida en la “Transformación 
y Desarrollo” que propugnó el “Gobierno Revolucionario Nacionalista” de esa época, 
que tampoco fue conseguido por el triunvirato que le sucedió, ni por el regreso a 
los gobiernos democráticos posteriores.

En la actualidad, un nuevo boom petrolero se ha producido por la recupera
ción de los precios del petróleo, lo que causó que una ingente cantidad de recursos 
llegue a las arcas fiscales. Es así que podemos comparar los ingresos de una dé
cada, en dos quinquenios el uno que corresponde al presente gobierno y el otro a 
los anteriores.

Ingresos operaciones del sector público no financiero 
(base devengado) millones de dólares

■ Petroleros ■  No Petroleros

2007-2011
■ ■ ■

108.571,72

2007-2011 41.856,07 30.965,28

Fuente: Banco Central del Ecuador

Pese a este flujo significativo de recursos no se ha logrado alterar la matriz pro
ductiva como lo podemos apreciar si observamos el Valor Agregado sectorial como 
porcentaje del PIB, desde el año 2000 hasta el año 2011 no se han alterado significa
tivamente la estructura de productiva del país, por lo que no es de sorprenderse que 
actual presidente en una entrevista en la televisión peruana en octubre del 2012 haya 
afirmado:

“Nos ha ido recontra bien haciendo lo mismo de siempre, somos una de las 
tres economías que más han crecido en América Latina, casi 8%, el desempleo 
es el más bajo de la región, ha disminuido grandemente pobreza e inequidad. 
Sin embargo, tenemos un problema -entre otros- estamos haciendo mejor, 
mucho mejor pero lo mismo de siempre”.
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VAB sectorial como % del PIB

■ Otros elementos del PIB 

Sector Servicios

■  Secundario excluido petróleo y minas

■  Primario extractivo (Primario + petróleo y minas)

Fuente: Banco Central del Ecuador

INHI asm

50,6°/fc I51,3% !51,4%

2006 2007 2008

S8MP PPPiPf ESHpBBI

52,2% 52,9% 52,3%

2009 2010 2011

Ahora la pregunta clave es: ¿por qué a pesar de los buenos resultados macroeco- 
nómicos (crecimiento del PIB en los últimos años) y el constante flujo de ingresos 
petroleros no hemos logrado alterar la matriz productiva?

Como se mencionó al inicio de este artículo, el problema no solo es económico 
sino también tecnológico-político. En un contexto más amplio, se puede ver que no 
es solo necesario el crecimiento económico sino un proceso desarrollo, pero no re
ducido a una noción

... de una marcha progresiva de acumulación, [que] conduce a la idea de eficiencia y 
por tanto de que la innovación tecnológica es su motor, dejando de lado la historia y 
desechando los procesos de cambio social. (Vidal y Correa, 1998: 83)

Podemos partir del concepto de desarrollo de Furtado:

... como un proceso global de transformación de la sociedad, a nivel de los medios, pero 
también de los fines; proceso de acumulación y de ampliación de la capacidad produc
tiva, pero también de la apropiación del producto social y de configuración de ese pro
ducto; división social del trabajo y cooperación, pero también estratificación social y 
dominación: introducción de nuevos productos y diversificación del consumo, pero 
también destrucción de valores y supresión de capacidad creadora.(Furtado, 1980: 9)
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Lo interesante de esta definición de Furtado es que rebasa la idea de desarrollo 
basado en el progreso capitalista, sino que trasciende a la necesidad de plantearse un 
antropología filosófica (Vidal y Correa, 1998: 83) que es uno de los características de 
los enfoques que se pueden denominar pos-desarrollistas. Si bien no es el fin de este 
artículo entrar en la discusión sobre los enfoques de desarrollo, posdesarrollo y ne- 
odesarrollo, quiero denotar que es necesario un enfoque más amplio que el simple
mente economicista.

En este contexto,cabe adicionar una pregunta más amplia ¿qué es lo que deter
minó que no se haya podido alcanzar ese proceso de desarrollo?, que incluye el cam
bio de la matriz productiva como parte de la base material que sustente un cambio 
social.

Para responder a esta interrogante, podemos analizar recientes trabajos sobre 
desarrollo económico como el de Acemoglu y Robinson (2012), quienes centran la 
atención para explicar la prosperidad de los países en su componente institucional.Ya 
desde los años 90S el pensamiento sobre desarrollo económico se volvió más flexible, 
pese a que estaba aún vigente el paradigma neoliberal, la Nueva Economía Institucio
nal daba un renovado marco teórico para reintroducir las instituciones en el desarrollo 
económico (Toye y Chang: 2003).Se habla de reintroducir porque muchos análisis ya 
han considerado la importancia de las instituciones, incluyendo por economistas crí
ticos a la economía clásica y neoclásica como por ejemplo Veblem (Correa: 2009).

La importancia de las instituciones es destacado explícitamente por Rafael Co
rrea (2009) en su libro Ecuador: de Banana Republic a la No República, al analizar 
el capital institucional y su relación con la cultura, esta última puede influir e incluso 
dominar al capital institucional a decir del actual presidente.

Partamos de la definición de institución, que es el conjunto de:

... reglas del juego en una sociedad o más formalmente, son las limitaciones ideadas 
por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran 
incentivos para el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio ins
titucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, 
por lo cual es la clave para entender el cambio histórico. (North, 1990:13)

El incluir las instituciones y el análisis del comportamiento dentro de la econo
mía, rompe con la visión walrasiana de los mercados (mercados que se vacían, agente 
subastador, asimetría de información), haciendo más complejos pero más reales los 
análisis. Es importante mencionar que constituyen también instituciones el mercado, 
la moneda, entre otros. Y es fundamental incluir distintos niveles de análisis.

Por otro lado, para Acemoglu y Robinson(20i2) las instituciones económicas 
interaccionan con las instituciones políticas y hay una relación muy estrecha entre 
las dos. Es así que las instituciones económicas extractivas (que se fundamentan en 
la extracción de renta) dan como resultado políticas extractivas que combinadas dan 
como resultado bajos niveles de crecimiento y desarrollo económico, persistencia in
tergeneracional de la pobrezay concentración del poder.
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Existen interesante coincidencias entre las conclusiones del trabajo de Acemoglu 
y Robinson con la visión de la Teoría de Dependencia en lo que corresponde al rol de 
las élites (Varea: 2012), en especial con el ensayo de Eduardo Galeano Las Venas 
Abiertas de América Latina (1971). En ambos análisis se considera que en la historia 
y en las estructuras de un país se puede explicar su grado de desarrollo,sin embargo 
Acemoglu y Robinson dan más importancia a las instituciones en su parte nacional 
mientras que la teoría de la dependencia da cuenta de los factores externos, además 
la visión de Acemogluy Robinson ponen énfasis en instituciones de carácter liberal 
pero sin tomar una posición entre capitalismo y socialismo a diferencia de los teóricos 
de la dependencia que tienen una posición política definida.

La mencionada relación entre instituciones políticas e instituciones económicas 
de nuestros países pude ser descrita así:

Las instituciones políticas extractivas concentran el poder en una élite pequeña y colo
can pocas restricciones al ejercicio de este poder. Las instituciones económicas son en
tonces frecuentemente estructuradas por esta élite para extraer recursos del resto de la 
sociedad. Las instituciones económicas extractivas naturalmente acompañan institu
ciones políticas extractivas. De hecho, deben depender inherentemente de instituciones 
políticas extractivas para su supervivencia. Las instituciones políticas inclusivas, repar
tiendo el poder ampliamente, tenderían a arrancar de raíz instituciones que expropian 
los recursos a la mayoría, establecen barreras a la entrada o suprimen el funcionamiento 
del mercado para beneficiar a unos pocos.(Acemoglu y Robinson, 2012:135-136)

En nuestro país se pudo observar que históricamente las instituciones económi
cas extractoras son apoyadas y preservadas por las instituciones políticas que con
centran el poder en manos de la élite, a pesar de que lo hacen a costa de gran parte 
de la sociedad. Pero incluso si el Estado con cierta autonomía relativa logre rivalizar 
con los grupos de poder tradicionales, el Estado puede generar concentración de 
poder para sí. Sin embargo hay que notar que sin instituciones políticas extractoras 
que garanticen la concentración de poder ilimitado a favor de la élite, las instituciones 
económicas de extracción no pueden sobrevivir.

A continuación se describirán una serie de hipótesis sobre la evolución de las 
instituciones en el Ecuador.

Nuestras instituciones se desarrollaron en función de patrones que histórica
mente se han traducido en la extracción de recursos naturales y en una estructura 
rentista más que productiva. Por otro lado los intentos de industrialización del siglo 
anterior han quedado truncos por diversos factores tanto internos como externos (se 
puede hablar de la presencia de la enfermedad holandesa en nuestra economía; Na- 
ranjo:2005 y Correa: 2009).

Luego se pasó a un sistemático desmantelamiento de los sistemas de planifica
ción, en una aplicación parcial y sesgada de un neoliberalismo, al que podríamos ad
jetivar de criollo.La dolarización fue el desenlace de un proceso de liberalización de 
varios sectores de la economía, donde se dio primacía al sector especulativo y rentista 
de la economía.
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El actual gobierno tiene un planteamiento postneoliberal con la recuperación de 
la planificación y la activa participación del Estado en la economía, pero que no ha 
logrado alterar la matriz productiva, porque se mantiene una estructura económica 
rentista que está en relación a instituciones políticas extractivas, aunque con un Es
tado con autonomía relativa.

La autonomía relativa del Estado se ha logrado por un lado por los altos precios 
del petróleo y los ingentes recursos que se han percibido en los últimos años, tal como 
lo mencionamos anteriormente, y es así que pese a lo complicado del entorno mundial 
nuestra economía ha presentado crecimientos sostenidos del PIB.

Si bien dentro de las condiciones necesarias (aunque no suficientes) para la me
jora del nivel de vida de la población está el crecimiento sostenido del nivel de pro
ducto, el mismo que debe ir acompañado de un proceso de redistribución del ingreso 
y de cambios en los patrones productivos, para lograr instituciones económicas in
clusivas. Más aún que si queremos lograr un patrón diferente de acumulación y una 
economía social y solidaria.

El problema radica en que el crecimiento económico sostenido no se puede lograr 
desde una economía primario extractiva con amplia dependencia del exterior, lo que 
hace muy vulnerable la estabilidad macroeconómica, aún más en dolarización. Es 
prioritario el cambio de la matriz productiva, pero son muy pocos los avances con 
respecto a esta realidad.

Ralph Lewis (1973) es uno de los primeros autores en introducir la idea de la 
existencia de una economía dual, la presencia tanto de un sector moderno y como 
de un sector de subsistencia en la economía. Este autor plantea que existe un círculo 
vicioso que determina que se mantenga presente el mercado de subsistencia, es así 
que, la oferta de un país está afectada por la generación de ahorro, al existir creci
mientos mínimos de las tasas de ahorro, se genera un escaso crecimiento de la in
versión; y por tanto, de la generación de otros bienes. Igualmente, al ser baja la 
productividad, son bajas las remuneraciones, ya que no hay demanda y al no haber 
demanda, no hay oferta, siendo necesaria la inversión para romper este círculo vicioso 
entre la oferta y demanda insuficiente. Mientras que el sector moderno no logra in
cidir en la dinámica de funcionamiento del sector de subsistencia, más bien se esta
blece una relación funcional, ya que la presencia del sector de subsistencia 
permiteuna mayor acumulación en el sector moderno al mantener altas tasas de de
sempleo y por lo tanto salarios bajos.

Esta teoría puede darnos una explicación sobre las características de la economía 
de nuestro país a partir de su surgimiento como estado nacional, ya que pese a los 
booms agrícolas que nos permitieron ingresos importantes de divisas no se logró un 
proceso sostenido de desarrollo, pero es insuficiente para explicar cuando los gobier
nos desarrollistas generan procesos importantes de inversión y esta no ha logrado 
romper el círculo vicioso descrito, como sucede en la actualidad.

En relación a lo anterior, existen muchas críticas a la visión de Lewis (Basu: 
1997, Toye: 2003) en especial que su planteamiento es determinista y que el desa
rrollo industrial necesariamente llevará a la desaparición de la economía dual en
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base de procesos de inversión y acumulación. Sin embargo, el enfoque de analizar 
la relación urbano-rural como una economía dual es fundamental para entender 
nuestras economías, es decir, pese a las limitaciones del modelo original del dua
lismo económico, ha servido para nuevos trabajos como el de Harris-Todaro (1970) 
y el de Basu (2003).

Basu (2003) considera que los problemas de desarrollo deben ser abordados en 
forma integral, no solo desde una visión macro sino también desde sectores menores 
también. Es decir, analizar los problemas macroeconómicos como estancamiento, 
desempleo, inflación y crecimiento, para luego analizar los dos principales sectores 
el urbano y rural, donde se debe analizar la migración, el desempleo, las rigideces sa
lariales en el contexto de una economía dual, además el estancamiento tecnológico 
en el sector rural, las consecuencias de la tenencia de la tierra y la naturaleza del cré
dito rural, todo esto en mercado de factores que son interrelacionados.

Esta estructura dual con sus complejidades respondería, según Acemoglu y Ro- 
binson,a instituciones de carácter extractivo, pudiendo reflejarse que las relaciones 
duales entre sectores se ven claramente en nuestra estructura productiva heterogé
nea, donde tenemos agroindustria y minifundios, grandes empresas y economías de 
subsistencia.

Es así que la matriz productiva de nuestro país refleja la presencia de una eco
nomía dual, unos enclaves altamente productivos y donde la penetración tecnológica 
está presente por un lado y un sector con bajos niveles productivos de subsistencia. 
Sin embargo, el crecimiento económico y el gasto social no cambian esta realidad, 
porque no se altera la estructura productiva y la inserción al sistema mundo. Dentro 
de los enclaves tenemos: al sector petrolero; la industria metalmecánica, especial
mente el sector automotriz de ensamblaje; las telecomunicaciones; construcción; 
agroindustria; etc.

El problema de estos enclaves es que si bien tienen una importante incidencia 
en el producto interno bruto y en las relaciones intersectoriales, no tienen el mismo 
efecto en la generación de empleo ya que su mayor productividad está en gran medida 
en el uso intensivo de la tecnología. Cabe distinguir que el sector de la construcción 
si bien genera muchas plazas de empleo, éstas no son de carácter permanente, mien
tras que las actividades de subsistencia o menos desarrolladas (mipymes y actividades 
agrícolas), son las que generan la mayor cantidad de empleos.2

Lo anterior reproduce los patrones productivos y se da una dinámica perversa 
de concentración del ingreso y de los medios de producción. La recuperación de las 
rentas petroleras por parte del gobierno y su aplicación en el gasto público (tanto en 
gasto corriente como en construcción de infraestructura), no ha logrado cambiar la 
matriz de producción y los recursos han ido a parar en manos de la banca, de los im
portadores y de las grandes empresas. Por ejemplo, la estabilidad que ha generado la

2 Según Araque 2012 en base del Censo Económico del 2010 de cada 4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por 
aquellas empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas.
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dolarización ha permitido endeudamiento para la compra de automóviles3, y otros 
bienes importados. Por otra parte hasta la importación de productos agrícolas se ha 
potenciado, es así que la compra de frutas provenientes de Argentina y Chile están 
creciendo dado los mayores ingresos de la población, especialmente de una burocra
cia creciente. Estos fenómenos empíricos solo son un síntoma de una estructura pro
ductiva que no reacciona proporcionalmente frente a la mayor demanda.

El gobierno nacional está empeñado en una sustitución selectiva de importacio
nes, pero está cayendo en similares problemas a los que se enfrentó el modelo estruc- 
turalista de la CEPAL. Tenemos por un lado la restricción externa y tenemos que 
generar recursos mediante el extractivismo para financiar los intentos de cambio pro
ductivo, y a la vez una alta elasticidad ingreso de las importaciones. Por otro lado, la 
restricción interna, que se expresa en que el aparato productivo de nuestro país no 
reacciona frete a la mayor demanda, esto causado por la propia estructura de la matriz 
productiva que no tiene el desarrollo tecnológico y/o la productividad para cumplir 
con los requerimientos tanto en diversidad, calidad y cantidad que demanda un mer
cado dinamizado por el gasto estatal.

Un punto fundamental para analizar la coyuntura actual, es estudiar el desem
peño con respecto al sector externo,que está íntimamente relacionado a la matriz pro
ductiva. Se mantiene un enfoque de planteamientos hipotéticos como fundamento 
para futuras discusiones.

El sector externo

Nuestro país se ha caracterizado por ser un exportador de productos primarios, 
es decir productos que no tienen poco valor agregado y que en su mayoría responden 
a las bondades de recursos naturales, como el clima y las características físicas de 
nuestro país. Nuestros procesos de crecimiento han estado atados a los booms de las 
exportaciones, tenemos el boom del cacao, del banano, del petróleo. ¿Estaremos pró
ximos a un boom de la minería?

Realizando un análisis del sector externo en el periodo de la dolarización pode
mos observar que las exportaciones del Ecuador se recuperaron rápidamente luego 
de la crisis financiera de finales de siglo, por la macro devaluación que sufrió el sucre 
lo que le dio un impulso inicial enorme a las exportaciones, pero una vez desaparecida 
esa ventaja, ahora se hace latente la necesidad de generar una producción competitiva 
con un esquema de cambio fijo en el que no se puede responder fácilmente a los cho
ques externos.

Si analizamos la evolución del tipo de cambio real, se puede ver que esa ventaja 
se fue cerrando a medida que los precios internos de nuestro país crecen en relación 
a los precios de nuestros socios comerciales.

3 Además los automóviles ensamblados en nuestro país tienen un componente muy importante de componentes importados.
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Gráfico 1: Balanza comercial y tipo de cambio efectivo real
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Fuente: Bañe» Central del Ecuador

(1) Se utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo el petróleo.
(2) Entre enero de 2005 y marzo de 2006, se incluye el reproceso de los datos de inflación, efectuado por el Instituto Nacional de Es

tadística y Censos (INEC).
(3) Base: 1994 = 100

Eje izquierdo: Tipo de cambio real, Eje derecho: balanza comercial

La disminución del tipo de cambio real significa apreciación real, lo que implica 
caída de de nuestras exportaciones netas, como podemos observar en la gráfica exis
ten comportamientos cercanos en el tiempo.

La evolución del tipo de cambio real depende de varios factores: La teoría eco
nómica convencional considera la influencia de la tasa de interés en modelos de pa
ridad no cubierta de interés (Blanchard: 2000), pero una propuesta más amplia es 
planteada por autores como Rolando Astarita que plantea tres enfoques más amplios 
para explicar el tipo de cambio:

En primer lugar, existiría un nivel de determinación “estructural” del tipo de cambio, 
dado por la productividad general de la economía, que explicaría la tendencia a la de
preciación, en términos reales, de las monedas de los países atrasados. En un segundo 
nivel de determinación entrarían los aspectos macroeconómicos: el balance de la cuenta 
corriente; los diferenciales de inflación; las tasas de interés; el crecimiento de las eco
nomías y el grado en que puedan atraer inversiones; la rentabilidad de las inversiones 
directas; la situación de la balanza de pagos y  el grado de endeudamiento. ...Por último, 
[tercero] el análisis integra la dimensión especulativa. (Astarita, 2010:1)
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En dolarización el tercer aspecto mencionado no tiene relevancia quedando los 
dos factores para explicar el tipo de cambio, variable que a su vez influye en nuestras 
exportaciones netas. Nuestra matriz primario-extractiva no se basa en una diversifi
cación de exportaciones y no ha mejorado nuestra productividad. La mejora que se 
dio en el tipo de cambio real en los años 2007 y 2008 se explica por los aspectos ma- 
croeconómicos que se dieron por la crisis internacional y afectó a nuestros socios co
merciales, pero una vez que inició su recuperación nuevamente el tipo de cambio real 
se apreció y la tendencia negativa de la balanza comercial regreso.

En base de lo anterior se puede ver que sistemáticamente nuestras exportaciones 
no han crecido en la misma dinámica que las importaciones, esto potenciado con el 
mayor gasto público que ha generado ingresos y crecimiento del producto, pero que 
ha causadopresiones sobre la balanza comercial dada la alta elasticidad ingresode las 
importaciones.El mayor ingreso de una nueva clase media fortalecida por el creci
miento de la masa salarial de la burocracia y las mejoras de los ingresos de las familias 
en una proporción importante, se ha destinado a la compra de productos importados 
y no solo de carácter tecnológico, sino también incluso de alimentos, frutas, etc. que 
promueve un recurrente déficit comercial no petrolero.

Por otra parte, en dolarización se corre el riesgo de ser productivos y no compe
titivos, porque los demás países tienen la facilidad de la devaluación, y no podemos 
responder con un esquema de tipo de cambio fijo. Lo anterior se agrava porque la 
productividad en varios sectores no ha mejorado y nuestros procesos de ampliación 
de la producción han sido más bien de carácter extensivo y no se ha dado la innova
ción tecnológica necesaria para competir en el mercado internacional.El panorama 
se complica aún más por las características de nuestras exportaciones frente a la crisis 
en la que está sumida Europa, el menor crecimiento de Estados Unidos y la posible 
ralentización de la economía China.

Siendo uno de los puntales del proceso de dolarización el alcanzar mayores in
gresos que salidas de divisas, el gobierno ha tomado medidas para tratar de revertir 
el flujo negativo de divisas en base de políticasarancelarias así como el imponer un 
impuesto a la salida de capitales, sin embargo pese a estas medidas, de seguir la ten
dencia deficitaria de la balanza comercial se podría poner en peligro el proceso de la 
dolarización.

La diversificación de las exportaciones también depende de la nueva matriz pro
ductiva, que busque nuevos nichos de mercado y se genere la exportación de bienes 
con mayor valor agregado, así como la búsqueda de nuevos mercados y la posible in
tegración regional, lo que constituye un reto todavía no resuelto por el régimen.

Conclusiones

El Ecuador se enfrenta a un reto de suma importancia, lograr que los significa
tivos ingresos petroleros garanticen un desarrollo sostenible y el principal obstáculo 
para alcanzar este objetivo es romper con la actual estructura de la matriz produc
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tiva que se basa en un patrón primario-extractivo. Si bien existen una serie de cam
bios en el Estado y en su marco legal, no se ha logrado superar a las instituciones 
económicas de carácter extractivo, las mismas que llevan a estructuras concentra
doras de poder y si no se rompe con las estructuras extractivas muy difícilmente se 
podrá cambiar la matriz productiva y el patrón de acumulación. Por otra parte, un 
problema adicional se presenta, la existencia de un desequilibrio externo en nuestra 
balanza comercial que es potenciado por el crecimiento del nivel de ingreso y la 
poca respuesta de nuestro aparato productivo. Para plantear las soluciones a estas 
problemáticas es necesario realizar un proceso amplio de discusión a nivel teórico- 
empírico a distintos niveles, macro-meso-micro, que permita tener una visión am
plia de la estructurade la matriz productiva y  como generar políticas para lograr su 
cambio.
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