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INTRODUCCIÓN 

 
En el mundo entero la agricultura se plantea desafíos sin precedentes; uno de ellos 

y sin duda el más importante, es el aumento de su producción para de esta forma poder 

cubrir la demanda de alimentos, y a la par, ser eficiente en la administración de los 

recursos naturales, adaptarse a patrones climáticos cambiantes, así como aportar de 

manera positiva al ambiente y la sociedad. 

La búsqueda del éxito empresarial ha llevado a las organizaciones a buscar 

estrategias tecnológicas que les permitan adquirir, retener, almacenar y diseminar el 

conocimiento, de tal manera que les sea posible emplear oportunamente soluciones y 

permita tomar decisiones a tiempo e innovar en el mercado (De Azeredo, Ramos, y 

Perez 2015). 

Un elemento preponderante hoy en día utilizado por la industria agropecuaria es la 

innovación, clave para mejorar los niveles de competitividad en el sector y el respectivo 

crecimiento económico. Con ello, la aparición de nuevos productos y servicios 

tecnológicos, los cuales ayudan considerablemente en el buen desempeño 

organizacional. El uso adecuado de la tecnología contribuye a alcanzar los resultados 

propuestos por la empresa (Londoño 2015). 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el Business Intelligence 

(BI) del sector agropecuario en el comercio internacional que efectúa el Ecuador, con el 

fin de identificar un crecimiento eficiente y rentable. La presente investigación intenta 

más bien brindar un marco de análisis desde la perspectiva agropecuaria. 

Por lo cual, en el primer capítulo se detalla el planteamiento del tema, el 

planteamiento y formulación del problema de investigación, los objetivos para este 

estudio, así como la justificación, delimitación e hipótesis de la investigación. 

En consecuencia, en el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico 

enmarcando en los antecedentes. Luego se profundiza en el marco conceptual, 

describiendo la herramienta Business Intelligence (BI) y todas las definiciones 

conceptuales de distintos autores. Finalmente se encuentra una base legal para aplicar 

este estudio. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 
 

Business Intelligence (BI) Del Sector Agropecuario en el Comercio Internacional 

que efectúa el Ecuador y su incidencia en la rentabilidad. 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

Hoy en día la tecnología está jugando un papel muy importante en el mundo, 

como por ejemplo la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas como las 

computadoras y los robots, entre otros. En todos los niveles y contexto de la sociedad se 

ha generado desde hace décadas a gran escala y rapidez, y es un procedimiento 

imparable ya que aparecen nuevas aplicaciones y factores tecnológicos que llevan a que 

los consumidores, instituciones y empresas usen a estos, siendo descartados los 

anteriores, aunque se relacionen en algún tiempo puede ser por su obsolescencia o por la 

carencia de prestaciones que los hacen inadecuadamente para cubrir las necesidades de 

los mayores requerimientos actuales. 

En estos adelantos puede ser mejorada la calidad, costes de bienes, rapidez y 

servicio dentro de una organización como lo es la Inteligencia de Negocios, conocido en 

inglés como Business Intelligence (BI), que a medida que pasa el tiempo también va 

evolucionando. Cada año va incrementando la cantidad de compañías que ponen 

atención en poder invertir en tecnologías que mejoren los procedimientos para recopilar 

y analizar estos datos, con la finalidad de conseguir una manera más productiva e 

inteligente de presentar decisiones empresariales, que permita a la empresa crecer y 

seguir adelante. 

Básicamente, dentro del procedimiento de toma de decisiones suele utilizarse, 

puede ser para respaldar decisiones estratégica u operaciones básicas, por lo tanto 

pueden estar involucradas prioridades o finalidades específicas. Su finalidad es generar 

una fácil interpretación de un mayor volumen de datos. Esta interpretación es más 

certera mediante el Business Intelligence es combinado con información que proviene 

del mercado. La vinculación de información externa e interna sustenta un panorama 

completo sobre el negocio. La cantidad de información genera ayuda y desarrolla 
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estrategias empresariales cuando son identificadas las oportunidades y se eleva la 

eficiencia. Por ejemplo ayuda a identificar los clientes que adquirieron más cuando 

realizaron la compra y aquellos clientes que crearon una mayor rentabilidad. 

El siguiente análisis se centra en identificar qué tan eficiente y rentable ha sido 

para el sector agropecuario del Ecuador y qué beneficios ha aportado en su comercio 

internacional, la implementación del Business Intelligence. El sector ha estado estable 

mediante la producción que habitualmente se ejecuta, sin un significante repunte o 

diferenciación, a pesar de presentar herramientas tecnológicas que han ayudado a crear 

dispositivos tecnológicos y sus aplicaciones. 

1.3. Formulación del Problema 
 

Este análisis del aporte del Business Intelligence se orienta específicamente al 

Comercio Internacional del Ecuador en el sector agropecuario. Y para ello se creó la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es el aporte que el Business Intelligence ha brindado al sector agropecuario 

del Ecuador y el impacto que este ha tenido en su comercio internacional? 

1.4. Sistematización del Problema 
 

¿Cuál es el impacto del Business Intelligence en el Comercio Internacional y su 

influencia en el desarrollo del mismo? 

¿De qué manera el Business Intelligence fomenta la productividad, la calidad 

básica y aplicada, innovación productiva, desarrollo de capacidades, cadena de valores y 

territorio; además de certificaciones y trazabilidad? 

¿De qué forma la aplicación del Business Intelligence ayuda a la toma de 

decisiones en sus niveles tácticos y estratégicos? 

1.4.1. Objetivo General 
 

Analizar el aporte del Business Intelligence (BI) en el comercio internacional del 

sector agropecuario, con el fin de identificar un crecimiento eficiente y rentable. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

- Determinar el impacto del Business Intelligence en el comercio internacional y de 

qué forma influyen en el desarrollo del mismo. 
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- Fomentar la productividad y la calidad mediante la implementación del Business 

Intelligence básica y aplicada, innovación productiva, desarrollo de capacidades, 

cadena de valores y territorio; además de certificaciones y trazabilidad. 

- Establecer el apoyo del Business Intelligence en la toma de decisiones en sus 

niveles tácticos y estratégicos. 

1.5. Justificación 
 

La manera de cómo llevar adelante un negocio está evolucionando dad vez más, 

en don los libros contables y las impresiones de las encuestas quedaron en el pasado, los 

procesos manuales han sido reemplazados por los manuales, todo con la finalidad de dar 

una atención personalizada para los clientes. Para satisfacer las necesidades de las 

empresas y los usuarios deben ser utilizados todos los datos que presentan los 

consumidores, procesarla para usarla estratégicamente, aquí es donde se aplica el BI. 

Las empresas nacionales se encuentran realizando inversiones tecnológicas para 

transformar o modernizar la mayor posible las operaciones que realizar para cumplir  

con las exigencias de sus consumidores. Estas técnicas de análisis de datos son en la 

actualidad usadas en distintos sectores económicos, en donde inicialmente se emplearon 

por compañías grandes con las finalidad de elevar su rendimiento financiero, en la 

actualidad es buscado juntar el sector agropecuario con las matemáticas, tecnologías, 

ciencias computacionales y la estadística para mejorar los procedimientos de 

productividad. 

Esta producción se ha mantenido durante muchos años son un destacado repunte 

ni diferenciación, el acompañamiento de procedimientos productivos dentro de la 

ganadería agrícola, la gestión de recursos humanos, maquinaria, financieros, materias 

primas, entre otros, presentan muchos datos, si estos datos no se procesan pueden ser 

olvidados y se pierde su aprovechamiento. Actualmente mediante la Ciencia de Datos, 

puede ser extraído al máximo la materia prima que se le llamo datos crudos o datos en 

bruto, a través de proceso de los datos es generada información interesante para llegar a 

tomar decisiones que den beneficios para la propia organización. Los estudios 

relacionados a este ciencia son la Inteligencia de Negocios, Inteligencia artificial, Bases 

de Datos, la estadística, Minería de Datos, aprendizaje automático entre otros. 
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1.6. Delimitación delProblema 

Campo: Comercio Exterior 

Área: Emprendimiento. 

 

Sector Económico: Agropecuario 

 

Unidades de estudio: Comercio Internacional del Ecuador 

 

Delimitación espacial: Ecuador 

 
1.7. Hipótesis o Idea a Defender 

 
La implementación de Business Intelligence mejora la toma de decisiones en la 

gestión de los proyectos en el comercio internacional del país. 

La implementación de Business Intelligence mejorará los resultados futuros de la 

comercialización de productos agropecuarios del Ecuador en el extranjero, permitiendo 

un crecimiento económico 

 
1.8. Línea de Investigación Institucional/Facultad 

 

Línea 4. Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables 

Líneas de Facultad: Marketing, comercio y negocios glocales. 

Dominio 1. Emprendimientos sustentables y sostenibles con atención a sectores 

tradicionalmente excluidos de la ecónoma social y solidaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico 
 

2.1.2. Antecedentes 
 

Camarena y Coronado (2020) en su investigación titulada: “La contribución del 

Business Intelligence en los procesos de la cadena de valor de las empresas 

agroindustriales exportadoras, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad 

de Gestión y Alta Dirección”. El principal objetivo de esta investigación se presenta 

como la identificación sobre los procedimientos de la cadena de valor de las compañías 

agroindustriales exportadoras del Perú es más rentable el BI. Presentaron el BI y sus 

caracterizaciones, identificaron las zonas de las compañías que pueden necesitar el BI y 

determinaron los procedimientos de la cadena de valor donde es más importante la 

utilización del BI. Además de que fueron identificados los factores importantes que 

ayudan a una correcta aplicación del BI en una organización, con el objetivo de  

entender la importancia y el alcance de la herramienta en los procedimientos de la 

cadena de valor de la zona. El autor llegó a concluir que el BI es un instrumento que usa 

información de fuentes internas y externas para transformarlas en información 

importante para una óptima toma de decisiones dentro de la compañía, que el BI puede 

ser ejecutado en diversas áreas y procedimientos de la compañías agroindustriales 

exportadoras peruanas y que esta presenta un beneficio mayor para la organización en 

cuanto a la gestión de las zonas comerciales y logísticas, principalmente en los 

procedimientos de planificación y control de abastecimiento de materias primas, la 

producción y ventas en el mercado mundial. 

La siguiente investigación realizada por Torres (2019) titulada: “Business 

Intelligence y responsabilidad social en los clientes de la empresa J&N Consultores 

S.A.C., para la Universidad Cesar Vallejo de Perú, Facultad de Ciencias Empresariales, 

Escuela de Administración” la cual tuvo como objetivo encontrar la vinculación del 

Business Intelligence y la responsabilidad social sobre los usuarios de la compañía J&N 

consultores S.A.C. La población estuvo compuesta por 65 clientes a los que fue 

brindado un servicio informático o contable, la muestra fue censal ya que se empleó en 

la población completa. El instrumento fue utilizado un cuestionario tipo Liker, los 
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resultados que se obtuvieron es que el Business Inteligence tiene vinculación con la 

responsabilidad social en los clientes de la compañía J&N consultores S.A.C. Comas 

2019. 

En otro estudio, esta vez local, Oviedo (2019) que lleva como título: “Herramienta 

de business intelligence para la mejora de la gestión en la empresa bananera Indagropec 

C.A. de la UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, 

Ecuador” el cual tuvo como objetivo general aplicar Inteligencia de Negocios como 

herramienta de gestión para la toma de decisiones de los niveles jerárquicos de la 

empresa bananera INDAGROPEC C.A. Se aplicaron encuestas, realizaron entrevistas y 

observaciones al proceso de toma de decisiones. Los resultados obtenidos refieren a 

indicadores de productividad de cada departamento evaluado. Se ha demostrado que es 

viable la técnica que utiliza el programa QlikView 10.0 porque lograría mejorar el 

proceso de toma de decisiones en la empresa INDAGROPEC C.A. El modelo tiene una 

alta capacidad para generar gráficas y generar información, sin embargo, es necesario 

seguir trabajando para evaluar la fiabilidad del sistema. 

2.2 Marco Conceptual 
 

2.2.1. Business Intelligence - Inteligencia de Negocios (BI) 

 
Castro (2017) menciona que: "La (BI) es el conjunto de procesos, aplicaciones y 

tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos asimismo es usada para 

su análisis e interpretación, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de 

decisiones” (pág.10). 

Business Intelligence son un conjunto de herramientas tecnológicas que ayudan a 

las empresas a que la toma de decisiones empresariales sea lo más óptima posible, BI 

permiten la extracción de información de una base de datos transaccional mediante una 

suit de ETL (Extraer, transformar, cargar) la cual extrae los datos posteriormente los 

depura y transforma, son paneles de control en los cuales tenemos información  

resumida sobre alguna unidad estratégica de esta manera el usuario puede observar el 

estado de su compañía y tomar las mejores decisiones para su empresa. (Cueva, Jerez,  

& Díaz, 2015). 

Puede definirse a los sistemas de Business Intelligence (BI) como las  

herramientas que le permiten a la empresa ampliar el proceso a la hora de tomar 

decisiones, haciéndolo de esta manera más precisos y confiables en base a los datos de 



8  

la organización antes que en la intuición o la experiencia personal (Mussa, Souza, 

Freire, Cordeiro, & Hora, 2018). 

Silva (2017) mencionó que “El Business Intelligence (BI) permite el control de las 

tareas y la mejora en la producción de los empleados y el soporte tecnológicos para 

alcanzar las metas” (pág.12). El uso de tecnologías inteligentes ayuda a la organización 

a mejorar su desempeño, lo cual mejorará sus posibilidades de sobrevivir y 

desarrollarse. 

De la misma forma Muñoz, Osorio y Zúñiga (2016) mencionan que el “BI es una 

herramienta muy utilizada por empresas grandes con operaciones de abastecimiento, 

como los productos de consumo masivo ya que permite optimizar los niveles de 

inventario” (pág.24). 

El proceso de solución en BI comienza con el origen de la información, este  

puede ser bases de datos, ficheros, textos, etc., fuentes correspondientes a la 

organización, las mismas que serán sometidas a cambios que permitan su 

perfeccionamiento y análisis, a partir de ellas se procede a la extracción, transformación 

y carga, para luego ser almacenada en algún lugar que permita su manipulación y 

visualización por medio de herramientas digitales para generar reportes  y análisis,  

como se observa en la figura número 2, los cuales permitirán a su vez dar soporte a las 

decisiones que se tome en la empresa (Arenas & Gómez, 2017). 

2.2.2. BI Aplicado al Sector Agropecuario 
 

Los tomadores de decisiones del sector agropecuario han optado por el uso de 

modelos de sistemas agrícolas, herramientas muy importantes en la actualidad, estas 

facilitan la capacidad predictiva y de evaluación (Antle, Jones, & Rosenzweig, 2017). 

El sector comercial internacional agropecuario se ha vuelto una tarea compleja, 

está impone requisitos precisos a los sistemas de información y gestión de granjas 

(Verdouw, Robbemond, & Wolfert, 2015). Con el afán de ganar la carrera contra el 

hambre mundial, la agricultura debe evaluar las posibilidades reales que le ofrece la 

ciencia en la actualidad, a fin de optimizar la producción sin dañar el ambiente y 

mediante el uso discriminado de herramientas tecnológicos (Tena, Prieto, Fagoaga, 

Calvo, Chirivella, & Bueso, 2018). 

La Agricultura inteligente involucra el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para su utilización en los sistemas de producción por medio de 



9  

maquinaria, equipos y sensores (Pivoto, Dabdab, Talamini, Pauletto, Dalla, & Vargas, 

2018). 

En el futuro próximo se espera el aprovechamiento del desarrollo tecnológico en 

el sector agropecuario por medio de empresas como Internet of Things y Cloud 

Computing (Wolfert, Lan Ge, & Jeroen, 2017). 

La gestión de la agricultura inteligente incluye el monitoreo inteligente, planificar 

y controlar los diferentes procesos agrícolas, la misma que requiere de la utilización de 

diferentes variedades de software y hardware de diferentes empresas proveedoras 

(Kruize, Wolfert, Scholten, Verdouw, Kassahun, & Beulens, 2016). 

2.2.3. Crecimiento eficiente y rentable. 
 

El crecimiento financiero es convertido en uno de los factores más interesante 

para la compañía debido a que estudia de forma global las finanzas de la compañías 

desde los ingresos netos que son obtenidos después de haber realizado la inversión los 

socios; anexo a esto puede ser presentada una muestra de cómo los accionistas invierten 

y esperan cómo debe ser manejada la inversión, normalmente se encuentran identificada 

como el costo de oportunidad, que señala la rentabilidad que dejan ver en lugar de 

presentar otros caminos de inversión de riesgo (Flores, 2018). 

Para una mejor comprensión de la conceptualización de crecimiento eficiente y 

rentable es necesario conocer las definiciones de eficiencia y rentabilidad, es así que 

tenemos: 

2.2.4. Eficiencia 

 
Una primera conceptualización de esta manera de pensar señala una interpretación 

equivocada y simplista de la eficiencia: una interpretación que la llevara a un mínimo de 

los costos, si uno piensa que la eficiencia completamente le obliga a reducir costos 

indica totalitariamente viable tener una iniciativa “eficiente” y al mismo tiempo 

ineficaz. Tal como se propuso cuando fue definida la eficiencia, un entendimiento 

correcto sobre la eficiencia ayuda a crear un estándar mínimo sobre los costos, este 

estándar es la eficacia: la obtención de los objetivos con la oportunidad y calidad 

esperada (Mokate, 2011). 
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2.2.5. Rentabilidad 

 
Según Preve (2018) “Aquellos que intentan invertir sus ahorros en una compañía 

pues esperan obtener ganancias aceptables. Todos sabemos, que un emprendimiento que 

logra producir ingresos mayores que sus costos, generando buenos resultados, se 

considera un emprendimiento productivo” (pág.32). La rentabilidad es la vinculación 

que se le da a lo invertido y la utilidad, y esto es necesario para llegar a lograr obtener 

(utilidad); ya que este tiene presenta la efectividad que tiene la compañía para obtener 

ganancias a través de la ventas ejecutadas y cómo las inversiones son realizadas para 

aumentar las utilidades, si las utilidades son bueno esto señala que la compañía tiene  

una buena planificación, costos, gastos y una administración adecuada. La rentabilidad 

también es entendida como un estudio que es aplicado a toda acción económica donde 

son movilizados los materiales, financieros, materiales y humanos con la finalidad de 

tener los resultados esperados (David, 2017). 

2.3 Marco Legal 
 

2.3.1. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2018) 

 
Artículo 1.- Ámbito. Es regido por la normativa actual de las personas jurídicas y 

naturales y otras formas de asociarse que crean una actividad productiva en cualquier 

parte del país. 

El ámbito de estas normas abarca en su aplacimiento el procedimiento productivo 

en su clasificación, desde que es aprovechada la producción, el convertimiento 

productivo, su construcción, el intercambio comercial, la distribución, el consumo y el 

aprovechamiento de las externalidades políticas y positivas que no incentiven las 

externalidades negativas. 

Artículo 2.- Actividad Productiva. Es considerada actividad productiva el 

procedimiento por el cual la actividad humana es transformada en servicios lícitos e 

insumos en bienes, que para la sociedad son importantes y ambientalmente sustentables, 

siendo incluidas las acciones comerciales entre otras que presenten valor agregado. 

Artículo 4.- Fines: La legislación tiene los fines siguientes. 
 

• Convertir la Matriz Productiva para que se posicione con mayor valor 

agregado, basada en la innovación y conocimiento al igual que 

ecoeficiente; 
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• Hacer más dinámicas las operaciones de comercio exterior; 

• Generar método que ayuden a presentar un comercio justo y mercado 

transparente; 

• Inculcar y apoyar a la investigación de la ciencia e industrias, al igual que 

la innovación y transferencia tecnológica. 

Artículo 36.- Tipos. Los territorios importantes para el Desarrollo de la Economía 

pueden ser los tipos siguientes: 

Para realizar acciones de desagregación de tecnología e innovación y 

transferencias, en estos territorios pueden ejecutar este tipo de emprendimientos  y 

planes de desarrollo tecnológico, biodiversidad, mejoramiento energético o ambiental y 

por último la innovación electrónica. 

De los Mecanismos de Desarrollo Productivo 

Art. 55.- Compras públicas. - Las instituciones públicas estarán obligadas  a 

aplicar la inclusión en sus compras. Para inculcarle a las MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas para motivarlos y monitorear que todas estas empresas 

cumplan lo siguiente: 

a. Tengan puntos de inclusión para MIPYMES, en las proporciones y procesos 

presentaos por el Sistema Nacional de Contratación Pública; 

b. Generan ayuda a las MIPYMES para que tengan presente la información en 

cuento a los procedimientos que pueden estar presente de forma oportuna; 

c. Simplificar el papeleo de los trámites para que sean tratados como  

proveedores del estados; y, 

d. Presenten un orden anual de contrataciones de las empresas del sector público, 

servicios y bienes u obras que pueden ser realizados por las MIPYMES. El 

Instituto Nacional de Compras Públicas preservará un registro sobre las 

adquisiciones ejecutadas a la economía solidaria y popular a las MIPYME y 

enseñará los beneficios que estos prestan a los ciudadanos, al igual que los 

planes que futuramente se realizarán en las adquisiciones públicas por el 

Estado y sus organismos. Estas mis normas técnicas son implantadas para las 

adquisiciones inclusivas que benefician a los actores de la economía solidaria 

y popular. Mejoras a las nuevas inversiones productivas ejecutadas por  

micros, pequeñas y medianas compañías del sector turista. Los 

emprendimientos turísticos de micro, pequeñas y medianas compañías de 
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turismo comunitarios serán beneficiados de una exoneración de impuestos a la 

renta por un total de 20 años. El Reglamento presentará los términos y 

procesos para aplicar a este incentivo. 

Sobre las facilidades del comercio exterior para el turismo. Para promover la 

imagen del país internacionalmente las personas jurídica o natural, extranjero o 

nacional autorizados por el gobierno del turismo podrán entrar al país mercadería 

para el turismo con una suspensión parcial o total de la cancelación de los 

impuestos y derechos para importar y recargos, exceptuando la depreciación 

originada normalmente para usarlas y para ser reexportadas en un tiempo 

determinados sin presentar una modificación como lo estipula el reglamento. 

Capítulo IV 

Del Registro Unico de MIPYMES y Simplificación de Trámites 

Art. 56.- Registro Unico de las MIPYMES.- Se crea el Registro Unico de las 

MIPYMES como una base de datos bajo el precepto del Ministerio que indique el 

Consejo Sectorial de Producción, quien será el encargado de administrar, por lo tanto 

los Ministerios sectoriales son obligados a presentar correctamente los datos requeridos 

para su creación y actualizarlos permanentemente. Este registro ayudará a identificar y 

clasificar a las compañías MIPYMES de producción de servicios, manufactura o bines, 

de conformidad con los parámetros, conceptos y criterios señalados en el código. De 

igual forma será creada una base de datos que ayudará tener un sistema de datos del 

sector, de las MIPYMES que estén ligadas a programas públicos de promoción y apoyar 

a su desenvolvimiento, o que sean beneficiados de los incentivos presentados en el 

código, para que el organismo pueda presentar la rectoría y la definición de las políticas 

públicas, al igual a ser más fácil el asesoramiento correcto a las MIPYMES. 

TITULO II 

De la Democratización de la Transformación Productiva y el Acceso a los 

Factores de Producción 

Artículo 57.-Democratización productiva. En cuanto a los establecido en la 

Constitución es entendido como democratización productiva a los mecanismo, políticas 

e instrumentos que lleven a la desconcentración de los recursos y factores productivos y 

ayuden a tener un ingreso al financiamiento, tecnología y capital para ejecutar acciones 

productivas. 
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El estado generará políticas específicas para desaparecer la discriminación y 

desigualdad en contra de las mujeres que producen en el acceso de los factores 

productivos. 

Artículo 58.- De la implementación de procesos de Democratización de la 

trasformación productiva. El Consejo Sectorial de la Producción Planificará y hará 

vigilancia la correcta implementación de la política de democratización de la conversión 

productiva, mediante el plañimiento y colocación de programas específicos que ayuden 

el acceso correcto a los factores de producción como el capital, la tierra, entre otros. 

Artículo 59.- Objetivos de la democratización. La política de democratización 

presenta las siguientes finalidades: 

• Inculcar y ayudar e acceso de los habitantes ecuatorianos a la 

transformación y propiedad de los medios productivos; 

• Ayudar a la ciudadanización de compañías, mediante el planeamiento e 

implementación de métodos que generen la entrada de ciudadanos a las 

acciones de compañías que estén administradas por el Estado; 

• Ayudar al desenvolvimiento productivo de las MIPYMES, unidades 

productivas organizadas, grupos, a través de la innovación para llevar a 

cabo nuevos productos en nuevos mercados; 

• Inculcar el respeto a las éticas empresariales que genera el Gobierno 

Nacional, mediante la creación de un sello de gestión de reconocimiento 

público, que ayude al incentivo de las compañías que ejecutan sus 

actividades respetando al medio ambiente, cumpliéndole a los empleados 

en cuanto a las obligaciones de seguridad social y obligaciones laborales; 

• Ayudar al desenvolvimiento de procedimientos para innovar las empresas 

ecuatorianas mediante el diseño; 

• Implementar métodos que ayuden a las compañías a ser más atractivas y 

óptimas tanto para el mercado de la nación como el mundial; 

• Ayudar a generar inversiones extranjeras y nacional que lleven al 

desarrollo local y territorial; 

• Territorialidad de las normas públicas; 

• Llevar a la desconcentración de métodos y recursos de la producción; 

• Crear normas que se dirijan principalmente a las familias agricultoras, 

comunidades y mujeres para eliminar la discriminación y desigualdad; 
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Artículo 60.- De los incentivos para la apertura del capital empresarial. Para 

cumplir con las finalidades señaladas en el artículo 59, el organismo de la política de 

desarrollo productivo creará y supervisará con el Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendencia de Compañías, el Ministerio rector de la política laboral, entre otros 

organismos gubernamentales los siguientes puntos: 

• Diversificar la participación accionaria de las compañías donde el Estado 

sea accionario único o de una parte del capital social, que se encuentre del 

lado de los trabajadores de estas compañías. 

• El Estado invertirá temporalmente en el capital de la compañías que sean 

convertidas productivamente, mixtas o privadas, para luego ayudar al 

financiamiento de los empleados en la compra de sus acciones mediante 

programas de financiación o créditos preferenciales; 

• Será presentada la apertura del capital de la compañías privadas, del lado 

de los trabajadores de estas compañías mediante el arrubamiento de los 

incentivos fiscales y financiaron que son presentados en este código. 

Capítulo I 

De la Tierra 

Art. 61.- Del acceso a la tierra y de su fomento integral. - El Estado, a través de  

los organismos del gobierno serán facilitados los accesos a las tierras, familias y 

sociedades campesinas que carecen de esta, por lo tanto se les dará preferencia en los 

procedimientos de redistribución de la tierra a través de herramientas de titulación, 

transferencia de tierras estatales, compra venta de tierras en el mercado, u otros métodos 

que se detallan en la constitución. 

Capítulo II 

Del financiamiento y del capital 

Art. 63.- Registro. - Las entidades financieras, públicas y privadas,  

necesariamente deben ser creadas y mantener un registro de las acciones que realizan  

las empresas que se califican como MIPYMES y serán publicadas periódicamente al 

organismo que ejecuta las políticas de MIPYMES. 

Artículo 64. Garantías. La entidad financiera que lo regulara presentará una 

normativa esencial de garantías para financiar públicamente o privadamente las 

MIPYME para desarrollar iniciativas de capital riesgoso. 
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Art. 68.- Crédito para apertura de capital e inversión.- Las empresas privadas que 

requieran financiamiento para desarrollar nuevas inversiones, y que a su vez quisieran 

ejecutar un programa 

de apertura de su capital, en los términos de esta legislación, podrán beneficiarse 

de los programas de crédito flexible que implementará el gobierno nacional para la 

masificación de estos procesos, con tasas de interés preferenciales y créditos a largo 

plazo. 

TITULO III 

Del Desarrollo Territorial Equitativo 

Art. 69.- Priorización territorial. - La transformación productiva  buscará 

dinamizar todos los territorios del país; no obstante, se priorizará la inversión pública en 

desarrollo productivo en las zonas económicamente deprimidas, tomando en cuenta 

factores como: altos índices de desempleo, necesidades básicas insatisfechas, entre 

otros; los mismos que serán determinados conjuntamente con la Secretaría Nacional de 

Planificación, el Consejo Sectorial de la Producción y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Estos organismos evaluarán y monitorearán el cumplimiento de esta 

política. 

Art. 70.- La Secretaría Nacional de Planificación, el Consejo Sectorial de la 

Producción y los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán definir políticas para 

impulsar mecanismos de promoción del desarrollo económico endógeno de los 

territorios, y de integración con el mercado nacional e internacional. 

2.3.2. Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (2002) 

 
Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales... 

Artículo 1.- Objeto de Ley. Esta ley regulariza el mensaje de información, los 

servicios certificables, la firma digital, telemática y la contratación digital, los servicios 

digitales mediante redes informativas, anexado el comercio digital y la protección de los 

clientes de estos sistemas. 

CAPITULO I 
 

DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS 



16  

Artículo 13.- Firma electrónica. Es información digital mediante un mensaje de 

datos, siendo adjuntados a este mismo, usados para presentar al titular de la firma, 

relacionándolo con el mensaje de datos, y señalar que el titular de la firma está de 

acuerdo con la información que contiene el mensaje de datos. 

Artículo 14.- Efectos de la firma electrónica. La firma digital tendrá la misma 

validez y serán reconocidos los efectos jurídicos datos a una firma manuscrita. 

Artículo 15.- Requisitos de la firma electrónica. Para validar la firma electrónica 

serán recaudados los siguientes requisitos: 

• Ser original y exclusiva del titular. 

• Que sea verificada sin duda alguna la autoría de esta a través de 

dispositivos de comprobación aprobados en la ley: 

• Que su método creativo y verificable sea de confianza y seguro. 

• Al momento de crear la firma digital los datos con que se hallen bajo 

control exclusivo, y 

• Que la firma sea manipulada solamente por el titular. 
 

Artículo 16. La firma electrónica en un mensaje de datos. Cuando la firma 

electrónica se fija en un mensaje de datos esta tendrá que ser enviada al mismo tiempo 

como una parte anexa del integrante del mensaje de datos. 

Artículo 17. Obligaciones del titular de la firma electrónica. El titular deberá: 
 

• Obedecer con la obligaciones de la firma; 

• Actuar responsablemente y presentar las medidas de seguridad necesaria; 

• Notificar cualquier irregularidad de riesgo sobre terceros no autorizados; 

• Verificar sus declaraciones; 

• Responder por el uso no autorizado de su firma cuando este no hubiese 

prevenido la utilización del mismo; 

• Notificar al organismo el riesgo de la información de su firma, pudiendo 

solicitar la revocación de la misma. 

Artículo 18. Duración de las firmas electrónicas. Tienen una duración indefinida y 

pueden ser anuladas, suspendidas o revocadas. 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que 

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 
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constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso 

a esa información, será válido si: 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta 

copia, en caso de existir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Método 

 

En esta investigación se aplica el método inductivo, como “estrategia de 

razonamiento que se basa en la inducción a partir de premisas particulares para generar 

conclusiones generales” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, pág. 241). Es decir, se 

realizaron generalizaciones amplias apoyadas en observaciones específicas sobre los 

sistemas de información (Business Intelligence, BI) de los que se dispone la actividad 

agropecuaria en el comercio internacional. Dada la flexibilidad relativa de este método 

al permitir la exploración de los hechos, fue particularmente útil para el desarrollo de la 

investigación. 

En ese orden de ideas, tal como lo señala la teoría respecto al método inductivo,  

se siguieron una serie de pasos que comenzaron con la observación de los hechos, su 

registro, análisis y contrastación. Seguidamente, la información fue clasificada para 

establecer patrones que permitieran generalizar, a los fines de inferir explicaciones 

tendientes a determinar el impacto del BI en el comercio internacional del sector 

agropecuario del Ecuador y su influencia en el desarrollo del mismo. 

3.2. Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo descriptiva no correlacional. Para Arias (2016), este es 

un tipo de investigación documental basada en la “medición de variables independientes 

sin establecer una relación de causa-efecto entre ellas” (pág.30), con base 

principalmente en datos secundarios provenientes de anuarios y compendios estadísticos 

obtenidos y procesados anteriormente por organismos oficiales, archivos, instituciones 

públicas o privadas, entre otros. 

3.3. Enfoque 
 

El enfoque de la investigación es mixto, por cuanto permite un tratamiento y 

análisis de datos cuantitativos y también, de información cualitativa que a través de su 

interpretación permitieron agregar valor a la información recabada (Hernández- 

Sampieri & Mendoza, 2018). Así, se obtuvo un conocimiento más profundo del 
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Business Intelligence (BI) del que se dispone el sector agropecuario en el comercio 

internacional en función del crecimiento eficiente y rentable del mismo. 

3.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 

Para la recolección de datos e información, se aplicaron varios métodos de la 

investigación documental, tales como: 

- Método de análisis PEST. Este método de análisis permite conocer el entorno en el 

que se desenvuelven las empresas. PEST es el acrónimo de los factores externos que 

influencian la actividad empresarial: político/legal, económico, social y tecnológico, 

fundamentales para determinar estrategias y cursos de acción adaptadas a las grandes 

tendencias que afectan a toda la industria en una sociedad determinada. Conociendo  

la probable evolución de cada uno de estos factores y su efecto en el caso particular 

del Business Intelligence (BI) en el comercio internacional del sector agropecuario, se 

podrían inferir medidas para reducir ciertos riesgos, o a su vez medidas de 

competitividad en el mercado. 

- Método de análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter. Consiste 

en describir las cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 

industria, país o empresa, determinando las consecuencias de la rentabilidad de la 

misma a largo plazo, en un mercado o segmento de mercado específico. Las Cinco 

Fuerzas definidas por Michael Porter (2012) son: a) amenaza de entrada de nuevos 

competidores, b) rivalidad entre los competidores, c) poder de negociación de los 

proveedores, d) poder de negociación de los compradores y e) amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. 

Con la información obtenida a través de este método de análisis, se pueden entender 

mejor cuál es la posición en el mercado y con base a esto, desarrollar mejores ventajas 

competitivas respecto a los competidores y estrategias administrativas para mantener 

una mejora continua y mayor crecimiento en el mercado. 

- Método de análisis de la cadena de valor. Este método propuesto por Michael Porter 

(2012), es útil para identificar las actividades primordiales para una organización o 

industria que generan valor al cliente final en sus bienes o servicios ofertados. Así, se 

resaltan las actividades específicas del negocio en las que pueden aplicarse mejor las 

estrategias competitivas y en las que es más probable en que el BI tenga un impacto 

estratégico. 
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- Matriz FODA/Objetivos estratégicos. La matriz FODA es una herramienta que 

permite tener una visión estratégica actual de la organización, considerando factores 

internos (fortalezas y debilidades), como los factores externos que pueden afectar su 

desempeño (oportunidades y amenazas). De este análisis se pueden desplegar varios 

objetivos estratégicos significativos al combinar los cuatro factores de la matriz: FO 

(fortaleza/oportunidad), FA (fortaleza/amenaza), DO (debilidad/oportunidad) y DA 

(debilidad/amenaza) (David, 2017), que consecutivamente ayudarán a definir las 

preguntas estratégicas a contestar a través de la herramienta de BI, para mejorar su 

desarrollo en el mercado. 

3.5. Población 
 

La actividad agropecuaria se concentra en un sector productivo. Con base en ello, 

la población de la investigación está constituida por el contexto total del comercio 

internacional del sector agropecuario. 

3.6. Muestra 
 

La muestra fue constituida por un método no probabilístico de conveniencia 

(Arias, 2016), seleccionando el sistema de información (Business Intelligence, BI) para 

el comercio internacional del Ecuador en el sector agropecuario, la evolución de las 

exportaciones agropecuarias, así como también, la Balanza Comercial. 

3.7. Análisis de resultados 
 

En una primera fase cualitativa, se realizó una revisión documental relacionada 

con los sistemas de información de los que dispone el sector agropecuario en comercio 

internacional. Se realizó el análisis PEST para conocer la evolución de cada uno de  

estos factores, y su efecto en el caso particular del Business Intelligence (BI) en el 

comercio internacional en el sector agropecuario. Seguidamente, se realizó el análisis de 

las Cinco Fuerzas Competitivas a fin de describir su influencia en la estrategia 

competitiva de la industria agropecuaria, buscando dilucidar la rentabilidad de la misma 

a largo plazo con base en su posición en el mercado internacional. Posteriormente, se 

realizó el análisis de la cadena de valor de la actividad agropecuaria a fin de identificar 

puntos claves y su rol en la generación de valor al cliente final, identificando los 

eslabones donde es posible aplicar mejoras para dirigir el impacto estratégico del BI en 

el Bloque. 
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Toda esta fase confluyó en el análisis de la Matriz FODA, donde se plasmó la 

situación actual del BI en función del comercio internacional del sector agropecuario, 

generando objetivos estratégicos para la mejora de la situación. 

En una siguiente fase cuantitativa, los datos secundarios recabados se procesaron  

a través de análisis cuantitativo, lo cual requirió tabulación, ordenamiento y cálculos de 

tendencias que permitieran dar sentido para responder a los objetivos de la 

investigación. Cabe destacar que se analizaron los períodos 2016 al 2020, con base en 

datos de las exportaciones agropecuarias, así como también, la Balanza Comercial. Con 

ellos, se graficaron las tendencias para determinar la productividad de la 

implementación del Business Intelligence básico y aplicado, innovación productiva, 

desarrollo de capacidades, cadena de valores y territorio; además de certificaciones y 

trazabilidad. 

Finalmente, con base en los análisis realizados, se estableció cómo el Business 

Intelligence ha apoyado las decisiones en sus niveles tácticos y estratégicos en el sector 

agropecuario del Ecuador en el comercio internacional. 
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

 
En este capítulo se presentan los resultados y análisis de la información recabada, 

buscando dar respuesta a los objetivos planeados de la investigación. Para ello, se ha 

organizado de la siguiente manera: 

En primera instancia, para dar cumplimiento al primer objetivo que instó a la 

determinación del impacto del BI en el comercio internacional de la actividad 

agropecuaria y de qué forma influyen en el desarrollo del mismo, se presentan los 

siguientes resultados y análisis: 

a) Sistemas de información nacionales de los que dispone la actividad agropecuaria 

para el comercio internacional. 

b) Análisis PEST para conocer estos factores externos, y su efecto en el BI en el 

comercio internacional del sector agropecuario ecuatoriano. 

c) Análisis de las cinco fuerzas competitivas para el sector, buscando dilucidar la 

rentabilidad de la industria a largo plazo en el mercado internacional. 

d) Análisis de la cadena de valor de la actividad agropecuaria nacional, identificando 

eslabones donde es posible aplicar mejoras de impacto estratégico del BI. 

e) Análisis de matriz FODA 
 

En cumplimiento del segundo objetivo de la investigación, orientado al fomento 

de la productividad y la calidad mediante la implementación del BI, se presenta lo 

siguiente: 

a) Un análisis de los datos cuantitativos secundarios recabados del período 2016 al 

2020, de las exportaciones agropecuarias del Ecuador, así como también, la Balanza 

Comercial. Con ellos, se graficaron las tendencias para determinar la productividad 

de la implementación del BI. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo de investigación, se presenta el análisis 

inductivo de cómo el BI ha apoyado las decisiones en sus niveles tácticos y estratégicos 

en el sector agropecuario ecuatoriano durante el periodo 2016 a 2020. 



23  

4.1. Impacto del BI en el Comercio Internacional de la Actividad Agropecuaria del 

Ecuador y su desarrollo 

4.1.1. Sistemas de información disponibles para la actividad agropecuaria en el 

comercio internacional 

Tomando en cuenta que, el objetivo principal de un BI aplicado en un contexto de 

comercio internacional, se traduce en contar con herramientas informáticas para la 

gestión de información que facilite el acceso a los mercados de los actores, Maitre 

d’Hôtel, Lemeilleur, & Bienabé (2011) señalan que el acceso a los mercados agrícolas 

por parte de los agricultores de cualquier tamaño, “depende de la pertinencia de las 

intervenciones dentro de un contexto técnico‐económico (mercados y productos), un 

contexto político‐institucional (entorno institucional definido como un amplio conjunto 

de políticas), así como sobre la eficacia en la aplicación de las modalidades” (pág.5). 

Esas premisas fueron la base para orientar la descripción del sistema nacional de 

información disponible para la actividad agrícola con fines de exportación. Es decir, qué 

herramientas digitales de gestión de información tiene disponibles el Gobierno para 

apoyar a los agricultores en que obtengan beneficios de sus vínculos con los mercados 

internacionales, teniendo en cuenta sus dificultades específicas de información. 

En ese sentido, el Gobierno Nacional se basa en dos brazos ejecutores para ofrecer 

BI a los exportadores y a los inversionistas en el país: el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y ProEcuador. 

4.1.1.1. Sistemas de información Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene a disposición tres sistemas de 

información integrados: el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA), el 

Sistema de Control Bananero y el Sistema de Información de Organizaciones del Sector 

Agro (Figura 1). 

De los tres sistemas, el SIPA es el más desarrollado. Nace para “generar, 

administrar y proveer información oportuna a los productores y agentes económicos que 

participan en la producción y en los mercados agropecuarios y de servicios relacionados 

con la tierra rural” (Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales - 

LOTRTA, 2016), Art. 41). De esta manera, el SIPA se constituye en un servicio 

integrado de información estadística y geográfica, que sirve como insumo para la toma 

de decisiones del sector agropecuario. 
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Figura 1. Sistemas de información Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Fuente 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2017). 

 

El Sistema de Control Bananero y el Sistema de Información de Organizaciones 

del Sector del Agro, tienen como objetivo el ingreso d datos de los agricultores, como 

mecanismos de control a la actividad de la industria. 

4.1.1.4. Sistema de Inteligencia Comercial ProEcuador 
 

ProEcuador es, por excelencia, el Sistema de Inteligencia Comercial que ofrece el 

Gobierno Nacional en apoyo a los exportadores e inversores del país (Figura 2). 

 

Figura 2. ProEcuador, sistema de inteligencia comercial .ProEcuador depende del Viceministerio de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, el cual es el ente encargado de la ejecución de la política y 

normalización. Fuente: ProEcuador (2021) 
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para promover la oferta de productos y mercados del Ecuador a los fines de su inserción 

estratégica en el comercio internacional. ProEcuador cuenta con oficinas nacionales que 

detectan las necesidades del territorio, procurando el mantenimiento constante del 

contacto con los productores y exportadores nacionales. Asimismo, cuenta con 

veintisiete oficinas internacionales, las cuales son las encargadas de la investigación, 

negociación y apertura de mercados que beneficien al país. 

En la siguiente Tabla 1 se presenta el resumen de los servicios que integran el 

sistema de información disponible para los exportadores del agro. 

Tabla 1. Sistemas de información e inteligencia comercial disponibles para 

laactividad agrícola de exportación 

 

 Módulo Servicios Misión 

SIPA Estadísticas •Estadísticas Ofrece datos estadísticos 

nacionales por temas: 

económicos, productivos, 

social, registros 

administrativos  y 

metodologías 

Estudios •Panorama agroeconómico 
• Índice de productividad 
•Hoja de balance de alimentos 

•Comportamiento de insumos 

agrícolas 

•Rendimientos objetivos 
•Estimaciones de cultivo 

•Zonificaciones agroecológicas 

económicas 

•Zonificaciones agroecológicas de 

cultivos 
•Susceptibilidad a eventos 

•Otros estudios 

Ofrece la  gestión  gran 

cantidad    de  datos 

agroproductivos, 

recopilados  en territorio 

nacional  a   través   del 

levantamiento de boletas de 

información 

Boletines •Boletines nacionales Boletines informativos de 

las actividades 

Enlaces 

relacionados 

•Sistemas institucionales 
•Enlaces nacionales 

•Enlaces internacionales 

Acceso a otros sistemas de 

información de interés para 

ampliar la data buscada 

GeoPortal •Visor geográfico 
•Metadatos 

•Geoservicios 
•Descarga de ortofotos 
•Mapas históricos 

Sitio web que actúa como 

puerta de entrada  a 

colección   de   recursos    de 
información donde se puede 
hallar  la  representación  de 
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 Módulo Servicios Misión 

  •Mapas interactivos 
•Bibliotecas 

datos espaciales, 

visualización, edición y 

búsqueda de análisis, 

materializando el acceso 

para   el   descubrimiento   e 
intercambio de información 

geográfica basado en mapas. 

Pro 

Ecuador 

Inteligencia 

comercial 

•Estudios de mercado Diferentes estudios que 

suministran datos de 

consumidores, potenciales 

mercados, tendencias y 

otros, de mercados de 

interés. 

•Fichas técnicas de país Resumen de información 

macro de los mercados. 

•Fichas comerciales de país Informe detallado de los 

factores que puedes brindar 

un análisis PEST y 

comercial de países en 

específico. 

Servicios al 

exportador 

•Asesoría al emprendedor y al 

exportador 

Información gratuita 

orientada a facilitar el 

acceso a mercados 

internacionales y 

herramientas de apoyo para 

la exportación 

•Formación y capacitación técnica Fortalecimiento de 

conocimiento y  habilidades 

a través de capacidades 

introductorias, seminarios y 

talleres especializados 

• Programas y proyectos Asistencia técnica para la 

adecuación de la oferta 

exportable de las Mipymes 

• Fomento y promoción de comercio 

justo y sustentable 

Asistencia técnica y acceso 

a nichos de mercados 

internacionales  enfocados 

en actores de la economía 

popular y solidaria. 

 Fuente: SIPA (s.f.); ProEcuador (2021). Elaborado por: Ruiz y Toala (2021) 
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4.1.2. Análisis PESTA: sector Agropecuario en comercio internacional, Ecuador 

Tabla 2 Análisis PESTA: sector Agropecuario en comercio internacional, Ecuador 
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Fuente: Banco Mundial (2021); Comunidad Andina de Naciones – CAN (2019); Pro Ecuador (2021); 

Agrocalidad (2021); MAG (2020); Elaborado por: Ruiz y Toala (2021). 

 
A lo descrito en el PESTA, se puede agregar el histórico aporte al crecimiento 

económico del Ecuador sustentado por la producción agrícola y pecuaria, ya que este 

sector ha tenido una balanza comercial con superávit aunque con valores prácticamente 

estables, siendo el año 2020 crisis de pandemia Covid-19, el marcó un crecimiento 

superior (Tabla 2). 

Tabla 3. Histórico Balanza Comercial sector agropecuario del Ecuador. 
 

  EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN  BALANZA1/ 

Año Valor FOB Valor FOB Valor CIF Valor FOB- Var. 

Peso (t) (Miles Peso (t) (Miles (Miles Peso 
(t) USD)   USD)  USD) 

CIF (Miles 
USD) 

Valor 

2016 8.423.983    5.986.118 3.071.935 2.013.429 2.148.071 5.352.048 3.838.047 8% 

2017 8.806.839    6.181.282 3.508.916 2.400.332 2.565.462 5.297.923 3.615.820 -6% 

2018 9.145.927    6.521.682 3.829.185 2.674.954 2.858.996 5.316.742 3.662.686 1% 

2019 9.058.680    6.660.118 3.943.403 2.664.637 2.857.345 5.115.276 3.802.773 4% 

2020 9.420.209    7.549.401 3.996.322 2.569.849 2.763.095 5.423.887 4.786.306 26% 

2021
2/ 

7.764.634    6.030.995 3.817.240 2.778.276 3.047.622 3.947.394 2.983.374  

Por otra parte, es importante destacar que en el área rural del país reside el 36,18% 

de la población, principalmente integrado por productores, quienes habitan donde 

Nota: (1) Mercancías a régimen de consumo, (2) acumulado octubre.  

        Fuente: MAG (2021). 
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realizan sus actividades agrícolas. El 20% de la población en el Ecuador está enfocada 

en el sector agropecuario y se estima que un 54% se encuentra desempeñando 

actividades agrícolas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC). 

Así mismo, en un estudio realizado por (Villagómez, 2021), analizando el uso de 

inteligencia de negocios en el sector bananero en Ecuador, segundo producto de mayor 

peso en las exportaciones después del petróleo, destacó que aunque un 70 % de 

empresas tienen hasta 50 empleados, la producción y la comercialización están 

tecnificadas. más del 80 % de la producción es exportada, obligando al sector a cumplir 

con estándares de calidad internacional. A pesar de esto, agregó, varios sectores 

agropecuarios no han sido incluidos en el incremento del uso de tecnología por parte del 

Gobierno; aun así, las Pymes hacen uso de las herramientas tecnológicas en sus 

operaciones de forma cotidiana y ello, según ese autor, influye en el crecimiento de las 

operaciones en el comercio internacional. 

Además, señala el autor en referencia, un aproximado del 40 % de las empresas 

agropecuarias hacen uso de BI, siendo el software de análisis la herramienta para vender 

a mercados extranjeros en razón de mayor volumen de exportación, de acuerdo con el 

estudio. Las empresas grandes o con mayor número de empleados, según los hallazgos 

de Villagómez (2021), hacen mayor uso de las herramientas tecnológicas, a diferencia 

de empresas más pequeñas por limitantes presupuestarias o capacidades de talento 

humano. Todos los resultados llevaron a ese autor a concluir en la clara influencia que  

el BI tiene en la exportación de productos agropecuarios. 

4.1.1. Cinco Fuerzas Competitivas Actividad Agropecuaria 
 

Para este análisis se partió de la premisa del contexto que marca sinergia entre los 

componentes propuestos inicialmente por Michael Porter (2012) y la dimensión 

nacional e internacional. Bajo este modelo,la competitividad de un país está 

conceptuada como la capacidad de las industria, para ejecutar acciones que integren 

valor adicionado a los bienes elaborados, en una empresa determinada y en una nación 

en específico, para evaluar este valor adicionado durante un tiempo considerable, para 

así, competir internacionalmente” (Moon et al, 1998 , citado en Chiriboga & Ureta, 

(2021, pág. 57). 

4.1.1.1. Amenazas de productos sustitutos 
 

La actividad agropecuaria integra la explotación de la cría del ganado y del cultivo 

vegetal, cuyos principales usos son de consumo humano: frescos o como materia prima 
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para la industrialización de alimentos. En ese sentido, sus productos son fundamentales 

para la seguridad alimentaria de los países, además de la lucha contra la pobreza y la 

malnutrición infantil. Debido a ello, este factor tiene bajo poder en la competitividad del 

sector nacional. Sin embargo, a nivel de comercio internacional, la oferta de productos 

agropecuarios es amplia, como también las necesidades de los mercados potenciales. La 

innovación, la tecnología, el nivel de facilidad de comercio y los precios, marcan 

importantes diferencias para sustituir a los productos por iguales entre los ofertante. Así, 

para el análisis presente, se considera que este factor tiene importancia media como 

fuerza de competitividad. 

4.1.1.2. Amenazas de nuevos competidores 
 

Las industrias agropecuarias de las diferentes economías mundiales tienen 

diferentes grados de desarrollo tecnológico para su competitividad. No obstante, se 

reconoce como valor añadido el origen del producto; por ejemplo, el banano  

ecuatoriano que se ha posicionado como el más aceptado en el mercado internacional; 

mientras que otros productos como el cacao y el arroz, tienen relativa baja 

competitividad, a pesar que el país tiene las condiciones climáticas y del suelo para 

lograr mayor rendimiento y volúmenes de exportación. El sector agropecuario nacional, 

debe impulsar el desarrollo tecnológico del agro, diversificar la producción y mejorar su 

posición como país exportador agropecuario. En ese sentido, el apoyo estratégico a la 

gran cantidad de pequeños productores del agro puede ser un factor determinante. En 

este factor, la amenaza es alta para el sector. 

4.1.1.3. Poder de negociación de los clientes 
 

Sin dudas, los clientes agropecuarios tienen el poder que les ha dado la 

globalización, dimensionada en los bloques comerciales que se han integrado. Los 

tratados comerciales suscritos por bloques, multilaterales o bilaterales en materia 

agropecuaria, son gestionados a través de la política exterior del Gobierno, el cual juega 

un papel muy importante en ese sentido. Sin embargo, los precios internacionales son 

volátiles y dependen de la oferta y la demanda, así como también, las buenas prácticas 

de comercio internacional. China, EEUU y la UE, principales socios comerciales de 

Ecuador, pueden convertirse en dinamizadores en momentos dados; es importante no 

depender de un sólo cliente, tal como se demostró durante la emergencia por Covid-19 

con el retroceso en las exportaciones a China y que el país supo capitalizar en otros 

mercados, especialmente EEUU (Figura 3). 
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Figura 3. Balanza comercial por país, ene-mar 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador 

(2020) 

 

Por lo descrito, se infiere alta fuerza generadora de fortalezas competitivas de este 

factor para el sector agropecuario. 

4.1.1.4. Poder de negociación de los proveedores 
 

Para la exportación de productos agropecuarios, es importante contar con 

infraestructura que apoye la facilitación logística de comercio exterior. En ese orden de 

ideas, el país pertenece a la Red de Puertos y Logística, con el puerto de Guayaquil, la 

cual integra los puertos y aduanas que intercambian información vía electrónica, 

facilitando las operaciones automatizadas y la gestión de riegos en puerto y logística 

(Sistema Económico para la Integración Latinoamericana - SELA). 

Los centros de negocios campesinos tienden a ser una desventaja ya que, 

ciertamente existe capacitación y tecnificación al productor, pero es necesario mayor 

nivel de inversión para el cultivo y la producción con tecnología actualizada; así, podría 

mejorarse la producción y la comercialización con fines del mercado internacional. Por 

ello, es importante que las políticas también contemplen la inversión en equipos y 

maquinarias que ayudarían a la modernización de los pequeños productores en toda la 

cadena (Zaruma & Loor, 2021). 
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4.1.1.5. Rivalidad competitiva 
 

En un estudio realizado por (Villagómez, 2021), analizando el uso de BI en el 

sector bananero en Ecuador, segundo producto de mayor peso en las exportaciones 

después del petróleo, destacó que la producción y la comercialización  están 

tecnificadas. Según ese autor, se evidencia cómo la tecnología influye en el crecimiento 

de las operaciones a nivel internacional; aproximadamente 40 % de las empresas hacen 

uso del BI, siendo el software de análisis la herramienta informática utilizada para 

vender sus productos a mercados extranjeros, captando beneficios en cuanto a mayor 

volumen de exportación, de acuerdo con el estudio. Muestra que un elemento decisivo 

en el uso de BI en el sector es el tamaño de la empresa: el 22 % son medianas y utilizan 

BI en sus operaciones. 

Los análisis previos y la información suministrado por Villagómez (2021), 

permiten inferir que la rivalidad competitiva doméstica es media-baja. No obstante, 

como ya se ha visto, a nivel internacional es más intensa. 

4.1.2. Matriz FODA 

Tabla 4. Matriz FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Continua inversión de las cadenas de valor en la 
fase inicial (Agrocalidad) 

- Buena intermediación por parte del Gobierno 

(ProEcuador), así como de los productores e 

intermediarios o vendedores, los cuales agilizan 

el proceso de compra y venta en el exterior 
- Apoyo de la CAN y el BM 

- Importantes acuerdos comerciales con EEUU y 

UE 

- Integrado a la red logística de puertos y aduanas 

interconectadas para facilitación logística y 

gestión riesgo 

- Alta densidad poblacional dedicada al agro que 

no posee los conocimientos ni las capacidades 

financieras idóneas 

- Poco acceso a los mercados por parte de los 

campesinos y pequeños productores a través de 

herramientas BI 

- Gran parte del sector no recibe apoyo 

gubernamental en tecnología 

- Baja diversidad de la oferta 

- Estancamiento del crecimiento del VAB 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Necesidades locales y globales de garantizar la 

seguridad alimentaria 

- Lucha contra la pobreza a través de más 

empleos justos en el sector del agro 

- Innovación generada por las tecnologías y el uso 

de herramientas de BI 

- Facilitación de logística internacional a través de 

redes de información 

- Buenas relaciones comerciales favorecidas por 

los tratados comerciales internacionales 
- Desarrollo de conciencia ecológica en la 

actividad agropecuaria 

- Falta de capital para la inversión de maquinaria 

y tecnología 

- Efectos del cambio climático 
- Avance de competidores con mejor tecnología 

- Retrasos y exigencias en los procesos de 

Agrocalidad. 

Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 
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4.2. Fomento del uso de BI en el sector para mayor Competitividad Internacional 
 

4.2.1. Análisis de la cadena de valor de la actividad agropecuaria 
 

A continuación, se sistematiza la información recabada para el análisis de la 

cadena de valor de la actividad agropecuaria en el comercio internacional. El primer 

paso, es la diagramación de los encadenamientos representando los diferentes eslabones 

y el núcleo, (Figura 4). 

 

Figura 4. Encadenamientos de la actividad agropecuaria. Fuente: Zambrano et al. (2019). 
Elaborado por Ruiz y Toala (2021) 

 

Una vez descrito el proceso, se identifican los principales actores que integran al 

eslabón y su comercialización en el exterior. De acuerdo con el Manual para Manual 

para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor desarrollado por Padilla Pérez & Oddone 

(2017) para la CEPAL, los eslabones se determinan por la producción de un bien o 

servicios, diseño y concepción, consumo y manejo y, “La cantidad de eslabones de la 

cadena de valor varia de manera sustancial según el tipo de industria” (pág.16). En el 

caso de los productos agropecuarios de exportación, requieren alta calidad y por tanto, 

alta tecnología. Los autores en referencia agregan que “los eslabones de investigación y 

desarrollo, junto con ventas y mercadeo, en general captan la mayor cantidad de valor; 

en otras palabras, en sus empresas se obtiene la mayor parte de las utilidades generadas 

en todo el proceso” (pág.18). Con base en ello, se identificó a las organizaciones que 

apoyan la cadena de valor del sector en el comercio internacional (Figura 5). 
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Figura 5. Organizaciones de apoyo a la cadena de valor agropecuaria. Fuente: 

Zaruma & Loor (2021). Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 

 

 

Figura 6. Diagnóstico de eslabones en la cadena de valor agropecuaria. Fuente: 

Zaruma & Loor (2021). Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 

 
 

A pesar de la preponderancia económica para el país y el desarrollo alcanzado por 

el Ecuador en la actividad agropecuaria a nivel internacional, sigue teniendo una 

posición marginal respecto del total de exportaciones y concentrada en pocos productos, 

principalmente el banano y el camarón. Por otra parte, mantienen una continua 

competencia con diferentes países de la Región. 

Como ya se ha visto, la población rural dedicada al agro está desasistida en 

tecnología, que es una de las principales fuerzas de competitividad a nivel internacional 

porque facilita el acceso del productor a los mercados. Otro punto es el limitado acceso 

a financiamiento para compra de tecnología. 

4.2.2. Competitividad de Actores Latinoamericanos 
 

El aumento de las exportaciones de productos no tradicionales y tradiciones 

presenta una factor positivo en el ámbito comercial, además de que ayudan a elevar el 

empleo generan favorecimiento al crecimiento constante de las compañías productoras, 



35  

conversivas, y exportadoras, y de las que son parte de los encadenamientos hacia 

adelante y hacia atrás en esta cadenas producentes. La dinámica que presenta el Ecuador 

es que es beneficiada del mercada internacional ya que tiene disponibilidad de mercados 

europeos y teniendo presente de los papeles que son necesarios para tener acuerdos 

comercial donde sea mejorado el ingreso a los Estados Unidos, y la Unión Europea de 

Libre Comercio 

De acuerdo con Bonifaz & Conlago (2016), el continuo aumento de “Los cultivos 

de productos no tradicionales, en particular en cultivos permanentes que aportan del 2% 

al 5% sobre el total de cultivos, muestra un comportamiento positivo en cuanto el 

incremento de la producción y exportación de los elaborados de banano” (pág.43). 

Uno de los productos no tradicionales de Ecuador está ganando más 

reconocimiento ya que según datos de BCE (2019) hasta el 2019 fueron unidos más 

productores para elaborar este producto pero “Su porcentaje de exportación es bajo a 

diferencia de otros productos no tradicionales, por lo cual por medio de esta propuesta 

se busca incrementar de una mejor manera la cantidad exportadora de los elaborados de 

banano” (pág.12). 

4.3. BI para la Toma de Decisiones en el sector Agropecuario en Comercio 

Internacional 

Para realizar el análisis de la productividad del cultivo de cacao (almendra seca), 

se utilizó la herramienta de inteligencia de negocios PowerBI de Microsoft, con ella se 

graficaron y analizaron los datos recolectados para el desarrollo de la investigación. 

Como primera parte, se tomaron diez zonas de cultivo a nivel nacional de cacao 

(almendra seca). En la Figura 7 se observan los puntos donde se encuentran. 

 

Figura 7. Zonas seleccionadas de cultivo de cacao (almendra seca). Nota: imagen de mapa 

cortesía de PlanetAndes.com. Fuente: Oviedo (2019). Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 
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Producción 
(t) 

Superficie Cosechada 
(ha) 

Superficie Plantada 
(ha) 

201
6 

  155.539  
411.47
1 506.78

1 
201
7 

  177.698  
407.90
0 498.19

0 
201
8 

  220.891  
471.71
6 536.52

1 
201
9 

  264.416  
492.38
0 560.10

1 
202
0 

  314.229  
496.09
0 554.49

2 

Estos territorios mantienen el sistema de cultivo de cacao tradicional, mediante 

una explotación extensa. Esto da referente a que en todos los casos la semilla utilizada 

no es la adecuada, el terreno no es preparado correctamente y no se cuenta con la 

inversión necesaria para darle mantenimiento a las tierras. 

La información es mostrada mediante la Tabla 3 que muestra cada una de las 

zonas, con estos datos se ejecutó el estudio de la investigación, los datos corresponden a 

las zonas de cultivo seleccionadas desde el año 2016 hasta el 2020. 

Tabla 5. Datos de cada zona de cultivo 

 

 
Provincia de cultivo 

Año 

Provincia (nombre) 

Superficie plantada (ha) 

Superficie cosechada (ha) 

Producción (toneladas) 

Rendimiento 
Elaborado por Ruiz y Toala (2021) 

4.3.1. Análisis de producción por año del cultivo 
 

El primer análisis que se realizó fue evaluar la producción del cultivo por año,  

esto realizando la sumatoria de los datos y agrupándolos en tres (área plantada, área 

cosechada y producción). En la Figura 8 se muestra la información por año. Un primer 

análisis consistió en la consideración evolutiva de la superficie plantada, la superficie 

cosechada y la producción en las zonas seleccionadas. 

 

Figura 8. Total cultivo y producción de cacao (almendra seca) por año (2016 – 2020). 

Fuente: Antle et al. (2017). Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 

 

Según se observa, entre los años 2016 a 2019, la tendencia en las zonas de cultivo 

en estudio, fue hacia elevar la superficie plantada, teniendo un punto máximo en el año 
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2019 de 560 mil hectáreas. En el 2020, el nivel de área plantada fue prácticamente igual 

al del 2019. 

La superficie cosechada se diferencia de la plantada, debido a las pérdidas de los 

agricultores a causa de, entre otros: calidad de la semilla, preparación del suelo, el clima 

o problemas internos. En los años 2016 y 2017, la superficie cosechada fue entre 81% y 

82% de la plantada, mientras que en los años 2018 a 2020 el nivel de lo cosechado 

estuvo alrededor del 88% de lo plantado. Cabe recordar que en 2016 y 2017, los  

cultivos estuvieron afectados por los fenómenos de La Niña y El Niño. 

En cuanto a la producción en las zonas seleccionadas, ha ido creciendo a través de 

los años de análisis, partiendo de 156 mil toneladas en 2016 hasta 314 mil toneladas en 

2020. Sin embargo, se aprecia que ha estado muy por debajo de la cosechado: 38%, 

44% 47%, 54% y 63% desde 2016 a 2020, respectivamente. Este es un punto que llama 

la atención y debe llevar a los agricultores a un análisis más profundo para evaluar 

alternativas y tomar decisiones al respecto. Las alternativas que se pueden detectar 

pueden referir a cambios por el bajo precio pagado al agricultor o plagas que puede 

tener el cultivo y no son atendidas oportunamente. 

4.3.2. Análisis de rendimiento por año del cultivo 
 

Con base en el análisis de la producción por años, se evaluó el rendimiento de la 

misma. Al ser un tipo de cultivo tradicional, el rendimiento que se tiene no es el óptimo, 

pero al ser un gran número de familias y/o agricultores que viven de este cultivo, se 

puede llegar al objetivo tomando como un todo a la producción del total de las zonas en 

análisis (Figura 9). 

 

Figura 9. Rendimiento total zona 2016 – 2020. Fuente: Villagómez (2021). Elaborado por Ruiz y 

Toala (2021). 
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Como se observa, el rendimiento por hectárea en cada uno de los años va en el 

rango de 0.38 a 0,63 toneladas por hectáreas, con los mínimos y máximos en 2016 y 

2020, respectivamente. Según estos resultados, no puede detectarse la causa exacta del 

bajo rendimiento de la producción. 

Se analizó el rendimiento de las cuatro provincias que ocupan el 80 % de la producción 

del total de las diez zonas evaluadas, con el fin de observar su desempeño en el período 

evaluado y detectar en cuál de ellas ha sido más óptimo (Figura 10). 

 

Figura 10. Evolución del desempeño de las principales zonas de cultivo. Fuente: Chiriboga & 

Ureta (2021). Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 

En Guayas, el rendimiento durante los años 2016 a 2918 fue óptimo en el sentido 

que supera a los niveles de producción, no así en el año 2019. Los Ríos, por su parte, 

tuvo desempeño similar a Guayas hasta el año 2019. 

En el caso de Las Esmeraldas, en los años 2016, 2018 y 2020 el rendimiento 

obtenido fue menor con respecto a la producción, no obstante, el año 2018 aumentó la 

producción en 7.606 toneladas y el rendimiento fue menos óptimo en proporción, tal  

vez por no haber conseguido precios de producción más convenientes. Mientras que, en 

el año 2019 redujo la producción en 4.823 toneladas y consiguió un mejor rendimiento; 
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las probables causas son los cambios que presentó el cultivo, así como el apoyo por 

parte del gobierno municipal para los agricultores de la zona. 

De lo analizado, se observa que Guayas y Los Ríos son las provincias de mayor 

producción de cacao (almendra seca), lo cual lleva a suponer que reciben mayor 

atención por parte del Gobierno y los organismos de apoyo y financiamiento. Son 

provincias de la costa que limita por el este; suman 5.167.125 de habitantes según las 

proyecciones del INEC para el 2018, de las cuales 413.093 (8%) trabajan en el agro 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC) 

Si se establece una correlación lineal simple, entre el rendimiento de la  

producción de cacao (almendra seca) y el factor precio, se podrá determinar hasta qué 

punto este es un factor determinante en la productividad de este cultivo y en 

consecuencia, tomar decisiones al respecto. 

Tabla 6. Correlación entre el rendimiento de la producción y los precios en los centrosde 
acopio en el cultivo de cacao (almendra seca) 

 Rendimiento 
(t/ha) 

Precios centros de acopio cacao 
(US$/Kg) 

 

 
Correlación 

0,25877009 

2020 0,63 2,28 

2019 0,54 2,20 

2018 0,47 1,89 

2017 0,44 1,66 

2016 0,38 2,36 

Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 
Según el resultado obtenido, superior a “0”, hay relación positiva entre el 

rendimiento de la producción y los precios en los centros de acopio, es decir, si el precio 

en el centro de acopio aumenta o disminuye, el rendimiento también lo hará en el  

mismo sentido. No obstante, no puede determinase la relación puesto que el índice es 

menor a 0,5 y está lejos de 1; podría decirse que la incidencia no es directa. 

Tabla 7. Correlación entre el rendimiento de la producción y los precios a productorde 

cacao (almendra seca) 
 

Rendimiento (t/ha) 
Precios al productor 
prom./año (US$/To) 

 

 
Correlación 

-0,07906277 

2020 0,63 2,05 

2019 0,54 2,00 

2018 0,47 1,90 

2019 0,44 1,59 

2020 0,38 2,36 

Elaborado por Ruiz y Toala (2021) 
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En cuanto al rendimiento de los precios a productor, el resultado obtenido lleva a 

inferir que no existe relación entre las variables, ya que el índice de correlación es 

cercano a cero. 

Tabla 8. Correlación entre el rendimiento de la producción y los preciosinternacionales de 

cacao (almendra seca) 
 Rendimiento (t/ha) Precios Intl. US$/Ton  

 

Correlación 

-0,31584318 

2020 0,63 2.374 

2019 0,54 2.342 

2018 0,47 2.296 

2017 0,44 2.028 

2016 0,38 2.892 

Elaborado por Ruiz y Toala (2021) 
 

En el caso de los precios internacionales, existe un relación directa y negativa: si 

los precios aumentan o bajan, el rendimiento de la producción lo hará en el sentido 

contrario. Sin embargo, la incidencia es media, puesto que el factor de correlación no 

llega a -0,5. 

4.4. Apoyo del BI en la toma de decisiones en sus niveles tácticos y estratégicos 
 

Con base en los análisis realizados, se plantean las siguientes estrategias y 

actividades para mejorar el rendimiento del cultivo de caco (almendra seca). 

Tabla 9. Estrategias y actividades para mejorar el rendimiento de cultivo de caco. 
 

Estrategia Actividades 

Consecución de 

economías de 

escala 

- Coordinar estudios objetivos, frecuentes y pertinentes, de los precios al 

productor considerando la totalidad de la cadena y la estructura de costos 

sincerando las bandas de precio de materia prima e insumos en un marco 

de producción destinada a la exportación (Gobierno Nacional) 

- Intensificar el desarrollo de nuevos mercados apalancados en las ventajas 

de los tratados comerciales (ProEcuador) 

Mejoramiento 

del acceso a los 

mercados 

internacionales 

de los 

productores 

agropecuarios 

- Detectar nuevas oportunidades estratégicas en el mercado internacional, en 

el mediano plazo, tomando en cuenta las potencialidades y ventajas del 

país (ProEcuador) 

- Realizar estudios de mercados potenciales identificados, tomando en 

cuenta los cambios en los patrones de consumo y uso generados a partir de 

Covid-19 (ProEcuador) 

- Prever la cadena de comercialización más idónea y rentable para los 

mercados potenciales estudiados, aplicando criterios de innovación 

Fomento de la 

innovación 

apoyados en 

tecnología del 

BI 

- En línea con los estudios de mercado recibidos, definir segmentos de 

productos con potencial para mejorar su rendimiento en el mediano plazo 

- Identificar los factores que pueden mejorar el rendimiento del cultivo de 

los segmentos definidos (agricultores, Agrocalidad) 

- Involucrar a la academia (Universidades) en los análisis previos de las 

variables clima, temperatura, condiciones del suelo, con los cuales 

complementar y crear información pertinente. 

- Identificar los eslabones de la cadena que requieren mayor apoyo de 

herramientas de BI para complementar y crear información pertinente 
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Estrategia Actividades 

 (Agricultores/ Organizaciones de apoyo) 

- Consolidar toda la información para la creación de planes estratégicos y 

tácticos que, en línea con la política exterior para el sector, se lleven a la 

consideración y apoyo de los entes gubernamentales que posean el nivel 

de autoridad para su aprobación (Asociación de Productores, Agrocalidad, 

ProEcuador). 

Implementación 

de política de 

inclusión 

productiva 

- Promover la asociatividad de los pequeños productores y campesinos 

(Agrocalidad, ProEcuador, Academia) 

- Dictar talleres de productividad agrícola y el uso de BI, capacitación en 

comercialización y acceso a mercados (ProEcuador, Academia), 

capacitación técnica (Agrocalidad, Academia) 

Elaborado por Ruiz y Toala (2021). 
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CONCLUSIONES 

 

En respuesta a la pregunta de investigación que instó a conocer cuál es el aporte 

que el BI ha brindado al sector agropecuario del Ecuador y el impacto que este ha tenido 

en su comercio internacional, se puede decir que ha favorecido a las grandes y medianas 

productoras dado que lo usan de manera regular para acceder a los mercados, ahorrando 

tiempo, dinero y tomando decisiones más objetivas y acertadas con miras al comercio 

internacional. No obstante, es necesario impulsar y promocionar el uso de las 

herramientas BI para el desarrollo de nuevos productos de cultivo y cría; el BI permite 

dilucidar oportunidades a partir de la big data disponible, cruzando tantos datos como 

sea necesario en poco tiempo: tipos de semillas, altura, lluvias, precios y rendimientos, 

entre otros, con los cuales orientar programas y planes de desarrollo productivo que 

permitan diversificar la oferta agropecuaria del Ecuador hacia el mundo comercial. No 

sucede lo mismo en el caso de los pequeños agricultores, quienes son los que  

concentran la mayor densidad de la población en la actividad agrícola y tienen poco 

acceso a los mercados. 

A los fines de fomentar la productividad y la calidad mediante la implementación 

del BI básico y aplicado, buscando innovación productiva, desarrollo de capacidades, el 

mejoramiento de la cadena de valor, además de certificaciones y trazabilidad, se realizó 

la evaluación del cultivo de cacao (almendra seca) en las provincias de mayor 

producción con ayuda de herramienta de inteligencia de negocios, con el propósito de 

esclarecer la situación en las zonas. Se extrajeron datos de los sistemas de información y 

las bases de datos abiertos del SIPA y el Banco Central del Ecuador, creadas para que 

ciudadanos e inversionistas de todos los sectores puedan acceder a ellas y realizar sus 

propios análisis y evaluación con estudios que les sirvan de base para la toma de 

decisiones más acertadas. 

Con la aplicación de la herramienta de BI, se determinó una relación de incidencia 

positiva media-baja entre la productividad de las hectáreas cosechadas y el precio en los 

centros de acopio cacao, así como también una incidencia negativa entre la 

productividad y los precios internacionales. Es decir, si los precios en los centros de 

acopio bajan también bajará la productividad del cultivo; si los precios internaciones 

suben, la productividad bajará. Con base en ello, se concluye en la necesidad de 

políticas que minimicen el impacto de los precios al productor a nivel nacional para 
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mejorar la utilidad del cultivo de cacao. Además, es importante revisar las fuentes de 

financiamiento y sus alcances en términos de tecnología, maquinaria e insumos. En 

cuanto a la influencia de los precios internacionales, ciertamente es un factor que no es 

controlable por el exportador; sin embargo, a medida que se gane liderazgo en costos, se 

podrá estar en una mejor posición en ese sentido. 

Se estableció el apoyo del BI en la toma de decisiones a nivel estratégico y táctico 

en el sector analizado. Se requiere de políticas que apoyen en la consecución de 

economías de escala y, en ese orden de ideas, se proponen estrategias  orientadas 

facilitar el acceso a los mercados agropecuarios internacionales acordes con las nuevas 

tendencias de consumo y uso, al fomento de la innovación apoyados en tecnología del 

BI, a la implementación de política de inclusión productiva 
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Anexo A. Sistemas de Información del MAG, Ecuador 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA AGROPECUARIA - SIPA 
 

 

SIPA - Enlaces relacionados 
 

 

SIPA - Reportes dinámicos - Comercio exterior 
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SISTEMA DE CONTROL BANANERO UNIBANANO -SCB 
 

sistema Unibanano que implementó el lunes pasado el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca en marzo 2012 para controlar el precio y regular 

exportaciones de banano deja insatisfechos a los productores, quienes consideran que la 

iniciativa los excluye. 

 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGRO 
 

No disponible 
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ANEXO B. Sistema de Inteligencia Comercial PROECUADOR 
 

MODELO DE FICHA TÉCNICA DE PAÍS GENERADA POR PROECUADOR 
 

 

 

MODELO DE FICHA COMERCIAL POR PAÍSES – CAPÍTULO DE 

DEMANDA POTENCIAL DE PRODUCTOS ECUATORIANOS, GENERADA 

POR PROECUADOR 
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ESTUDIOS DE MERCADO 
 

 

 
CAPACITACIONES 
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ANEXO C. Sistema de información de la CAN para el comercio internacional 
 

Fuente: (Comunidad Andina de Naciones - CAN). Elaboración propia. 

 

Redireccionamiento del Sistema Andino de Calidad de la CAN, Módulo Normalización 

Técnica, los SI de los Países Miembros 

 


