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RESUMEN

ABSTRACT

Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis al programa Fortalecimiento 
Organizativo del IEPS (Instituto de Economía Popular y Solidaria), dirigido a las UEPS (Unidades 
Económicas Populares) de la ciudad de Portoviejo, el cual consiste en el desarrollo de proyectos 
de formación para mejorar las capacidades técnicas, organizativas de sus involucrados.  La 
investigación se desarrolló con fuentes de investigación primarias y secundarias, a través de 
revisión de la normativa legal vigente, dirigido al sector económico popular y solidario, la 
Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 y otros documentos 
referenciales. Se obtuvo como resultado que a pesar de ser la normativa clara y existen esfuerzos 
por el IEPS para mejorar el proceso de fortalecimiento organizativo, existen falencias en la 
ejecución del programa.  Se determina que la aplicación no cuenta con herramientas de 
direccionamiento, monitoreo y control en los procesos de gestión, lo cual dificulta el mejoramiento 
continuo y sostenibilidad del proyecto. Es necesario propiciar las capacidades técnicas y 
organizativas desde el individuo para transformar la asociatividad, partiendo de un liderazgo 
juvenil para que a través de las nuevas generaciones se propenda al desarrollo sostenible de las 
UEPS de la ciudad de Portoviejo. 

PaLabraS CLavE: Fortalecimiento organizativo; unidades económicas populares; capacidades 
técnicas; capacidades organizativas; desarrollo Sostenible.
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The purpose of this research is to carry out an analysis of the Organizational Strengthening 
program of the IEPS (Popular and Solidarity Economy Institute), aimed at the UEPS (Popular 
Economic Units) of the city of Portoviejo, which consists in the development of training projects 
to improve the technical, organizational capacities of its stakeholders. The research process was 
developed with primary and secondary research sources, through a review of the current legal 
regulations, aimed at the popular and solidary economic sector, the Constitution of Ecuador, the 
National Development Plan 2013-2017 and other reference documents that support this sector. 
among the obtained data, it was obtained that despite being the clear regulation and there are 
efforts by the IEPS to improve the process of organizational strengthening, there are shortcomings 
in the execution of the program. It is determined that the application does not have management, 
monitoring and control tools in the management processes, which hinders the continuous 
improvement and sustainability of the project. It is necessary to promote the technical and 
organizational skills from the individual to transform the associativity, starting from a youth 
leadership so that through the new generations the sustainable development of the UEPS of the 
city of Portoviejo is fostered.

KEywOrDS: Organizational strengthening; popular economic units; technical; organizational; 
sustainable development. 
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El fortalecimiento organizativo es un proce-
so a través del cual las asociaciones o unida-
des económicas populares a través de la coo-
peración y apoyo en sus procesos de gestión 
puedan mejorar sus capacidades técnicas y 
organizativas. El Instituto de Economía Po-
pular y Solidaria (en lo adelante IEPS) a través 
de la normativa legal de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria crea este programa con el 
fin de promover el desarrollo social y econó-
mico de sus integrantes.

La presente investigación realiza un análisis 
sobre el programa fortalecimiento organiza-
tivo, dirigido a las UEPS e implementado por 
el IEPS, el cual tiene como servicio la forma-
ción y desarrollo de capacidades técnicas, or-
ganizativas para el desarrollo de las Unidades 
Económicas Populares, (en lo adelante UEPS) 
del sector textil de la ciudad de Portoviejo, 
provincia de Manabí, del Ecuador.

Se considera también la normativa legal vi-
gente como la Constitución de la república, 
Plan Nacional del buen vivir 2013-2017, Ley 
de la Economía Popular y Solidaria, regla-
mento de la Ley de Economía Popular y Soli-
daria, agenda de Matriz Productiva.

El objetivo general que se propone en este 
trabajo de investigación es: analizar el pro-
grama fortalecimiento organizativo del IEPS, 
dirigido a las UEPS del sector textil de la ciu-
dad de Portoviejo, Ecuador.

Los objetivos específicos son: 1) Definir 
aspectos teóricos del Fortalecimiento Or-
ganizativo y su importancia en las Unidades 
Económicas Productivas textiles. 2) realizar 
un diagnóstico del Programa Fortalecimien-
to Organizativo, dirigido a las Unidades Eco-
nómicas Productivas Textiles de la ciudad de 
Portoviejo y su aplicabilidad como alternativa 
de mejorar aspectos Organizativos. 3) anali-
zar los mejores aspectos de capacidades téc-

nicas y organizativas del programa en estudio 
para el desarrollo sostenible.

La importancia de esta investigación es 
diagnosticar los procesos de gestión del pro-
grama mencionado, brindando un aporte a la 
entidad, encaminando la propuesta a la me-
jora continua del sector popular y solidario 
del área textil para su desarrollo a través de 
una recomendación que propenden al forta-
lecimiento organizativo, brindando una pro-
puesta científica encaminada a la vinculación 
sociedad- familia-individuo, cumpliendo con 
lo establecido en las políticas públicas del 
Ecuador.

Según ramírez (2012) nos expresa en su in-
vestigación reflexiones desde el trabajo social 
sobre el fortalecimiento organizacional en los 
programas de desarrollo alternativo que:

Los programas de fortalecimiento organi-
zativo se constituyen en uno de los elementos 
claves para el proceso de generación y conso-
lidación de proyectos de caracteres producti-
vos integrales y sostenibles. Este componente, 
sin embargo, se considera debe contemplar 
premisas - principios y dimensiones que ga-
ranticen una interacción fundamentada con 
un horizonte estratégico, promoviendo de 
manera equitativa el desarrollo equilibrado de 
los elementos económicos, Políticos sociales y 
culturales de las comunidades con las que se 
interactúa. (p.2).

Para poder adentrarse al tema del compor-
tamiento organizativo, es fundamental com-
prender las características del individuo como 
tal, de acuerdo a lo que mencionan los autores 
que comprenden el tema organizacional.

al estudiar de comportamiento organiza-
cional y la administración de empresas, las 
diferencias individuales son importantes por 
una razón fundamental: ejercen un efecto di-
recto en el comportamiento. Cada persona es 
única en virtud de sus antecedentes, carac-
terísticas individuales, necesidades y forma 
de percibir el mundo y a los demás. Las di-
ferencias individuales, por ejemplo, permiten 
explicar por qué algunas personas aceptan el 
cambio y otras se muestran temerosas ante él. 
(Ivancevich, 2006, p.77).

iNTRodUCCióN

pRogRAMAS dE foRTAlECiMiENTo 
oRgANizATivo

El iNdividUo y CoMpoRTAMiENTo 
oRgANizATivo
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Desde este punto de vista, se entiende que 
a nivel organizativo es necesario comprender 
al individuo, debido a que sus características 
físicas, emocionales, actitudes pueden hacer 
la diferencia en su forma de realizar las cosas. 
En relación a esto, las entidades para poder 
emprender proyectos de fortalecimiento or-
ganizativo deben trabajar con el comporta-
miento individual y organizativo a través de 
la cultura, los valores y comportamiento hu-
mano, ya que como se manifiesta González 
(2011) para poder entender la organización y 
su vinculación con el comportamiento orga-
nizativo es necesario conocer que:

La organización se entiende como una uni-
dad social en donde pueden ubicarse princi-
palmente dos niveles de referencia: individual 
y grupal, mismos que se interrelacionan de 
manera sistemática. La tarea del comporta-
miento organizacional es establecer y equi-
librar la relación que existe entre estos tres 
niveles, a fin de comprender la organización 
misma. (p.67).

Considerando con mayor profundidad lo 
anteriormente expuesto, es necesario com-
prender de manera gráfica, el vínculo exis-
tente entre el comportamiento organizacio-
nal con las disciplinas que la integran y de 
esta manera poder entender la complejidad 
del fortalecimiento organizativo, misma que 
parte de un grupo de individuos, con caracte-
rísticas diferentes pero que en el momento de 
fortalecerlos asociativamente, forman parte 
de un mismo grupo para el logro de objeti-
vos comunes, como se ha expresado anterior-
mente.

Figura 1. Disciplinas que integran el com-
portamiento organizacional. (ver anexos)

De acuerdo al gráfico, se entiende clara-
mente que es necesario estudiar el indivi-
duo a nivel personal y posteriormente grupal 
para comprender a las organizaciones, para 
lo cual, en la presente investigación se in-
tervendrá con los aspectos básicos del com-
portamiento a nivel individual y grupal, para 
posteriormente encaminarlo al punto de vista 
administrativo, concentrándose en el fortale-
cimiento organizacional, que es parte del ob-
jeto de investigación.

Según Franklin (2009) en su libro Organi-
zación de empresas expone que:

La organización tiene diferentes asevera-
ciones, se considera desde un punto de vista 
literal, como la acción o efecto de organizar u 
organizarse, esto es disposición, arreglo, or-
den, como parte del proceso administrativo 
es la etapa en la que se define la estructura or-
ganizacional, la forma de delegar facultades, 
el enfoque de manejar los recursos humanos, 
la cultura y el cambio organizacional; como 
unidad productiva una organización es una 
entidad social orientada hacia la consecución 
de metas con base en un sistema coordina-
do y estructurado vinculado con el entorno. 
(p.4).

En este sentido se entiende a la organiza-
ción desde diferentes aspectos, dependiendo 
del modo en que se lo distinga, siendo así es 
necesario determinar otros puntos de vista 
para llegar a una definición concreta sobre 
la organización, entendiendo a esta como el 
punto de partida para la presente investiga-
ción. Desde el punto de vista de otro autor, 
considera a la organización, “como una serie 
de actividades en las que actúan e interactúan 
un determinado número de personas y que 
tiene el sentido y la consecuencia de producir 
o reproducir una diferenciación entre lo que 
se considera organización y entorno” (Fanto-
va, 2011, p.53).

Partiendo de la teoría de la organización, se 
puede determinar a esta como un conjunto de 
individuos que forman parte de un sistema, 
es donde el individuo, psicológicamente ha-
blando, es social, por tal motivo, busca agru-
parse con personas con características simi-
lares o diferentes, pero con objetivo común, 
dicho de esta manera el individuo que confor-
ma organizaciones lo hace para el desarrollo 
personal y conseguir metas en el mediano o 
largo plazo.

De acuerdo a estas teorías se diferencian 
a las organizaciones desde el punto de vista 
burocrático y empresarial, concibe a la or-
ganización como una estructura organizada 
y que ejerce un poder sobre la sociedad, las 
organizaciones son concebidas desde el punto 
de vista empresarial, sin embargo, al pasar el 
tiempo han ido tomando fuerzas las organi-
zaciones con o sin fines de lucro, con objeti-

oRgANizACioNES
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vos de desarrollo asociativo para fortalecer su 
actividad.

Núñez (2012) nos expresa que “representan 
el conocimiento profundo de los métodos, 
procesos y procedimientos, actividades lleva-
das a cabo por la organización o departamen-
to que dirige; todavía representan la energía 
y el ingenio para realizar tareas rápidamente, 
el pragmatismo y autodominio para resolver 
problemas” (párr. 2).

Complementando la cita con el aporte que 
brinda van (2013) en su publicación pedago-
gía docente manifiesta que:

Son aquellas que están referidas a las habi-
lidades específicas implicadas con el correcto 
desempeño de puestos de un área técnica o de 
una función específica y que describen, por lo 
general las habilidades de puesta en práctica 
de conocimientos técnicos y específicos muy 
ligados al éxito de la ejecución técnica del 
puesto. Su definición es, entonces, variable de 
acuerdo al segmento tecnológico de la organi-
zación Capacidades organizativas. (p.1).

Las capacidades técnicas son habilidades es-
pecíficas adquiridas para la ejecución de una 
actividad, para lo cual se requieren conoci-
mientos determinados en el área a ejecutarse.

ruiz (2002) en su publicación Capacidades 
organizacionales. ¿Dónde y cómo se genera 
valor en las empresas? nos da su punto de vis-
ta:

El éxito o fracaso de una empresa depende 
de sus capacidades organizacionales fuerzas 
que le permiten competir y que le dan una 
ventaja competitiva, siempre y cuando sean 
difíciles de imitar, de cómo aprovecha, con su 
estrategia, las oportunidades que le presenta 
el entorno e incluso, hablando más proac-
tivamente, cómo «crea» necesidades (cómo 
encuentra maneras más eficientes de satisfa-
cer necesidades colmadas de modo limitado). 
(p.1).

Según (Klaus, 2012) “La capacidad organi-
zativa contribuye a la sostenibilidad suminis-
trando los requisitos para ser capaz trabajar 
durante un período de tiempo largo hacia la 
misión de la organización, sus metas y objeti-

vos. También permite trabajar en una manera 
eficaz y eficiente”. (p.2).

De acuerdo a las teorías anteriores expues-
tas, se determina que las capacidades organi-
zativas permiten contribuir a la sostenibilidad 
de las organizaciones aportando con los re-
cursos necesarios para conseguir los objetivos 
planteados.

El inicio de la fundamentación teórica so-
bre asociatividad parte de alfred Marshall en 
1890, quien menciona el concepto de “econo-
mías de aglomeración” y se refiere a la impor-
tancia de la distribución geográfica de mane-
ra cercana entre industrias, posteriormente 
se plantean y conceptualizan otras formas de 
asociatividad y se mencionan a: distritos in-
dustriales, los clúster y las redes de empresa 
(Merlin, Gómez, & Garay, 2009).

El concepto de asociatividad propone los 
procesos de integración empresarial en senti-
do amplio para la cooperación entre empresas 
independientes, basado en la complementa-
ción de recursos entre diferentes firmas re-
lacionadas y orientadas al logro de ventajas 
competitivas que no podrían ser alcanzadas 
de manera individual (Dini, 1996).

En este sentido, es necesario indicar que 
las ventajas competitivas se hacen sostenibles 
sólo si el sector público y privado unifican es-
fuerzos en torno a la generación de estrategias 
productivas, tecnológicas y comerciales que 
optimicen los recursos, representando las ca-
denas productivas o conglomerados económi-
cos, clústeres (término a veces españolizado 
como clúster y clústeres en plural), una opción 
estratégica orientada hacia el fortalecimiento 
de la pequeña empresa u organización popu-
lar y solidaria. (villagrasa & Zerpa, 2012).

a nivel global, las organizaciones integran-
tes de este sector han emprendido nuevas 
estrategias para generar permanencia y satis-
facción en cada actividad que los integrantes 
realizan, busca incrementar mayores engra-
najes de desarrollo y convertirse en el dife-
renciador del sistema económico nacional; la 
autogestión y el comercio justo son de alta 
prioridad; la calidad en los modelos adminis-
trativos empleados son su estrategia actual en 
la estructura de las asociaciones y/o coopera-
tivas del sector real (aguilar, Ávalos, Sánchez, 
Cevallos, & Gabriel, 2017).

CApACidAdES TéCNiCAS

lA ASoCiATividAd

CApACidAdES oRgANizATivAS
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Desde la perspectiva de Chang, la imple-
mentación de los procesos de asociatividad 
en Europa, asía y américa Latina, genera 
muchos beneficios y estos procesos facilitan 
la producción a escala, esto porque la unión 
hace que se beneficie para economías de es-
cala como si fuera una gran empresa, desde 
esta perspectiva es necesario considerar que 
a mayor producción más bajo costo, sin em-
bargo, la asociatividad tiene aún procesos 
administrativos sin un adecuado control y 
herramientas que les permita considerar los 
beneficios mencionados (Chang, 2003).

a nivel mundial se realizó el acuerdo para 
la redacción de objetivos para el desarrollo 
sostenible 2030, en el cual se estableció el 
objetivo ocho, el cual propone: Fomentar el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 
el trabajo decente para todos. En relación a 
este objetivo se manifiesta la importancia de 
garantizar el crecimiento inclusivo a través 
de formas diferentes de producción, siendo la 
asociatividad una forma incluyente debido a 
que la desigualdad existente ha marcado una 
economía para las grandes industrias y es ne-
cesario incorporar estrategias que permitan 
fortalecer estos sectores para mitigar este ni-
vel de desigualdad existente entre la gran in-
dustria y el sector popular y solidario (ONU, 
2015)1 .

Existe un marco de preocupación y com-
promiso mundial por avanzar hacia la supe-
ración de desigualdades de género y generar 
instrumentos y acciones estatales para el pro-
greso hacia una autonomía e igualdad de las 
mujeres en el contexto regional de américa 
Latina, siendo un aspecto relevante que está 
inconcluso y representa una mirada para la 
agenda regional de género, de acuerdo a dife-
rentes Conferencias regionales sobre la Mu-
jer latinoamericana y del Caribe, la cual tuvo 
sus inicios en 1977 en La Habana, y su últi-
mo producto fue la Estrategia de Montevideo 
para la Implementación de la agenda regio-
nal de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030 (CEPaL, 2017, pág. 12).

En el contexto latinoamericano a través de 
un análisis de casos se ha considerado que los 
países en implementar políticas públicas para 
la Economía Social y Solidaria (ESS), son ar-
gentina, brasil, venezuela, bolivia y Ecuador, 
considerando que esta se posiciona como una 
economía mixta que incluye la economía pú-
blica, el sector privado y la economía popular 
(Coraggio, 2014).

En el Ecuador, la visión de la EPS nace en el 
año 2006 en el gobierno del Ec. rafael Correa 
Delgado, el cual dentro de su modelo econó-
mico menciona la importancia de impulsar el 
predominio del ser humano en la economía 
y la sociedad, sobre el capital y a través del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) se planteó la reforma legal e institu-
cional, así como la aprobación de la nueva 
Constitución de la república del Ecuador 
para promover la EPS.

Estas organizaciones tienen como alterna-
tiva medidas de acción afirmativa que al ser 
asociaciones pueden tener para su desarrollo, 
entre estas se establecen: investigación, ca-
pacitación, fomento y promoción, pudiendo 
trabajar coordinadamente entre Gobiernos 
autónomos Descentralizados, Organismos 
de administración Central, Universidades, 
entre otras. Las cuales deben otorgar accio-
nes favorables como: líneas de crédito, fondos 
concursables, financiamiento y cofinancia-
miento de proyectos productivos y de capaci-
tación, sistemas simplificados de tributación, 
planes programas y proyectos habitacionales 
y de infraestructura productiva (asamblea 
Nacional de la república del Ecuador, 2012).

a partir del año 2009-2013 se propone en la 
Planificación de Desarrollo Nacional priori-
zar la transformación de Matriz Productiva, 
una vez que ha finalizado el período de vigen-
cia en la nueva planificación de Desarrollo 
2013-2017 se establece en el objetivo 10 Im-
pulsar la transformación de matriz produc-
tiva, priorizando los actores de la economía 
popular y solidaria (Senplades, 2009) 2.

En relación al objetivo 10 antes menciona-
do, se establece como una política estratégica 

1. La Agenda 2030 es un marco global para el desarrollo y articulación de políticas orientadas a encarar los grandes desaf íos que 
la humanidad enfrenta actualmente para lograr un desarrollo sostenible. Fue aprobada en septiembre de 2015 por los 193 Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
2. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 fue elaborado por la Secretaría Nacional de 
Planificación del Ecuador, SENPLADES. Este documento traza los objetivos, metas y estrategias a largo plazo para el desarrollo de 
proyectos públicos, relacionados al Modelo de Desarrollo ecuatoriano.



8888 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.28, OCTUBRE-DICIEMBRE (82-93), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

nacional el literal 10.5 Fortalecer la economía 
popular y solidaria –EPS–, y las micro, peque-
ñas y medianas empresas –MiPymes– en la 
estructura productiva para mejorar la meta 
de disminuir la concentración de la superficie 
regada a sesenta veces, es decir que existe una 
desigualdad entre los sectores de comerciali-
zación.

En la agenda para la transformación de ma-
triz productiva, 2009 se menciona que debe 
existir una política comercial con vincula-
ción internacional para a través de acuerdos, 
negociaciones y promoción se potencien los 
sectores priorizados y se fortalezca la oferta 
exportable de los actores de la Economía Po-
pular y Solidaria-EPS y MiPymes en aras de 
tener una internacionalización inclusiva. El 
sector público a través de su estrategia plan-
tea el fomento productivo y la calidad de los 
productos para producir en escala. Dentro 
del objetivo se menciona la importancia de 
avanzar hacia un desarrollo con el fortaleci-
miento de las organizaciones populares a fin 
de orientar a una inclusión social productiva 
para sectores vulnerables (Consejo Sectorial 
de la Producción, 2010).

En esta amplia comprensión histórica sobre 
la asociatividad se enmarca una teoría impor-
tante brindada por Serna y rodríguez, quie-
nes mencionan que:

La compensación justa, la apertura de nue-
vas oportunidades laborales y la responsabili-
dad social interna y externa como estrategia 
para compartir valor serán aportes muy im-
portantes a este proceso de transformación. 
Sin embargo, cuando se trata de inclusión so-
cial y laboral, no son las grandes empresas los 
motores del cambio que se requieren en esta 
era; son las pequeñas y medianas empresas y 
las organizaciones que integran la economía 
civil las verdaderas inductoras del nuevo mo-
delo de sociedad. (Serna & rodríguez, 2015).

Por los criterios expuestos, la asociatividad 
cumple un rol fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de un país y en el marco de 
los objetivos mundiales, nacionales y locales 
se debe considerar esta forma de organización 
económica como una alternativa para la pro-
ducción competitiva y desarrollo local.

La asamblea Nacional Constituyente (2008) 
partiendo desde la Ley que rige a los ecuato-
rianos, menciona en la Constitución de la re-
pública del Ecuador en su art. 283:

Que el sistema económico es social y solida-
rio y se integra por las formas de organización 
económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria y las demás que la Constitución de-
termine, la economía popular y solidaria se 
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 
sectores cooperativistas, asociativos y comu-
nitarios. (p.47).

 Las unidades productivas del área textil, 
nacen bajo el concepto de la economía solida-
ria, es necesario realizar la definición y ámbi-
to que se estipula en la Ley, antes mencionada, 
considerando el art.1 expresa lo siguiente:

Para efectos de esta Ley, se entiende por 
economía popular y solidaria a la forma de 
organización económica, donde sus integran-
tes, individual o colectivamente, organizan 
y desarrollan procesos de producción, inter-
cambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfa-
cer necesidades y generar ingresos, basadas 
en relaciones de solidaridad, cooperación, y 
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la na-
turaleza, por sobre la aprobación, el lucro y la 
acumulación de capital. (asamblea Nacional 
Constituyente, 2008, p.1).

En el contexto de las Unidades Productivas 
del sector textil, objeto de esta investigación 
es necesario enfocarse en el art. 8 de la ley en 
mención, donde se manifiesta que: “integran 
la Economía Popular y Solidaria las organi-
zaciones conformadas en los Sectores Comu-
nitarios, asociativos y Cooperativistas, así 
como también las Unidades Económicas Po-
pulares” (asamblea Nacional Constituyente, 
2008, p.2).

Las artesanas dedicadas a la costura tienen 
como actividad principal la elaboración ma-
nual, acompañadas del uso de talleres para la 
producción de sus bienes, estos talleres son 
fuente de trabajo a más personas.

pRogRAMA foRTAlECiMiENTo 
oRgANizATivo dEl iEpS - NoRMATivA 

lEgAl vigENTE
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La formalización de esta actividad produc-
tiva es regida por la Superintendencia de la 
Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Parafraseando a la CEPaL (Comisión Eco-
nómica para américa Latina), se menciona el 
capital social para construir las sociedades 
del mundo, de acuerdo a sus particularida-
des o de acuerdo a su cultura o nación. Las 
personas usan el mismo como estrategia para 
la satisfacción de necesidades económicas, 
sociales y afectivas. Las sociedades buscan la 
integración y el trabajo en equipo como un 
proceso de ayuda mutua basada en una iden-
tidad compartida, y, la capacidad de articular 
organizaciones para el logro de ciertas metas 
comunes entre colectividades y grupos socia-
les involucrados. (CEPaL, 2003).

La economía popular y solidaria en el país 
evidencia su rol de inclusión económica y so-
cial, así como su carácter distributivo y redis-
tributivo. En los últimos seis años, el número 
de organizaciones, tanto del sector financie-
ro como del no financiero, registradas en la 
SEPS pasó de una cifra de 6.016 a 9.139 aso-
ciaciones, es decir un crecimiento del 52%, 
cubriendo todo el territorio nacional y que 
significó la presencia de más de 214.000 so-
cios en el sector no financiero y cerca de 5 
millones en el sector financiero, que tomaron 
la opción de ser parte de este importante sec-
tor económico (SEPS, 2016).

Parafraseando a la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria (SEPS) se con-
sidera que los programas para las EPS deben 
reestructurar el aspecto político, económico, 
social, educativo, existiendo una correlación 
entre la economía privada, pública y es im-
portante que se estructure una decisión polí-
tica para ejercer mayor jerarquía a este sector, 
el cual a través de los años ha sido excluido. 
(SEPS, 2016).

Las unidades económicas populares, son 
las que se dedican a la economía del cuidado; 
a los emprendimientos: unipersonales, fami-
liares, domésticos, comerciantes minoristas y 
talleres artesanales, que realizan actividades 
económicas de producción, comercialización 
de bienes, así como a la prestación de servi-
cios; acciones que deberán desarrollarse fo-
mentando la asociación y la solidaridad. Se 

considerarán también en su caso, el sistema 
organizativo, asociativo promovido por los 
ecuatorianos en el exterior con sus familiares 
en el territorio nacional y con los ecuatoria-
nos retornados, así como de los inmigrantes 
extranjeros, cuando el fin de dichas organi-
zaciones genere trabajo y empleo entre sus 
integrantes en el territorio nacional. (Minis-
terio Coordinador de Desarrollo Social, 2011, 
p.17).

El proceso investigativo determina el mar-
co teórico, el cual consiste en obtener infor-
mación bibliográfica a través de libros, artí-
culos científicos e información de la web, se 
menciona la importancia del fortalecimiento 
organizativo para el desarrollo empresarial, 
siendo una actividad eminentemente artesa-
nal.

En el proceso de investigación se aplica 
análisis inductiva-deductiva. Se aplica una 
encuesta a 87 individuos pertenecientes a 
UEPS y asociaciones del área textil, así tam-
bién como la entrevista (sesión de grupo) a 
los líderes de las organizaciones producti-
vas, la entrevista a quienes están a cargo del 
programa Fortalecimiento Organizativo del 
IEPS de la ciudad de Portoviejo. La metodo-
logía de investigación tuvo como resultado el 
cumplimiento del objetivo 2 y 3 del trabajo 
investigativo. Los resultados de la investiga-
ción permitieron determinar los aspectos del 
fortalecimiento organizativo del sector textil 
de la ciudad de Portoviejo, Ecuador.

Se ha determinado que no existe mucha po-
blación juvenil en el área textil de los miem-
bros de las UEPS, lo cual influye de manera 
considerable en procesos de resistencia al 
cambio, siendo este un programa que nace a 
partir del 2009 con la LEPS, los integrantes 
de las UEPS para poder participar en los pro-
yectos estatales debían adaptarse a sistemas 
de información que, a lo mejor por la edad, se 
les dificulta. En este sentido la edad influye 
en los procesos de gestión para el fortaleci-
miento de actores de las UEPS.

Los niveles de estudios varían, teniendo 
como resultados: 6% que no han desarrollado 
estudios, únicamente hacen sus labores arte-
sanales, 49% realizó sus estudios primarios, 
41% culminó la secundaria y 3% estudió tercer 
nivel. De manera individual existen personas 

ECoNoMíA popUlAR y SolidARiA

UNidAdES ECoNóMiCAS popUlARES.

METodologíA

RESUlTAdoS y diSCUSióN
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que tienen bajo nivel de instrucción, por tal 
razón se puede relacionar con los datos sobre 
las capacidades organizativas y técnicas.

Del programa de fortalecimiento organi-
zativo el 72% ha recibido algún beneficio, sin 
embargo, existe un 28% no ha recibido bene-
ficios del programa. Las capacitaciones que 
solicitan son para mejorar los procesos pro-
ductivos.

El 6% recibió a través del IEPS capacitacio-
nes, 6% equipos, 3% infraestructura para el 
local comercial, 6% manifiesta haber recibi-
do dinero y el porcentaje más alto, 52% están 
dentro de la categorización de otros, que son 
algunas miembros de las UEPS que han reci-
bido regulaciones en los procesos de contrata-
ción pública.

Los aportes que el IEPS le ha podido brin-
dar son; mejora en los ingresos 6%, ya que 
pueden participar en los procesos de contra-
tación pública con el programa Hilando para 
el Desarrollo, 74% menciona que lo de mayor 
relevancia es asesoría para el proceso de le-
galización, por lo cual se les ha manifestado 
que deben todas las UEPS asociarse porque a 
partir de un tiempo.

El fortalecimiento organizativo y asociativo 
es muy bajo; las limitaciones que presenta: fal-
ta de presupuesto, bajo nivel de cultura para la 
asociatividad y empoderarse de la solidaridad 
a los actores.

De acuerdo a la entrevista correlacionada 
con la encuesta, se determina que existe ma-
yor beneficio para las asociaciones, debido a 
que son prioridad en los beneficios institucio-
nales y las UEPS tienen una línea de acción en 
corto y mediano plazo, con las cuales se desea 
a largo plazo direccionarlas a la asociatividad 
como una estrategia para el cambio de matriz 
productiva y el logro del desarrollo sostenible 
de los emprendimientos sociales textiles de la 
ciudad de Portoviejo.

La fundamentación teórica permite enten-
der que el nivel organizativo es un tema am-
plio y que el comportamiento debe ser estu-
diado y comprendido a nivel individual para 
luego generar procesos de fortalecimiento 
para las organizaciones. Es importante des-
tacar que el nivel organizativo debe ser de 

manera sistémica, de acuerdo a los cuatro 
fundamentos administrativos: planeación, or-
ganización, dirección y control, lo cual con-
lleva a un adecuado funcionamiento.

De acuerdo a la información proporcionada 
en la entrevista, se evidencia que este proce-
so es pionero en su aplicación a nivel de Por-
toviejo, por ende, aún tiene ciertas falencias 
que pueden ser mejoradas, aplicando procesos 
de gestión adecuados para las organizaciones 
asociativas y las Unidades Económicas Popu-
lares; quienes, en la actualidad, sienten que 
el apoyo en el proceso de formación es débil 
ya que sólo ha sido para los procesos de con-
tratación pública y no para una estrategia de 
desarrollo local.

Es necesario el fortalecimiento de las capa-
cidades técnicas del sector textil, tales como: 
costura industrial, técnicas de costura, cali-
dad de producción, así también es relevante 
temas administrativos-financieros para la 
gestión empresarial y en temas organizativos 
como trabajo en equipo y cultura organiza-
cional.

Es importante involucrar en la asociativi-
dad o las UEPS a las familias, sobre todo los 
jóvenes, quienes pueden fortalecer la indus-
tria textil a través de su aplicación técnica y 
científica para el logro de la sostenibilidad del 
sector, a la vez es necesario generar procesos 
de seguimiento, monitoreo y control a través 
de programas vinculados entre sector priva-
do, academia y el Estado como ente regulador 
y promotor del fortalecimiento organizativo. 

CoNClUSioNES
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ANExoS

Figura 1. Disciplinas que integran el comportamiento organizacional
Fuente: González (2011) de su libro Comportamiento Organizacional: Un enfoque latinoamerican
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