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Desempeño Exportador del Sector Alimentario del 

Ecuador: Crecimiento e Impulsores Período 2017-2022 
 

Resumen 

El sector alimentario del Ecuador se ha convertido en uno de los sectores más 

importantes de la economía nacional del país. Estudiar y comprender cómo el sector de 

alimentos y bebidas se adapta a las nuevas tendencias de consumo y de qué manera 

aprovecha las oportunidades emergentes es clave para implementar nuevas estrategias y 

políticas comerciales para garantizar su éxito a largo plazo. El presente estudio tiene como 

objetivo evaluar el desempeño exportador del sector de alimentos del Ecuador durante el 

periodo 2017-2022 y estudiar cuales son sus principales impulsores que han impulsado o 

limitado su crecimiento. Para ello se realizó un análisis de datos comerciales y de revisión de 

literatura relevante por medio del uso de la metodología PRISMA donde se logró garantizar 

la transparencia del procedimiento obteniendo resultados que permitieron cumplir con los 

objetivos propuestos. La diversificación de la canasta exportador y el desarrollo de valor 

agregado a productos agrícolas y pesqueros así como la innovación e inversión tecnológica 

han sido factores de crecimiento que han permitido mejorar la competitividad de los 

productos ecuatorianos frente a la competencia internacional permitiendo alcanzar cifras 

récord en términos de valor y volumen exportado en cuanto a los productos líderes como es el 

camarón, banano, cacao, entre otros.  

 

Palabras clave: PRISMA, Sector Alimentario, Exportaciones, Productos, Crecimiento 

 

 

Export Performance of the Food Sector of Ecuador: 

Growth and Boosters Period 2017-2022. 
 

Abstract  

Ecuador's food sector has become one of the most important sectors of the country's 

national economy. Studying and understanding how the food and beverage sector adapts to 

new consumer trends and how it takes advantage of emerging opportunities is key to 

implementing new business strategies and policies to ensure its long-term success. The 

objective of this study is to evaluate the export performance of the Ecuadorian food sector 

during the period 2017-2022 and study which are its main drivers that have promoted or 

limited its growth. For this, an analysis of commercial data and a review of relevant literature 

was carried out through the use of the PRISMA methodology, where the transparency of the 

procedure was guaranteed, obtaining results that allowed the proposed objectives to be met. 

The diversification of the export basket and the development of added value to agricultural 

and fishery products, as well as innovation and technological investment, have been growth 

factors that have allowed us to improve the competitiveness of Ecuadorian products in the 

face of international competition, allowing us to achieve record figures in terms of of value 

and volume exported in terms of leading products such as shrimp, bananas, cocoa, among 

others. 

 

 

Key words: PRISMA, Food Sector, Exports, Products, Growth 
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Desempeño Exportador del Sector Alimentario del 

Ecuador: Crecimiento e Impulsores Período 2017-2022 
 

1. Introducción  

El sector alimentario desempeña un papel fundamental en la economía ecuatoriana, representando una 

parte sustancial del Producto Interno Bruto (PIB) y de las exportaciones no petroleras del país. En los últimos 

años, este sector ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente demanda interna y 

externa de productos agrícolas y alimentos procesados. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos, 

como la concentración en pocos productos básicos, la necesidad de agregar valor y adoptar prácticas más 

sostenibles, y la adaptación a las tendencias globales de consumo. 

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar el desempeño exportador del sector 

de alimentos del Ecuador durante el periodo 2017-2022. Mediante un análisis exhaustivo de los datos 

comerciales y la revisión de la literatura relevante, se busca comprender los factores que han impulsado o 

limitado el crecimiento de las exportaciones alimentarias ecuatorianas en este período. 

La motivación principal de esta investigación radica en la importancia del sector alimentario para la 

economía nacional y su potencial para contribuir al desarrollo económico y social del país. Al identificar las 

fortalezas y debilidades del desempeño exportador, se podrán formular recomendaciones y estrategias para 

fortalecer la competitividad del sector en los mercados internacionales. 

Además, este estudio adquiere relevancia en el marco de las tendencias globales de consumo, donde se 

observa una creciente preferencia por alimentos saludables, orgánicos y producidos de manera sostenible. 

Comprender cómo el sector alimentario ecuatoriano se adapta a estas tendencias y aprovecha las oportunidades 

emergentes es crucial para garantizar su éxito a largo plazo. 

Este trabajo entonces, pretende aportar una perspectiva integral sobre el desempeño exportador del 

sector de alimentos del Ecuador, identificando los factores clave que lo han impulsado o limitado en el período 

2017-2022. Los hallazgos y recomendaciones derivados de esta investigación podrían ser de utilidad para los 

tomadores de decisiones en el sector público y privado, así como para futuras investigaciones en este ámbito. 

1.1 Objetivo General 
 

Evaluar el desempeño exportador del sector de alimentos del Ecuador durante el periodo 2017-2022, 

con el propósito de comprender el crecimiento y los factores impulsores. 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar el desempeño exportador del sector de alimentos ecuatoriano durante el periodo 2017-2022. 

2. Cuantificar el valor monetario de las exportaciones de productos alimentarios, desglosando la 

información por año de evaluación, así como, identificar los mercados de destino predominantes.  

Analizar los factores impulsores del desempeño exportador ecuatoriano. 

2. Marco teórico 

2.1. Definición y medición del desempeño exportador 

El concepto de desempeño exportador ha sido ampliamente estudiado en la literatura, y existen diversos 

enfoques para su medición y evaluación. Según (Navarro-García et al., 2016), el desempeño exportador puede 

abordarse desde una perspectiva económica, estratégica o mixta. La perspectiva económica se centra en 

indicadores financieros como el volumen de ventas, la cuota de mercado o la rentabilidad de las exportaciones 

(Navarro-García et al., 2016; Sousa et al., 2008) por otro lado, el enfoque estratégico evalúa el cumplimiento 

de objetivos no financieros, como la expansión a nuevos mercados o el posicionamiento de marca (Navarro-

García et al., 2016). 

Un enfoque mixto, como el propuesto por Carneiro et al. (2021), combina ambas perspectivas y 

considera múltiples dimensiones, como el desempeño económico, el estratégico, las actitudes y percepciones 

de los directivos, y el nivel de innovación y adaptabilidad de la empresa. Esta visión integral permite una 

evaluación más completa del desempeño exportador, reconociendo la complejidad de los factores que influyen 

en el éxito de las actividades de exportación. 

En cuanto a la medición, los métodos más utilizados incluyen indicadores cuantitativos, como las cifras 

de exportación, la intensidad exportadora (proporción de ventas destinadas a la exportación) y la rentabilidad 

de las exportaciones (Navarro-García et al., 2016; Sousa et al., 2008). También se emplean escalas multi-ítem 
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basadas en encuestas, que capturan las percepciones de los directivos sobre el desempeño exportador en 

diferentes dimensiones (Navarro-García et al., 2016). 

2.2. El sector alimentario ecuatoriano 

El sector alimentario ecuatoriano ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado 

por la creciente demanda interna y externa de productos agrícolas y alimentos procesados. Según datos del 

Banco Central del Ecuador (BCE, 2022), la industria de alimentos y bebidas representó el 6,6% del PIB en 

2021, convirtiéndose en uno de los sectores más importantes para la economía nacional. 

Sin embargo, el sector enfrenta diversos desafíos. Por un lado, la concentración de las exportaciones en 

pocos productos básicos como el banano, el camarón y el cacao (Calvache et al., 2019; Gonzabay et al., 2021) 

limita las oportunidades de diversificación y valor agregado. Por otro lado, las prácticas agrícolas y de 

procesamiento deben evolucionar hacia modelos más sostenibles y amigables con el medio ambiente para 

adaptarse a las tendencias globales de consumo (Orrego et al., 2020; Sánchez Peñaloza et al., 2023). 

Según un informe de la Corporación Financiera Internacional (Corporación Financiera Internacional, 

2021), existe un gran potencial de crecimiento en el sector alimentario ecuatoriano si se logra agregar valor a 

los productos, a través de la innovación, la certificación orgánica y el etiquetado, y la adopción de tecnologías 

avanzadas en la producción y el procesamiento. Además, el acceso a nuevos mercados a través de acuerdos 

comerciales (Caicedo et al., 2021) y la adaptación a las tendencias globales de consumo saludable y sostenible 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021) son factores clave para 

impulsar el desempeño exportador del sector. 

2.3. Tendencias del mercado internacional de alimentos 

El mercado global de alimentos se encuentra en constante evolución, impulsado por cambios 

demográficos, económicos y socioculturales. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (2021) la demanda mundial de alimentos continuará creciendo debido al 

aumento de la población y la urbanización, particularmente en regiones en desarrollo como Asia y África. 

Paralelamente, se observan cambios significativos en los patrones de consumo, con una creciente 

preferencia por alimentos saludables, orgánicos, libres de aditivos y producidos de manera sostenible 

(Corporación Financiera Internacional, 2021; Orrego et al., 2020). Esta tendencia está impulsada por una 

mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente, así como por un aumento en el poder adquisitivo de los 

consumidores en algunos mercados emergentes (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 2021). 

Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (2022) el comercio internacional de 

alimentos se ha visto favorecido por la proliferación de acuerdos comerciales regionales y bilaterales, que 

facilitan el acceso a nuevos mercados y reducen las barreras arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, el 

proteccionismo y las tensiones geopolíticas también han generado desafíos para el libre flujo de productos 

alimentarios a nivel global. 

2.4. Factores que impulsan el crecimiento de las exportaciones 

Varios factores clave impulsan el crecimiento de las exportaciones en el sector alimentario. En primer 

lugar, la creciente demanda internacional y los cambios en los patrones de consumo hacia productos más 

saludables y sostenibles (Michael Morris et al., 2020; Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2021) crean oportunidades para los exportadores que puedan adaptarse a estas 

tendencias. 

Otro factor importante es la participación en acuerdos comerciales regionales y bilaterales, que facilitan 

el acceso a nuevos mercados y reducen las barreras al comercio (Caicedo et al., 2021; Mundial del Comercio, 

2022). Estos acuerdos pueden ser particularmente beneficiosos para los países en desarrollo, como Ecuador, al 

ampliar sus mercados de exportación. 

Además, la innovación y el valor agregado en los productos alimentarios son fundamentales para 

aumentar la competitividad en los mercados internacionales. Esto incluye la adopción de tecnologías avanzadas 

en la producción y el procesamiento (OECD, s. f.), así como la certificación orgánica, el etiquetado y el 

desarrollo de productos diferenciados (Corporación Financiera Internacional, 2021; Polo Otero et al., 2018). 

En este sentido, la sostenibilidad en términos ambientales, sociales y económicos se ha convertido en 

un factor clave para el éxito de las exportaciones alimentarias (Orrego et al., 2020; Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, 2022). Los consumidores cada vez más informados exigen productos 

producidos de manera responsable, respetando los derechos laborales y minimizando el impacto ambiental. 
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2.5. Barreras al comercio 

Las barreras al comercio representan uno de los principales obstáculos para el desempeño exportador 

del sector alimentario. Estas barreras pueden tomar diversas formas, como aranceles, cuotas, regulaciones 

técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras (Boza Martínez, s. f.; Mundial del Comercio, 2022). 

Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (2022), las medidas no arancelarias, como 

las regulaciones técnicas y sanitarias, han ganado importancia en los últimos años y pueden representar barreras 

significativas, especialmente para los países en desarrollo. Estas medidas, aunque se implementan con el 

objetivo de proteger la salud y el medio ambiente, en ocasiones pueden ser discriminatorias o más estrictas de 

lo necesario, dificultando el acceso a los mercados internacionales. 

Un estudio realizado por Fugazza (2021) para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) encontró que las medidas no arancelarias tienen un impacto negativo significativo en las 

exportaciones agroalimentarias de la región. El impacto fue particularmente notable en productos como frutas, 

hortalizas y carnes, donde las regulaciones sanitarias y fitosanitarias son más estrictas. 

Además de las barreras técnicas, las barreras arancelarias también pueden obstaculizar el comercio de 

alimentos. Aunque los aranceles han disminuido gradualmente debido a los acuerdos comerciales regionales y 

multilaterales, aún persisten en algunos sectores y mercados (Organización Mundial del Comercio, 2022). 

Según un informe del (BCE, 2022), los aranceles promedio aplicados a los productos agrícolas son más altos 

que los aplicados a los productos no agrícolas, lo que puede afectar la competitividad de los exportadores de 

alimentos. 

2.6. Innovación y valor agregado en el sector alimentario 

La innovación y el valor agregado son factores clave para impulsar el desempeño exportador en el sector 

alimentario. Según Polo Otero et al. (2018), las empresas que innovan en sus productos, procesos y estrategias 

de marketing tienen mayores probabilidades de éxito en los mercados internacionales, al ofrecer productos 

diferenciados y adaptados a las tendencias del mercado. 

Un enfoque prometedor es la incorporación de características sostenibles y saludables en los productos 

alimentarios, lo que los convierte en opciones más atractivas para los consumidores cada vez más conscientes 

de la salud y el medio ambiente (Corporación Financiera Internacional, 2021; Orrego et al., 2020). Esto puede 

lograrse mediante la adopción de prácticas agrícolas orgánicas, la certificación de productos, el etiquetado 

nutricional y la reducción de aditivos y conservantes. 

Además, la innovación en los procesos de producción y procesamiento puede mejorar la eficiencia, la 

calidad y la sostenibilidad de los productos alimentarios (Navas et al., 2023). Esto puede incluir la adopción 

de tecnologías avanzadas, como la agricultura de precisión, la automatización y la trazabilidad digital, que 

permiten un uso más eficiente de los recursos y una mayor transparencia en la cadena de suministro 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021). 

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2021), 

las empresas alimentarias que invierten en innovación y desarrollo de nuevos productos tienen mayores tasas 

de crecimiento de las exportaciones y una mayor participación en los mercados internacionales. 

2.7. Clima económico global y su impacto en el sector alimentario 

El clima económico global tiene un impacto significativo en el desempeño del sector alimentario y su 

capacidad para exportar. En las últimas décadas, el crecimiento económico y la formación de una clase media 

global en países emergentes han impulsado la demanda de productos agrícolas y alimentos procesados 

(Michael Morris et al., 2020; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2021). 

Sin embargo, este aumento en la demanda también ha ejercido presión sobre los recursos naturales y ha 

planteado desafíos para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2021; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022). 

Además, la volatilidad de los precios de los productos básicos y los impactos del cambio climático en la 

producción agrícola han afectado la estabilidad del suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en 

algunas regiones (Michael Morris et al., 2020). 

En este contexto, las recientes disrupciones en las cadenas de suministro globales, causadas por la 

pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos, han puesto de relieve la importancia de contar con 

sistemas alimentarios resilientes y sostenibles (Organización Mundial del Comercio, 2022; Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022). 
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Para mantener un desempeño exportador sólido y sostenible, los actores del sector alimentario deben 

anticiparse y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado internacional, adoptando prácticas más 

sostenibles, diversificando su producción y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

y los acuerdos comerciales (Organización Mundial del Comercio, 2022; Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2021). 

3. Revisión de literatura 

La literatura previa ha abordado diferentes aspectos relacionados con el sector alimentario ecuatoriano 

y su desempeño exportador. Carrillo, 2009) estudió la evolución de la industria de alimentos y bebidas en 

Ecuador, evidenciando su importancia para la economía nacional y su vulnerabilidad ante shocks externos, lo 

cual sienta las bases para comprender el contexto del sector. 

En cuanto al comercio exterior, Durán (2019) examinó la estructura comercial bilateral de alimentos 

con Colombia y Perú, destacando el papel de los bienes intermedios y las cadenas de valor regionales, lo que 

es relevante dado que estos países vecinos son socios comerciales clave para Ecuador en este sector. 

Varios estudios se han centrado en productos específicos del sector alimentario ecuatoriano y su 

potencial exportador. (Caicedo et al., 2021; Gonzabay et al., 2021; Navarro-García et al., 2016), analizaron las 

exportaciones de productos como chocolate, camarón, pitahaya, aguacate y banano, respectivamente. Estos 

trabajos resaltan la importancia de cumplir con estándares internacionales y la necesidad de modelos de 

exportación eficientes. 

En cuanto a las tendencias del mercado internacional de alimentos, Orrego et al. (2020) y Lalanne 

(2019) han destacado la creciente demanda de productos saludables, sostenibles y de valor agregado, lo cual 

representa una oportunidad y un desafío para el sector alimentario ecuatoriano en los mercados globales. 

También algunos autores han analizado los factores que impulsan el crecimiento de las exportaciones, 

como la demanda internacional, los acuerdos comerciales, la innovación, el valor agregado y la sostenibilidad 

(Caicedo et al., 2021; Michael Morris et al., 2020; Orrego et al., 2020; Polo Otero et al., 2018). Estos aspectos 

son clave para fortalecer el desempeño exportador del sector ecuatoriano. 

Por otro lado, las barreras al comercio, como aranceles y regulaciones técnicas y sanitarias, representan 

un obstáculo significativo para las exportaciones agroalimentarias, especialmente para países en desarrollo 

(Boza Martínez, 2019.; Fugazza, 2021). Estos factores deberán ser considerados en el análisis del desempeño 

exportador. 

Las investigaciones han resaltado la importancia de la innovación y el valor agregado como factores 

clave para el éxito exportador en el sector alimentario (Corporación Financiera Internacional, 2021; Navas 

et al., 2023; Polo Otero et al., 2018). Estos aspectos podrían permitir al sector ecuatoriano diferenciarse y ser 

más competitivo en los mercados internacionales. 

El estudio de Córdova-Palacios et al. (2023) analiza el papel de la innovación como factor de 

competitividad de los productos ecuatorianos en el mercado internacional durante el período 2012-2017. Los 

autores destacan que, si bien la innovación ha contribuido a mejorar la competitividad del Ecuador, aún hay 

mucho por hacer para alcanzar un mayor índice de innovación en el país. Esto se debe a factores que 

obstaculizan el emprendimiento y la innovación. 

El trabajo resalta que existen empresas ecuatorianas, como Edesa S.A., Pacari, Pronaca y República del 

Cacao, que han invertido en innovación, destinando un presupuesto anual para investigación y desarrollo, 

logrando resultados positivos y posicionándose en los primeros lugares por la calidad e innovación de sus 

productos y servicios en los mercados internacionales. 

Los autores, además, enfatizan que las exportaciones y el cambio de la matriz productiva han influido 

en el aumento de las exportaciones de nuevos productos con valor agregado, mejorando la presencia de los 

productos ecuatorianos en diferentes mercados internacionales. Sin embargo, a pesar de que el país ha 

diversificado su oferta exportable, aún no se alcanza un porcentaje representativo debido a los factores que 

limitan la innovación de emprendedores y empresarios. 

Sánchez Peñaloza et al. (2023) analizan el desarrollo de la competitividad en Ecuador a través de la 

incorporación de valor agregado en el sector cacaotero. Los autores destacan que el cacao ecuatoriano es 

reconocido internacionalmente por su excelente calidad, sabor y aroma, y que este sector ha demostrado tener 

un gran potencial en producción y exportación de granos a diferentes mercados. Sin embargo, señalan que la 

finalidad de fortalecer este sector se puede lograr mediante exportaciones con valor agregado, contribuyendo 

así a mejorar la competitividad y productividad, generar más empleo y divisas. 
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El estudio resalta que a partir del cacao se pueden obtener diversos productos semielaborados y 

elaborados, como licor o pasta, polvo, manteca, torta, nibs y el popular chocolate. Los autores mencionan que, 

para alcanzar el objetivo de agregar valor al cacao, Ecuador debe establecer y cumplir con las estrategias 

implementadas, donde el Estado y los actores involucrados deben trabajar en conjunto. 

Entre las estrategias propuestas, se encuentran el conocimiento de la producción cacaotera, un mayor 

apoyo del Estado a través de políticas públicas, fortalecimiento de la cadena productiva y de valor, promoción 

del desarrollo tecnológico, capacitación a los productores, creación de vínculos comerciales internacionales, 

atracción de inversionistas y proyectos relacionados con la generación de valor agregado. 

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador (Roche et al., 2023) realizó un 

estudio de mercado sobre las cadenas agroalimentarias del país, donde identificó varios aspectos que afectan 

la competitividad del sector. Algunos de los principales hallazgos fueron la falta de información actualizada y 

completa sobre productores, producción, costos y precios, lo cual dificulta la formulación e implementación 

de políticas públicas adecuadas. Además, se detectaron irregularidades en la emisión de políticas de precios, 

que podrían generar efectos negativos en la competencia, como la excesiva transparencia de precios y posibles 

coordinaciones entre competidores. 

Por otra parte, Ruiz (2016) destaca la importancia de adoptar modelos asociativos para mejorar la 

competitividad del sector agroalimentario ecuatoriano. La autora señala que, para formar cadenas de valor 

eficientes, los pequeños productores deben desarrollar el agronegocio y un nuevo modelo asociativo que les 

permita reducir costos de transacción, mejorar su capacidad de negociación y convertirse en interlocutores 

legítimos ante el gobierno y el sector privado. 

Otros aspectos clave que impactan la competitividad, según el estudio de la Roche et al. (2023), son el 

bajo uso de semillas certificadas y la concentración de la distribución de semillas básicas en pocos operadores 

económicos. Además, se evidenció una reducción sustancial en los créditos otorgados por la banca pública al 

sector agropecuario, y tasas de interés significativamente más altas en los préstamos ofrecidos por la banca 

privada en comparación con la banca de segundo piso. 

En respuesta a estos hallazgos, Roche et al. (2023) emitió recomendaciones a diversas entidades 

gubernamentales y locales para mejorar el desempeño y la competitividad de las cadenas agroalimentarias, 

promoviendo prácticas de competencia y libre concurrencia. 

Con relación a las políticas gubernamentales, a pesar de los mandatos constitucionales en favor de la 

soberanía alimentaria, las políticas gubernamentales en el sector agrícola ecuatoriano no han sido del todo 

coherentes con estos principios en la fase post-constituyente. El artículo señala que persiste una lógica 

gubernamental ligada a la modernización agrícola y al modelo agroexportador, lo que contradice los ideales de 

la soberanía alimentaria promovidos por el movimiento campesino La Vía Campesina. Según el autor: 

"No sorprende que la falta de coherencia, entre las políticas implementadas en los últimos años y el 

mandato constitucional, haya generado repetidas críticas por parte de las federaciones patrocinadoras de la 

institucionalización de estos principios innovadores" (Giunta, 2018, p.119). 

El artículo menciona que, aunque se han implementado algunos programas que promueven formas 

colectivas de propiedad de la tierra y producción, muchos de estos han priorizado cultivos comerciales 

(commodities) en lugar de fortalecer los circuitos alimentarios locales. Además, se han mantenido políticas 

pre-constituyentes de apoyo a semillas de alto rendimiento y productos químicos, alineadas con el modelo de 

monocultivo (Giunta, 2018). 

Si hablamos de diversificación, de acuerdo con Arequipa-Santo et al. (2019), en Ecuador se ha 

implementado la estrategia de diversificación de productos en el sector alimentario como una forma de 

satisfacer las necesidades implícitas de los consumidores y mantenerse competitivos en el mercado. Los autores 

señalan que esta estrategia ha cambiado los términos de competencia, llevándola más allá del precio y 

enfocándola en las necesidades del consumidor, lo que acelera las probabilidades de introducción a nuevos 

mercados y minimiza el riesgo. Esta estrategia ha sido particularmente relevante en la Zona 3 del país, que 

comprende las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, donde el comercio al por mayor y 

menor representa una parte importante del PIB. 

En cuanto a la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, los autores (Cerezo-Anzules 

& Granja-Cañizares, s. f.) señalan que en Ecuador se ha reconocido la importancia de alinear la 

responsabilidad social empresarial (RSE) con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero, 

especialmente en el sector alimentario. Mencionan que una correcta estrategia de RSE está estrechamente 

ligada a la mejora en la valoración de las empresas y al desarrollo sostenible. 
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Los autores indican que el sector alimenticio ha sido importante para la economía ecuatoriana, 

representando una parte significativa del sector manufacturero. Sin embargo, la pandemia ha provocado una 

contracción en este sector. Además, destacan que diversos actores como la academia, el Estado y la sociedad 

civil han resaltado la necesidad de crear alianzas y articulaciones para el monitoreo e implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país (Cerezo-Anzules & Granja-Cañizares, s. f.) 

Asimismo, (Cerezo-Anzules & Granja-Cañizares, s. f.) plantean que la falta de una estrategia 

de RSE acorde al desarrollo sostenible puede afectar a los grupos de interés, accionistas y el valor de las 

empresas. Por lo tanto, es fundamental que el sector alimentario de Ecuador alinee sus estrategias de RSE con 

el ODS 2: Hambre Cero, para contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Finalmente, de acuerdo con las perspectivas marcadas por el Programa Mundial de Alimentos (2022) 

algunas de las recomendaciones y perspectivas futuras para el sector alimentario de Ecuador son: 

1) Promover la transformación de los sistemas alimentarios para hacerlos más sostenibles y resilientes, 

de acuerdo con la visión derivada de la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios. Esto 

implica fomentar sistemas de producción, elaboración y consumo sostenibles, que incluyan aspectos 

como trazabilidad, condiciones laborales adecuadas, acceso a crédito y seguros agrícolas, sistemas de 

riego, innovación tecnológica de bajo costo, validación de conocimientos tradicionales, conectividad 

a internet, capacitación y asistencia técnica (PMA, 2022). 

2) Reducir la brecha de acceso económico a dietas nutritivas, especialmente en las zonas rurales y para 

los quintiles de menores ingresos, mediante el fortalecimiento de las redes de comercialización locales 

y el aumento de la producción de alimentos básicos (PMA, 2022). 

3) Abordar la doble carga de la malnutrición, reduciendo tanto la desnutrición crónica infantil como el 

sobrepeso y la obesidad en la población adulta, mediante intervenciones integrales que promuevan 

hábitos alimentarios saludables (PMA, 2022). 

4) Fortalecer la agricultura familiar campesina, mejorando su productividad, acceso a medios de 

producción, servicios de financiación y asistencia técnica, así como su capacidad de comercialización, 

con el fin de aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria de este sector Programa Mundial de 

Alimentos (2022). 

4. Métodos  

La presente revisión sistemática de literatura se centra en la recopilación de datos descriptivos 

fundamentales que relacionen con el desempeño exportador del sector alimentario ecuatoriano y sus factores 

impulsores. Por lo tanto, con el propósito de evaluar el crecimiento de las exportaciones de alimentos de 

Ecuador durante 2017-2022 y analizar los factores que impulsaron dicho desempeño, esta revisión se ejecutó 

según las directrices establecidas por la metodología Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA). 

De esta manera, en la obtención de información para la búsqueda de literatura se accedió a diferentes 

bases de datos académicas, entre las cuales se destaca Scopus, Web of Science y Google Académico. 

Consiguientemente, se utilizaron términos de búsqueda relacionados a la investigación. Estos términos fueron: 

"exportaciones alimentarias Ecuador", "desempeño exportador sector alimentario Ecuador", "crecimiento 

exportaciones alimentos Ecuador", "factores impulsores exportaciones Ecuador", entre otros. 

Además, como otro criterio de inclusión, se recurrió a estudios tanto en español como en inglés. Como 

consecuencia, se excluyeron aquellos estudios que no cumplían con los criterios de inclusión, así como aquellos 

que eran duplicados o no se encontraban disponibles en su totalidad. 

Por otro lado, para la extracción de datos se desarrolló una matriz estandarizada de los estudios incluidos 

en la revisión. Esta matriz contiene el título del estudio, autores, año de publicación, objetivo, metodología, 

principales hallazgos y conclusión. La misma que se puede visualizar en el Anexo 1. Posteriormente, se evaluó 

la calidad de los estudios al priorizar la rigurosidad de la metodología empleada y la relevancia para el estudio. 

A continuación, los resultados fueron organizados y esquematizados de manera sistemática, destacando las 

tendencias en el crecimiento de las exportaciones, los principales mercados de destino y los factores clave que 

impulsaron dicho desempeño exportador. 

Posteriormente, se puede destacar que por medio del uso de la metodología PRISMA se logra garantizar 

la transparencia y reproducibilidad del procedimiento, logrando obtener resultados que permiten cumplir con 

los objetivos establecidos y contribuir con el conocimiento sobre el desempeño exportador del sector 

alimentario ecuatoriano durante 2017-2022. De la siguiente manera:  

  



7 

 

 

1. Identificación de estudios: 

 

 Se realizaron búsquedas en las bases de datos científicas Scopus, Web of Science y Google Académico 

utilizando términos de búsqueda como "exportaciones alimentarias Ecuador", "desempeño exportador 

sector alimentario", "tendencias mercado alimentario global", entre otras combinaciones relevantes. 

 Se obtuvieron un total de 102 artículos potencialmente relevantes. 

 

2. Selección de estudios: 

 Se eliminaron 50 artículos duplicados, quedando 52 artículos. 

 Se realizó una revisión inicial de los títulos y resúmenes de los 52 artículos restantes, excluyendo 

aquellos que claramente no estaban relacionados con el tema de investigación, lo que redujo el número 

a 52 artículos potencialmente relevantes. 

 

3. Inclusión de estudios: 

 Se accedió al texto completo de los 52 artículos potencialmente relevantes. 

 Se aplicaron criterios de inclusión como: estudios que analicen el desempeño exportador del sector 

alimentario ecuatoriano durante el período 2017-2022, investigaciones que aborden factores 

impulsores del desempeño exportador en el sector, y datos del Banco Central del Ecuador sobre 

exportaciones de alimentos. 

 Se excluyeron estudios que no estaban relacionados con el desempeño exportador del sector 

alimentario o que presentaban datos incompletos o poco fiables. 

 Después de aplicar los criterios, se incluyeron 30 estudios en la revisión sistemática. 

 

4. Análisis de datos: 

 Se extrajo información relevante de cada uno de los 30 estudios incluidos, como el año de publicación, 

autor(es), título, objetivo de investigación, metodología, resultados, DOI y enlace. Estos datos se 

registraron en una base de datos en formato Excel. 

 Se realizó una síntesis narrativa de los resultados, destacando las tendencias observadas en los estudios 

y los factores impulsores identificados. 

 Se discutieron las implicaciones de los hallazgos para el desempeño exportador del sector alimentario 

ecuatoriano y se identificaron las limitaciones de los estudios incluidos. 
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Ilustración 1  

PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración propia basada en PRISMA (2020). 

 

 

5. Resultados  

Partimos de las exportaciones no petroleras - tradicionales durante el período de enero de 2016 a 

diciembre de 2017 revelaron un patrón sólido y representativo en la economía, con un valor FOB mensual 

promedio de USD 565.9 millones: 

  

Records identified from: 
Google Academic (n = 45) 

Dialnet  (n =32) 
Scielo (n = 25) 
Registers (n = 102) 

Records removed before 
screening: 

Duplicate records removed  
(n = 22) 
Records removed for other 
reasons (n = 28) 

Records screened 
(n = 52) 

Records excluded 
(n = 18) 

Reports sought for retrieval 
(n = 34) 

Reports not retrieved 
(n = 0) 

Reports assessed for eligibility 
(n = 34) Reports excluded: 

Tipo de studio (n = 1) 
Methodology (n = 1) 

 
 

Studies included in review 
(n = 24) 
Reports of included studies 
(n = 8) 

Identification of studies via databases and registers 
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Figura 1 
Participaciones porcentuales de los productos tradicionales

 
Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2018). 

 

Las exportaciones no petroleras - tradicionales de enero de 2016 a diciembre de 2017 alcanzaron un 

valor FOB promedio mensual de USD 565.9 millones. La participación de los bienes que conforman este grupo 

fue la siguiente: banano y plátano (42.5%), camarón (41.4%), cacao y elaborados (10.6%), atún y pescado 

(3.6%) y café y elaborados (2%). 

Por otro lado, las participaciones porcentuales de los productos tradicionales registradas en el período 

enero – diciembre de 2017 fueron del 58.3%. Dentro de las exportaciones tradicionales, los principales 

productos fueron: banano y plátano (24.9%), camarón (24.9%), cacao y elaborados (5.6%), atún y pescado 

(2%) y café y elaborados (1%). Estos datos muestran que los productos tradicionales continúan siendo el 

principal componente de las exportaciones no petroleras, representando alrededor del 58% del total en 2017. 

Dentro de este grupo, los productos líderes son el banano/plátano y el camarón, que en conjunto suman casi el 

50% de las exportaciones tradicionales. 

La siguiente gráfica presenta la participación de los principales productos en las exportaciones no 

petroleras de Ecuador durante el año 2017. Los datos muestran la evolución de la composición de estas 

exportaciones, permitiéndonos entender la importancia relativa de cada uno de los rubros: 

 

Tabla 1 

Participación porcentual en las exportaciones no petroleras de Ecuador por producto (Período 2016-2017) 

 

PRODUCTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Banano y Plátano  305,6 269,1 275,2 270,5 270,7 246,9 251,8 214,5 217,7 229,8 211,8 270,8 

Camarón  181,3 218,4 245,2 259,7 285,6 281,9 291,9 236,8 230,5 279,1 236,3 291,2 

Cacao Y 

Elaborados  72,7 51,1 68,7 47,8 36,1 34,5 44,6 57,1 62 77,8 75,4 61,2 

Atún Y Pescado 20,8 21,3 17,8 17,7 21,2 18,9 19,7 15,6 17,9 17,5 24,5 29,6 

Café Y Elaborados 10,1 9,5 9 9,4 8,8 8,2 11,7 10,1 9,9 11,9 10,9 9,8 

 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2018). 

 

Los productos tradicionales mantuvieron una participación mayoritaria, representando en promedio el 

58.3% de las exportaciones no petroleras en 2017. Dentro de este grupo, los productos líderes fueron el banano 

y plátano, con una participación del 42.5%, y el camarón, con el 41.4%. Otros productos tradicionales como el 

cacao y elaborados, el atún y pescado, y el café y elaborados tuvieron participaciones menores, del 10.6%, 

3.6% y 2% respectivamente, productos que se ven reflejados en la economía ecuatoriana manteniendo un 

promedio equilibrado durante todo el año 
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Por otro lado, los productos no tradicionales representaron en promedio el 41.7% de las exportaciones 

no petroleras en 2017. Este grupo muestra una diversificación más amplia, con participaciones más 

equilibradas entre los diferentes rubros, como cafés elaborados (10.6%), elaborados de flores (6%) y 

manufacturas de metal (8%) 

Como podemos observar, las exportaciones no petroleras - tradicionales que se tuvo en el periodo 

2018 evidenció un crecimiento del 0,9% con respecto al año 2017 alcanzando un valor FOB promedio 

mensual de USD 596 millones 

 

Figura 2  

Participaciones porcentuales de los productos tradicionales 2018

 
Nota.  Elaboración propia basado en (Banco Central del Ecuador, 2019). 

 

 

Las exportaciones no petroleras - tradicionales de enero-diciembre de 2018 alcanzaron un valor FOB 

promedio mensual de USD 596 millones. La participación de los bienes que conforman este grupo fue la 

siguiente: banano y plátano (43.1%), camarón (42.3%), cacao y elaborados (9.4%), atún y pescado (3.5%) y 

café y elaborados (1.7%). 

Por otro lado, las participaciones porcentuales de los productos tradicionales registradas en el período 

enero–diciembre de 2018 fueron del 58.3%. Dentro de las exportaciones tradicionales, los principales 

productos fueron: banano y plátano (25.3%), camarón (25%), cacao y elaborados (6.1%), atún y pescado 

(2.4%) y café y elaborados (0.6%). Entro otros productos también como enlatados de pescado con (9.6%), 

Extracciones y aceites vegetales (2%), elaborados de banano (1.3%), y finalmente jugos y conservas de frutas 

(0,8%). Estos datos demuestran que los productos tradicionales continúan siendo el principal componente de 

las exportaciones no petroleras, representan el 59,3% del total en 2018 

Con respecto al año 2019, las exportaciones no petroleras-tradicionales del periodo Ene-Agos 2019 

representó un crecimiento del 5,2% con respecto al año 2018, evidenciando un aumento constante en las 

exportaciones con respecto a los años anteriores 
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Figura 3 

Participaciones porcentuales de los productos tradicionales 2018-2019

 
Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2020). 

 

Las exportaciones no petroleras - tradicionales de enero-agosto de 2019 alcanzaron un valor FOB 

promedio mensual de USD 669.9 millones. La participación de los bienes que conforman este grupo fue la 

siguiente: banano y plátano (40.3%), camarón (45.1%), cacao y elaborados (9.9%), atún y pescado (3.8%) y 

café y elaborados (0.9%), entre otros. 

Por otro lado, las participaciones porcentuales de los productos tradicionales registradas en el período 

enero – agosto de 2019 fueron del 61.3%. Dentro de las exportaciones tradicionales, los principales productos 

fueron: banano y plátano (24.6%), camarón (28.9%), cacao y elaborados (4.7%), atún y pescado (2.6%) y café 

y elaborados (0.5%), evidenciando un aumento con respecto al anterior año sobre todo en el camarón, mientras 

que en los otros productos se puede ver que en promedio se ha mantenido. 

La siguiente gráfica presenta la participación de los principales productos en las exportaciones no 

petroleras de Ecuador en millones USD-FOB durante el año 2019. Los datos muestran la evolución de la 

composición de estas exportaciones, permitiéndonos entender la importancia relativa de cada uno de los rubros. 

 

Tabla 2 

Participación en las exportaciones no petroleras de Ecuador por producto en millones USD-FOB (Período 

2019) 

 

PRODUCTO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 

Banano y Plátano  236,4 253,6 321,1 325,2 345,7 360,2 373 365,6 

Camarón  298,7 273,6 304,7 292,7 274,9 261,6 233,2 262,8 

Cacao Y Elaborados  56,2 53,2 48 49,8 45,8 41 63,6 63,3 

Atún Y Pescado 26,5 33,1 34,2 25,6 28,6 23,2 29 28 

Café Y Elaborados 3,5 4,8 6 6 6 5,4 6,6 7,7 

 
 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2021). 

 

Como se puede evidenciar en la siguiente tabla a participación de los bienes que conforman este grupo 

en USD-FOB fue la siguiente: camarón (USD 301.9 millones), banano y plátano (USD 270 millones), cacao y 

elaborados (USD 66.1 millones), atún y pescado (USD 25.5 millones); y, café y elaborados (USD 6.4 millones) 
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Por otro lado, las cosas fueron diferentes en el año 2020, con la llegada del COVID-19 las 

complicaciones en las diferentes cadenas alimenticias y hoteleras se reflejaron en las exportaciones de bienes 

y servicios presentando una caída de 2,1% respecto a 2019. Sin embargo, los productos que presentaron un 

desempeño positivo en sus ventas externas, de acuerdo a su importancia, fueron: camarón elaborado, 8,0%; 

banano, café y cacao, 4,7%; pescado y otros productos acuáticos, 4,0%, entre otros. 

  

Se puede observar el comportamiento de las exportaciones del sector alimenticios elaborados en la 

siguiente tabla 

 

Figura 4 

En millones de USD FOB y tasa de crecimiento anual (TCA) periodo 2017-2020 

 
Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2021). 

 

El valor total de las exportaciones del grupo de Alimenticios Elaborados del Ecuador alcanzó los USD 

66.090 millones al 2020. La tendencia creciente de las exportaciones en términos de valor se explica tanto por 

aumentos en los volúmenes de ventas en el exterior de los productos agrupados en esta clasificación, como por 

mayores valores unitarios de las mercancías exportadas.  

En términos de volumen, en 2020 se colocaron alrededor de 1.7 millones de TM. En promedio, el 

crecimiento anual del volumen exportado en el período 2017-2020 ha mostrado un crecimiento constante y 

sólido. 

De la misma manera, el destino de las exportaciones no petroleras tradicionales en un periodo de enero-

diciembre 2020 se puede apreciar en la siguiente tabla evidenciando los 3 principales destinos por producto 

más exportados. 
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Tabla 3 

Destino de las exportaciones no petroleras tradicionales Enero-Diciembre 2020 

 

  TM FOB   

Atún Y Pescado  81,460.41 315,176.14 PART (%) 

Estados Unidos  18,726.96 209,159.48 66,4% 

China  16,654.89 28,077.72 8,9% 

España 6,241.63 17,246.02 5,5% 

 

 

  TM FOB   

Cacao Y Elaborados  353,929.81 935,090.21 PART (%) 

Estados Unidos  1,434,431.50 673,575.51 25,9% 

Indonesia  1,024,425.65 591,447.21 20,7% 

Malasia  50,865.44 24,987.15 13,4% 

 

 

  TM FOB   

Banano Y Plátano 7,260,507.78 3,668,990.61 PART (%) 

Rusia  1,434,431.50 673,575.51 18,4% 

Estados Unidos  1,024,425.65 591,447.21 16,1% 

Turquía  530,359.90 284,761.90 7,8% 

 

 

  TM FOB   

Camarón  688,489.13 3,823,534.26 PART (%) 

China 360,987.86 1,890,984.29 49,5% 

Estados Unidos  120,986.20 763,147.03 20,0% 

España 47,571.52 245,282.98 6,4% 

 

 

  TM FOB   

Café Y Elaborados  11,430.99 69,778.47 PART (%) 

Rusia  3,182.25 19,755.90 28,3% 

Alemania  326,13 18,022.20 25,8% 

Perú  326,13 5,006.20 7,2% 

 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2021). 

 

Podemos observar que los principales mercados destino de exportación han sido Estados Unidos, 

Rusia y China, entre otros, siendo los mercados líderes por diferentes factores como la creciente demanda 

internacional y los diferentes acuerdos comerciales que se han ido fortaleciendo, de la misma manera 

diferentes problemas comerciales por parte de otros países exportadores también ha sido un indicativo para 

que estos mercados se hayan inclinado cada vez más por el Ecuador. 

Por otro lado, la siguiente gráfica presenta la participación de los principales productos en las 

exportaciones no petroleras de Ecuador en millones USD-FOB durante el año 2020. Los datos muestran una 

vez más como estos han ido evolucionando y manteniéndose a lo largo de los años. 

 

Tabla 4 

Participación en las exportaciones no petroleras de Ecuador por producto en millones USD-FOB (Período 

2020) 
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PRODUCTO ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

Banano y Plátano  298,1 352,5 296,8 322,3 393,4 310,6 257,5 270,1 289 378,4 411,8 243,1 

Camarón  391,5 311,2 352,4 318,3 307,2 322,7 311,1 297,2 247,9 249,9 279,2 280,5 

Cacao Y Elaborados  58,4 75 67 47,9 61 59,7 57 83 11,4 89,5 112,7 113,6 

Atún Y Pescado 24,8 37 34,1 21,3 26,4 27,7 29 24,1 24,1 23,2 23,7 19,5 

Café Y Elaborados 3,9 3,4 3,9 7,1 6,3 3,6 4,6 6 6,7 10,5 7 6,8 

 

 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2021). 

 

Los productos tradicionales mantuvieron una participación mayoritaria, representando en promedio el 

58.3% de las exportaciones no petroleras en 2020. Dentro de este grupo, los productos líderes fueron el banano 

y plátano, con una participación del 41.8%, el camarón, con el 43.0%, el cacao y elaborados (10.9%), el atún 

y pescado (3.5%) , y el café y elaborados (0.8%) entre otros. 

Para poder comparar cómo se han ido comportado los principales productos en los últimos años, 

observemos la siguiente tabla que compara la evolución en un periodo de 2018-2021 por producto 

 

Figura 5 

Principales productos de exportación no petroleros 2018-2021 

En millones de USD (eje izquierdo) y USD/TM (eje derecho)

 
 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2021). 

 

Como se puede observar en la tabla podemos comparar por año como se han ido comportando los 

principales productos más exportados como es el camarón, banano y plátano, café y elaborados, y finalmente 

el atún y pescado. 

En este año los indicadores mostraron que el camarón es el primer producto no petrolero de exportación 

por tercer año consecutivo. En el año 2021 alcanzó un récord en términos de valor y volumen exportado (USD 

5,323 millones y 0.8 millones de toneladas métricas (TM), respectivamente), por diferentes factores como la 

existencia de una  mayor demanda por parte de EE. UU. y Europa por el retorno a la normalidad de actividades 

de hoteles, restaurantes y catering, al igual que mayores precios por el incremento de los fletes marítimos, por 

otro lado un decrecimiento en producción y exportaciones de India y Vietnam por contagios de COVID-19; y 
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una baja producción de Tailandia, permitió que aumenten sus importaciones de camarones en un 165% para 

cumplir compromisos de exportaciones del producto procesado 

De su parte, los productos de banano y plátano fue el segundo mejor registro anual de exportaciones 

(USD 3,485 millones), en este caso por una mayor demanda del mercado ruso, que fue el principal destino de 

esta fruta (22.7% del total exportado); mientras que, en cacao y elaborados se alcanzó un récord en el valor y 

volumen exportado en 2021 (USD 940 millones y 0.4 millones de TM), principalmente por mayores embarques 

hacia Países Bajos, Malasia e Indonesia De igual manera, los productos de atún y pescado alcanzaron un récord 

en el valor y volumen exportado en 2021 (USD 367.2 millones y 0.1 millones de TM) 

Por otro lado, la evolución de los valores exportados de los bienes que conforman este grupo se puede 

observar en la siguiente tabla: 

Figura 6 

Evolución de los valores exportados diciembre 2020-2021

 
Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2022). 

 

Se puede evidenciar la evolución que se tuvo en el periodo diciembre 2020-2021 de los productos 

anteriormente mencionados exportados, podemos ver como los productos principales marcan un incremento 

récord en el año 2021 

 

Finalmente, en el año 2022 las exportaciones tradicionales representan el 37,2% del total exportado en 

2022, y el incremento registrado en su valor FOB (18,4%) fue acompañado de una contracción en el volumen 

(2,1%). Dentro de este grupo, es relevante destacar algunos rubros específicos. 
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Figura 7 

Principales productos de exportación no petroleros 2021-2022 

 
 

Nota.  Elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2022). 

 

Nuevamente se consolida el camarón como el producto más exportado por cuarto año consecutivo 

alcanzando en 2022 un récord en volumen y valor exportado (USD 7.289 millones). Este comportamiento se 

explica por diferentes factores, en este caso existió una mayor demanda desde China (aumentó de 51,6% en 

volumen), destino que, además, incrementó su participación en el mercado de 46,1% a 55,4%, al igual que un 

mayor volumen de exportaciones a Vietnam (211,6%) para cumplir con los compromisos del producto 

procesado, y mayor volumen de exportaciones a España (8,3%) y Estados Unidos (6,1%). Otros factores 

relevantes que contribuyeron para este incremento fue la permanente inversión en tecnología e innovación, 

calidad nutricional frente al competidor asiático y la incorporación de valor agregado en su línea de producción. 

Por otro lado, productos como el café y elaborados y cacao y elaborados, también lograron cifras 

históricas en el volumen exportado. En el primer caso debido a un mayor volumen de demanda desde Estados 

Unidos (283,9%), Alemania (61,9%) y Colombia (33,8%). En el caso de cacao y elaborados, el incremento 

responde al aumento de la carga exportada a Malasia (89,9%) y Canadá (82,3%). 

Ahora con respecto al Banano y plátano a pesar de ser el segundo producto más exportado podemos ver 

que existió una contracción en su volumen (-5,8%) alcanzando ventas al exterior por USD 3.268 millones. Esta 

evolución está influenciada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que complicó la logística en el 

envío de fruta a la región de Europa Central y ocasionó una contracción de la demanda de países como Ucrania 

(84,6% reducción en volumen exportado), Polonia (66,0%) y Alemania (41,4%). De la misma manera el atún 
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y pescado presentó una caída en el volumen exportado (21,8%), cuyo efecto fue contrarrestado por un 

incremento en el valor unitario (34,2%). La disminución en la carga enviada se debió principalmente a factores 

climáticos provocados por la presencia del fenómeno estacional de La Niña, que generó variaciones en la 

temperatura del mar, causando el desplazamiento de las especies a otros sectores 

 

5. Discusión  

Los datos presentados en las tablas 1 y 2 muestran un panorama claro del desempeño exportador del 

sector alimentario ecuatoriano durante el período 2016-2018, con un enfoque particular en los productos 

tradicionales. 

En primer lugar, es evidente que las exportaciones no petroleras tradicionales, conformadas 

principalmente por productos agrícolas como el banano, el camarón, el cacao, el atún y el café, mantienen una 

participación predominante en la economía ecuatoriana. Durante el período 2016-2017, estas exportaciones 

alcanzaron un valor FOB promedio mensual de USD 565.9 millones, representando el 58.3% del total de 

exportaciones no petroleras en 2017. 

Dentro de este grupo de productos tradicionales, se destacan claramente dos rubros líderes: el banano y 

plátano, con una participación del 42.5%, y el camarón, con el 41.4%. Estas cifras reflejan la importancia 

histórica que estos productos han tenido para la economía ecuatoriana y su consolidación como pilares del 

sector exportador. 

No obstante, es importante señalar que otros productos tradicionales, como el cacao y elaborados, el 

atún y pescado, y el café y elaborados, también contribuyen de manera significativa a las exportaciones, aunque 

con participaciones menores que oscilan entre el 10.6% y el 2%. 

Por otro lado, los datos muestran un crecimiento moderado en las exportaciones no petroleras 

tradicionales durante el período analizado. En 2018, estas exportaciones evidenciaron un crecimiento del 0,9% 

con respecto al año anterior, alcanzando un valor FOB promedio mensual de USD 596 millones. Si bien este 

crecimiento es modesto, sugiere una tendencia positiva en el desempeño exportador del sector. 

Es importante destacar que, si bien los productos tradicionales mantienen una participación mayoritaria, 

los productos no tradicionales también representan una parte considerable de las exportaciones no petroleras, 

con un promedio del 41.7% en 2017. Este grupo de productos exhibe una diversificación más amplia, con 

participaciones más equilibradas entre rubros como cafés elaborados (10.6%), elaborados de flores (6%) y 

manufacturas de metal (8%). 

Esta diversificación en los productos no tradicionales puede ser un factor clave para reducir la 

dependencia excesiva de unos pocos productos básicos y fomentar la agregación de valor en el sector 

alimentario ecuatoriano. Sin embargo, los datos analizados sugieren que aún existe un camino por recorrer en 

este sentido, ya que los productos tradicionales siguen dominando la canasta exportadora. 

Con respecto a los indicativos de la tabla 3, es notable un pequeño crecimiento en cuantos las 

exportaciones no petroleras-tradicionales del 0,9% en comparación con el año anterior llegando alcanzar un 

valor FOB promedio mensual de USD 596 millones. Esta información es un indicativo de estabilidad en el 

sector exportador no petrolero, sin embargo, es importante resaltar la influencia de otros factores de dicho 

crecimiento. 

Nuevamente podemos observar un conjunto de productos que lideran significativamente las 

exportaciones no petroleras - tradicionales. Específicamente, el banano y plátano, de la mano con el camarón, 

representan un porcentaje significativo del valor total de las exportaciones tradicionales, teniendo una 

participación respectivamente del 43.1% y 42.3%, esto nos indica que los dos productos son fundamentales 

para la economía exportadora del país. 

Se identifican otros productos que de la misma manera contribuyen significativamente, pero en menor 

participación de las exportaciones no petroleras-tradicionales, productos como el cacao y sus elaborados, el 

atún y el pescado, de la misma manera el café y sus elaborados. Esta información nos recalca la diversificación 

dentro de las exportaciones no petroleras-tradicionales, lo cual beneficia la economía nacional para reducir la 

dependencia de un solo producto o sector 

Con respecto a la tabla 4, los resultados mostraron un crecimiento significativo del 5,2% en comparación 

con el año anterior, de la misma manera, este aumento refleja una tendencia positiva constante en los últimos 

años. Por otro lado, el valor FOB promedio mensual de USD 669.9 millones para las exportaciones 

tradicionales demostraron la solidez de este sector en la economía nacional. La participación de los diferentes 

bienes proyecta una concentración en los productos líderes como el banano y el camarón, representando el 

40.3% y 45.1% respectivamente.  

De la misma manera, se observa en este periodo analizado, que el conjunto de exportaciones totales 

tradicionales representan el 61.3%. Esto resalta la prioridad de ciertos productos en el mercado internacional 

teniendo en cuenta que existen varios cambios en preferencias y demandas por parte de los consumidores. 

Estos son indicativos para fomentar el crecimiento y diversificación de las exportaciones tradicionales, así 
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como la competitividad en el mercado internacional junto a estrategias para seguir contrarrestando los posibles 

riesgos y a su vez promover la innovación y el desarrollo del sector. 

Observando la tabla 5, podemos observar que el camarón encabeza la lista como el producto con la 

mayor participación en las exportaciones tradicionales de Ecuador durante el periodo del 2019, obteniendo un 

valor de USD 301.9 millones, a su vez como ya hemos visto, le sigue de cerca el banano y plátano con USD 

270 millones, sin embargo evidenciamos otros productos en menor medida pero representando porciones 

considerables de las exportaciones como el cacao y sus elaborados con USD 66.1 millones, seguido del atún y 

pescado con USD 25.5 millones, y finalmente el café y sus elaborados con 6.4 millones, esta diversificación 

de las exportaciones resalta la importancia de la industria pesquera y de la misma manera de la agroalimentaria 

en la economía del país. 

En la tabla 6 podemos observar un panorama dual con respecto al comportamiento de las exportaciones 

del sector durante el año 2020, destaca por un lado un crecimiento impresionante alcanzando un valor total de 

66.090 millones, este crecimiento es consecuencia tanto a incrementos en los volúmenes de venta como 

también a mayores valores unitarios de los productos exportados, sin embargo es de suma importancia recalcar 

que el año 2020 se marcó por el fenómeno de la pandemia con la llegada del COVID-19, que generó múltiples 

complicaciones en diferentes sectores, en este caso específico las cadenas alimenticias y hoteleras a nivel 

mundial, esto provocó una caída del 2,1% en las exportaciones con respecto al año anterior. 

No obstante, a pesar de enfrentar este desafío, varios productos lograron alcanzar un desempeño positivo 

con respecto a sus ventas externas. Entre ellos, tenemos el camarón con un aumento del 8,0% y el cabano, café 

y cacao con un crecimiento del 4,7%, y finalmente pero no menos importante un aumento en las exportaciones 

de pescado del 4,0%, de esta manera el sector de alimentos logró mantener un crecimiento constante en 

términos de volumen, alcanzando en 2020 colocar 1.7 millones de toneladas métricas de productos en mercados 

extranjeros, lo que esta información demuestra la buena capacidad de respuesta frente a las demandas 

internacionales y analiza de la misma manera la necesidad de seguir desarrollando una mayor capacidad de 

adaptación frente a posibles problemas. 

En la tabla 7 podemos observar la información crucial que nos aporta el análisis de los principales 

destinos de las exportaciones no petroleras durante el periodo de enero a diciembre del 2020. Aquí se observa 

los 3 principales destinos por producto exportado, resaltando la importancia de los mercados como Estados 

Unidos, Rusia y China entre otros. Aquí se puede evidenciar una tendencia en la selección de los destinos de 

exportación, destinos que pueden estar influenciados por varios factores económicos, comerciales y 

geopolíticos, así como las relaciones diplomáticas entre ellos, sin embargo, también se puede ver influenciados 

por problemas comerciales por otros países exportadores, abriendo una búsqueda de alternativas. Estados 

Unidos por su tamaño de mercado, así como su poder adquisitivo y su gran demanda internacional representa 

una fuente importante para los productos ecuatorianos, así como le siguen Rusia y China. 

En la tabla 8 podemos observar una vez más una visión detallada de la participación de los principales 

productos en las exportaciones mostrando su evolución y su importancia en el panorama exportador del país, 

este ha sido indicativo de que como la composición de las exportaciones han ido cambiando y manteniéndose 

a lo largo de los años. 

Como ya se había discutido, a pesar de los desafíos comerciales y económicos, los productos 

tradicionales se mantuvieron como líderes en términos de participación representando un promedio del 58.3% 

del total, estos datos resaltan la importancia estratégica, así como la competitividad de los productos en el 

mercado internacional 

Nuevamente vemos como el banano y plátano destacan como el principal producto exportado con una 

participación del 41.8%, esto confirma la posición dominante del banano en el mercado mundial así como su 

papel en la economía nacional como creador de empleo y fuente de ingresos, de la misma manera, le sigue el 

camarón que mantuvo su participación con un 43.0%, esto demuestra la importancia de la industria camaronera 

y su contribución del país, así como los otros productos tradicionales como el cacao y sus elaborados, atún y 

pescado, y el café y sus elaborados que forman parte del catálogo exportador de Ecuador y contribuyen a la 

diversificación de ingresos. 

En las tablas 9 y 10 se puede evidenciar como se ha comportado los productos líderes en un lapso de 

tiempo de 2018 a 2021, así como su evolución con respecto al año anterior 2020, aquí se destaca como en el 

año 2021 el camarón de posiciono como tercer año consecutivo como el principal producto, marcando un 

récord en términos de valor como de volumen exportado alcanzando USD 5,323 millones y 0.8 millones de 

toneladas métricas (TM). Varios factores han contribuido a este logro, sobre todo el retorno a la normalidad 

después del COVID 19 por parte de las actividades de hoteles, restaurantes y catering y la creciente demanda 

internacional permitió un aumento en un 165%. Por otro lado, el banano y plátano registraron el segundo mejor 

año en términos de exportaciones en el 2021 con un total de USD 3,485 millones, y finalmente el cacao y sus 

elaborados de la misma manera, alcanzaron un récord en el valor y volumen exportado llegando a USD 940 

millones y 0.4 millones de toneladas, así como el atún y pescado logrando su récord en el valor y volumen con 

USD 367.2 millones y 0.1 millones de toneladas respectivamente. 
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Finalmente, en la tabla 11 podemos observar como el periodo del 2022 se caracterizó principalmente 

por tener un incremento notable en el valor FOB de las exportaciones con un crecimiento de 18,4% sin embargo 

se registró una contracción del 2,1% en el volumen exportado, esto revela una tendencia hacia el desarrollo del 

valor agregado en los productos exportados que a su vez tuvieron una participación significativa en el total 

exportado, representando el 37,2%. 

En este periodo el camarón nuevamente se posiciona por cuarto años consecutivo como el producto 

líder, alcanzando nuevamente un récord tanto en volumen como en valor exportado con USD 7.289 millones, 

de la misma manera, tuvieron cifras históricas en volumen exportado el café y elaborados, y el cacao y 

elaborados, este logro se atribuye a varios factores como la demanda internacional de diferentes países y la 

inversión continua en tecnología e innovación así como la calidad nutricional frente a la competencia y su valor 

agregado en la línea de producción. Sin embargo, el banano y plátano experimentó una contracción en su 

volumen exportado, esto se vio afectado principalmente por el conflicto bélico de Europa central, causando 

una contracción de la demanda por parte de Ucrania, Polonia y Alemania. Finalmente, el atún y pescado 

presentó de la misma manera una caída en el volumen exportado, que fue contrarrestado por un incremento en 

el valor unitario esta disminución se vio afectado principalmente por factores climáticos provocados por la 

presencia del fenómeno La Niña. 

6. Conclusiones  

El sector alimentario ecuatoriano ha demostrado un desempeño exportador sólido y creciente durante 

el período 2017-2022. A pesar de los desafíos económicos y comerciales, como la pandemia de COVID-19, 

las exportaciones no petroleras tradicionales, conformadas principalmente por productos agrícolas y pesqueros, 

mantuvieron una participación predominante en la economía ecuatoriana. Productos líderes como el banano, 

el camarón, el cacao y el atún registraron cifras récord en términos de valor y volumen exportados, alcanzando 

valores FOB mensuales promedio de hasta USD 7.289 millones en 2022 para el caso del camarón. Esta 

tendencia positiva refleja la competitividad y demanda internacional de los productos alimentarios ecuatorianos 

en los mercados globales. 

Varios factores clave han impulsado el desempeño exportador del sector alimentario ecuatoriano 

durante el período 2017-2022. En primer lugar, la diversificación de la canasta exportadora, abarcando una 

variedad de productos agrícolas y pesqueros, ha permitido reducir la dependencia excesiva de unos pocos 

productos básicos y fomentar la agregación de valor. Además, la inversión en tecnología e innovación, así 

como el enfoque en la calidad nutricional y el valor agregado en la línea de producción, han mejorado la 

competitividad de los productos ecuatorianos frente a la competencia internacional. Asimismo, la creciente 

demanda global de alimentos y el retorno a la normalidad de las actividades de hotelería y restauración después 

de la pandemia han impulsado el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, factores externos como 

conflictos bélicos, fenómenos climáticos y cambios en las preferencias de los consumidores han tenido 

impactos tanto positivos como negativos en el desempeño de ciertos productos. En general, el sector 

alimentario ecuatoriano ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia frente a los desafíos, 

logrando un crecimiento constante en el período analizado. 
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