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Resumen: El objetivo es identificar los cambios que
ha experimentado el patrón exportador del Ecuador en
dolarización. El enfoque de investigación es cuantitativo. El
análisis determina las participaciones de los grupos de productos
de exportación: primarias frente a industrializadas, y petroleras
frente a no petroleras. Nuevos hallazgos también se buscan
en los triángulos temporales del comercio exterior. Además, se
evalúa el coeficiente de Gini de la producción exportable. Se
concluye que Ecuador se ha encontrado inmerso en un proceso
de diversificación de exportaciones basado principalmente en
la producción no petrolera primaria. Se presume que es
posible esquivar la reconcentración productiva exportadora si se
fortalece la industria manufacturera.

Palabras clave: Diversificación de exportaciones, coeficiente de
Gini, dolarización, Ecuador.

Abstract: e objective is to identify the changes that the export
pattern of Ecuador has experienced in dollarization. e research
approach is quantitative. e analysis determines the shares of
the groups of export products: primary versus industrialized, and
petroleum versus nonpetroleum. New findings are also sought
in the temporary triangles of foreign trade. Also, evaluate the
Gini coefficient of exportable production. It is concluded that
Ecuador has been immersed in a process of export diversification
based mainly on primary non-oil production. It is presumed that
it is possible to avoid the re-concentration of export production
if the manufacturing industry is strengthened.

Keywords: Export diversification, Gini coefficient,
dollarization, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Históricamente, Ecuador se ha identificado por exportar productos primarios: entre finales del siglo xix y
principios del siglo xx fue el cacao, y desde 1948 hasta el primer lustro de los sesenta con el banano. El
agotamiento del modelo agroexportador basado en el cacao y el banano conllevó períodos de inestabilidad
macroeconómica, conflictos sociales y retrocesos para alcanzar el desarrollo, ubicándolo como uno

de los países más atrasados de la región. Desde 1972, el petróleo se convirtió en el principal producto de
exportación del Ecuador y continúa siéndolo en los años de la pospandemia, aunque, al parecer, sin el mismo
impacto.
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Por lo tanto, el patrón exportador del Ecuador se ha caracterizado históricamente por tres aspectos: i)
la altísima participación de los productos primarios en las exportaciones totales; ii) de este se desprende el
protagonismo de un producto de exportación (o commodity), el petróleo; y iii) la alta concentración en un
país destino. Por lo tanto, los efectos de las crisis originadas en los países centrales y transmitidos por el canal
comercial hacia Ecuador se amplifican por estos tres aspectos, condiciones estructurales de esta economía.

A estas condiciones se suma que el Ecuador es un país sin soberanía monetaria, bajo el régimen de
la dolarización. En principio, esto brindaría a la economía la estabilidad macroeconómica necesaria para
enrumbarla al desarrollo y dejar la dependencia del petróleo, la identificaron como reforma estructural y
fue una importación de instituciones (Paredes, 2015 y 2017). Con respecto a esto, Rodrik (2005) señala lo
siguiente:

Hay una enorme diferencia entre un gobierno que tiene mentalidad productivista y uno que cree que la estabilidad
macroeconómica y los factores fundamentales del mercado bastan para mantener el dinamismo de la economía […] Ni es lo
mismo un gobierno que se pregunta cómo facilitar la colaboración productiva con el sector privado […], que un gobierno
que mira la reestructuración productiva como un proceso automático en el cual no le compete involucrarse (p. 23)

De esta manera, si históricamente la estructura productiva exportadora del Ecuador se ha caracterizado
por los tres aspectos mencionados, y desde el 2000 mantiene como régimen monetario a la dolarización, la
pregunta de investigación es: ¿existen cambios en el patrón de exportación del Ecuador durante los años de la
dolarización? A través de un análisis de las metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,
Acosta y Cajas (2018, p. 118) señalan que entre 2008 y 2015 la economía ecuatoriana experimentó una
«desindustrialización relativa» o un «drástico proceso de reprimarización» con base en que disminuyó la
participación de las manufacturas en el pib real y en el peso de los productos no primarios en las exportaciones
no petroleras.

Sin embargo, si se analiza la participación y el crecimiento de las exportaciones primarias (tradicionales
y no tradicionales) de forma no agregada, sino por actividad económica, y si se aplica el coeficiente de Gini
para la producción exportable para después relacionarlo con el pib per cápita, los resultados pueden ser
distintos, ya que se ha evidenciado que el aumento de este último induce a la disminución del coeficiente
de Gini hasta cierto punto (diversificación de exportaciones) para después tomar un comportamiento
ascendente (reconcentración productiva), tal como lo señalan, en primera instancia, Imbs y Wacziarg (2003)
y Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011), posteriormente. Se presume que el Ecuador ha estado inmerso en un
proceso de diversificación de exportaciones dada la evolución de las actividades económicas no petroleras de
exportación, hipótesis distinta a la planteada por Acosta y Cajas (2018).

Para este estudio se parte de la premisa de que la diversificación de exportaciones no solo consiste en la
aparición de nuevos productos desde la industria manufacturera, que las actividades económicas no petroleras
de exportación pueden impulsarla, así sean primarias. Por ello, la necesidad de aplicar el coeficiente de Gini a
la producción exportable en cuatro estratos y no en dos: exportaciones petroleras, exportaciones no petroleras
primarias tradicionales, no petroleras primarias no tradicionales y no petroleras industrializadas.

Si la diversificación de exportaciones tiene como principal ámbito de acción las exportaciones no petroleras
primarias y se constata la baja contribución de las exportaciones manufactureras al crecimiento de las
exportaciones totales, es necesaria la elaboración e implementación de políticas públicas para profundizar la
desconcentración. Por lo tanto, la importancia de este trabajo radica en identificar en qué fase del desarrollo
de la estructura productiva exportadora se encuentra Ecuador para que la intervención del Estado sea
eficiente.

El trabajo se divide en cinco secciones. La primera es la introducción. La segunda es la revisión de la
literatura, que permitirá identificar los estudios que ayuden a contrastar la hipótesis presentada. En la
siguiente, se señala la recolección de datos y el diseño metodológico con base en el coeficiente de Gini de la
producción exportable. En la cuarta sección se presentan los resultados, mientras que en la quinta se presenta
una discusión de los mismos. En la última, se brinda unas reflexiones finales.
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

REVISIÓN DE LA LITERATURA TEÓRICA
La diversificación de las exportaciones proviene de la diversificación de la producción; el surgimiento de

nuevos sectores, subsectores y actividades económicas que buscan posicionarse no solo en el mercado interno,
sino también en el externo, lo que implica ampliar la variedad de productos. En un esfuerzo por teorizar la
importancia de la diversificación de exportaciones, Agosin (1999) señala que existen dos tipos de efectos sobre
el crecimiento económico: i) mayor diversificación, menor volatilidad en los ingresos por exportaciones, y ii)
mayor diversificación de exportaciones, mayor sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo.
En cualesquiera de los casos, la condición es la misma: nuevos productos y alejarse de «mantener ventajas
comparativas en una gama muy limitada de bienes» (p. 119).

Es así que el pionero estudio de la diversificación de exportaciones de Imbs y Wacziarg (2003) muestra
la relación entre el PIB per cápita y la diversificación productiva (medido por el coeficiente de Gini por
empleo y valor agregado), mientras que Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) la exponen bajo la categorización
de nuevos y viejos productos (y destinos). Más adelante, Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011) la identifican
por el número de productos exportados. Por lo tanto, la literatura indica que el proceso de diversificación de
exportaciones no necesariamente implica una dualidad entre bienes primarios e industrializados, más bien
transcurre sencillamente por la aparición cada vez más creciente de nuevos productos para que la economía
abandone paulatinamente su vieja estructura.

REVISIÓN DE LA LITERATURA EMPÍRICA
En los últimos treinta años del siglo xx se puso en evidencia que las pautas del comercio son muy diferentes

a las bosquejadas por las teorías clásicas del comercio internacional. Krugman (1980) señala las insondables
dudas sobre la capacidad de la teoría de los costos comparativos para explicar el patrón real del comercio
internacional y crítica que, para este fin, los elementos de un marco teórico emergente como las economías de
escala, la posibilidad de diferenciación de productos y la competencia imperfecta no son tomados en cuenta,
ni discutidos. Por lo tanto, la competencia perfecta, la ventaja comparativa y los rendimientos constantes
de escala son supuestos poco eficientes para comprender la incidencia del comercio sobre el crecimiento
económico, la productividad y el empleo.

Desde la vertiente de la heterodoxia latinoamericana, Mangabeira (2011) cuestiona como se ha asumido la
categoría de ventaja comparativa, de forma estática, ausente de transformación alguna y bajo una condición
natural, y afirma que la doctrina del libre comercio es defectuosa en sus fundamentos. De esta manera,
identifica las objeciones hacia la ventaja comparativa, una de ellas: «existe una única manera de asignar
eficientemente la especialización productiva entre países en una división internacional del trabajo» (p. 22).

Esto desecha la idea de que la especialización, a través del enfoque de la ventaja comparativa, sea deseable,
lo que da paso a la diversificación de la producción y de las exportaciones como una mejor opción (Sannassee,
Seetanah y Lamport, 2014). Desde los años noventa se precisó en los resultados encontrados por Michaely
(1977) sobre el vínculo positivo entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico de los
países en desarrollo. Este autor descartó una relación directa como la evidenciada en los países desarrollados
y supuso que todo dependía del nivel de desarrollo de la economía en estudio.

El problema de la inestabilidad de las exportaciones de los países en desarrollo, estudiado por Ghosh y Ostry
(1994), promovió la idea de la diversificación. Así, a través de un modelo que vincula el grado de insuficiencia
del mercado con la acumulación y el crecimiento del capital, Acemoglu y Zilibotti (1997) señalan que el
despegue del proceso de desarrollo de los países se encuentra en «mejores oportunidades de diversificación
y uso más productivos de los fondos» (p. 39).

Sin embargo, no fue hasta Greenaway, Morgan, y Wright (1999) que estudiaron el rol de la composición
de las exportaciones en la determinación del crecimiento y señala su importancia para establecer la fuerza del
crecimiento. De esta manera, Imbs y Wacziarg (2003) expresan que los países pobres tienden a diversificarse
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hasta cuando alcanzan niveles altos de ingresos y se presentan los incentivos para especializarse, «[…] en
todos los conjuntos de datos, la relación entre la diversificación sectorial y el ingreso per cápita es altamente
no monótono: parece tener forma de U» (p. 68). Se observan dos características en el anexo 1: i) el patrón en
forma de U no es simétrico, y ii) la reconcentración se presenta de forma tardía en el proceso de desarrollo.
De esta manera, cuando esta surge, no vuelve a los niveles en que inicio la curva (ver Anexo 1). Uno de los
primeros trabajos que se realizaron por países y para la región de América Latina y el Caribe fue el de Agosin
(1999). Este estudio concluyó, para el caso chileno, que el comportamiento de las exportaciones induce el
crecimiento económico, y no al revés. De esta manera, resaltó el proceso de diversificación iniciado en la
década de los setenta y advirtió que Chile pasaría a una fase mucho más compleja. Posteriormente, Stanley
y Bunnag (2001) aplican para los países centroamericanos la relación señalada por Ghosh y Ostry (1994),
pero verifica la incidencia de la variable diversificación de las exportaciones sobre la estabilidad en el ingreso
de divisas.

ANEXO 1
Curvas estimadas, coeficiente de Gini del empleo

(izquierdo), coeficiente de Gini del valor agregado (derecho).
tomada de Imbs & Wacziarg (2003, p.69).

Entre los estudios por panel de datos se destaca el realizado por Amurgo-Pacheco y Pierola (2008) para
38 países, clasificados en cinco regiones del mundo, entre ellos cinco de América Latina (Argentina, Brasil,
Perú, México y Chile), y concluyen que, en general, las exportaciones de margen intensivo tienen mayores
efectos en la expansión del comercio internacional. Sin embargo, encontraron para los países en desarrollo
que el margen extensivo, específicamente el geográfico y no el basado en la diversificación de la producción
exportable, tiene mayor incidencia que en los países industrializados.

Agosin (2009), con base en países seleccionados de América Latina y exportadores asiáticos de
manufacturas, evidencia mediante un modelo de crecimiento que la diversificación de las exportaciones
impulsa el crecimiento económico y la identifica como ventajas comparativas dinámicas o la ampliación
de estas. El hecho de implementar la diversificación con respecto a las ventajas comparativas tradicionales
apuntalaría la expansión de la economía, a través de los derrames que causan las nuevas exportaciones. Un
caso en particular es Chile, según el estudio de Salinas (2021).

Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011) hacen uso de los términos «márgenes intensivos y extensivos» y
señalan que el patrón de la diversificación de exportaciones tiene forma de joroba, aunque es endógena a las
regresiones de crecimiento. Una conclusión diferente a la expuesta por Agosin (2009) que la modeliza como
base del crecimiento de la producción y de la expansión económica. Para estos autores, la diversificación se
genera con mayor fuerza al principio del proceso de desarrollo de un país y a través del margen extensivo.

Desde la visión de la cepal (2013) se destaca que el comercio incide directamente en la estructura
productiva y la heterogeneidad estructural. Asimismo, esta última es un obstáculo que impide el incremento
de la apertura comercial. Una mayor y mejor inserción internacional puede reducir y eliminar esta
problemática de las economías en desarrollo, en especial para América Latina. Se asume que la relación
descrita, en esa dirección, impulsa un efecto derrame para el conjunto de los sectores y en todo el territorio.
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El vínculo entre comercio y crecimiento dependerá de que las exportaciones tengan un contenido local
alto y que las importaciones pueden elevar la competitividad. Si la relación se amplía, se puede señalar que
la fluidez del canal entre el comercio y la mejora del bienestar de los hogares depende de la heterogeneidad
estructural y la desigualdad. De esta manera, si los frutos del crecimiento económico se distribuyen de forma
más equitativa, la mayor intensidad del comercio puede beneficiar a los segmentos más vulnerables (cepal,
2013).

Sin embargo, existen estudios que cuestionan los alcances de la diversificación de exportaciones. Lectard
y Rougier (2018) señalan que los países de menores ingresos que desafían a su ventaja comparativa tienen
escasos resultados positivos, lo que demuestra resultados heterogéneos con respecto a los países de ingresos
medios y altos. Por otro lado, Rodrik (2015) advierte el fenómeno de la desindustrialización prematura, que
aqueja principalmente a los países en desarrollo, sobre todo a los latinoamericanos, y precisa que la joroba
que describe el patrón de la diversificación de exportaciones con el nivel de producción de un país se debilita
muy rápidamente acercándose al origen, a pesar de los bajos ingresos de estas economías. Según este autor,
esto se debe a «cambios en las preferencias del consumo de bienes a servicios […] la segunda explicación es
tecnológica» (p. 8).

DISEÑO METODOLÓGICO

DATOS

Los datos para el período 2001-2021 son extraídos de la Comisión Económica América Latina y el Caribe
(cepal), Banco Central del Ecuador, Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial y del
International Trade Center. Para comparar la participación de los productos primarios y manufacturados
de Ecuador en América Latina se considera 19 países de acuerdo con el anuario estadístico de la cepal.
Asimismo, el boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador proporciona las cifras para analizar
la participación entre grupos de productos de exportación del Ecuador y bosquejar los triángulos temporales
del comercio exterior con las economías de Estados Unidos y Asia. Sin embargo, cuando la participación se la
mide por actividad económica la fuente es International Trade Center. El análisis está basado en categorías
de grupos de productos de exportación, medidas en millones de dólares y en volumen, donde una categoría
puede contener a otra:

Exportaciones tradicionales (con y sin petróleo y productos mineros) y no tradicionales;
Exportaciones petroleras y no petroleras;
Exportaciones primarias (con y sin petróleo y productos mineros) e industrializadas;
Exportaciones primarias tradicionales y primarias no tradicionales; y
Exportaciones petroleras, exportaciones no petroleras primarias tradicionales, exportaciones no petroleras
primarias no tradicionales, exportaciones no petroleras no tradicionales industrializadas.

Se considera para el cálculo de la tasa de crecimiento promedio de cada una de las exportaciones no
tradicionales a las presentadas por el Banco Central del Ecuador: siete primarias y quince industrializadas.
Para bosquejar la relación entre el coeficiente de Gini de la producción exportable y el pib per cápita a
paridad de poder adquisitivo se elabora gráficos de dispersión y se recurre a la base de datos del Programa de
Comparación Internacional del Banco Mundial conjuntamente con el boletín estadístico mensual del Banco
Central del Ecuador.
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El enfoque de investigación es cuantitativo con alcance explicativo. Para contrastar la hipótesis de este
estudio, el análisis descriptivo nos permite mostrar las participaciones porcentuales por grupo de productos
de exportación y su contribución al crecimiento de las exportaciones totales, la tasa de crecimiento promedio
de las exportaciones no tradicionales y los triángulos temporales del comercio exterior del Ecuador con
Estados Unidos y Asia.

Además, se obtiene el coeficiente de Gini de la producción exportable calculado por dos y cuatro
estratos: i) exportaciones primarias e industrializadas, y ii) exportaciones petroleras,1 exportaciones no
petroleras primarias tradicionales,2 exportaciones no petroleras primarias no tradicionales,3 y no petroleras no
tradicionales industrializadas.4 Este ejercicio se lo realiza en millones de dólares y volúmenes de exportación.
En este caso, las preguntas que se tratan de responder son:

¿Cuál sería el coeficiente de Gini si consideramos que cada uno de los grupos de productos de exportación
tiene un peso del 50% (dos estratos)?
¿Cuál sería el coeficiente de Gini si consideramos que cada uno de los grupos de productos de exportación
tiene un peso del 25% (cuatro estratos)?

Posteriormente, se evalúa el coeficiente de Gini no solo en su evolución, también bajo una presunta relación
causal con y desde el pib per cápita, a paridad de poder adquisitivo (ppa) a valores de 2011, en valores constante
de 2010 y en variaciones porcentuales.

RESULTADOS

Ecuador pertenece a los países que se ha mantenido casi inmovible en la división internacional del trabajo,
a diferencia de otros que buscaron superar esta forma de inserción internacional (léase los países del
Sudeste asiático). El comercio exterior ecuatoriano se ha caracterizado históricamente por tres aspectos: i) la
altísima participación de los productos primarios en las exportaciones totales; ii) del primero se desprende el
protagonismo de un producto de exportación (o commodity), el petróleo; y iii) la alta concentración en un
país destino. Por lo tanto, los efectos de las crisis originadas en los países centrales y transmitidas por el canal
comercial hacia Ecuador se amplifican por estos tres aspectos, condiciones estructurales de esta economía.

En referencia al primer aspecto, se puede observar en el anexo 2 que Ecuador se encuentra muy cerca
del origen y, a la vez, ostenta una de las esferas más grandes de la región (ver Anexo 2). Esto significa una
participación muy baja de productos manufacturados en sus exportaciones totales (6,2% en el eje de las
abscisas), mientras que los productos primarios alcanzan el peso de 93,8% (usd 18.594 millones) (cepal, 2022,
p. 43).

Por lo tanto, en primera instancia se puede afirmar que los países que están abandonando la condición
de productores primarios exportadores se encuentran cada vez más alejados del origen, con esferas que se
reducen en su tamaño y más apegados al eje de las abscisas.5

Históricamente, Ecuador se ha identificado por exportar productos primarios: entre finales del siglo xix
y principios del siglo xx fue el cacao y desde 1948 hasta el primer lustro de los sesenta con el banano. No se
registran agresivos procesos de industrialización que busquen abandonar la condición de economía primaria
exportadora o que amortigüen los efectos del agotamiento de un modelo económico anclado a un producto
de exportación.6 Desde 1972, el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación del Ecuador.
A principios de los años ochenta, la economía se envolvió en una extrema dependencia donde la volatilidad
del precio de este commodity condicionó el desarrollo económico del país. En los años 2000 no se superó
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esta problemática, aunque se registra una caída del peso de las exportaciones petroleras en el total, tanto en
millones de dólares corrientes como en volumen de exportación (ver Anexo 3).

En otro aspecto, en los años de la dolarización, se pueden bosquejar tres grandes fases de la importancia
de Estados Unidos como principal destino de exportación (ver Figura 1): i) hasta 2006, ascendió como
principal país importador de los productos ecuatorianos; ii) entre 2007 y 2014, lapso que involucra a los
dos shocks externos que afectaron al Ecuador, las exportaciones ecuatorianas a este país pierden peso, pero
se mantienen por encima de 40 puntos porcentuales; y iii) del 2015 en adelante, Estados Unidos pierde
fuertemente protagonismo como destino de exportación y en 2021 alcanza solo 23,98% de las exportaciones
totales.

Esta evolución desfavorable para la hegemonía económica de los Estados Unidos en Ecuador ha sido
aprovechada por China: la participación del mercado asiático en las exportaciones ecuatorianas pasó de un
nivel tan bajo como fue 1,93% en 2005 a 24,65% en 2021, por encima de la participación alcanzada por
Estados Unidos en ese mismo año. Los triángulos temporales expuestos en la figura 1 muestran no solo el
avance del mercado asiático en las exportaciones ecuatorianas, sino también en las importaciones. En 2014,
cuando la participación porcentual de las exportaciones hacia Asia no alcanzaba la cifra de dos dígitos, el
vértice donde se ubica Estados Unidos se encuentra más afuera que el vértice que pertenece a Asia. En 2021,
la situación se había invertido para estos mercados.

De acuerdo con estos hallazgos, la caracterización histórica del comercio exterior del Ecuador estaría
cambiando: menor participación de las exportaciones petroleras y del mercado estadounidense. Podría
considerarse como una evolución hacia una economía menos primaria exportadora. Sin embargo, a través
de un análisis de las metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Acosta y Cajas (2018,
p. 118) señalan que entre 2008 y 2015 la economía ecuatoriana experimentó una «desindustrialización
relativa» o un «drástico proceso de reprimarización» con base en que disminuyó la participación de las
manufacturas en el pib real y en el peso de los productos no primarios en las exportaciones no petroleras.

Una primera evaluación del patrón exportador del Ecuador hasta 2020 nos indica que las exportaciones
petroleras perdieron peso, ya que las no petroleras (tradicionales y no tradicionales) crecieron a una tasa
mayor. Eso se verifica con la tasa de crecimiento promedio de estas últimas en 9,38%, frente al 5,35% de las
primeras entre 2002 y 2020 en dólares corrientes. Algo que también se constata por el volumen exportado
(en toneladas métricas): 4,37% de las no petroleras frente al 0,74% de las

ANEXO 2
América Latina y el Caribe (19 países). La participación de los productos

primarios y manufacturados en las exportaciones totales de cada país, 2020.
elaboración propia con base en cepal (2022)
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ANEXO 3
El peso del petróleo en las exportaciones totales, en porcentajes.

Banco Central del Ecuador (bce) (2022). Elaboración del autor

petroleras.7 Los productos petroleros dejaron de ser una contribución importante al crecimiento de las
exportaciones desde 2012 (ver Anexo 4).

Asimismo, en 2020, las exportaciones no tradicionales recobraron el nivel precrisis (2014) en parte por el
extraordinario crecimiento de las primarias en 2020 (50,25%), aunque pudieron ser mucho mayores, si las
exportaciones industrializadas alcanzaban el nivel de 2012. La dinámica de estas exportaciones también se
puede evidenciar a través de la tasa de crecimiento promedio por tipo de productos entre 2002 y 2020, donde
las primarias gozan de mejor desempeño que las industrializadas (ver Anexo 5).

FIGURA 1
Ecuador. Las exportaciones a los Estados Unidos y Asia, y sus triángulos temporales (2014 y 2021).

Elaboración propia con base en Banco Central del Ecuador (bce) (2022).
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Nota. En millones de dólares y en % de participación con respecto a las exportaciones totales.
De esta manera, en una segunda evaluación y considerando que Acosta y Cajas (2018) conciben

reprimarización como la caída de las exportaciones no petroleras no primarias (las industrializadas),
independientemente de si es el petróleo u otro producto primario, su tesis rescata validez a través de lo
presentado en la figura 2.

Por último, si el análisis se lo realiza por tipo de exportación de acuerdo con la intensidad tecnológica
incorporada, nos arroja los mismos resultados. Entre 2014 y 2019, en valores corrientes, el peso de los bienes
primarios es casi invariable si se considera el petróleo. Sin embargo, si se lo excluye, se puede evidenciar
que la condición anterior es provocada por la expansión de las exportaciones primarias no petroleras. Otra
conclusión, apegada a las expuestas en el trabajo de Acosta y Cajas (2018), es la disminución relativa de las
exportaciones con los distintos niveles tecnológicos.

ANEXO 4
Contribuciones al crecimiento de las exportaciones totales (en porcentaje).

Elaboración propia con base en Banco Central del Ecuador (bce) (2022).

ANEXO 5
Ecuador. Tasa de crecimiento promedio de las exportaciones no

petroleras no tradicionales primarias e industrializadas (2002-2020).
Elaboración propia con base en Banco Central del Ecuador (bce) (2022).
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis del comportamiento de las exportaciones ha desembocado en una aparente conclusión
contradictoria. Por un lado, en los años de la dolarización, la participación de las exportaciones petroleras en
las exportaciones totales ha disminuido. Por otro, las exportaciones no petroleras primarias aumentaron su
incidencia en el crecimiento de las exportaciones totales, lo que obstaculizó, por lo menos en cifras, el cambio
del patrón exportador en Ecuador: las participaciones de las exportaciones tradicionales y no tradicionales
(primarias e industriales) se han mantenido en sus rangos normales (ver Figura 2).

Sin embargo, la expansión de las exportaciones no petroleras primarias, que no solo ha cubierto el espacio
dejado por las exportaciones petroleras, también de las exportaciones industrializadas, puede deberse a un
proceso de diversificación y no a uno de «reprimarización» como el señalado por Acosta y Cajas (2018).
De acuerdo con la definición de Amurgo-Pacheco y Pierola (2008), el desempeño de las exportaciones no
petroleras primarias en Ecuador ha significado que: i) la canasta de productos exportables se ha ampliado (ver
Figura 3); y ii) existen nuevos destinos de exportación (ver Figura 1).

Si el estudio de Imbs y Wacziarg (2003) consideran al coeficiente de Gini para el empleo y el valor agregado,
en la figura 3 está la evolución del coeficiente de Gini para la producción exportable del Ecuador calculado
para dos y cuatro estratos. En el primero se encuentran las conclusiones de Acosta y Cajas (2018), mientras
que, bajo la medición con cuatro estratos, se evidencia el proceso de diversificación de exportaciones, hipótesis
de este trabajo, que tiene una tendencia a la baja. La caída de 24 puntos, entre su nivel más alto en 2008
(0,49) y del último año del período considerado (0,25), evidencia la desconcentración de la canasta de
productos exportables en Ecuador.8 Involuntariamente, Acosta y Cajas (2018) basaron sus conclusiones en
un coeficiente de Gini de dos estratos y no de cuatro.

A través de la figura 4 se puede observar que entre 2002 y 2021 la primera actividad económica
de exportación reduce su participación en las exportaciones totales, cuantía que se traslada a las demás
exportaciones, no solo entre las diez primeras. El número de veces en que se multiplican las actividades
económicas no petroleras de exportación está por encima de la alcanzada por la petrolera (4,18). Una
economía que adolece del problema de la concentración en su canasta de exportación, la participación de su
principal commodity se encuentra (casi) invariable en el tiempo, mientras que los otros productos no logran
superar al principal en el número de veces de su monto exportable, hasta se las puede encontrar estancadas o
desaparecen (ver Figura 4). Por lo tanto, estos son los primeros indicios de que la economía está en un proceso
de diversificación.9

Asimismo, de acuerdo con la revisión de la literatura, la diversificación de exportaciones tiene una relación
estrecha con el ingreso per cápita. La curva en forma de U de Imbs y Wacziarg (2003), considerada en Rodrik
(2005) y Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011), enfatiza que el pib per cápita medido por ppa aumenta junto
con la desconcentración (o diversificación) de las exportaciones (ver Anexo 1). Aunque Imbs y Wacziarg
(2003) miden la concentración sectorial (coeficiente de Gini del empleo y el valor agregado), este estudio fue
la base para las estimaciones sobre la relación entre la diversificación de exportaciones y el ingreso per cápita.
En este sentido, Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011) miden la diversificación de exportaciones por número
de productos exportables (coeficiente de eil).

Para este estudio, se aplica el coeficiente de Gini para la producción exportable, tanto en usd millones como
en volumen de exportación, para observar su comportamiento frente al pib per cápita (ppa en valores de 2011
y valores constantes 2010). Los resultados
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FIGURA 2
Ecuador. El patrón exportador por tipos de exportaciones.

Banco Central del Ecuador (bce) (2022). Elaboración del autor.
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FIGURA 3
Ecuador. Evolución del coeficiente de Gini de la producción exportable en dos y cuatro estratos.

Elaboración propia con base en Banco Central del Ecuador (bce) (2022).

Nota. El coeficiente es calculado con exportaciones en usd millones corrientes. Fuente: elaboración propia
con base en Banco Central del Ecuador (bce) (2022).
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FIGURA 4
Ecuador. Participaciones (de las exportaciones por actividad económica (2002 y 2021).

Fuente: elaboración propia con base en International Trade Center (2022).
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FIGURA 4A
Ecuador. Crecimiento de las exportaciones por actividad económica 2002 y 2021

Fuente: elaboración propia con base en International Trade Center (2022).

Nota. El crecimiento en número de veces y las participaciones en porcentajes (%). Fuente: elaboración
propia con base en International Trade Center (2022).
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FIGURA 5.
Coeficiente de Gini para la producción exportable en relación al pib per cápita

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2022) y bce (2022).

Nota. Los datos del pib per cápita es con paridad de poder adquisitivo de 2011. Fuente: elaboración propia
con base en datos del Banco Mundial (2022) y bce (2022).

no son concluyentes porque se muestran contradictorios, en todos sus cálculos, tanto en dos y cuatro
estratos. Bajo este último número de estratos, la relación es levemente inversa y débil. Lo mismo pasa cuando
se la bosqueja con variaciones. Sin embargo, cuando el período de análisis se amplía desde 1990 se denota
parcialmente lo trazado por Imbs y Wacziarg (2003), Rodrik (2005) y Cadot, Carrère, Strauss-Kahn (2011)
(ver Figura 5).

¿En qué parte de la curva U se encuentra la economía ecuatoriana? De acuerdo con lo estimado por Cadot,
Carrère, Strauss-Kahn (2011), los países en desarrollo no se encuentran con la reconcentración productiva
hasta después del umbral de los usd 25.000 (ppa en valores de 2005). Esto induce a pensar que Ecuador
todavía se encuentra en la etapa de la diversificación de exportaciones, pero lo que demuestra los gráficos de
dispersión es que la relación se encuentra estancada acercándose a un proceso de reconcentración sin llegar
al señalado umbral. Esto puede tener tres posibles explicaciones: i) la baja apertura comercial que ostenta
el país; ii) el diferencial de resiliencia que existe entre las categorías de exportaciones no petroleras (y de
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sus productores) frente a los shocks externos;10 y iii) la posibilidad de la existencia de desindustrialización
prematura expuesta por Rodrik (2015).

REFLEXIONES FINALES

Posterior a la crisis financiera de 1999, el patrón exportador del Ecuador en dolarización no ha pasado
inalterado. De a poco, el petróleo está disminuyendo su participación en las exportaciones totales, tanto en
usd millones como por volumen. Asimismo, el destino de estas se ha desconcentrado y Asia se ha convertido
en una región donde llegan cada vez más los productos ecuatorianos. De esta manera, y siguiendo a Amurgo-
Pacheco y Pierola (2008), la evolución del patrón exportador proviene desde el margen extensivo.

A pesar de la desconcentración de la canasta de exportación medida por el coeficiente de Gini en
cuatro estratos, esta procede más de las exportaciones primarias (tradicionales y no tradicionales) que de
las industrializadas. Asimismo, esta desconcentración no mantiene una fuerte relación con el pib per cápita,
lo que supone la existencia de otros factores más influyentes en la diversificación de exportaciones que no
provienen de esta última. Se pueden pensar en el fenómeno idiosincrático enfatizado por Rodrik (2005).

Es posible que el coeficiente de Gini en dos estratos tenga un comportamiento a la baja, si la economía
continúa diversificándose en las exportaciones primarias diferentes del petróleo. Si es así, puede entenderse
que el proceso de desarrollo económico de un país en su primera etapa sea la disminución paulatina de la
participación relativa del principal producto de exportación (tradicional, extractivo y sin valor agregado),
mientras que las otras exportaciones primarias, menos extractivas, pero cada vez más numerosas aumentan
su cuota. Posteriormente, los recursos financieros (las divisas) de estas últimas promoverían la elaboración
y exportación de productos industrializados (o con mayor valor agregado), siempre y cuando se corrija los
problemas de resiliencia del sector manufacturero a través de políticas públicas basadas en los principios
expuestos por Rodrik (2005).

Por lo tanto, para encontrar más indicios sobre la evolución del patrón exportador del Ecuador, las futuras
investigaciones se deberían enfocar en: i) la naturaleza bidireccional de la relación señalada, que va desde la
diversificación de exportaciones al crecimiento económico; ii) el tipo de margen extensivo que promueve la
diversificación de exportaciones (¿nuevos productos o nuevos destinos?); iii) el fenómeno idiosincrático que
ha permitido que las exportaciones no petroleras primarias se expandan; y por último, iv) las limitaciones y
complejidades que tienen los productores ecuatorianos para generar mayor valor agregado a las exportaciones
ecuatorianas.
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Notas

1 En esta clasificación se incluyen la venta de derivados de petróleo.
2 Banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, y atún y pescado.3 Flores naturales, abacá, madera,

productos mineros, frutas, tabaco en rama, y otros primarios.
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3 Flores naturales, abacá, madera, productos mineros, frutas, tabaco en rama, y otros primarios.
4 Jugos y conservas de frutas, harina de pescado, enlatados de pescado, otros elabora-dos del mar, químicos y fármacos,

vehículos y sus partes, otras manufacturas de metales, prendas de vestir de fibras textiles, otras manufacturas de textiles,
manufacturas de cuero, plástico y caucho, maderas terciadas y prensadas, extractos y aceites vegetales, elaborados de
banano, manufacturas de papel y cartón, y otros industrializados.

7 Las cifras proporcionadas por la estadística del Banco Central del Ecuador para las exportaciones por volumen (en
toneladas métricas) están desde 2009.

8 Los cálculos fueron realizados también en volúmenes de exportación. Para dos y cuatro estratos, la tendencia es a la baja,
aunque para este último es más fehaciente por su menor volatilidad.

9 El buen desempeño de las exportaciones primarias no solo implica mayor volumen exportado o favorables precios
internacionales, sino la aparición de nuevos productos o el fortalecimiento de los ya posicionados recientemente en el
mercado externo: es el caso de la exportación de frutas, cada año salen del país nuevas variedades que se comercializan en
mercados cada vez más distantes y/o que no se han penetrado. Asimismo, se destaca el ingreso de derivados de quinua
a Medio Oriente (Villón, 2021; Escobar, 2021). A pesar de estar catalogada como una actividad extractiva, no hay que
dejar atrás la exportación de productos mineros, se multiplicó en más de seis veces en un trienio (2019-2021). En 2021
alcanzó la cifra de usd 2092 millones cuando era la mitad hace solo un año atrás.

10 Si se analiza la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones (no petroleras) primarias tradicionales, primarias no
tradicionales e industrializadas y cómo responden cada una de ellas frente a los shocks externos en cada uno de los años
de la dolarización, se puede evidenciar que las exportaciones industrializadas son las menos resilientes, lo que contribuye
a la debilidad de la relación expuesta por Imbs y Wacziarg (2003).

5 ¿Se puede afirmar que México, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica están muy cerca de ser países
industrializados? No, necesariamente. Las razones de una mayor participación de productos manufacturados pueden
encontrarse en que las empresas de las economías más desarrolladas se trasladan a países atraídas por los bajos salarios
como es el caso de las empresas estadounidenses en el naa y en América Central. De esta manera, son productos con bajo
valor agregado, que no generan derrames productivos, ni círculos virtuosos entre las inversiones realizadas, los salarios
reales, la distribución del ingreso y la estabilidad macroeconómica.

6 El agotamiento del modelo agroexportador se da por las condiciones en que se originó —y que se relacionan mientras
está vigente—: i) anclado en la división internacional del trabajo, que implica dependencia; y ii) una acotada canasta de
[productos de] exportación. La ausencia de políticas de industrialización efectivas conllevó a que el Ecuador se encuentre
rezagado permanentemente en su desarrollo.


