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Presentación

La Federación Ecuatoriana de 

Exportadores -FEDEXPOR-, con el 

apoyo de la Comisión Europea a 

través del programa AL-INVEST, 

ponen en sus manos el estudio sobre 

los “Efectos de una eventual pérdida 

de las preferencias arancelarias al 

amparo del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP+) y la 

importancia de negociar un acuerdo 

con la Unión Europea”.  

Como principales representantes del 

sector exportador nacional, 

abarcando más del 75% de las 

exportaciones no petroleras del país, 

y bajo la actual coyuntura en la que 

la sociedad ecuatoriana en general 

debate sobre la conveniencia o no de 

negociar un acuerdo de comercio 

para el desarrollo entre Ecuador y el 

bloque europeo, este documento 

pretende dar a conocer al sector 

exportador nacional, a las 

autoridades públicas y a la sociedad 

civil en general, sobre la 

importancia del mercado europeo 

para las exportaciones ecuatorianas 

y los efectos de no contar con un 

acuerdo, ante la inminente pérdida 

de las preferencias al amparo del 

SGP+ a partir de 2015 y la entrada 

en vigencia de los acuerdos 

comerciales entre la Unión Europea 

y algunos de los principales 

competidores del Ecuador en ese 

mercado, como Colombia, Perú y 

algunos países Centroamericanos. 

El documento pretende constituirse 

en un importante aporte técnico y 

fuente de referencia para las 

evaluaciones que se realicen desde 

el ámbito de la empresa, gobierno y 

academia, así como para el proceso 

de toma de decisiones en materia de 

política pública, teniendo en cuenta 

que la discusión respecto a la firma 

de un acuerdo comercial con un 

bloque tan significativo como la 

Unión Europea representa una 

política de Estado de trascendental 

importancia para el futuro de la 

economía del país, para las 

decisiones de inversión, el 

crecimiento de las exportaciones no 

petroleras, la generación de empleo 

y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

El documento se presenta en cinco 

secciones que abarcan el resumen, 

una corta revisión de la importancia 

del comercio con la Unión Europea, 

la evaluación del SGP+, los efectos 

arancelarios netos y los impactos 

que éstos tendrían sobre los flujos 

de importaciones que el bloque 

europeo realiza desde Ecuador. 

Posteriormente se presentan las 

conclusiones del estudio.

Efectos de una eventual pérdida de las 
preferencias arancelarias al amparo del 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP+) y la importancia de negociar un 
acuerdo con la Unión Europea. 

 



 

 

La Unión Europea (UE) es el principal destinatario de 

las exportaciones no petroleras del Ecuador, abarcando 

cerca del 30% del total. Es además un significativo 

mercado para las medianas, pequeñas y microempresas, 

constituyéndose en el principal destino de los productos 

exportados por estas unidades; las mipymes que 

exportan a ese destino (30% del universo exportador de 

mipymes) concentran entre el 39,5% y el 46,7% de su 

cartera en esos mercados, constituyéndose en una de las 

principales fuentes de ingresos para este segmento de 

sociedades.  

Desde 1991, los productos ecuatorianos se han visto 

beneficiados por el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP), un esquema que otorga 

condiciones preferenciales de acceso a ese mercado en 

contraparte con la lucha antidrogas y el compromiso 

para el fortalecimiento democrático de los países 

participantes. Sin embargo, a partir de 2005 este 

sistema tuvo una importante evolución (SGP+), 

ampliando los beneficios y la cobertura a países 

calificados como “vulnerables”, lo que sobrevino en 

mayor crecimiento de las compras de productos 

ecuatorianos desde la UE, convirtiendo al país en el 

principal beneficiario de este esquema preferencial.  

En la actualidad, más del 56% de las importaciones 

totales que la UE realiza desde Ecuador tienen algún 

tipo de preferencia al amparo del SGP+, porcentaje que 

aumenta a 85% al excluir al banano, lo que da cuenta 

de la importancia de la cobertura del SGP+ para los 

productos nacionales en ese mercado. 

A partir de 2015, el Ecuador podría ver comprometida 

la continuidad de sus exportaciones hacia la UE, ya que 

a partir de esa fecha entrará en vigencia un nuevo 

esquema del SGP, que bajo el objetivo de dotar de 

mayores ventajas relativas a los países menos 

desarrollados, excluirá de este programa a los países que 

presenten un ingreso per cápita de nivel medio alto, 

indicador que Ecuador sobrepasó desde el año 2011. 

Paralelamente, han entrado en vigencia acuerdos 

comerciales entre la UE y algunos de los principales 

competidores del país en esos mercados, como Colombia, 

Perú y algunos países de Centroamérica, lo que amenaza 

sobre la competitividad de las exportaciones ecuatorianas. 

La evaluación de los efectos arancelarios netos de no 

contar con un acuerdo comercial que consolide y 

profundice las condiciones actuales de competencia, 

revela la magnitud del aumento de costos al que se 

enfrentarían los productos ecuatorianos, con su 

consecuente impacto sobre la competitividad.  

Así, en el último año por concepto de aranceles los 

productos ecuatorianos deberían haber cancelado un 

monto de adicional cercano a $400 millones, lo que se 

traduce en un incremento del arancel efectivamente 

pagado de 7,7% a 19%; al excluir al banano, el arancel 

efectivo aumentaría de 1,5% a 17%, es decir $360 

millones adicionales. 

Este cambio en los precios relativos que encarecerá las 

importaciones nacionales en la UE, tendrá un impacto 

directo sobre los flujos de comercio, estimándose 

desvíos y pérdida de comercio potencial por $465 

millones en su conjunto durante el primer año de 

impacto, y que totalizarían casi $3.000 millones durante 

los primeros tres primeros años de afectación, la misma 

que trasciende el ámbito de productos tradicionales y 

primarios, abarcando también a los productos no 

tradicionales y manufacturados.  

Por el contrario, si el Ecuador logra alcanzar un 

acuerdo comercial con el bloque europeo, las 

importaciones de productos nacionales pueden alcanzar 

un crecimiento adicional estimado en más de $500 

millones durante los tres primeros años de vigencia del 

mismo. Todo lo anterior traería además efectos sobre el 

crecimiento agregado de las exportaciones no 

petroleras, la inversión y el empleo en el mediano y 

largo plazo.  

Resumen. 
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La Unión Europea como destino de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas  

Las exportaciones no petroleras del Ecuador representan 

alrededor del 49% del total de envíos externos que el país 

realiza cada año. Este rubro abarca más del 33% de todos 

los ingresos que el país recibe por concepto de 

operaciones no financieras con el Resto del Mundo 

(ingresos de la cuenta corriente). En los últimos siete 

años, estas exportaciones crecieron a un ritmo promedio 

anual de 10,4%, pasando de $ 5.997 millones en 2007 a $ 

10.844 millones en 2013 y en la actualidad representan 

cerca de 1,3 millones de plazas de empleo directo a nivel 

nacional1. 

Gráfico 1: Destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

2007-2013 -porcentajes- 

 
Fuente: BCE 

En este contexto, el mercado de la Unión Europea (UE) 

reviste de gran importancia para el Ecuador, puesto que a 

ese bloque comercial se destina más del 29% del total de 

ventas externas no petroleras, constituyéndose así en el 

principal comprador de este segmento de productos. 

Desde la entrada en vigencia del Sistema Generalizado de 

Preferencias ampliado (SGP+) en el año 2005, se generó 

un importante incremento de las compras que la UE 

realiza desde Ecuador; entre 2000 y 2004 el crecimiento 

 

                                                                 
1 En base a l número total de empleos (urbano y rura l) de las encuestas de 
empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) por sector, 

ponderado por la participación de las  exportaciones  en cada sector.  

 

 

promedio de las compras totales fue de 17,2%, pasando de 

$ 782 millones a $ 1.476 millones. 

 
En este período, las compras de productos bajo el anterior 

esquema del SGP tuvieron un crecimiento promedio anual 

de 15,2%, mientras que las importaciones de productos 

bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF)2 lo 

hicieron en 19,2%. 

Por su lado, entre 2005 y 2008 el crecimiento total de las 

compras de la UE desde Ecuador promedió 18,3% por 

año, pasando de $ 1.871 millones a $ 3.095 millones; 

aquellas bajo el régimen SGP+ aumentaron en promedio 

25,1% por año, mientras que los productos bajo NMF 

crecieron 11,9% por año. En estos dos períodos, las 

importaciones de la UE bajo el régimen SGP aumentaron 

su proporción de 48% a 56% del total. 

Gráfico 2: Importaciones totales de la UE desde Ecuador por régimen 

-$ millones- 

 
Fuente: EUROSTAT 

                                                                 
2 El  arancel NMF corresponde a  la cláusul a  de nación más  favorecida. 
Esta  cláusula concede un trato igualitario a  todos  los  miembros  de la  
OMC. Sobre el arancel NMF se establecen preferencias arancelarias en el  

marco de acuerdos bilaterales o unilaterales, como es  el  caso del  SGP. 
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En dos de los últimos años (2009 y 2010) las 

importaciones totales de la UE en general, incluyendo las 

provenientes de Ecuador, se vieron afectadas por la crisis 

económica internacional, resultando en una reducción de 

16% en 2009 y un bajo crecimiento de 2% en 2010. Sin 

embargo, a partir de 2011 las compras desde Ecuador 

mostraron una importante recuperación alcanzando en ese 

año un crecimiento de 20,8%, llegando a $3.206 millones. 

La mayor parte de los productos que Ecuador exporta a la 

UE se benefician del esquema SGP+ (84,6% sin 

considerar al banano). Del total de importaciones bajo el 

régimen NMF, aproximadamente el 80% corresponde al 

banano. 

Las mipymes y el mercado Europeo 

En la estructura de 

exportaciones ecuatorianas, 

la participación de las micro, 

pequeñas y medianas  

sociedades (mipymes)3 tiene 

una significativa relevancia; 

del total de exportaciones no 

petroleras que el país realiza 

cada año, entre el 27% y 29% corresponde a mipymes y 

en los últimos años esta cifra ha ido en aumento. 

Gráfico 3: Estructura de las exportaciones del Ecuador hacia la 

Unión Europea por segmento de empresa 2010 -porcentajes- 

 

Fuente: SENAE, Supercias 

En 2011, el total de exportaciones de este segmento de 

empresas superó los $2.500 millones y su principal 

mercado fue la UE con sus 28 países miembros, mismo 

                                                                 
3 Incluye personas  natura les . 

que abarcó casi 30% del total de envíos, por delante de 

mercados como Estados Unidos, Rusia, Venezuela y los 

países de la Comunidad Andina en su conjunto. 

Más de 1.400 empresas de todo tamaño están 

directamente relacionadas con las exportaciones hacia el 

bloque europeo (el segundo mayor destino en cuanto a 

número de empresas, superado solamente por Estados 

Unidos), de las cuales más de 60% corresponden al 

segmento de mipymes. 

Para estas empresas, el mercado europeo es de gran 

importancia; las ventas hacia la UE abarcan el 41% del 

total de exportaciones que éstas que realizan cada año. En 

el caso de las mipymes en su conjunto, este porcentaje es 

un poco mayor y asciende a 42%, aunque es mayor en el 

caso de las microempresas 

con 47%, pequeñas empresas 

46% y personas naturales 

44%. 

Entre los productos 

exportados por las mipymes 

destaca el segmento de 

alimentos y bebidas, puesto 

que alrededor del 60% de las exportaciones de las 

mipymes hacia la UE corresponden al segmento de frutas, 

legumbres y plantas, 19% a productos de cacao, café y té, 

15% a pescado y sus productos, mientras que el restante 

6% abarca otros grupos de productos, la mayoría de ellos 

del ámbito no alimenticio entre los que destacan 

productos textiles, productos de madera y papel, bebidas 

espirituosas y tabaco, productos agropecuarios, productos 

de cuero, entre los principales. 

Gráfico 4: Participación de la UE como mercado en el total de 

exportaciones de las empresas por segmento -porcentajes- 

 
Fuente: Comité Empresarial Ecuatoriano, SENAE, Supercias 
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Complementariedad productiva en el 

comercio entre Ecuador y la Unión Europea 

El intercambio comercial cumple una función 

fundamental en el crecimiento económico y el aumento 

del bienestar de las naciones, incrementando las 

posibilidades de consumo y ampliando la frontera de 

producción a través de la incorporación de mayor 

tecnología. En el caso del comercio entre Ecuador y el 

bloque europeo, este postulado tiene gran relevancia, 

debido a la elevada complementariedad registrada en el 

comercio entre las partes. 

De esta forma, del total de exportaciones del Ecuador 

hacia ese bloque, el 88% corresponde a bienes de 

consumo final, de los cuales la mayoría pertenecen al 

ámbito alimenticio (tales como bananas, camarón y 

preparados, atún y preparados, rosas, café, palmitos, 

jugos, etc.), mientras que el 11,7% corresponde a materias 

primas (como cacao y derivados, tabaco en rama, 

maderas, etc.) y el 0,3% a otros bienes.  

Gráfico 5: Estructura de exportaciones del Ecuador hacia la Unión 

Europea por uso económico -porcentajes- 

 
Fuente: BCE  

Por el lado de las importaciones, el 31,8% pertenece al 

ámbito de bienes de capital (por ejemplo máquinas para la 

industria de bebidas, máquinas para la industria de 

caucho, estaciones para bases telefónicas, etc.), 38,7% a 

materias primas (abonos minerales, vacunas médicas, 

antibióticos, etc.), 5,5% a material de transporte (tractores 

y motocultores, camiones de carga, etc.), 5% a 

combustibles (diesel 2, nafta disolvente, etc.) y 18% 

bienes de consumo final (de los cuales 80% son no 

duraderos entre los que se incluye algunos medicamentos, 

whisky, reactivos de laboratorio, entre otros, y 20% 

bienes duradero entre los que destaca vehículos para 

personas). 

Gráfico 6: Estructura de importaciones del Ecuador desde la Unión 

Europea por uso económico -porcentajes- 

 
Fuente: BCE  

Las materias primas, insumos y bienes de capital 

importados desde el bloque europeo son utilizados en la 

producción interna del país, de los cuales una importante 

proporción se destina a la exportación. Estas 

adquisiciones desde los diferentes miembros de la Unión 

Europea representan el 13% del total de importaciones 

que el país realiza cada año por este concepto (materias 

primas y bienes de capital).  

Las importaciones que provienen desde la Unión Europea, 

y un eventual acuerdo comercial con ese bloque, no 

constituyen una amenaza para la producción local. Al 

contrario, son una gran oportunidad para ampliar el 

horizonte de crecimiento de las empresas del país, 

promover la competitividad e incrementar la capacidad 

productiva a través de la incorporación de tecnología. 
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El Ecuador como beneficiario del SGP+ 

La Unión Europea introdujo el Sistema Generalizado de 

Preferencias SGP en 1991 bajo el esquema de SGP 

Droga, como una contrapartida en relación a la lucha 

antidroga en varios países. Desde entonces, el programa 

ha ido evolucionando y 

ampliando los beneficios 

arancelarios así como los 

requerimientos para acceder 

al mismo.  

Desde el año 2005, el 

Ecuador se beneficia del 

esquema SGP+ por ser 

considerado un país “vulnerable”. Actualmente son tres 

los criterios para que un país esté considerado dentro de 

esta categoría: que el país no tenga una calificación de 

ingreso alto por parte del Banco Mundial; que sus cinco 

mayores sectores de exportación bajo SGP constituyan 

hasta 75% del total de exportaciones y; que ésas 

exportaciones representen menos del 1% del total de 

importaciones de la Unión Europea bajo SGP. En la 

última evaluación realizada en 2009, Ecuador obtuvo 

porcentajes de 98,6% y 0,37%, respectivamente.  

El SGP+ cubre un mayor número de productos que el 

SGP regular, y en la actualidad son beneficiaros de este 

sistema, además de Ecuador, Armenia, Azerbaiyán, 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Georgia, 

Guatemala, Honduras, Mongolia, Nicaragua, Paraguay,  

Perú y Sri Lanka. Ecuador es el mayor beneficiario del 

esquema SGP+, y el quinto mayor beneficiario del SGP 

en general, por detrás de Bangladesh, India, Tailandia y 

Brasil4. 

El SGP+ cubre en la actualidad al 56% del valor total de 

las exportaciones ecuatorianas (85% al excluir al banano). 

De este total, casi el 72% tiene un arancel de 0% y el 

restante 28% un arancel más bajo que el aplicado a 

terceros países. El esquema de beneficios bajo el SGP 

expira el 31 de diciembre de 2014. A partir de 2015  

                                                                 
4 Mid-term Evaluation of the EU’s Genera l ized System of Preferences , 

CARIS, 2010.  

 

 

entrará en vigencia un nuevo esquema con revisiones y 

evaluaciones sobre criterios de selección y cumplimiento 

de objetivos, y a la luz de las negociaciones multilaterales 

(Ronda de Doha) así como las negociaciones de acuerdos 

comerciales bilaterales. El objetivo de la revisión del 

esquema SGP es el de concentrar los beneficios en los 

países que más lo necesitan, 

debido a que en términos de 

ventajas sobre otros 

competidores, estos 

beneficios han decrecido (por 

la reducción de tarifas y la 

firma de acuerdos 

comerciales). 

Entre los nuevos criterios establecidos para acceder al 

SGP, destaca el de no estar calificado por el Banco 

Mundial como país de ingresos medios altos por tres años 

consecutivos. Para el caso del Ecuador, según el último 

reporte del Banco Mundial, el país superó la barrera de 

país de ingresos medios altos desde 2011. 

Gráfico 7: Evolución del ingreso per cápita en Ecuador en relación al 

límite de categoría de ingresos medios altos del Banco Mundial  

-Valores estandarizados, límite de categoría=1- 

 
Fuente: Banco Mundial, BCE, INEC 

Esto se traduciría en una pérdida de las preferencias al 

amparo del SGP para Ecuador y otras naciones en 

desarrollo a partir del 1 de enero de 2015, pues el país 

alcanzó un nivel más alto de ingresos por más de tres años 

consecutivos (2011-2014). 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Ingreso per cápita Ecuador

Límite categoría de ingresos medios altos

* Estimado según cifras del BM, FMI y BCE

Ecuador es el principal país 
beneficiario del esquema del SGP+. 

Los productos ecuatorianos corren el 
riesgo de perder estos beneficios a 

partir de 2015

2 El SGP en el contexto de acuerdos globales. 
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Sacrificio fiscal para el Estado ecuatoriano  

 Un primer acercamiento para medir los impactos de una 

eventual negociación comercial con la Unión Europea se 

da en términos arancelarios, ésta considera únicamente el 

ahorro/sobrecosto generado por la reducción/rebaja de los 

derechos aduaneros; no toma en cuenta efectos sobre los 

flujos comerciales, el nivel de empleo ni las inversiones. 

Estos efectos están asociados con una ganancia o pérdida 

directa de competitividad que enfrentarían los productos 

en ese mercado por efecto del cambio relativo en precios. 

La comparación de estos valores permite además tener 

una idea sobre la valoración del acuerdo comercial en 

términos de derechos de aduana. 

Por un lado, lo que el Ecuador dejaría de percibir por 

concepto de liberar el comercio, bajo el supuesto de que el 

100% de las importaciones desde el bloque europeo se 

liberan desde el primer año, asciende a casi $120 

millones. Este valor 

corresponde al sacrificio fiscal 

para el Estado ecuatoriano, 

producto de la desgravación 

arancelaria para las 

importaciones provenientes 

desde la Unión Europea. 

Tabla 1: Arancel efectivo y recaudación arancelaria de 

importaciones provenientes de la UE año 2013  
-porcentajes y $ miles- 

 
         Fuente: BCE, MIPRO 

La mayor parte del sacrificio se concentra en los bienes de 

consumo (52%), aunque algunas materias primas y bienes 

de capital también concentran un importante porcentaje de 

los aranceles en importaciones realizadas desde la Unión 

Europea. 

 

 

En la actualidad, más del 60% de las importaciones 

totales desde ese bloque tiene un arancel de 0%; el 

restante 40% paga distintos niveles que en su conjunto 

representan un arancel efectivo de 14,8% (al considerar 

todas las importaciones, el arancel efectivo es de 4,2%).  

Es necesario considerar que en la práctica no todo el 

comercio se liberaría en el primer año, puesto que la 

mayor parte de las importaciones desde la Unión Europea 

están sujetas a un cronograma de desgravación que en 

algunos casos llega hasta 10 años. 

Pérdida de competitividad para productos 
nacionales en el mercado europeo 

Por su parte, en el escenario bajo el cual no se da una 

renovación del SGP+ para el país, y sin un acuerdo 

comercial que brinde libre acceso al mercado europeo, las 

importaciones de productos ecuatorianos -sin banano- en 

ese bloque debería haber cancelado casi $400 millones 

por concepto de aranceles 

según el nivel de compras 

registrado en 2013, es decir un 

monto adicional superior a 

$360 millones y que tendría 

impacto directo sobre la 

competitividad de los 

productos nacionales; esto equivale a su vez a un arancel 

efectivo de 16,7% frente a 1,5% de arancel en la 

actualidad, gracias a los beneficios de las preferencias 

arancelarias. Al incluir al banano, la diferencia entre el 

arancel actualmente pagado y el que deberían cancelar las 

compras ecuatorianas sin las preferencias del SGP+ es 

cercana a $400 millones; lo anterior tomando en 

consideración que otros países ya tienen una tarifa más 

baja sobre la importación de banano. 

Entre los productos más afectados están atún, camarones 

congelados, rosas, concentrados de café, jugos de frutas, 

piñas frescas, hortalizas congeladas, manufacturas de 

madera, preparaciones y conservas de pescado, palmitos, 

papayas y mangos, aceite de palma, manteca de cacao, 

tabaco desvenado, camarones frescos, demás 

preparaciones y conservas de pescado y formas y partes 

para botones, entre otros. 

CUODE
Arancel 

efectivo

Arancel $ 

miles

Bienes de capital 2,4% 21.879            

Materias primas 3,8% 32.118            

Bienes de consumo 15,0% 62.302            

Demás 0,5% 3.196             

Total 4,2% 119.496       

3 Efectos arancelarios netos. 

La pérdida de competitividad que 
enfrentarían los productos 

ecuatorianos en el mercado europeo 
asciende a $303 millones. 
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Gráfico 8: Derechos de aduana y arancel efectivo para 

productos ecuatorianos (sin banano), comercio 

registrado en 2013 - $ millones y porcentaje- 
 

 
Fuente: EUROSTAT, Export Helpdesk 

En el caso del atún en conservas, el arancel adicional 

asciende a 24%, lo que de acuerdo al comercio 

registrado en 2013 habría significado alrededor de $174 

millones en aranceles. Para los camarones congelados 

el valor del arancel aumenta de 3,5% a 18%, lo que se 

habría traducido en casi más de $161 millones 

adicionales en aranceles. 

En el caso de las rosas el arancel asciende a 12%, 

traducido en casi $12 millones en aranceles, 

concentrados de café 9% ($4,5 millones), jugos de 

frutas 40,6% ($15,4 millones), piñas 5,8% ($0,3 

millones), hortalizas 14,4% ($2,9 millones), 

manufacturas de madera 4% ($0,7 millones), 

preparaciones y conservas de pescado 25% ($5,9 

millones), palmitos 10% ($1,1 millones), papayas y 

mangos 21,8% ($5,2 millones), aceite de palma 12,8% 

($1,5 millones), entre otros reflejados en la Tabla 2. 

Estos valores no consideran al banano. Al incluir a la 

fruta en el análisis, la pérdida de competitividad es 

mayor, puesto que partir de la entrada en vigencia del 

acuerdo, ésta tiene un diferencial en el arancel que va 

desde 2% hasta 34% conforme el cronograma de 

desgravación establecido para el producto procedente 

de Colombia, Perú y Centroamérica. 

Tabla 2: Arancel actual y sin SGP+ para principales 

productos ecuatorianos de exportación a la Unión 

Europea (sin banano), comercio registrado en 2013  

- $ miles y porcentaje- 

 
Fuente: EUROSTAT, Export Helpdesk 

En el caso del banano, los efectos se miden por la 

diferencia entre los valores del arancel con y sin 

acuerdo. Para los países signatarios del acuerdo, el 

arancel se reduce gradualmente desde €145 a €75 por 

tonelada en 10 años; para el caso del Ecuador, la 

reducción es menor, pasando de €148 a €114 por 

tonelada. De esta forma, la diferencia arancelaria 

actualmente ya supera los $30 millones. 

Gráfico 9: Diferencial del arancel para el banano en la 

Unión Europea - € por tonelada- 

 
     Fuente: Comisión Europea 

27 

380 

Derechos arancelarios actuales Derechos arancelarios sin SGP+

1,2%

17%

Producto

Ecuador 

actual 

($ miles)

Ecuador 

sin SGP+ 

($ miles)

Arancel 

sin SGP+

(%)

Atún entero o en trozos -          173.766    24,0%

Camarones congelados 31.313     161.039    18,0%

Cacao en grano, entero o partido -          -          0,0%

Rosas -          11.751     12,0%

Ex tractos y  concentrados de café -          4.470       9,0%

Jugos de frutas 2.908       15.410     40,6%

Piñas frescas -          279          5,8%

Hortalizas congeladas -          2.884       14,4%

Demás manufacturas de madera -          747          4,0%

Preparaciones y  conservas de pescado -          5.938       25,0%

Palmitos -          1.098       10,0%

 Papayas, mangos y  demás frutas 1.635       5.159       21,8%

 Aceite de palma en bruto -          1.543       12,8%

 Manteca de cacao -          440          7,7%

Tabaco desvenado -          2.456       17,7%

 Camarones frescos -          2.424       20,0%

 Café sin tostar sin descafeinar -          -          0,0%

 Demás preparaciones y  conservas de pescado-          0             7,0%

 Formas y  partes para botones -          -          2,7%

 Demás productos -          9.976       8,0%

Total 35.856     399.379 16,7%
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uente: Eurostat, Export Helpdesk. No incluye banano. 

 

Metodología para el análisis de impacto 

Para analizar el impacto que el cambio en la política 

arancelaria genera sobre los flujos de comercio, 

particularmente sobre las importaciones que la Unión 

Europea realiza desde el Ecuador, es necesario trasladar 

los efectos del aumento de aranceles a través de 

herramientas estadísticas. Para ello se utiliza una 

herramienta de simulación, creada por la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD)5. 

Este permite tener un adecuado análisis de los posibles 

efectos que enfrentan las importaciones ante un cambio 

relativo en los precios de los productos de sus 

proveedores (ocasionado por un aumento o reducción 

de una tarifa arancelaria) en base a la elasticidad de la 

demanda6 de importaciones; éstas últimas provienen de 

la base de datos de la UNCTAD para cada país de la 

Unión Europea. 

La investigación ha tomado en cuenta las importaciones 

de la Unión Europea a nivel de 6 dígitos desde Ecuador 

y sus 10 principales proveedores en cada producto entre 

el año 2000 y 2013 inclusive, las tarifas arancelarias 

vigentes para cada país (en cada año), las elasticidades 

bajo la clasificación CUCI7 a nivel de 4 dígitos, y el 

tipo de cambio promedio registrado en cada año8. 

Se han tomado en cuenta dos escenarios; el primero 

(escenario negativo) en el que Ecuador pierde las 

preferencias al amparo del SGP+ y paralelamente entra 

en vigencia el acuerdo comercial entre la UE, 

Colombia, Perú y los países Centroamericanos, y el 

segundo en el que Ecuador logra alcanzar un acuerdo 

                                                                 
5 Software on market analysis and restrictions  on trade  (SMART). Esta  

medición no permite observar los cambios  que se presentan en otros  
mercados  (dinero, labora l ) as í como los  encadenamientos  de las  
actividades  exportadoras . 
6 La  elasticidad de la demanda mide la  proporción en la  que varía  la  
cantidad de demanda de un producto ante una variación proporcional en 
el  precio del  mismo. 
7 Clas i ficación Uni forme de Comercio Internacional . 
8 En el  caso del  año 2011 el  tipo de cambio es  de $1,3929 por Euro. 

 

 

que garantice las condiciones preferenciales del SGP+ 

(escenario positivo). Los efectos totales se 

descomponen en: 

Efecto “desvío de comercio”, que refleja la sustitución 

en las importaciones de un determinado proveedor 

(actuales y futuras) a favor de otros proveedores por un 

cambio en los precios relativos del producto y efecto 

“pérdida de comercio9” que refleja la reducción directa 

en las importaciones futuras de un determinado 

proveedor provocada por un cambio en los precios del 

producto; esta puede ser vista como el lucro cesante o 

lo que el socio comercial dejaría de ganar por efectos 

de este cambio en los precios. 

Reducción de las importaciones ecuatorianas 

desde la UE (escenario negativo) 

En base al monto promedio de comercio registrado 

entre 2010 y 2013, durante el primer año de afectación 

en el que Ecuador dejaría de contar con las preferencias 

al amparo del SGP+, y con los acuerdos comerciales 

entre la UE, Colombia, Perú y Centroamérica vigentes, 

el impacto sobre los productos ecuatorianos alcanzaría 

un total de $465 millones. 

Gráfico 10: Efectos sobre las importaciones que la UE 

realiza desde Ecuador ante la pérdida del SGP+ y no 
firma de acuerdo comercial -$ millones- 

 
Fuente: Eurostat, Export Helpdesk, UNCTAD 

                                                                 
9 Es timación de pérdida de comercio en base a metodología de la Cámara 

de Industrias  y Producción -CIP-, 2006. 
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De este total, un 77% corresponde al efecto desviación 

de comercio, es decir $361 millones, y el restante 23% 

al efecto pérdida de comercio. Para el segundo año de 

afectación el impacto aumenta hasta $953 millones, de 

los cuales $732 millones son directamente desvío de 

comercio hacia otros proveedores; en el tercer año de 

afectación el impacto aumenta hasta $1.478 millones, 

contabilizando $1.121 millones correspondientes a 

desvío de comercio.  

En total, durante los tres 

primeros años de impacto, 

los efectos negativos sobre 

las importaciones europeas 

desde Ecuador suman casi 

$2.896 millones, de los 

cuales casi $2.214 millones corresponden directamente 

al desvío de comercio generado hacia otros proveedores 

cuyas condiciones de precios son relativamente más 

bajos por efectos del incremento de aranceles en la 

oferta ecuatoriana y aproximadamente $683 millones 

en pérdida de comercio potencial en base al crecimiento 

histórico de las compras. 

Gráfico 11: Comparación de la evolución de las 

importaciones de la UE desde Ecuador, sin SGP+ ni 

acuerdo comercial vs. condiciones sin cambios en política 

comercial -$ millones- 

 
Fuente: Eurostat, Export Helpdesk, UNCTAD 

Al comparar la evolución proyectada de las 

importaciones que la Unión Europea realiza desde el 

Ecuador se evidencia aún más estos impactos. Así, en 

el primer año se produciría una reducción del flujo de 

comercio en el orden de 5%, pasando de $3.126 

millones (tomando como base el dato registrado en 

promedio entre 2012 y 2013) a $2.946 millones; si las 

condiciones no cambiaran, es decir si se mantuviera el 

SGP+ y sin la entrada en vigencia de los mencionados 

acuerdos, las importaciones totales alcanzarían $3.412 

millones.  

Es necesario recalcar que éstas cifras incluyen el total 

de importaciones, es decir aquellas que se ven afectadas 

por los cambios en 

aranceles así como aquellas 

que no presentarían 

afectación; dentro de este 

último grupo se incluyen, 

por ejemplo, el cacao y el 

café sin tostar, bienes que 

tienen una tarifa arancelaria 

NMF de 0%. 

Durante el segundo año de afectación, las compras 

totales de la UE desde Ecuador se reducen en una 

magnitud similar, hasta $2.791 millones. Si se 

mantuvieran las condiciones actuales, el monto total de 

las importaciones subiría hasta $3.745 millones. 

Finalmente, en la proyección para para el tercer año de 

afectación, las compras totales retroceden 4,8% frente 

al año previo hasta $2.658 millones; de haberse 

mantenido las condiciones, éstas subirían hasta $4.136 

millones. 

Al desagregar los impactos por producto, se refleja el 

alto impacto que se genera sobre el segmento de atún 

en conservas, principal producto afectado debido al alto 

cambio relativo en precios que éste enfrentaría; así los 

desvíos de comercio durante el primer año superarían 

los $124 millones, mientras que la pérdida de comercio 

potencial sumaría otros $32 millones adicionales, en 

ambos casos tomando como base el promedio de 

importaciones registradas entre 2012 y 2013. 

Le sigue el camarón fresco y congelado, que en su 

conjunto se vería afectado con un desvío de comercio 

mayor a $104 millones, y las pérdidas de comercio 

potencial ascenderían por sobre los $26 millones, 

totalizando una afectación de más de $130 millones 

durante el primer año de impacto. 
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Por su lado, el monto de desvío de comercio para el 

caso del banano alcanza más de $23 millones en este 

primer año, y el monto de pérdida de comercio 

potencial un valor de casi $8 millones. En el caso de 

este producto, es necesario tener en cuenta que la 

diferencia entre el arancel frente a los principales 

competidores como Colombia y Costa Rica, se 

profundiza en los años posteriores, lo que sugiere que la 

magnitud, tanto del desvío como de la pérdida de 

comercio, se profundizaría aún más en los años 

siguientes. 

Tabla 3: Impactos sobre las importaciones de la UE 

desde Ecuador durante el primer año en caso de no 

renovación de SGP+ y sin un acuerdo comercial, 

principales productos -$ miles- 

 
Fuente: EUROSTAT, Export Helpdesk, UNCTAD 

Además de los sectores mencionados, la afectación se 

extiende a varios de los principales rubros de 

exportación no tradicionales como los jugos de frutas 

congelados, con un desvío de comercio mayor a $13 

millones y pérdida de comercio por casi $1 millón, 

extractos y concentrados de café (como el café soluble) 

cuyo desvío de comercio en el primer año suma 

alrededor de $16 millones y la pérdida de comercio 

potencial más de $4 millones, las rosas con 

afectaciones de más de $13 millones, piñas más de $4 

millones, aceite de palma en bruto casi $28 millones, 

preparaciones y conservas de pescado (excepto atún) 

mayor a $10 millones, además de otros productos como 

papayas, mangos, hortalizas congeladas, manteca de 

cacao, palmitos, tabaco desvenado, entre los 

principales. 

 

Aumento de las importaciones ecuatorianas 

desde la UE (escenario positivo) 

Bajo el escenario en el cuál se logra alcanzar un 

acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, 

al igual que otros competidores como Colombia, Perú y 

los países centroamericanos, la reducción en los precios 

relativos de los productos frente a otros competidores, 

por efectos de la consolidación de los aranceles bajo 

una tarifa preferencial, crea un efecto contrario al 

analizado en el apartado anterior, es decir un “efecto de 

creación de comercio” a favor de los productos 

nacionales. 

Gráfico 12: Efectos de creación de comercio ante una 
eventual firma de acuerdo comercial con la UE 

 -$ millones- 

 
Fuente: Eurostat, Export Helpdesk, UNCTAD 

En este caso, al monto de importaciones adicionales 

que se generan por parte de la UE desde Ecuador es de 

$72 millones durante el primer año de vigencia del 

acuerdo, y aumenta a $160 millones y $271 millones en 

Producto

Desv ío de 

comercio

($ miles)

Pérdida de 

comercio

($ miles)

Total 

afectación

($ miles)

Atún en conservas 124.918     32.529       157.447     

Camarones frescos y  congelados 104.214     26.736       130.950     

Jugos de frutas 13.134       790           13.924       

Bananas frescas 23.249       7.466         30.715       

Rosas 13.207       371           13.578       

Papayas, mangos y  demás frutas 5.036         339           5.374         

Hortalizas congeladas 3.403         60             3.463         

Preparaciones y  conservas de pescado 8.930         1.838         10.768       

Piñas frescas 3.594         429           4.023         

Aceite de palma en bruto 6.623         20.986       27.609       

Manteca de cacao 1.572         152           1.724         

Ex tractos y  concentrados de café 15.489       4.693         20.183       

Tabaco desvenado 2.729         202           2.931         

Palmitos 1.582         920           2.503         

Demás productos 33.142       7.068         40.210       

Total 360.824     104.579     465.403     

Los impactos trasciende el ámbito de 
productos tradicionales y primarios, 
afectando también a algunos de los 

principales rubros de exportación no 
tradicionales y manufacturados. 
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los tres años subsiguientes. Estos valores son 

adicionales al crecimiento “natural” que se generaría en 

las compras desde el Ecuador si no se previeran 

cambios en la política comercial, es decir si se 

mantuvieron las condiciones actuales bajo el esquema 

preferencial del SGP+. Durante los tres primeros años 

de vigencia del acuerdo, se generaría un monto 

adicional de importaciones de productos ecuatorianos 

por un valor superior a $500 millones entre camarones, 

atún, bananas, jugos de frutas, papayas y mangos, 

aceite de palma, hortalizas, concentrados de café, 

preparaciones de pescado, entre los principales rubros. 

Gráfico 13: Comparación de la evolución de las 

importaciones de la UE desde Ecuador, con acuerdo 

comercial vs. condiciones sin cambios en política 

comercial -$ millones- 

 
Fuente: Eurostat, Export Helpdesk, UNCTAD 

Al comparar la evolución proyectada de las 

importaciones que la Unión Europea realiza desde el 

Ecuador en ambas condiciones es posible apreciar el 

beneficio que traería para los productos nacionales. Así, 

en el primer año se produciría un aumento del flujo de 

comercio en el orden de 11%, pasando de $3.126 

millones (tomando como base el dato registrado en 

promedio entre 2012 y 2013) a $3.484 millones; si las 

condiciones no cambiaran, es decir si se mantuviera el 

SGP+ y sin la entrada en vigencia de los mencionados 

acuerdos, las importaciones totales alcanzarían $3.412 

millones, es decir un crecimiento ligeramente inferior 

de 9%.  

 

 

Para el segundo año, el crecimiento de las 

importaciones desde Ecuador tendría un salto de 12% 

llegando a $3.905 millones; sin acuerdo comercial y 

bajo las condiciones actuales del SGP+ este aumento 

sería de 9,8%. Finalmente para el tercer año las 

compras desde el país llegarían a $4.407 millones con 

un crecimiento de 12,9%, mientras que sin acuerdo 

comercial el aumento sería menor llegando a 10%. 

Este análisis evidencia un elemento adicional a tomar 

en cuenta dentro de toda la evaluación del impacto en 

las importaciones desde el Ecuador, y es que adicional 

a los efectos de desvío y pérdida de comercio potencial, 

la evaluación en su conjunto debe también considerar el 

crecimiento adicional de las importaciones de 

productos ecuatorianos que se generarían por la entrada 

en vigencia del acuerdo, ya que además de igualar las 

condiciones de competencia con otros competidores 

regionales, las mejoraría frente a otros competidores de 

Asia, Europa y África.  

Desde esta perspectiva, el impacto total de no contar 

con un acuerdo comercial entre Ecuador y la UE 

llegaría a $537 millones en el primer año, $1.114 

millones en el segundo año y escalaría hasta $1.750 

millones para el tercer año, totalizando más de $3.400 

millones en todo este período. 
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Número de empleos directos relacionados 

con las exportaciones hacia la UE 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC)10, el total de empleos que generan los 

sectores que producen bienes como los que son 

exportados cada año hacia la UE representan 

anualmente más de 1,3 millones de plazas. En el último 

año (2013), este número llegó a 1.343 mil personas, lo 

que a su vez representó casi 25% del total de empleo 

generado a nivel nacional (urbano y rural). 

De este total, aquellos vinculados de forma directa con 

la actividad exportadora hacia la UE abarcan más de 

260 mil plazas11, de acuerdo a los registros de empleo 

en 2013. En los últimos años, estos empleos han venido 

en aumento, pasando de casi 245 mil plazas en 2007 

hasta más de 300 mil plazas en 2012. 

Gráfico 14: Empleos directos relacionados con 

actividades de exportación hacia la UE -número total- 

 
Fuente: INEC, Supercias, BCE 

De este total cerca de 76,5% corresponde a los sectores 

agrícolas (banano, cacao, rosas, piñas, tabaco, etc.),  

                                                                 
10 Encuestas  de Empleo, Subempleo y Desemp leo urbana y rura l ; 

promedios semestrales (junio y diciembre). Estimaciones  en base a l  
regis tro de número tota l  de empleos  a  nivel  CIIU a  4 dígi tos .  
11 Número tota l  de empleos  ponderado en base a  tres  cri terios : 1) 
Participación de cada subsector dentro de la  rama de actividad 
económica  CIIU a  4 dígi tos  (Anuario de la  Superintendencia  de 
Compañías), 2) Participación de los sectores dentro de cada sector (Tabla 
de Oferta  y Uti lización Banco Central) y 3) Proporción de exportaciones  

hacia  la  UE (Banco Centra l ). 

 

 

16,2% a pesca (atún, camarón, conservas, 

preparaciones, etc.), 1,5% a manufacturas de alimentos 

y bebidas (jugos de frutas, hortalizas congeladas, aceite 

de palma, palmitos, etc.) y el restante 5,8% a otros 

sectores. 

 

Por otro lado, aunque es complejo establecer una cifra 

exacta sobre los empleos indirectos que se relacionan 

con la actividad exportadora hacia la UE, en base a los 

encadenamientos productivos12 generados en los 

principales sectores analizados se estima que más de 

551 mil plazas de empleo se relacionan de forma 

indirecta con estas actividades, conforme a los 

registros de 2011. De este total, 45% están vinculados 

como empleos de actividades de sectores proveedores 

de los exportadores (encadenamientos hacia atrás, 

como empaques y etiquetas, insumos, servicios 

empresariales, etc.), y 55% como empleos de 

actividades cuyo cliente es el sector exportador 

(encadenamientos hacia adelante, como distribuidores 

comerciales, transporte, servicios logísticos, etc.). 

Las afectaciones que se podrían generar sobre el 

empleo, bajo el escenario negativo previamente 

analizado dependen de la productividad de trabajo de 

cada sector y si  éstos son más o menos 

intensivos en mano de obra. Para ello es preciso tener 

una idea más clara del funcionamiento de las 

principales cadenas relacionadas con las exportaciones 

hacia el bloque europeo, razón por la que se revisa de 

forma sucinta la conformación de éstos.  

                                                                 
12 Gachet Iván, Efectos  Multipl icadores  y Encadenamientos  
Productivos : Anál is i s  Input-Output de la  Economía Ecuatoriana, 

Banco Centra l  del  Ecuador, 2005. 
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Cadena de valor del atún13 

Alrededor del 50% de la producción exportable del 

sector tiene como destino la UE. En todas las fases de 

la cadena productiva del atún destacan una serie de 

actores secundarios que a través de la provisión de 

insumos y servicios lo identifican como una de las 

agrupaciones productivas más importantes del país.  

En un extremo de la cadena, en calidad de proveedores, 

están las embarcaciones pesqueras para la captura de la 

pesca; la flota pesquera del Ecuador es actualmente una 

de las más grandes del Pacífico Oriental, y está 

conformada por barcos propios y de terceros, la 

mayoría de origen nacional, los cuales a su vez 

demandan combustibles, lubricantes y equipos de 

navegación, entre los principales insumos. Estos 

distribuyen la pesca a las empresas procesadoras 

(industriales), quienes a su vez se abastecen de otras 

materias primas e insumos necesarios como latas, 

aceites, pasta, cartón, empaques, fundas, etiquetas, 

pallets, equipos y tecnología. Así mismo se genera la 

demanda de servicios de transporte, frigoríficos, 

servicios financieros y de capacitación, principalmente. 

Las procesadoras son el eje central de la cadena; éstas 

se ubican principalmente en las regiones de Manta, 

provincia de Manabí, y Posorja, provincia de Guayas, 

ambas provincias abarcan cerca de un centenar de 

empresas procesadoras que tienen un importante 

componente de capital (equipos requeridos en las 

instalaciones) y mano de obra, en este último destaca la 

participación de la mujer, pues el 62% de la fuerza 

laboral corresponde a mujeres.  

                                                                 
13 En base a  información de la  Cámara Ecuatoriana de Ind ustria les  y 

Procesadores  Atuneros  (CEIPA). 

Hacia adelante en la cadena se encuentran los 

distribuidores y cadenas comerciales locales (para el 

mercado local) y los bróker o representantes 

comerciales (para el mercado internacional), en este 

intermedio se utilizan particularmente servicios de 

transporte y almacenamiento en cadena de frío. En el 

mercado internacional y particularmente en la UE, los 

diferentes productos del sector son distribuidos en 

medianas y grandes cadenas comerciales, distribuidores 

locales, diferentes industrias de alimentos y cadenas 

hoteleras y restaurantes. Se estima que la mano de obra 

directa generada por los procesadores industriales 

asciende actualmente a 20.000 plazas, mientras que el 

empleo indirecto generado en las diferentes etapas 

mencionadas suma cerca de 80.000 plazas. 

El sector atunero también emprende programas de 

responsabilidad social empresarial, entre los que 

destacan brigadas médicas enfocadas en niños y 

adolescentes y programas de salud preventiva, becas 

educativas para mejorar el nivel de educación de 

empleados y una escuela de emprendimientos para 

mejorar la calidad de vida de los empleados y sus 

familiares, entre otros. 

El sector cumple de forma estricta con la legislación 

laboral, tributaria y ambiental. En conjunto con el 

Ministerio Coordinador de la Producción (MCPEC), 

recientemente ha implementado el “Código de 

Conducta para la Gestión Responsable de la Cadena de 

Valor del Atún Ecuatoriano” entre sus actores, el 

mismo que busca además mejorar la competitividad y 

diferenciación del sector en los mercados 

internacionales. 

Proveedores Procesadores (industriales) Clientes

Flota pesquera:
- Barcos propios
- Barcos terceros

Insumos:
- Aceites / pasta
- Latas / etiquetas

- Cartón / pallets

Mercado Internacional:
- Cadenas de 

supermercados
- Distribuidores detal
- Hoteles
- Restaurantes
- Industrias alimentos

20.000 empleos directos
80.000 empleos indirectos

- Transporte
- Frigoríficos
- Servicios 

logísticos
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Cadena de valor del camarón14 

En la actualidad más del 45% de la exportación de 

camarón que realiza el país cada año, tiene como 

destino el mercado europeo, el mismo que se ha 

consolidado como el principal destino para este 

producto. El sector ha mantenido un sostenido 

crecimiento en los últimos años (alrededor del 8%), 

siendo evidentes la mejora en la producción y la calidad 

que ha venido de la mano de la inversión en toda la 

cadena. Esta se conforma principalmente por tres 

sectores fundamentales; los laboratorios de producción 

(nauplios y larvas), las fincas camaroneras y los 

intermediarios.  

La producción camaronera se ubica principalmente en 

las provincias de Guayas, El Oro y en menor medida en 

Manabí, Esmeraldas y Santa Elena, abarcando más de 

un centenar de empresas de las cuales más de 80 se 

dedican a la exportación de este producto. 

La industria camaronera genera en la actualidad más de 

107.000 fuentes de empleo directo, distribuido entre 

criaderos (55%), empacadoras (21), laboratorios (17%) 

y el restante 7% en otros actores de la cadena. En 

cuanto a las fuentes de empleo indirecto relacionadas 

con la actividad, se estima que esta alcanza casi 95.000 

plazas, de las cuales cerca del 70% se concentra en las 

actividades encadenadas a las empacadoras. 

Al considerar la actividad económica rural, la 

producción y eportación de camarón tienen un 

importane impacto positivo, puesto que más del 60% de 

los empleos generados en el sector se genera justamente 

                                                                 
14 En base a  información de la Cámara Nacional de Acuacultura  (CNA) e 

Insti tuto Nacional  de Pesca  (INP). 

en zonas marginales del país. Adicionalmente, es 

importante recalcar que el 80% de los trabajadores en 

las plantas empacadoras son mujeres, permitiéndoles 

generar un mayor ingreso a sus familias, muchas de las 

cuales son jefes de hogar. 

Dentro de los  proveedores  de insumos para el sector 

camaronero destacan aquellos relacionados con el 

desarrollo de nauplios y larvas, fundamentales para la 

cría del camarón; aparte, el sector es un importante 

consumidor de mallas, redes, plásticos, químicos, 

fertilizantes, entre otros insumos; posterior al proceso 

de crianza y cultivo se encuentra el proceso de limpieza 

y empacado que utiliza insumos como cajas 

parafinadas, envases, plásticos, recipientes, etiquetas, 

etc. Finalmente se traslada el producto a congeladores, 

para luego ser empacado y embarcado en los 

contenedores, manteniendo la cadena de frío. 

Un factor clave en la cadena de valor del camarón es su 

apego a la normativa fitosanitaria y socio ambiental, lo 

que ha permitido apuntalar el acceso al mercado 

europeo, caracterizado por sus altos estándares de 

exigencia. 

Por otro lado, en un trabajo conjunto con las 

autoridades de gobierno se ha emprendido un proceso 

de regularización de las camaroneras con el objetivo de 

incluir a los informales que se mantenían al margen de 

la regulación. El sector también ha emprendido 

procesos de reforestación del manglar junto al 

Ministerio del Ambiente que alcanza 12.000 Ha., 

además se tiene previsto la implementación de un Plan 

de Mejora Competitiva, de la mano con el MCPEC. 

Laboratorios y proveedores Fincas camaroneras Intermediarios 

Laboratorios: 
- Larvas 
- Nauplios 

Insumos para cultivo: 
- Combustible 
- Fertilizantes / químicos 
- Balanceados 
- Mallas / filtros 

Mercado Internacional: 
- Traders 
- Industriales 
- Mayoristas 
- Distribuidores detal 

107.000 empleos directos 
95.000 empleos indirectos 

- Empaques 
- Equipos 
- Transporte 
- Frigoríficos 
- Servicios 

logísticos 
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Cadena de valor del banano15 

El mercado de la UE abarca casi 40% del total de 

envíos de banano ecuatoriano al Mundo y se ha 

consolidado como el principal proveedor de la fruta en 

este y otros mercados. La producción de esta fruta, 

cuyas exportaciones abarcan el 95%, está distribuida en 

10 provincias del país, siendo las más importantes Los 

Ríos (33%), Guayas (30% ) y El Oro (28%), las que en 

su conjunto concentran 91% del total.  

Más de 250 empresas están involucradas solamente en 

el ámbito de la exportación, sin embargo existen más de 

10.875 productores en alrededor de 207.000 Has. de 

sembríos de banano alrededor del país que producen 

casi 200 millones de cajas al año. El sector emplea de 

forma directa a alrededor de 40.000 trabajadores 

agrícolas.  

El 64% de los productores de banano tienen un área de 

cultivo es menor a 10 Has. (7.023 productores), a esta 

le siguen los productores que poseen hasta 100 Has. 

que constituyen el  32% del total (3.552 productores), 

así los productores que poseen extensiones de cultivos 

mayores a 100 Has. solo representan el 3%.  

La cadena contempla como actores principales a los 

productores, exportadores y comercializadores. Existen 

también productores que son exportadores directos. Al 

inicio de la cadena, los productores de banano utilizan 

algunos insumos de varias industrias entre las más 

importantes el cartón, empaques plásticos, fertilizantes, 

abonos, fumigadores, transporte y otros servicios. El 

número de empleos indirectos relacionados con la 

                                                                 
15 En base a  información de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de 

Banano (AEBE). 

actividad bananera a través de la provisión de bienes y 

servicios en este segmento abarca más 52.000 plazas. 

Parte de la producción es vendida a los exportadores 

mientras que otra se exporta directamente; en la etapa 

de exportación se utilizan servicios de cuadrillas de 

empaque, transporte terrestre y marítimo y estibadores 

en puerto; las navieras y en algunos casos los barcos 

propios son parte fundamental en la cadena. Se estima 

que el empleo indirecto generado en este segmento de 

actividades complementarias supera las 200.000 plazas. 

La mayoría de exportadores mantiene un esquema de 

ventas a través de traders o comercializadores en 

diferentes mercados, el 49,7% del producto se exporta 

en contenedores, quienes a su vez llevan el banano a 

varios distribuidores; en el proceso intermedio se 

cumple una etapa de maduración de la fruta. Al 

momento existen alrededor 530 empresas en el mundo 

que importan banano desde el Ecuador con 239 

diferentes marcas. 

El sector está realizando grandes esfuerzos para tener 

una mayor formalización dentro del mismo. Adicional a 

las obligaciones laborales, varios productores 

mantienen seguros médicos privados y programas de 

educación y vivienda a través de fundaciones. Dentro 

de la responsabilidad ambiental, una porción 

importante de fincas bananeras han obtenido 

certificados internacionales como EUROGAP, 

GLOBAL GAP y certificados de cumplimientos de las 

normas ISO, además de la obtención de la licencia 

ambiental que se la obtiene en el país y que son 

requisitos fundamentales para el acceso a ese mercado. 

Productores Exportadores Clientes

Insumos:
- Cartones
- Plásticos
- Fertilizantes
- Abonos
- Fumigadoras
- Transporte

Mercado Internacional:
- Mayorista / madurador
- Cadenas de 

supermercados
- Otros minoristas

200.000 empleos directos
52.000 empleos indirectos

- Transporte
- Estibadores
- Servicios 

logísticos
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Cadena de valor de flores16 

Del total de envíos de flores que el país realiza cada 

año, el mercado europeo abarca cerca de 20% 

ubicándose solamente por debajo de Estados Unidos y 

Rusia. La producción de flores es casi en su totalidad 

para el mercado de exportación; en la actualidad las 

fincas florícolas están ubicadas en 13 provincias del 

país, siendo las principales Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi y Azuay, se estima que existen 

cerca de 500 productores entre grandes, medianos, 

pequeños y asociativos. 

La producción florícola usa intensivamente mano de 

obra, con un promedio de 12 trabajadores por hectárea, 

generando empleo directo para más de 48 mil personas, 

de las cuales el 51% corresponde a mujeres y dentro de 

estas un importante segmento de jefas de hogares. La 

mano de obra representa aproximadamente el 40% del 

costo de producción del sector. Además se estima que 

la floricultura genera cerca de 60 mil empleos 

indirectos en toda la cadena de valor. 

Entre los principales insumos que utiliza el sector 

florícola se encuentran los fertilizantes, abonos, equipos 

de riego, entre los principales, los cuales representan 

cerca del 20% del costo de producción. Parte 

importante de este costo se concentra en los “breeders” 

(obtentores), quienes desarrollan permanentemente 

variedades de flores, que se cultivan en el país. Se 

estima que existen registradas más de 400 variedades 

de rosas y 150 de otras flores. Otra parte fundamental 

de la cadena es el abastecimiento  de insumos como 

cartón, cintas, y plásticos para el embalaje del producto 

                                                                 
16 En base a  información de la Asociación de Productores y Exportadores  

de Flores  del  Ecuador (EXPOFLORES). 

final. Así mismo existe una importante demanda en 

servicios de transporte interno que a generado la 

creación de negocios particulares a personas que 

habitan en los sectores de producción florícola con más 

de 400 camiones permanentes que brindan servicio de 

transporte al sector, lo que suma alrededor de $2,3 

millones al año por este concepto. 

Los servicios de logística y transporte internacional de 

carga, que se han desarrollado en torno del sector 

florícola, es parte fundamental de la cadena productiva. 

En el 2011 se estima los siguientes ingresos por ésta 

actividad: aerolíneas $25 millones; agencias de carga 

$15 millones; paletizadoras $7 millones; y aeropuertos 

$18 millones, siendo Quito el aeropuerto por donde se 

exporta más del 90% de la flor. Las exportaciones a 

Europa no pueden ser sustituidas con otro mercado, 

puesto que tienen tipos de variedades, cortes y aspectos 

cualitativos que son específicos para la demanda en este 

destino. 

El sector florícola ecuatoriano ha realizado importantes 

esfuerzos para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil, en conjunto con organizaciones no 

gubernamentales internacionales, siendo esta 

reconocida entre las mejores prácticas a nivel mundial. 

Así mismo se han implementado programas de 

negocios inclusivos que han permitido prevenir y 

erradicar la violencia de género. El sector cuenta con la 

certificación FlorEcuador que integra gestión 

ambiental, gestión humana y buenas prácticas 

agrícolas., y la ejecución de un plan de capacitación 

permanente a los trabajadores florícolas.   

Productores Exportadores Clientes 

- Fertilizantes, abonos. 
- Semillas 
- Transporte 
- Servicios en finca 
- -Equipos de riego 
- Mallas , cartón, plásticos. 

Mercado Internacional: 
- Traders 
- Mayoristas 
- Hoteles, agencias, 

locales comerciaes. 
 

48.000 empleos directos 
60.000 empleos indirectos 

- Empaques 
- Equipos 
- Transporte 
- Frigoríficos 
- Servicios 

logísticos 
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Cadena de valor de jugos de frutas17 

La UE es el principal destino de las exportaciones de 

jugo (pulpa). Del total de las exportaciones, la UE 

representa  en promedio más del 70% del total, siendo 

Holanda el principal destino de este producto con el 

97% del total, mercado que ha tenido una gran 

aceptación y constituye el punto de partida para la 

inserciones en otros países de Europa. 

Las principales zonas de producción de frutas que serán 

destinas a la elaboración de jugos se encuentran en las 

provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Santo 

Domingo y Manabí; según el Censo Nacional 

Económico el número de empleos generado por la 

industria de jugos, solamente en la etapa de 

manufactura, superan las 9.000 plazas. 

Dentro de la elaboración de jugos de frutas, el jugo de 

maracuyá es el producto más representativo, así cerca 

de 18.000 hectáreas están dedicadas al cultivo de esta 

fruta; se estima que esta etapa de sembrío y recolección 

representan aproximadamente 35.000 plazas de trabajo 

entre agricultores, empleados, estibadores, etc.  

El maracuyá se produce en terrenos de 2 a 5 hectáreas, 

lo que lo caracteriza como un negocio de pequeños 

agricultores y que constituye su principal fuente de 

ingresos para sus familias. El cultivo es de ciclo corto a 

mediano y la producción se genera durante todo el año, 

lo que permite a los agricultores contar con ingresos 

líquidos de forma semanal. 

                                                                 
17 En base a  información empresas  del  sector. INEC. 

En lo que respecta a la cadena de valor, la industria de 

jugos de frutas se provee de insumos como tanques 

metálicos, fundas de polietileno, etiquetas, pallets, 

cartones, entre otros que sirven para el embalaje del 

producto.  

Adicionalmente se encuentran los servicios de logística 

tales como las compañías de supervisión, de transporte 

terrestre y de transporte marítimo para la entrega del 

producto en los distintos puntos de mercado 

internacional, siendo los mayoristas los principales 

importadores del producto, los cuales posteriormente lo 

distribuyen a las diferentes cadenas de supermercados y 

pequeños comerciantes que existen en los destinos a los 

cuales va dirigido. 

Así, el mercado ecuatoriano de jugo de frutas está en 

plena expansión y existen productos como el coco, 

mango y la piña que también han tenido una importante 

evolución en los últimos años, por lo que constituyen 

otra alternativa en lo que respecta la exportación de este 

tipo de bebida, más aun considerando la potencialidad 

que se genera particularmente en el mercado europeo. 

Esta potencialidad aún no ha sido explotada en su 

totalidad; en la actualidad muchas frutas se exportan en 

estado primario a otros países de la región 

sudamericana para luego ser procesados y exportados 

como producto manufacturado, y que a su vez lo 

destinan a los principales países con los cuales tienen 

acuerdos comerciales.  

 

  

Productores Exportadores Clientes 

Insumos: 
- Tanques metálicos 
- Cartones 
- Envases y envolturas 
- Fertilizantes 
- Aditivos 
- Etiquetas 

Mercado Internacional: 
- Mayoristas 
- Cadenas de 

supermercados 
- Otros minoristas 

9.000 plazas de empleo directo 
35.000 plazas de empleo indirecto 

- Transporte 
- Frigoríficos 
- Estibadores 
- Servicios 

logísticos 
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Un acuerdo comercial con la Unión Europea no debe 

ser visto sólo como una ventaja para el Ecuador (o para 

la Unión Europea), sino también como una herramienta 

para igualar las condiciones de competencia con otros 

países; en este caso con algunos de los principales 

competidores como son Colombia, Perú, varias 

naciones Centroamericanas e incluso de África y Asia 

en desarrollo, algunas de las cuales mantendrán los 

beneficios por ser economías menos desarrolladas y 

otras debido a acuerdos alcanzados entre las partes. 

La EU es el principal mercado de las exportaciones no 

petroleras del Ecuador, al igual que el principal destino 

de las exportaciones de las mipymes. El SGP+ ha 

permitido incrementar las exportaciones del Ecuador 

hacia la UE, y en la actualidad, el país es el principal 

beneficiario de este esquema. 

A partir de 2015 entrará en vigencia un nuevo 

reglamento del régimen de SGP que bajo los criterios 

actuales no permitiría al Ecuador beneficiarse del 

mismo. En términos arancelarios, el beneficio que 

Ecuador recibe por la aplicación del SGP asciende a 

más de $303 millones, cifra 2,1 veces mayor a lo que el 

Estado ecuatoriano dejaría de percibir a manera de 

sacrificio fiscal si se firmará un acuerdo que liberara el 

100% de las importaciones desde la UE desde el primer 

año ($143 millones). Hay que considerar que para el 

caso de la UE no todo se libera desde el primer año, y 

muchos de los productos tienen períodos de 

desgravación de hasta 10 años mientras que otros se 

encuentran excluidos de la negociación. 

Este cambio relativo en precios tendría importantes 

consecuencias sobre el monto de importaciones que la 

UE realiza desde el Ecuador. Bajo el escenario en el 

que el país no alcance un acuerdo comercial con la el 

bloque europeo, los impactos sobre las compras serían 

significativos, alcanzando $409 millones solamente en 

el primer año de impacto. De esto total, cerca de 76% 

($312 millones) se explica por el “efecto desviación” de  

 

 

 

comercio, ocasionado por el cambio relativo de los 

precios. El restante 24% ($97 millones) responde a 

efecto “pérdida potencial de comercio” futuro (lucro 

cesante) si se mantuvieran las condiciones actuales. 

El impacto acumulado en los tres primeros años de 

afectación alcanzaría $2.529 millones y las 

importaciones totales de productos ecuatorianos 

reducirían a un ritmo de 3,5% por año, en promedio 

(ligeramente superior al excluir productos no afectados 

como el cacao y café). 

Entre los principales productos afectados se encuentran 

atún, camarón, banano, jugos de frutas, rosas, aceite de 

palma, preparaciones y conservas de pescado, 

hortalizas congeladas, extractos y concentrados de café, 

piñas, tabaco desvenado, manteca de cacao, 

manufacturas de madera, entre otros. En el caso del 

banano, el esquema de desgravación escalonado que 

llega a una diferencia de hasta €39 por Tonelada en 

relación a Colombia y Costa Rica, sugiere que los 

impactos en años siguientes serían mayores. 

Al contrario, si el Ecuador logrará alcanzar un acuerdo 

con el bloque europeo que consolide y profundice los 

beneficios obtenidos en base al SGP+, se generaría un 

monto adicional de importaciones de productos 

ecuatorianos por un valor de $327 millones durante los 

mismos tres primeros años de evaluación; bajo este 

escenario las importaciones totales desde Ecuador 

crecerían, en promedio, 1,7% adicional en cada año (en 

relación al escenario bajo el cual se mantienen las 

condiciones actuales). 

Los impactos sobre el empleo dependerán de 

productividad en cada sector y si este es más o menos 

intensivo en mano de obra; se estima que más de 278 

mil empleos están directamente vinculados con la 

actividad exportadora hacia la Unión Europea en base a 

las estadísticas de las encuestas semestrales de empleo 

urbano y rural en el último año.  

  

Conclusiones. 
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