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RESUMEN 

Este estudio analiza la relación entre la volatilidad de los precios de los 

principales commodities agrícolas y las exportaciones de Ecuador entre 2000 

y 2023. A través de un enfoque metodológico que incluye el análisis de 

precios, la estructura de las exportaciones y modelos econométricos, se 

identificaron tendencias clave en el sector agrícola exportador. El análisis de 

la evolución de precios reveló fluctuaciones significativas en productos como 

el cacao, el café, el maíz y el banano, influenciadas por la oferta y demanda 

global, condiciones climáticas y políticas comerciales. Estas variaciones 

subrayan los riesgos asociados a la dependencia de estos commodities. En 

términos de estructura, se observó que el banano y el cacao siguen siendo 

fundamentales para las exportaciones ecuatorianas, aunque también se 

identificó una creciente diversificación, impulsada por políticas nacionales 

orientadas a mejorar la competitividad del sector. Los modelos econométricos 

indicaron que la volatilidad de los precios afecta significativamente las 

exportaciones, especialmente en productos clave como el banano y el cacao. 

Además, variables como el tipo de cambio efectivo real (TCER) también 

influyen en las fluctuaciones de exportación. Las conclusiones sugieren la 

necesidad de reforzar la gestión de riesgos, promover la diversificación de 

exportaciones y mantener una política económica estable para mitigar los 

efectos de la volatilidad de precios en el mercado internacional. 

 

Palabras Claves: Volatilidad de precios, Exportaciones agrícolas, 

Commodities, Economía ecuatoriana, Diversificación, Modelos 

econométricos. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the relationship between the volatility of key agricultural 

commodity prices and Ecuador’s exports from 2000 to 2023. Through a 

methodological approach that includes price analysis, export structure, and 

econometric models, key trends in the export agricultural sector were 

identified. The price evolution analysis revealed significant fluctuations in 

products such as cocoa, coffee, maize, and bananas, influenced by global 

supply and demand, climatic conditions, and trade policies. These variations 

highlight the risks associated with dependence on these commodities. In terms 

of structure, it was observed that bananas and cocoa remain fundamental to 

Ecuadorian exports, although there is also a growing diversification driven by 

national policies aimed at improving sector competitiveness. Econometric 

models indicated that price volatility significantly affects exports, particularly 

for key products like bananas and cocoa. Additionally, variables such as the 

real effective exchange rate (REER) also influence export fluctuations. The 

conclusions suggest the need to strengthen risk management, promote export 

diversification, and maintain a stable economic policy to mitigate the effects of 

price volatility in the international market. 

Keywords: Price volatility, Agricultural exports, Commodities, Ecuadorian 

economy, Diversification, Econometric models. 
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INTRODUCCIÓN 

Formulación del problema  

Antecedentes 

El desarrollo de la economía ecuatoriana se caracterizó por un modelo primario 

exportador, que tiene raíces históricas en industrias como el capitalismo del 

cacao (Priessman, 2020). Al ser un país netamente agrícola, su dinámica de la 

economía históricamente ha estado estrechamente relacionada con los períodos 

de auge y crisis de la agroexportación, en los inicios de la vida republicana 

(Masache et al., 2023) 

De acuerdo con León et al. (2020) Ecuador ha sido un país agroexportador desde 

antes de convertirse en República, donde la experiencia del auge del banano y 

el cacao permitió aprovechar las ventajas comparativas del país, lo que lo 

convirtió en una de las economías más prósperas entre las décadas de 1950 y 

1970. Durante este período, Ecuador se destacó como uno de los principales 

exportadores de banano, seguido por el cacao y, posteriormente, el café. 

El progreso del agro, desde las exportaciones primarias durante el "boom 

cacaotero" hasta el "boom bananero", han marcado el inicio de la participación 

activa y la integración del país en el mercado mundial, atrayendo inversiones de 

países como Gran Bretaña, Francia, Alemania y posteriormente Estados Unidos 

(Aza y Guerrero, 2022). Por un lado, el cacao ha sido un producto emblemático 

que ha contribuido al desarrollo económico desde el siglo XIX; por ello, las 

exportaciones de cacao representaban hasta el 70% de los productos 

exportados por el país (Quinde et al., 2020). Por otro lado, el sector bananero se 

ha convertido en uno de los sectores más importantes de la agroindustria 

ecuatoriana, siendo el segundo rubro de exportación del país después del 

petróleo (Vitali, 2019) 

Si bien, Ecuador se beneficia de condiciones agroecológicas ideales para la 

producción de varios productos de calidad, dependiendo en gran medida de la 

exportación de productos agrícolas como el banano, el café, los granos de cacao 

y los camarones, lo que resalta su dependencia de estos productos básicos para 
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el comercio internacional (Taco y Pizarro, 2023). En cierta parte, la dependencia 

de las exportaciones de productos básicos, en particular petróleo, hace que el 

país sea vulnerable a las fluctuaciones de los precios del mercado mundial, lo 

que afecta los medios de vida de los agricultores que dependen de estas 

exportaciones para obtener ingresos (Bodnar et al., 2020). 

Además, se ha notado que las crisis en los precios del petróleo pueden tener un 

impacto directo en los precios de los productos agrícolas básicos, lo que pone 

en evidencia que las fluctuaciones en la oferta y la demanda a nivel global 

pueden generar variaciones en los precios de estos productos (Kandemir, 2023). 

En este contexto, los cambios importantes en los precios de las materias primas 

pueden dar como resultado incertidumbre financiera para los ingresos de los 

productores. 

De cierta manera los impactos ocasionados por la incertidumbre 

macroeconómica y financiera han incrementado la inestabilidad en los mercados 

de productos básicos (Bakas y Triantafyllou, 2018). De acuerdo con Martínez et 

al. (2020) la inestabilidad se refiere a los cambios en los precios de activos 

financieros y productos básicos a lo largo del tiempo. En el contexto específico 

de los productos básicos agrícolas, se ha observado que las fluctuaciones entre 

diferentes tipos de productos básicos y los indicadores financieros han tenido 

consecuencias tanto positivas como negativas en estos mercados, sobre todo 

durante la crisis del COVID-19 (De Moraes y Ceretta, 2023). 

Según Prokopczuk et al. (2019), los precios de los productos agrícolas tienden a 

experimentar cambios significativos derivado de diversos factores, como el 

clima, las plagas, las políticas comerciales y las variaciones en la demanda 

mundial. Asimismo, se ha evidenciado que el riesgo crediticio, la tensión en los 

mercados financieros y las fluctuaciones en las condiciones comerciales tienen 

un impacto significativo en la volatilidad de estos mercados. 

En el caso del banano ecuatoriano, se ha comprobado que es susceptible a 

enfermedades como las manchas foliares de Sigatoka, lo que afecta la 

productividad de las plantaciones (Palacios et al., 2019). De manera similar, la 

producción y exportación de cacao han disminuido debido a plagas como la 
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"monilia" y la "escoba de bruja"  (Leon et al., 2016). Por lo tanto, la variación en 

los ingresos por exportación de estos productos ha tenido un impacto directo en 

la generación de divisas para la economía nacional (Trujillo et al., 2021). 

La variabilidad en los precios de los productos agrícolas puede tener 

consecuencias significativas en la economía de Ecuador, pues por un lado, la 

conexión entre los mercados agrícolas puede provocar inestabilidad económica, 

ya que las fluctuaciones en los precios de estos productos pueden afectar el 

equilibrio fiscal (Majumder et al., 2022). Por otro lado, las variaciones en los 

precios de los productos agrícolas pueden influir en la formulación de políticas 

monetarias en países que dependen de estas exportaciones, lo que a su vez 

puede impactar el crecimiento del PIB, el consumo, la inversión y los ingresos 

fiscales (Shapoval, 2022). 

Eventos como la crisis financiera global del 2008 y la pandemia de COVID-19 

han aumentado la volatilidad en los precios de los productos agrícolas, y esto ha 

generado incertidumbre en los mercados y complicado la toma de decisiones 

para actores económicos. Como consecuencia, los consumidores han 

experimentado un aumento en el costo de vida a través del incremento en 

precios alimenticios debido a mayores costos productivos e inflación (Tirngo, 

2021). 

En el Ecuador las investigaciones realizadas por Castillo (2017) y Veliz et al. 

(2022), han demostrado que las variaciones en los precios del banano y el cacao 

han tenido un impacto directo en el crecimiento económico del país, resaltando 

que las caídas en los precios internacionales de estos productos pueden 

ocasionar serias dificultades económicas. Esto destaca la importancia de 

implementar políticas eficaces para mitigar los efectos negativos de esta 

inestabilidad. 

Con el propósito de minimizar las repercusiones de la volatilidad en los precios 

de los productos agrícolas, se han sugerido diversas medidas, como la 

diversificación económica, la introducción de seguros agrícolas y la creación de 

fondos de estabilización  (World Bank, 2024). En Ecuador también se han llevado 

a cabo acciones para diversificar las exportaciones y reducir la dependencia de 
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los productos agrícolas, sin embargo los resultados de estas dinamismos han 

sido variables (Pacheco J. et al., 2018; Toledo et al., 2023). Por ejemplo, la 

diversificación en las exportaciones no solo contribuye a suavizar las 

fluctuaciones en la producción, sino que también fortalece el desarrollo 

económico al disminuir la volatilidad de los precios (Pacheco J. et al., 2018). 

En síntesis, la inconstancia en los precios de los productos agrícolas representa 

un desafío significativo para la economía ecuatoriana, pues la vulnerabilidad de 

la nación con respecto a las variaciones en los precios globales de sus 

exportaciones agrícolas podría afectar de manera adversa la estabilidad 

económica y el crecimiento a largo plazo. 

Contextualización 

A nivel global, el mercado de commodities agrícolas está fuertemente 

influenciado por una serie de factores que generan una notable volatilidad en los 

precios. Un ejemplo claro de esto es la crisis financiera de 2008-2009, que no 

solo creó incertidumbre entre empresas y consumidores, sino que también 

condujo a respuestas dispares en el comportamiento de las empresas, 

resultando en un desempeño errático durante este periodo (Vega, 2021). Esta 

volatilidad en los precios afecta a numerosas economías dependientes de los 

commodities, como se evidenció durante la mencionada crisis financiera (Verick 

et al., 2022). 

Además, la creciente demanda proveniente de países emergentes como China 

e India ha tenido un impacto significativo en la configuración de los precios 

internacionales de productos agrícolas. Esta demanda está estrechamente 

vinculada al crecimiento económico de dichas naciones y a factores como el 

precio del dólar, que influye en las transacciones de commodities (Rondinone y 

Otto, 2016). 

El cambio climático también desempeña un papel crucial al afectar la 

disponibilidad de alimentos, su acceso y en última instancia, el bienestar de los 

hogares, esto a su vez influye en los precios de los productos agrícolas 

(Solaymani, 2019). Por ejemplo, fenómenos como El Niño y La Niña pueden 
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provocar sequías o inundaciones, teniendo un impacto negativo sobre los 

rendimientos de los cultivos y afectando la disponibilidad de alimentos, que a su 

vez repercute en los precios a nivel global (Arrieta y Arpi, 2021).  Además, la 

especulación en los mercados financieros ha sido un factor que ha contribuido a 

la volatilidad de los precios de las materias primas agrícolas, dado que la 

presencia de inversores financieros en estos mercados ha incrementado la 

inestabilidad de los precios (Liu et al., 2021). 

En América Latina, los commodities agrícolas han jugado un papel fundamental 

en las economías de la región. La dependencia de ciertos productos básicos ha 

sido un tema de gran interés, con países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia y Venezuela mostrando una fuerte dependencia en productos como la 

soja, el petróleo crudo, el cobre y el mineral de hierro (Dussel et al., 2016). Esta 

dependencia ha impulsado la expansión agrícola en la región, enfocándose en 

la producción de commodities con rendimientos crecientes a escala  (Ceddia, 

2019). 

A partir de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en 2002, las relaciones comerciales entre América Latina y este país se han 

intensificado. La demanda china por commodities latinoamericanos ha sido un 

factor clave en esta relación, influyendo incluso en la disminución de la actividad 

industrial en la región  (Afonso et al., 2021). La abundancia de recursos naturales 

en América Latina ha permitido fomentar el comercio agroalimentario, 

aprovechando la diversidad de productos cultivados en la región, los cuales son 

muy demandados en los mercados globales. Esta relación ha tenido efectos 

positivos en la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el desarrollo en 

la región (Fernandez, 2020). 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que los productos básicos han aportado 

a ciertas economías, también han surgido diversos desafíos, por ejemplo, la 

inestabilidad de los precios en el ámbito agrícola que puede desanimar las 

inversiones debido al aumento de riesgos, lo que también podría dificultar la 

implementación de nuevas tecnologías y prácticas que podrían impulsar la 

productividad (Szabó, 2019). Para Wan y Li (2022) esta volatilidad impacta a 
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varios actores dentro de la cadena de suministro agrícola, como productores, 

distribuidores y consumidores.  

La influencia de la volatilidad en los precios de los productos agrícolas se hace 

sentir también en otros sectores, como el energético, donde la inestabilidad en 

el costo de la energía eléctrica representa un desafío debido a factores como la 

composición del parque generador y los precios del petróleo (Muñoz et al., 2017). 

Según González et al. (2017) esta volatilidad puede impactar de manera desigual 

a las personas más necesitadas, dificultando su acceso a alimentos básicos. 

Además, las fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas pueden tener 

consecuencias en los mercados financieros y en la economía en general, 

influyendo en las decisiones de inversión y en la estabilidad económica (Cerda 

et al., 2018). 

Ante estas adversidades, los gobiernos de América Latina han intentado abordar 

la volatilidad de precios mediante diversas medidas políticas, como la 

implementación de seguros agrícolas y el fomento de prácticas sostenibles que 

mejoren la resiliencia de los agricultores frente a las variaciones de precios  

(Gurria et al., 2017). Sin embargo, la efectividad de estas políticas ha sido dispar 

y, con frecuencia, insuficiente para contrarrestar por completo los impactos 

derivados de las fluctuaciones en los precios. 

En el contexto ecuatoriano, las exportaciones de productos primarios han sido 

de gran importancia para la economía, especialmente desde la dolarización. A 

pesar del cambio en el sistema monetario, las exportaciones ecuatorianas siguen 

centradas en la venta de productos primarios, sin una diversificación significativa 

en los tipos de productos exportados (Covri, 2022).  Entre los productos primarios 

más importantes en la economía ecuatoriana se encuentran el cacao, el banano 

y el petróleo, que forman la tríada más relevante de productos de exportación 

del país (Abad et al., 2020). La fuerte dependencia de productos primarios de 

bajo valor en las exportaciones refleja una dinámica de bidependencia 

internacional, donde Ecuador exporta principalmente bienes primarios y, a su 

vez, importa bienes industrializados de mayor valor (Márquez et al., 2022). 
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En cuanto a lo mencionado, las autoridades gubernamentales han tratado de 

contrarrestar los impactos de la inestabilidad de precios a través de 

subvenciones y respaldos directos a los agricultores. De acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019), se han ejecutado estrategias para 

diversificar los mercados con el objetivo de disminuir la dependencia en unos 

pocos productos de exportación y abrir nuevas oportunidades para los productos 

ecuatorianos. A pesar de ello, los precios internacionales continúan siendo un 

elemento crítico que incide en la competitividad de los productos agrícolas del 

Ecuador. 

Los pequeños y medianos agricultores son los más vulnerables a estos cambios, 

pues dependen en gran medida de los ingresos por exportaciones y tienen 

menos capacidad para absorber las fluctuaciones de precios. La falta de 

infraestructura adecuada y el acceso limitado a tecnologías modernas también 

obstaculizan el progreso de la productividad entre los productores (Lazarova et 

al., 2023). La incertidumbre que genera la volatilidad reduce la disposición de los 

agricultores a invertir en insumos productivos y afecta sus decisiones de oferta 

(Assefa et al., 2017). 

A pesar de este panorama desalentador, Ecuador ha comenzado a mostrar un 

desarrollo en las exportaciones agrícolas, tanto de productos tradicionales como 

no tradicionales, lo que sugiere un potencial para la diversificación de su oferta 

exportable (Montes et al., 2021) La transición hacia la producción de alimentos 

no tradicionales ha abierto nuevas oportunidades en mercados extranjeros, lo 

que indica un potencial para el desarrollo de sectores no tradicionales en la 

economía ecuatoriana (Escalante et al., 2021). 

Respecto a los principales productos tradicionales, la exportación de banano 

ecuatoriano ha tenido un impacto significativo en la economía, generando 

ingresos importantes que representan el 2% del PIB nacional y cerca del 35% 

del PIB agrícola en 2017 (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). El éxito de las 

exportaciones de banano se destaca por su volumen de producción, con más de 

6 millones de toneladas producidas en 2017 y 6.505.000 toneladas en 2018, lo 

que lo convierte en el principal exportador de banano a nivel mundial (Carrera et 

al., 2021). 
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La calidad del banano ecuatoriano es reconocida a nivel mundial, representando 

las exportaciones de banano Cavendish más del 30% de las exportaciones 

globales (Veliz et al., 2022). Ecuador se ha consolidado como el mayor 

exportador mundial de banano gracias a su ventaja comparativa en la producción 

de este producto, aunque enfrenta competencia de países como Filipinas y Costa 

Rica debido a la diversificación y el aumento constante de la producción en 

América Latina (Carrera et al., 2021). 

De igual manera, la calidad de la producción de cacao y café ha sido fundamental 

para mantener su ventaja competitiva en el mercado internacional, lo que ha 

impulsado sus exportaciones sólidas y reconocimiento a nivel global (Borja, 

2021). En Ecuador, el cacao se destaca como el segundo producto más 

importante en las exportaciones agropecuarias, resaltando por la calidad y los 

genotipos cultivados en el país, con un progreso significativo en la etapa 

posterior a la cosecha (Palacios et al., 2021). Asimismo, la producción cafetalera 

es un sector de gran relevancia que brinda importantes fuentes de ingresos y 

empleo a miles de personas (Morales et al., 2018). 

Las exportaciones de cacao han mostrado un aumento significativo en los 

últimos años. Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e 

Industrializados del Ecuador, las exportaciones de cacao crecieron de 235,000 

toneladas en 2014 a 315,000 toneladas en 2018, con una tendencia al alza de 

un promedio del 8% anual. Actualmente, Ecuador se encuentra entre los 

principales exportadores de cacao a nivel mundial, solo superado por países 

como Costa de Marfil y Ghana, y empatado con Indonesia (ANECACAO, 2020). 

Es bien sabido que los países exportadores de productos básicos, como 

Ecuador, obtienen beneficios importantes del comercio de commodities. Sin 

embargo, enfrentan limitaciones significativas en su capacidad para influir en los 

precios de exportación, debido a la naturaleza homogénea de sus productos y la 

falta de capacidad para ofrecer productos diferenciados en mercados 

segmentados (Cueva y Torres, 2018). 

La alta dependencia de Ecuador de las exportaciones primarias, en específico 

los productos agrícolas, lo hace vulnerable a los choques económicos externos, 
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como las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas. 

Esta vulnerabilidad es una inquietud extendida en varios países en desarrollo, a 

pesar de que la exportación de materias primas ha desempeñado un papel 

crucial en la integración de las economías latinoamericanas en el mercado global 

(Pacheco J. et al., 2018). 

Por otro lado, la capacidad limitada de los países en desarrollo para aumentar la 

producción en respuesta a incentivos de precios favorables, tras la liberalización 

del comercio o ante aumentos temporales en los precios mundiales, se ve 

obstaculizada por diversas restricciones del lado de la oferta, como la creciente 

escasez de agua, la baja de subsidios y los altos costos de recuperación (Jouda 

et al., 2017). Aunque la apertura comercial puede ofrecer oportunidades de 

exportación que impulsen el crecimiento en estos países, también puede generar 

desafíos para sus objetivos macroeconómicos y de crecimiento (Boadu et al., 

2021 ). 

En las últimas décadas, los ciclos de auge y caída de los precios de las materias 

primas han sido frecuentes. Según Vasishtha (2022), en los próximos años, la 

transición hacia tecnologías sostenibles y los cambios en los paradigmas 

industriales podrían transformar significativamente la dinámica de oferta y 

demanda de productos básicos. Este cambio podría tener importantes 

repercusiones macroeconómicas. En este escenario, las economías emergentes 

y en desarrollo, cuya base económica se apoya en la exportación de materias 

primas, deberán implementar estrategias efectivas para manejar las futuras 

fluctuaciones de precios y reducir progresivamente su dependencia de estos 

productos. 

En general se ha evidenciado que la economía ecuatoriana está estrechamente 

vinculada al sector agrícola, misma que juega un papel fundamental en el 

crecimiento económico y en su seguridad alimentaria (Pacheco J. et al., 2018). 

Sin embargo, la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas 

representa un desafío importante para el país, dado que depende en gran 

medida de las exportaciones agrícolas para proveer materias primas a la 

industria (Wentao et al., 2022). 
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En este contexto, la comprensión y estimación de los precios de los productos 

agrícolas es esencial para formular políticas efectivas y apoyar a los agricultores 

en la mejora de la producción y los ingresos (Wentao et al., 2022). Por lo tanto, 

la presente investigación busca analizar la relación existente entre la volatilidad 

de los precios de los commodities agrícolas y las exportaciones ecuatorianas. Al 

identificar las causas subyacentes de esta volatilidad y su impacto en la 

economía ecuatoriana, medida a través de las exportaciones, se busca que este 

estudio contribuya de manera positiva a la formulación de políticas que mitiguen 

los efectos negativos de la volatilidad de precios y promuevan la estabilidad 

económica a largo plazo en Ecuador. 

Objetivos 

Objetivo general 

- Determinar la influencia de las fluctuaciones en los precios de los 

commodities agrícolas sobre el valor de las exportaciones del Ecuador. 

Objetivos específicos 

- Examinar la evolución de los precios de los principales commodities 

agrícolas en el mercado internacional, identificando tendencias y factores 

relacionados. 

- Analizar la estructura y composición de las exportaciones agrícolas 

ecuatorianas, destacando los productos más significativos y sus cambios 

a lo largo del período analizado. 

- Evaluar la incidencia de la volatilidad de los precios de los commodities 

agrícolas en las exportaciones ecuatorianas mediante la aplicación de un 

modelo de series de tiempo, identificando las variables que más influyen 

en las exportaciones. 

Justificación 

Esta investigación se enfoca en examinar cómo los precios de los commodities 

agrícolas influyen en el nivel de exportaciones de Ecuador, un tema de gran 

importancia para la economía del país. Por lo tanto, el estudio se justifica a partir 

de varios aspectos clave que subrayan la relevancia de esta investigación. 
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Como se ha mencionado Ecuador es un país con una economía altamente 

dependiente de la exportación de productos agrícolas. Según datos del Banco 

Central del Ecuador (2023), las exportaciones de banano, cacao, café y camarón 

representan una parte significativa de los ingresos por exportaciones no 

petroleras del país. La variabilidad en los precios de estos commodities puede 

tener efectos profundos en la balanza comercial y en la estabilidad económica 

del país (World Bank, 2022). 

En este contexto, la volatilidad en los precios de los commodities agrícolas es un 

fenómeno bien documentado que puede ser impulsado por una variedad de 

factores, incluyendo condiciones climáticas, políticas económicas globales, y 

fluctuaciones en la oferta y demanda internacionales (CEPAL, 2016). Estudios 

de la FAO (2020) y la misma CEPAL (2016) han destacado cómo estas 

fluctuaciones pueden afectar los ingresos de los productores, la estabilidad de 

los mercados y la seguridad alimentaria. Analizar estos impactos en el contexto 

ecuatoriano permitirá una comprensión más profunda de cómo estas dinámicas 

globales se traducen en efectos locales. 

Los agricultores serán los principales beneficiarios de los resultados de este 

estudio, ya que podrán ajustar su producción según las fluctuaciones en los 

precios de los productos básicos, que a su vez contribuirá a mejorar su 

competitividad en el mercado global y aumentar su capacidad para obtener 

ingresos. Asimismo, los responsables de la formulación de políticas podrán 

utilizar estos descubrimientos para diseñar estrategias que fomenten la 

diversificación de las exportaciones y protejan a los productores ante la 

volatilidad de precios. 

Por otra parte, el estudio posee un valor académico significativo, ya que sus 

resultados podrían contribuir al desarrollo o consolidación de teorías económicas 

relacionadas con la oferta y demanda de productos agrícolas, así como con la 

ventaja comparativa en el comercio internacional. Además, dado que hay escasa 

literatura sobre este tema, especialmente en el contexto ecuatoriano, esta 

investigación llenará un vacío importante en el conocimiento y podría inspirar 

ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios relacionados con la 
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economía de productos básicos agrícolas tanto en Ecuador como en otros 

países. 

Preguntas de investigación 

¿De qué manera la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas ha 

influido en las exportaciones ecuatorianas? 

o ¿Cómo han variado los precios de los productos primarios agrícolas 

en el mercado internacional? 

o ¿Cuál ha sido la composición de las exportaciones agrícolas de 

Ecuador, y cómo se ha distribuido entre los principales productos? 

o ¿En qué medida han afectado las fluctuaciones en los precios de los 

commodities agrícolas al valor de las exportaciones ecuatorianas en el 

pasado? 

Limitaciones y delimitaciones 

A continuación, se detallan las limitaciones y delimitaciones específicas del 

estudio, proporcionando un marco claro para entender el contexto y los alcances 

de esta investigación. 

Limitaciones del Estudio 

− Disponibilidad y Calidad de los Datos. Una de las principales 

limitaciones es la disponibilidad y calidad de los datos históricos 

detallados sobre los precios de los commodities agrícolas y las 

exportaciones ecuatorianas. Aunque se utilizarán fuentes oficiales como 

el Banco Central del Ecuador y organismos internacionales como la FAO 

y la CEPAL, la limitada información y reporte de datos detallados podría 

afectar la precisión del análisis 

− Variabilidad de los precios internacionales. Los precios de los 

commodities agrícolas son inherentemente volátiles debido a factores 

externos impredecibles, como eventos climáticos extremos, conflictos 

geopolíticos y cambios en las políticas comerciales globales. Esta 

variabilidad puede dificultar la identificación de patrones claros y 

consistentes en su influencia sobre las exportaciones ecuatorianas. 
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− Modelos econométricos y supuestos. Al utilizar modelación 

econométrica de regresión lineal múltiple para analizar el vínculo entre los 

precios de los commodities y las exportaciones ecuatorianas, es 

necesario que las estimaciones cumplan ciertos supuestos básicos, como 

la normalidad, homocedasticidad, ausencia de autocorrelación, y la 

ausencia de multicolinealidad, pues estos contrastes son fundamentales 

para asegurar la validez de los resultados. 

− Impacto de factores exógenos no considerados. Existen múltiples 

factores exógenos, como desastres naturales, pandemias (ej. COVID-19) 

y cambios abruptos en la demanda global, que pueden influir 

significativamente en los precios de los commodities y las exportaciones, 

pero que no serán considerados en detalle en este estudio debido a su 

imprevisibilidad y complejidad. 

Delimitaciones del Estudio 

− Periodo de estudio. El estudio se delimita al análisis del periodo 

comprendido entre 2000 y 2023. Este intervalo temporal permite observar 

tanto el auge de los precios de los commodities como su declive posterior, 

proporcionando un contexto robusto para el análisis de sus efectos sobre 

las exportaciones ecuatorianas. Además, permite estudiar la temática 

antes y después de la pandemia del COVID 19. 

− Productos agrícolas seleccionados. La investigación se centrará en los 

principales productos agrícolas exportados por Ecuador, específicamente 

el arroz, banano, café, cacao, maíz y té. Esta delimitación se basa en la 

disponibilidad de información en las bases estadísticas y, por otro lado, la 

significancia económica de estos productos para el país y en la 

disponibilidad de datos fiables. 

− Enfoque geográfico. El estudio se enfocará exclusivamente en las 

exportaciones agrícolas de Ecuador, sin extenderse a la comparación con 

otros países. Por lo tanto, esta delimitación geográfica permite un análisis 

más profundo y específico del contexto ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Teórico 

En el contexto de los commodities agrícolas y las exportaciones es importante 

indagar en varias teorías para comprender de manera completa cómo los 

precios se forman y fluctúan, y cómo estas fluctuaciones impactan en las 

exportaciones ecuatorianas. 

- Teoría de Oferta y Demanda: Aplicada a los mercados de 

commodities. 

Según, los economistas clásicos existen tres principios fundamentales que 

explican la economía de mercado:  

1. Los comportamientos individuales y su reacciona en el mercado, 

2. Las consecuencias colectivas en la economía no son planeadas, sino 

que, emergen de la interacción de innumerables decisiones 

individuales; y, 

3. La oferta y la demanda que se definen clásicamente por un valor 

monetario observable y operativo: el precio de reserva. Este es el 

máximo que un comprador está dispuesto a pagar y el mínimo que un 

vendedor está dispuesto a aceptar (Inoua y Smith, 2020). 

El último principio, es crucial para entender cómo se determinan los precios 

en un mercado. La revolución marginalista marcó un punto de inflexión en la 

economía al introducir una nueva forma de entender la oferta y la demanda, 

alejándose de la visión clásica centrada en el precio de reserva. Alfred 

Marshall, un destacado economista, intentó conciliar esta visión clásica con 

las ideas emergentes de la escuela marginalista, que transformaron la forma 

en que se conceptualizaban la oferta y la demanda (Kaldor, 2018). 

En términos generales, la interacción entre la oferta y la demanda juega un 

papel clave en determinar el valor de un producto básico a lo largo del tiempo. 

Esto implica que la relación entre la disponibilidad de un producto y el interés 

en dicho producto impacta directamente en su precio. Según Ramos et al. 

(2023), estos dos elementos son fundamentales para fijar los precios, 
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especialmente en el ámbito agrícola, donde la fluctuación de los precios puede 

generar incertidumbre a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se destaca 

que las variaciones en los precios de equilibrio están influenciadas por 

diversos factores, lo que refleja la dinámica entre la oferta y la demanda en el 

mercado. 

Si bien, la relación entre precios y estructura de mercado resulta ser 

interdependiente; por un lado, el nivel de competencia que enfrenta un 

vendedor afecta el precio que puede fijar, mientras que, los precios 

determinan la participación de mercado de un vendedor (Pless et al., 2017). 

Partiendo de lo anterior, se parte de un enfoque convencional que modela el 

equilibrio del mercado, mediante las siguientes ecuaciones estructurales: 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎:     𝑞𝑑 = 𝛼1𝑝𝑤 + 𝛼2𝑦 + 𝜀𝑑 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎:         𝑞𝑠 = 𝛽1𝑝𝑑 + 𝛽2𝑧 + 𝜀𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜:       𝑞𝑑 =  𝑞𝑜 = 𝑞 

Donde, 𝑞𝑑 es la cantidad demandada, 𝑞𝑜 es la cantidad ofrecida, 𝑝𝑤 

corresponde al precio mundial, 𝑝𝑑 los precios internos, 𝑦 es el ingreso, 𝑧 es 

un vector de determinantes de la producción, 𝛼1 y 𝛽1son las respectivas 

elasticidades de la oferta y la demanda respecto del precio, y 𝜀𝑑 y 𝜀𝑠 los 

términos de error. Por lo tanto, esto implica que hay una determinación 

conjunta del precio y la cantidad, es decir, que estas variables se determinan 

endógenamente y se supone que sólo el ingreso es exógeno (Mold y Prizzon, 

2015). 

Básicamente, la teoría de la oferta y la demanda es útil para comprender cómo 

se determinan los precios en los mercados. La microestructura de mercado 

destaca que los precios se establecen estratégicamente por los intermediarios 

para alcanzar el equilibrio. Es decir, las empresas eligen sus precios de venta 

y compra para maximizar sus ingresos y racionar la demanda del consumidor. 

Por ende, las empresas no toman los precios como dados, sino que los 

determinan activamente (Chavarín, 2019). 
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Para Adam Smith, los precios relativos se basan en los costos de producción, 

considerando los pagos a los factores de producción como tierra, capital y 

trabajo. En este sentido, los precios de exportación están influenciados por 

diversos factores, incluyendo los precios internos, externos y el tipo de cambio 

(Díaz et al., 2021).  

A pesar que existen relaciones específicas entre el precio y la cantidad 

demandada y ofrecida, manteniendo constantes otras variables, un aumento 

o disminución considerable del precio podría tener un efecto mínimo en la 

cantidad demandada u ofrecida, mientras que, un cambio pequeño en el 

precio podría resultar en un cambio sustancial en la demanda o la oferta. Por 

lo tanto, surge el término de “elasticidad” que mide esta relación entre la 

cantidad demandada u ofrecida y otra variable, como el precio o el ingreso 

(Sanyal et al., 2021). 

En conclusión, la teoría de la oferta y la demanda es la piedra angular para 

comprender la determinación de los precios en los mercados. La interacción 

entre la disponibilidad de oferta y la demanda de los consumidores, 

influenciada por varios factores determina colectivamente cómo se fijan los 

precios dentro de diversos mercados. 

- Teoría de la Elasticidad Precio 

La literatura acerca la relación entre la elasticidad precio y la demanda de 

diversos productos, revela que la elasticidad del precio puede variar 

significativamente dependiendo del bien o servicio analizado, lo que sugiere 

la necesidad de considerar las particularidades de cada mercado al estimar 

las elasticidades (Moreno et al., 2021).  

La teoría de la elasticidad del precio analiza cómo se modifica la demanda de 

un bien o servicio cuando su precio experimenta variaciones. En esencia, la 

elasticidad del precio evalúa qué tan receptiva es la cantidad demandada ante 

cambios en el precio de un producto. Por lo tanto, calcular con precisión las 

elasticidades es fundamental para tomar decisiones adecuadas, desarrollar 

estrategias competitivas eficaces y diseñar políticas públicas apropiadas 

(Echeverría et al., 2021). 
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En el contexto de la oferta, la elasticidad de los precios influye en la producción 

de manera reducida, lo que destaca la interacción entre la elasticidad precio y 

la oferta de productos en un mercado (Rebollar et al., 2019). Asimismo, en las 

exportaciones se ha evidenciado que los factores económicos como el ingreso 

y el precio afectan el comercio internacional y las decisiones de exportación 

de productos agrícolas (Terrones et al., 2022). 

El efecto de las fluctuaciones de precios en la oferta y demanda de productos 

agrícolas es un tema importante en el ámbito económico agrícola. Por lo 

general, los cambios en los precios de estos productos se ven afectados por 

variaciones en la demanda, la oferta y las condiciones climáticas (Israel y 

Mahuwi, 2022). 

En efecto, los precios de los productos agrícolas están estrechamente ligados 

a la oferta y la demanda, lo que genera una alta volatilidad y una incertidumbre 

constante a corto, mediano y largo plazo (Ramos et al., 2023). Asimismo, es 

importante destacar que son las presiones de la demanda las que suelen 

provocar aumentos en los precios de los bienes agrícolas, lo que a su vez 

puede resultar en incrementos de las rentas del suelo (Araque et al., 2022). 

- Teoría de los mercados eficientes  

La teoría de los mercados eficientes, también conocida como la hipótesis de 

los mercados eficientes (EMH por sus siglas en inglés), postula que los precios 

de los activos financieros se ajustan rápidamente a la nueva información 

disponible, lo que impide que los inversores obtengan ganancias anormales 

de manera consistente (Mazo y Vaquero, 2018). Por ende, la eficiencia de un 

mercado se puede entender en diferentes niveles: débil (precios reflejan toda 

información histórica de precios), semifuerte (precios actuales reflejan toda la 

información histórica de precios y toda otra información de mercado disponible 

públicamente) y fuerte (precios incluyen no sólo precios pasados e 

información pública, sino también información privilegiada), dependiendo del 

tipo de información que se considera que está reflejada en los precios de los 

activos (Delgado et al., 2023). 
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Por lo tanto, un mercado eficiente es aquel en el que los precios de los activos 

reflejan plenamente la información disponible en ese momento (Gomes et al., 

2018). Con ello, los precios se ajusten rápidamente a la información nueva, 

por ende, no existen oportunidades de arbitraje que permitan obtener retornos 

superiores a la media sin asumir riesgos adicionales (Mazo y Vaquero, 2018). 

La definición de eficiencia aplicado a los mercados de futuros de productos 

básicos (commodities) es similar al concepto al que se hace referencia en 

cualquier otro mercado de activos. Por lo tanto, la eficiencia del mercado 

implica que los precios de los commodities deben "reflejar completamente" 

toda la información disponible incluyendo datos climáticos, informes de 

cosechas, políticas gubernamentales, eventos geopolíticos y cualquier otra 

información relevante (Jin, 2019), de modo que el precio futuro de un contrato 

de futuros de commodities que vence en el tiempo t+1 sea la "mejor" 

predicción del próximo precio spot que prevalece en t+1 (Algieri y Kalkuhl, 

2019). 

Por lo tanto, la eficiencia del mercado no solo se refiere a la rápida 

incorporación de nueva información en los precios, sino que, también se 

relaciona con la transparencia y la equidad en el descubrimiento de precios 

de los mercados de commodities, lo que a su vez mejora la cadena de valor 

para obtener beneficios competitivos (Manogna y Mishra, 2021).  

Además, si el mercado de commodities agrícolas es eficiente, las empresas y 

los exportadores podrán confiar en que los precios actuales reflejan la 

información más completa disponible. Sin embargo, esto también significa que 

es difícil predecir cambios futuros en los precios, ya que cualquier nueva 

información se incorporará rápidamente (Govindan, 2021). Por ello, la 

volatilidad de los precios, incluso en un mercado eficiente, puede afectar 

negativamente a los exportadores, por ende, para mitigar estos riesgos se 

debe utilizar estrategias de cobertura, como contratos de futuros, para 

estabilizar los ingresos. 
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- Modelos de Comercio Internacional 

Modelo Ricardiano de ventajas comparativas 

El modelo fue propuesto por David Ricardo en el siglo XIX, fue impulsado para 

comprender el comercio internacional, especialmente en economías 

exportadoras de productos agrícolas. El modelo Ricardiano se basa en la idea 

de que los países se especializan en la producción de bienes en los que son 

más eficientes, lo que les permite comerciar y beneficiarse mutuamente. 

Además, el modelo asume que el trabajo es homogéneo y puede moverse 

perfectamente entre sectores, resultando en salarios uniformes; es decir, que 

los trabajadores reciben salarios similares en distintos sectores industriales 

(Polanco, 2012). 

En el campo de las exportaciones de productos agrícolas, el modelo es 

importante para analizar la competitividad de los países en el mercado global. 

Al utilizar este enfoque, se puede evaluar la ventaja relativa de ciertos 

productos, lo que resulta crucial para comprender cómo la especialización y 

la competitividad en la exportación de determinados bienes pueden influir en 

la posición de un país a nivel internacional (Ramírez et al., 2020).  

En efecto, el comercio e intercambio entre naciones es una práctica común 

que se ha profundizado con el libre comercio y la globalización. Según 

Ricardo, el comercio exterior beneficia a un país al aumentar la cantidad y 

variedad de bienes disponibles, incentivando el ahorro y la acumulación de 

capital debido a la abundancia y el bajo costo de las mercancías. Sin embargo, 

no necesariamente eleva los beneficios del capital, a menos que los artículos 

importados sean esenciales para los trabajadores (Cáceres et al., 2018). 

La medición de la competitividad de las exportaciones, a través del índice de 

ventaja comparativa permite identificar áreas de especialización y ventaja 

competitiva en sectores como la agroexportación, textiles y pesqueros (Lazo, 

2016). Además, se ha evidenciado que la diversificación de la oferta 

exportable y de los mercados de destino puede ser clave para reducir la 

vulnerabilidad en términos de intercambio y mantener un equilibrio entre las 

exportaciones y el crecimiento económico (Yllescas et al., 2021). 
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En efecto, el modelo Ricardiano de ventajas comparativas continúa siendo 

una herramienta útil para entender la dinámica de las exportaciones a nivel 

internacional; sin embargo, es importante considerar varios factores como: el 

tipo de cambio, los acuerdos comerciales y la actitud empresarial en el 

desempeño exportador de los países.  

1.2. Marco conceptual 

Commodities Agrícolas 

El concepto de "commodity", se traduce a términos como mercancía o 

producto; sin embargo, esta definición es demasiado limitada para 

comprender el tipo de bienes a los que se refiere. Por lo tanto, un "commodity" 

es un bien que se puede comercializar, que se encuentra en la naturaleza o 

que puede ser producido por el hombre en grandes cantidades, y entre los 

cuales hay una diferenciación mínima o inexistente (Fernández et al., 2021).  

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los productos básicos se 

dividen en cinco categorías principales: energía, alimentos y bebidas, 

productos agrícolas, metales y fertilizantes. Según Fernández et al. (2021), 

esta clasificación resalta la variedad de artículos derivados de la agricultura y 

su impacto significativo en los mercados globales. 

Figura 1. Clasificación de los commodities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COMMODITIES 

Energéticos 

Alimentos y bebidas Insumos industriales 

Productos básicos no combustibles 

• Algodón, goma 

• Madera 

• Lana 

• Bebidas 

• Alimentos: cereales, 

carne, otra comida, 

mariscos, azúcar, 

aceites vegetales y 

harinas proteicas  

• Spot crudo 

Agrícolas 

Fertilizantes 

Metales 

• Crudo: petróleo, gas 

natural, carbón, etc. 

• Derivados: bioetanol, 

biodiesel, etc. 

• Base: cobre, aluminio, 

zinc, etc. 

• Preciosos: oro, plata, 

platino, etc. 

•  
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Fuente: Fernández et al. (2021) 

Con respecto a los commodities agrícolas, son productos básicos que se 

derivan de la agricultura y que se negocian en mercados especializados. La 

importancia de los commodities agrícolas radica en su papel en la seguridad 

alimentaria a nivel mundial, así como, en su impacto en la economía global 

(Da Cuha, 2022).  

Por lo general, los commodities agrícolas influyen en el mercado de manera 

cíclica, presentando alta volatilidad de precios. Además, la producción 

agrícola puede impactar los precios relativos de estos productos en relación 

con sus sustitutos y complementarios, así como en los costos de los insumos 

para la producción (Gamarra y Taipe, 2018). 

En efecto, la integración espacial de los mercados de commodities agrícolas 

plantea desafíos metodológicos, ya que implica considerar las características 

de estos productos en relación con conceptos teóricos y su aplicación práctica 

en los mercados agrícolas (Hamulczuk, 2020).  

La literatura sobre la "maldición de los recursos" ha abordado tradicionalmente 

la cuestión de la maldición de los recursos naturales, que incluye no solo el 

petróleo y minerales, sino también commodities agrícolas (Vahabi, 2018). Esta 

perspectiva destaca los desafíos asociados con la explotación de recursos 

naturales, incluidos los productos agrícolas, y cómo esto puede afectar el 

desarrollo económico de los países productores.  

Características de los commodities agrícolas 

Los commodities agrícolas son productos básicos que se comercializan 

globalmente para satisfacer las demandas de agentes económicos envueltos 

en la producción, procesamiento y comercialización de productos 

• Nitrógeno 

• Fosfato 

• Potasio 
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agroindustrializados, agroalimentarios y agroenergéticos (Gonçalves y De 

Oliveira, 2019).  

Los commodities agrícolas se destacan por las siguientes características: 

• Mercados globales: Los precios de estos productos se determinan en 

función de los desequilibrios mundiales entre oferta y demanda. 

• Ciclos de precios y actividad económica: Existe una relación 

estrecha entre los ciclos de precios de los commodities agrícolas y los 

ciclos de la economía global. 

• Expectativas a corto plazo: Los precios están fuertemente 

influenciados por expectativas a corto plazo. 

• Protección contra la inflación: el comercio de los commodities 

agrícolas sirven como una defensa frente a la inflación y a riesgos 

geopolíticos inesperados. 

• Correlación con la inflación: Existe una correlación estadística 

positiva entre los precios de los commodities agrícolas y la inflación, 

sobre todo, cuando ocurren los cambios en las expectativas 

inflacionarias (Fernández et al., 2021). 

A partir de las anteriores condiciones, el comercio de commodities agrícolas 

ha generado preocupación en el ámbito económico debido al aumento de 

precios experimentado en la última década (Silva et al., 2021).  

Determinación de los precios de commodities agrícolas 

La fijación de precios de los commodities agrícolas es un aspecto crucial que 

implica múltiples factores y desafíos. Para establecer precios justos en el 

sector agrícola, es esencial tener en cuenta los costos reales de producción y 

asegurar márgenes que permitan una producción sostenible (Noblecilla et al., 

2020).  

En general, los precios de los commodities agrícolas se determinan en base 

al precio spot, para su cálculo se debe analizar la prima del precio spot, es 
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decir, la diferencia entre el precio actual del mercado y el precio futuro de 

entrega. Además, el precio de los productos agrícolas se regula, por dos de 

los mercados de futuros más importantes: el europeo MATIFF y el 

estadounidense CME Group. Los mercados operan como plataformas 

comerciales abiertas donde los comerciantes negociaban a viva voz para 

acordar los precios de las mercancías, por ende, desempeñan roles cruciales 

en la determinación de los precios spot al reflejar la oferta y demanda global 

de productos agrícolas (Lizarralde, 2022).  

Por otro lado, los precios de los productos agrícolas están influenciados por 

diversos factores que contribuyen a su volatilidad. Además, estos factores no 

solo afectan las primas de cada país, sino que, también alteran los precios en 

los mercados mundiales. A continuación, se profundiza en los factores 

internos y externos que inciden en los precios de los productos agrícolas: 

Factores Internos: 

- Costos de producción: El uso de técnicas marginales para aumentar 

la producción implica trabajar con tierras que tienen mayores costos 

por sus condiciones de fertilidad y estructura de insumos. Por lo tanto, 

para aumentar la producción agrícola se pueden utilizar dos enfoques 

principales: la intensificación y la extensión. La intensificación implica 

aumentar el rendimiento por hectárea mediante el uso intensivo de 

fertilizantes, pesticidas e irrigación, lo que eleva los costos; mientras 

que, la extensión se refiere a la expansión de la superficie cultivada, 

utilizando más hectáreas de tierra para cultivo o forestación, lo que 

resulta en mayores costos operativos (Roitbarg, 2021). 

- Tecnología y productividad agrícola: La capacidad tecnológica y de 

innovación (CTI), junto con la difusión de buenas prácticas 

tecnológicas, mejora significativamente la productividad laboral en el 

sector agrícola. Sin embargo, la productividad se ve afectada por: 

factores internos que incluyen stock de capital físico y humano, tamaño 

de la empresa, talento de los administradores, buenas prácticas 

empresariales y tecnológicas, innovación tecnológica, uso de 
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tecnologías de información y diversificación de productos; por otro lado, 

los factores externos aluden a los efectos de la competencia del 

mercado interno y externo; y, las regulaciones y trabas burocráticas 

(Tello, 2016). 

Factores Externos: 

- Condiciones climáticas: El cambio climático puede afectar el ciclo del 

agua, lo que provoca un aumento en los precios de los productos 

agrícolas; y, a su vez puede exacerbar los niveles de pobreza en varios 

países (Stein, 2018). Por ejemplo, en la etapa de siembra, tanto la 

sequía como el exceso de agua pueden retrasar el trabajo o aumentar 

la pérdida de plantaciones; en el periodo crítico de formación de 

granos, la sequía es especialmente perjudicial; durante la cosecha, el 

exceso de agua puede retrasar las labores y provocar la pérdida de 

calidad del cultivo. Por lo tanto, cualquier factor climático que impida 

las actividades agrícolas o reduzca el rendimiento tiende a elevar los 

precios de los productos agrícolas (Corina et al., 2018).  

- Nivel de existencias (stock): las reservas de productos básicos han 

jugado un papel crucial en equilibrar las diferencias entre oferta y 

demanda a corto plazo. Sin embargo, cuando estas reservas son bajas 

en comparación con el consumo, los precios tienden a ser más 

volátiles, debido a que existe menor capacidad para absorber shocks 

en la oferta o la demanda, lo que amplifica las fluctuaciones de precios 

(Fernández et al., 2021). 

- Mercados financieros: La utilización de derivados financieros, como 

los contratos de futuros, puede ayudar a reducir el riesgo de precio para 

las empresas del sector agropecuario (Troncos y Cabas, 2019) 

- Commodities energéticos: Cuando los precios del petróleo suben, 

también aumentan los costos de producción, distribución y 

procesamiento de productos agrícolas, ya que el petróleo es necesario 

para operar maquinaria agrícola, transportar mercancías y producir 

agroquímicos. Además, un alza en los precios del petróleo puede 

incrementar la demanda de biocombustibles, elevando la demanda y 
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los precios de los commodities agrícolas utilizados en su producción. 

Por el contrario, una caída en el precio del petróleo reduce la demanda 

de biocombustibles y, en consecuencia, de los productos agrícolas 

(Corina et al., 2018). 

- Evolución de divisas:  La evolución de las divisas, especialmente del 

dólar estadounidense, influye significativamente en los precios de los 

productos agrícolas. Cuando el dólar se aprecia frente a otras 

monedas, los precios de los commodities tienden a bajar, y cuando el 

dólar se deprecia, los precios tienden a subir. El mecanismo detrás de 

esta relación es el siguiente: como los commodities se valoran en 

dólares a nivel mundial, una apreciación del dólar respecto a otras 

monedas significa que los commodities se vuelven relativamente más 

caros en los países con monedas depreciadas, por lo tanto, esto reduce 

la demanda de productos agrícolas en esos países, lo que a su vez 

provoca una disminución en sus precios (Corina et al., 2018) 

- La demanda global: Por un lado, el crecimiento económico de países 

emergentes ha incrementado los ingresos per cápita, elevando a su 

vez la demanda de alimentos, como el caso de China e India. En China, 

la combinación de una oferta interna limitada y un consumo creciente 

ha aumentado las importaciones de alimentos. Por otro lado, las 

políticas de biocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea han 

aumentado la demanda de granos para la producción de estos 

combustibles, elevando también los costos de otros cultivos debido al 

mayor costo de oportunidad de la tierra (Roitbarg, 2021).  

- Oferta mundial: El aumento en los precios de los commodities es el 

resultado del crecimiento inesperado de la demanda, tanto física como 

financiera. Además, la oferta de productos básicos no ha seguido el 

mismo ritmo, mostrando una respuesta lenta y rígida. A corto plazo, la 

oferta puede ser altamente afectada por eventos imprevistos como 

huelgas, condiciones climáticas adversas, guerras y otros eventos, los 

cuales aumentan la volatilidad de los precios. A largo plazo, la 

limitación de los recursos naturales y el prolongado tiempo necesario 

para su producción también juegan un papel crucial en la oferta. En el 

caso de los alimentos, políticas antinflacionarias que restringen 
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exportaciones y acumulan stocks pueden exacerbar aumentos de 

precios al limitar aún más la oferta mundial de granos (Roitbarg, 2021). 

- Especulación: En mercados donde la oferta es relativamente 

inelástica a corto plazo, ya que la producción agrícola no puede 

ajustarse rápidamente a los incentivos de precios más altos, se 

favorecen las condiciones para actividades especulativas. La situación 

se agrava si existe cierto grado de asimetría de la información, lo que 

incrementa las distorsiones (ODEPA, 2008). 

- Políticas comerciales internacionales: Las decisiones tomadas por 

los gobiernos en cuanto a políticas comerciales internacionales, como 

la aplicación de impuestos, subsidios a las exportaciones, aranceles, 

barreras comerciales y cuotas de importación, tienen el poder de alterar 

las dinámicas de los mercados globales y las cadenas de suministro, 

lo que puede influir en los precios (Corina et al., 2018). 

- Eventos externos: Sucesos externos como la crisis sanitaria causada 

por la pandemia de COVID-19 han tenido repercusiones en la 

producción, distribución y consumo de productos agrícolas, generando 

un aumento en los costos de producción debido a las restricciones en 

la movilidad y el funcionamiento limitado de tiendas agropecuarias 

(Nuñez et al., 2022). 

Volatilidad de los precios  

Partiendo de lo anterior, la volatilidad de los precios internacionales agrícolas 

es un fenómeno complejo que impacta significativamente en la economía de 

los países que dependen de la exportación e importación de productos 

agrícolas. Por ende, la volatilidad se refiere a la variabilidad de los precios de 

estos productos en los mercados internacionales, lo cual puede tener 

consecuencias tanto positivas como negativas en los productores, 

comerciantes y consumidores (Andrade & Petri, 2008).  

De acuerdo, con la Comisión Europea (en inglés European Commission), la 

volatilidad de precios se calcula a partir de la desviación estándar de los 

rendimientos mensuales. En específico, corresponde a la desviación estándar 

anualizada del logaritmo natural de la razón entre el precio en el tiempo 𝒕 y el 
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precio en el tiempo 𝑡 − 1. Además, la desviación estándar de los rendimientos 

mensuales se multiplica por 12 para anualizar la volatilidad (Miró y Piffaut, 

2019), como muestra la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 (𝐿𝑁 (
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡𝑡−1 
)) ∗ √12 

Exportaciones 

Las exportaciones juegan un papel clave en la economía de cualquier nación, 

ya que implican la venta de bienes y servicios fabricados localmente a 

mercados internacionales. La forma en que un país compite y se desempeña 

en el comercio exterior depende de varios factores, tales como las políticas de 

cambio y comercio, la eficacia en la distribución, los mecanismos de 

financiamiento, los acuerdos internacionales y las tácticas empresariales 

(Medeiros et al., 2020).  

Al respecto, David Ricardo con la teoría de ventaja comparativa indica que la 

base de las exportaciones en el comercio internacional de un país depende 

de su capacidad para producir ciertos bienes de manera más eficiente que 

otros países (Ramírez y Arias, 2022). En tanto, que el potencial de exportación 

se relaciona con la capacidad del sistema económico de un país para exportar 

bienes y servicios competitivos en el mercado internacional (De la Hoz et al., 

2021). 

Por lo general, las exportaciones se dividen en petroleras y no petroleras. La 

diversificación de las exportaciones no petroleras se destaca como una 

estrategia importante para reducir la dependencia de las exportaciones 

petroleras y promover un crecimiento económico más equilibrado y sostenible 

(Quiñónez et al., 2021). Además, esta diversificación puede provenir de la 

diversificación de la producción, incluyendo el desarrollo de actividades 

económica y el aparecimiento de nuevos sectores, que buscan posicionarse 

en mercados tanto internos como externos, trayendo consigo la necesidad de 

ampliar la variedad de productos exportados (Paredes y Rodríguez, 2023).  
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Según las cifras desde enero a marzo de 2024 en Ecuador, la clasificación de 

las exportaciones por producto se divide en exportaciones petroleras y no 

petroleras. En las exportaciones petroleras el crudo tiene la mayor 

participación frente a los derivados de petróleo; en tanto, que en las 

exportaciones no petroleras, la participación de los productos tradicionales 

(57%) es mayor a los productos no tradicionales (43%) (BCE, 2024). 

Tabla 1. Clasificación de las exportaciones 

Exportaciones petroleras 

Producto Participación 

Crudo 

Derivados 

89,9% 

10,1% 

Exportaciones no petroleras 

Tradicionales (57%) No Tradicionales (43%) 

Producto Participación Producto Participación 

Camarón 

Banano y 

plátano 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado 

Café y 

elaborados 

27,4% 

18,4% 

9,2% 

1,5% 

0,6% 

Productos mineros 

Enlatados de pescado 

Flores naturales 

Otras manuf. de metal 

Madera 

Manuf. Cuero, plástico 

y caucho 

Extractos y aceites 

vegetales 

13,6% 

6,8% 

5,2% 

1,9% 

1,6% 

1,5% 

 

1% 
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 Químicos y fármacos 

Elaborados de banano 

Fruta 

Jugos y conservas de 

frutas 

Tabaco en rama 

Maderas terciadas y 

prensadas 

Manuf. De papel y 

cartón 

Otros elaborados del 

mar 

Otras manuf.textiles 

Vehículos 

Harina de pescado 

Abacá 

Prendas de vestir fibras 

textiles 

Otros 

0,8% 

0,8% 

0,7% 

0,7% 

 

0,6% 

0,6% 

 

0,5% 

 

0,4% 

 

0,4% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

0,1% 

 

5,2% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2024) 

La economía ecuatoriana ha sido históricamente dependiente de las 

exportaciones primarias, especialmente del petróleo, cuya volatilidad en el 

mercado internacional ha impactado significativamente en los ingresos del 

país. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales han mostrado un 

notable crecimiento, gracias a la demanda de productos como: el camarón, 

banano, café, cacao, entre otro. Por un lado, la industria camaronera comenzó 

a desplegarse desde 1950 y se consolidó a fines de los sesenta, es así que 

en los años ochenta se denotó un crecimiento del 600%, estimulado 

principalmente por la adopción de tecnologías nuevas y la incursión en nuevos 

mercados internacionales (Mantilla y Loor, 2024).  

Desde 1992, las exportaciones no tradicionales mantuvieron una tendencia 

creciente que llegó al pico más alto de 665.566 miles de kilos en 1995; pese 

a que, la apreciación del tipo de cambio real resultó en una alta volatilidad. 

Por lo tanto, se evidencia que los productos tradicionales mantienen una 
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participación importante en las exportaciones no petroleras, debido a una 

mayor área del cultivo que ha sido destinada para satisfacer la demanda del 

mercado internacional; por ende, es evidente que los productos tradicionales 

están ganando posicionamiento en las exportaciones ecuatorianas (Verdugo 

y Andrade, 2018). 

Por otro lado, el cacao también se considera uno de los productos primarios 

de exportación más importantes junto con el banano y el petróleo (Abad et al., 

2020). Por lo tanto, esta tríada de productos ha sido fundamental para la 

integración de Ecuador en la economía mundial (Lizano et al., 2022). 

Elasticidad Precio de la Demanda 

Según con Bao et al. (2021) la elasticidad precio de la demanda es una 

medida económica que evalúa cómo varía la cantidad demandada de un bien 

o servicio en respuesta a cambios en su precio. Entender cómo reaccionan 

los consumidores a las variaciones de precios es crucial, ya que esto influye 

en las decisiones de producción y venta de las empresas, así como en las 

políticas gubernamentales relacionadas con impuestos y regulaciones 

(Labandeira et al., 2017).  

La elasticidad precio de la demanda se puede entender como la relación entre 

el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien y el cambio 

porcentual en su precio (Bao et al., 2021). La fórmula básica para calcularla 

es: 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

=
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 

=
Δ𝑄/𝑄

Δ𝑃/𝑃
=

𝛥𝑄

𝛥𝑃
∗

𝑃

𝑄
(Δ = 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) 

Donde Δ representa el cambio. Sin embargo, los resultados pueden variar si 

calculamos los cambios porcentuales de diferentes maneras. Para mayor 

precisión, es recomendable usar el promedio de los precios y las cantidades 
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dentro del rango de tiempo analizado (Sanyal et al., 2021). Así, la fórmula 

ajustada para calcular la elasticidad precio de la demanda es: 

𝑛 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 /2
÷

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠/2
 

𝑛 =
Δ𝑄

(𝑄1 + 𝑄2)/2
÷

𝛥𝑃

(𝑃1 + 𝑃2)/2
 

La elasticidad precio de la demanda puede variar según el tipo de bien o 

servicio. Por ejemplo, en el sector agropecuario, la demanda puede ser menos 

sensible a los cambios en los precios, es decir, inelástica (Rebollar et al., 

2022). En este contexto, existe tres escenarios distintos de elasticidades de 

precios, los cuales dependen de si una variación del 1% en el precio genera 

un cambio superior, igual o inferior al 1% en la cantidad demandada. (Sanyal 

et al., 2021); es decir, que: 

- Demanda elástica en precio: Si la elasticidad precio de la demanda 

es superior a uno, esto significa que un cambio del 1% en el precio 

ocasiona una variación en la cantidad demandada mayor al 1% (ΔP < 

ΔQ). 

- Elasticidad precio unitaria de la demanda: En esta situación, un 

cambio del 1% en el precio genera una variación exacta del 1% en la 

cantidad demandada. 

- Demanda inelástica al precio: Por último, si hay un cambio del 1% en 

el precio, la respuesta en la cantidad demandada es inferior al 1% (ΔP 

> ΔQ) (Sanyal et al., 2021). 

Elasticidad de la oferta  

La elasticidad de la oferta evalúa la capacidad de respuesta de la cantidad 

ofrecida ante cambios en el precio, siendo una expresión similar a la 

elasticidad de la demanda (Sanyal et al., 2021), como se presenta a 

continuación: 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
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=
Δ𝑄𝑜/𝑄𝑜

Δ𝑃/𝑃
=

𝛥𝑄𝑜

𝛥𝑃
∗

𝑃

𝛥
 

Por lo general, la elasticidad de la oferta suele ser positiva debido a la 

pendiente ascendente de la curva de oferta de izquierda a derecha, como se 

muestra en la figura 2. Por lo tanto, existen tres casos de elasticidad de la 

oferta:  

Figura 2. Elasticidades de la oferta 

 
Fuente: Sanyal et al. (2021) 

La curva de oferta perfectamente elástica se representa como SS, la curva de 

oferta elástica cero (o perfectamente inelástica) se representa como S’S’, y la 

curva de oferta unitaria se representa como OS” (Sanyal et al., 2021).  

1.3. Marco referencial 

Para entender cómo las fluctuaciones en los precios internacionales de los 

commodities afectan las exportaciones, es útil revisar estudios relevantes que 

han explorado esta relación. 

Por ejemplo, Zhang y Boungiorno (2010) investigaron cómo la volatilidad en 

los precios de las materias primas y los flujos de capital a corto plazo 

complican las políticas económicas en países exportadores de recursos 

naturales. Su estudio, que utilizó datos trimestrales de 1980 a 2018 y el 

método de mínimos cuadrados en dos pasos (2SLS), reveló que un aumento 

en los precios de las materias primas tiende a mejorar el PIB y la producción 

industrial en estos países. Sin embargo, la alta volatilidad de estos precios 
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tiene efectos mayormente negativos, proporcionando una base sólida para 

analizar el impacto económico de las fluctuaciones en los precios de los 

commodities. 

Por otro lado, Mold y Prizzon (2015) examinaron el impacto de los precios de 

las materias primas en el rendimiento de las exportaciones en África 

subsahariana. Utilizando un enfoque descriptivo y correlacional con datos de 

1981 a 2008, encontraron una correlación negativa significativa entre los 

precios unitarios rezagados y el volumen de exportaciones. Esto sugiere que 

una alta dependencia de las materias primas puede afectar negativamente las 

exportaciones, aunque la demanda de los países industrializados influye 

positivamente en el suministro. 

En América Latina, Páez (2017) investigó cómo las fluctuaciones en los 

precios de las materias primas afectan la estabilidad macroeconómica y la 

política fiscal en la región. A través de un modelo de Vectores Autorregresivos 

(VAR), el estudio demostró que las fluctuaciones en los precios de las 

materias primas generan inestabilidad económica tanto en países 

latinoamericanos como en países desarrollados exportadores de materias 

primas, siendo más pronunciado en América Latina. 

Por un lado, Drechsel y Tenreyro (2018) plantearon un modelo estadístico 

para analizar cómo las fluctuaciones en los precios internacionales influyen  

sobre la competitividad económica y las condiciones de endeudamiento en 

Argentina, los principales resultados del estudio mostraron que, aunque los 

aumentos en los precios de las materias primas tienen efectos positivos en el 

PIB, el consumo y la inversión, también pueden deteriorar la balanza 

comercial total. 

Por otro lado, Bakas y Triantafyllou (2018) investigaron cómo los shocks de 

incertidumbre afectan la volatilidad de los precios de las materias primas. 

Utilizando análisis VAR y medidas de incertidumbre económica, encontraron 

que los shocks de incertidumbre tienen un impacto más duradero en la 

volatilidad de los precios que las medidas observables, lo que resalta la 
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importancia de gestionar estos riesgos en economías orientadas a la 

exportación. 

En el caso de Perú, Gomero (2019) analizó cómo los precios de los 

commodities mineros influyen en las exportaciones del país. Su investigación 

reveló una fuerte correlación entre los precios de los productos mineros y el 

valor de las exportaciones de oro, zinc y cobre, aunque la relación con los 

volúmenes exportados puede ser más débil y en algunos casos negativa. 

Desde la perspectiva de Nikonenko et al. (2020) abordaron cómo los precios 

mundiales de las materias primas afectan los ingresos de los países 

exportadores en el contexto de la globalización. Utilizando el método de 

mínimos cuadrados en dos pasos (2SLS), encontraron que el aumento en los 

precios mejora el PIB y la producción industrial, pero la alta volatilidad tiene 

efectos negativos. 

Desde otro punto de vista, Kitano (2021) estudió el impacto del COVID-19 en 

los precios de las materias primas y su efecto en las economías asiáticas 

exportadoras de commodities. El análisis reveló que una disminución en los 

precios afecta negativamente la producción, el consumo y la inversión, 

aunque la balanza comercial puede variar entre países. 

Finalmente, Cunha et al. (2022) investigaron si el aumento de los ingresos de 

los socios comerciales de Brasil impulsó las exportaciones brasileñas. Su 

estudio mostró que un mayor ingreso en los países socios, derivados de su 

sólido desempeño en exportaciones de productos básicos, tiene una relación 

positiva con las exportaciones de bienes manufacturados de Brasil. 

Desde otro punto de vista, Qian et al. (2023) examinaron la manera en que 

los shocks en los precios internacionales de los productos básicos inciden 

sobre los indicadores macroeconómicos en EE. UU. y China. Para lo cual 

emplearon el modelo de Factor Dinámico Jerárquico (DHFM) y el de 

Autorregresión Vectorial con Factor Aumentado (FAVAR). El estudio 

determinó que los impactos de estos shocks varían en función de eventos 

globales, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. 



36 
 

1.4. Marco legal 

Leyes y Reglamentos 

LEY PARA FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

GENERACIÓN EMPLEO 

La ley promulgada el 21 de agosto de 2018 tiene como propósito principal 

estimular el crecimiento del sector productivo y las exportaciones, además de 

fomentar la creación de empleo y atraer inversión privada. Todo esto se 

orienta hacia la consecución de una estabilidad fiscal en el país. Entre las 

principales medidas incluidas en esta ley se encuentran:  

Remisión de remisión de interés, multas y recargo 

Art 1. Se ofrece la condonación del 100% multas, intereses y recargos 

asociados a las obligaciones tributarias del Servicio de Rentas Internas, 

excluyendo aquellas que hayan vencido después del 2 de abril de 2018, al 

igual que  el impuesto a la renta del periodo fiscal 2017 (Ley para Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones Generación Empleo, 2018). 

Para aplicar a este beneficio se necesita que el promedio de los ingresos 

brutos de los últimos 3 años debe ser mayor a USD 5 millones; y, que los 

sujetos pasivos mantengan impuestos retenidos, percibidos y pendientes de 

pago al 02 de abril de 2018 (SRI, 2018). 

Reformas para fortalecer el sector exportador 

Asimismo, la ley denota medidas de apoyo a la exportación de productos 

agrícolas, como incentivos fiscales, tales como: 

- En el Art. 9.7. se especifica el beneficio de la deducción adicional de 

gastos de promoción comercial hasta por el 100% del valor total de los 

costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 

- El Art. innumerado debajo del Art 12. establece que los exportadores 

frecuentes de bienes tienen derecho a la devolución del impuesto a la 

salida de divisas por la importación de materias primas, insumos y 
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bienes de capital utilizados en la producción de bienes destinados a la 

exportación, o necesarios para la prestación de servicios exportados 

(Ley para Fomento Productivo, Atracción de Inversiones Generación 

Empleo, 2018). 

- El Art. 9.1. de la Ley de Régimen Tributario Interno se declara la 

exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas, especialmente en sectores 

económicos prioritarios para el Estado, como el sector agrícola (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2018). 

LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE 

LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

La presente ley fue aprobada en junio de 2017, con el objetivo de proteger, 

revitalizar y dinamizar la agrobiodiversidad en Ecuador. El principal enfoque 

de la ley es la calidad de las semillas y la agricultura sostenible para beneficiar 

a los productores que deseen exportar (Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, 2017). 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

(COPCI)  

Este código fue dictado en 2010, pero su última modificación fue en 2019. La 

normativa fue diseñada para impulsar el desarrollo económico sostenible y la 

competitividad del país. Por ello, algunos fines principales de esta normativa 

respecto al tema del estudio, se estipulan en su Art. 4.  

c) Promover el comercio y consumo sustentable de productos y servicios, 

y el general la producción nacional, asegurando responsabilidad 

ambiental y ambiental, añadiendo el uso tecnologías limpias y energías 

alternativas. 

g) Fomentar y regular la inversión privada realizada en actividades de 

productos y servicios, que sean atractivos en el ámbito social y 

ambiental. 

o)   Promover y diversificar las exportaciones; 
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p.   Simplificar las operaciones que se involucran en el proceso e comercio 

exterior (COPCI, 2019). 

Por otro lado, el Art. 71 establece que el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) es el organismo encargado de aprobar las políticas públicas 

nacionales relacionadas con la política comercial de Ecuador; por ende, su 

composición incluye titulares o delegados de diversas instituciones clave, 

entre las cuales se encuentra el Ministerio rector de la política agrícola, lo 

que destaca la importancia del sector agrícola en la formulación de políticas 

comerciales. 

Asimismo, en el Art.88 establece que el Estado garantiza la defensa comercial 

mediante medidas como prevenir el daño a la producción nacional por 

dumping y subvenciones, regular importaciones que causen daño grave, 

responder a acciones de terceros países que afecten intereses comerciales 

ecuatorianos, y restringir importaciones o exportaciones para proteger la 

economía local, la estabilidad de precios, la producción nacional, y la balanza 

de pagos (COPCI, 2019). 

Por otro lado, el Art. 93 describe los mecanismos que el Estado promoverá 

para fomentar las exportaciones, incluyendo acceso a programas de 

preferencias arancelarias derivadas de acuerdos comerciales, devolución 

parcial o total de impuestos por insumos importados, regímenes aduaneros 

especiales con suspensión de impuestos, asistencia financiera según 

programas de desarrollo, apoyo en áreas de información y promoción externa, 

y acceso a incentivos para la inversión productiva (COPCI, 2019). 

1.4.3. Tratados y Acuerdos Internacionales 

Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea 

El Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), se encuentra 

vigente desde el 1 de enero de 2017, ofreciendo un marco estable y previsible 

para el comercio y la inversión. En síntesis, con este acuerdo se espera la 

liberalización inmediata de casi el 95% de las líneas arancelarias por parte de 

la UE y el 60% por parte de Ecuador, además de, un incremento significativo 
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en las exportaciones ecuatorianas, estimulando el crecimiento del PIB y las 

inversiones europeas en el país. 

Acuerdo de Complementación Económica con MERCOSUR 

El acuerdo promueve la integración económica entre Ecuador y los países 

miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay); a través 

de, una reducción de aranceles y el mejoramiento de las condiciones para la 

exportación de productos agrícolas. En su artículo 1, se aborda un marco 

jurídico e institucional para facilitar la libre comercio y la utilización plena de 

los elementos productivos, formando un área de libre comercio mediante la 

eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias (Acuerdo de 

Complementación Económica No.59, 2005). 

Además, el Art. 3 especifica desgravaciones progresivas y automáticas de 

aranceles, lo cual es importante para entender cómo se logrará la zona de 

libre comercio y las implicaciones prácticas en el comercio entre los países 

signatarios (Acuerdo de Complementación Económica No.59, 2005). 

En el comercio de productos agrícolas y alimentarios se especifica en el 

artículo 23, que las partes se comprometan a evitar que las medidas sanitarias 

y fitosanitarias se convierten en obstáculos injustificados al comercio (Acuerdo 

de Complementación Económica No.59, 2005).  

Acuerdo Comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

El Acuerdo EFTA fue iniciado en noviembre de 2016 pero fue firmado el 25 de 

junio de 2018 y ratificado por los países miembros del EFTA en noviembre de 

2020. El acuerdo, especifica la liberalización inmediata para el 98% de su 

oferta agrícola, con períodos de desgravación de hasta 15 años. De acuerdo 

con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

(2020), este acuerdo, marcó un antes y un después en la estrategia de 

comercio para el Ecuador, pues proporciono nuevas oportunidades en el 

ámbito de la diversificación de exportaciones y el mejoramiento de la 

competitividad. 
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Acuerdos Comerciales con Países Asiáticos 

El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China también fue importante 

pues fue el primer acuerdo comercial entre Ecuador con respecto a un país 

asiático, el cual ocurrió en mayo de 2023. Con este acuerdo, se proyecta un 

aumento sustancial en las exportaciones no petroleras; además que, 

proporcionará acceso preferencial a un mercado masivo con la eliminación 

gradual de aranceles para el 99.6% de las exportaciones ecuatorianas en un 

máximo de 10 años. Entre los numerosos productos ecuatorianos, se destaca 

la pitahaya, cacao en polvo, atún, sombreros de paja toquilla, entre otros, los 

cuales pasarán a pagar aranceles del 0% (MPCEIP, 2023).  
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CAPÍTULO II:  

MÉTODO 

2.1. Diseño de Investigación 

Este estudio emplea un diseño no experimental, donde las variables de interés 

no se manipulan, sino que al contrario analizan en su entorno natural, tal como 

se hallan. Por lo tanto, para la investigación este enfoque es adecuado, pues 

no se pretende manipular las variables de ninguna manera, siendo ideal para 

explorar y comprender fenómenos y comportamientos asociados a los precios 

de los commodities y los datos de exportación, referente a los datos históricos 

del Ecuador. 

2.2. Enfoque 

El trabajo presenta un enfoque cuantitativo que involucra la utilización de 

datos numéricos en el análisis, lo que permite emplear técnicas estadísticas 

para el procesamiento de la información de manera objetiva para responder a 

las hipótesis o preguntas directrices planteadas. Además, este enfoque 

permite trabajar con una amplia gama de datos históricos, como el caso de 

precios de commodities y exportaciones agrícolas de Ecuador, de manera que 

resulta factible el análisis de patrones y tendencias de las variables, 

proporcionando una comprensión detallada de las dinámicas evidenciadas, al 

igual que las posibles relaciones estadísticas entre variables. 

2.3. Tipo de Investigación 

Al considerar la temática de investigación y los objetivos planteados, el 

presente estudio emplea dos tipos de investigación, descriptiva y explicativa.  

La investigación descriptiva se emplea al considerar necesario el diagnóstico 

de la evolución de los precios de los commodities agrícolas y las 

exportaciones agrícolas en Ecuador desde el año 2000 hasta 2023, pues este 

tipo de investigación puede proporcionar una compresión detallada de las 

tendencias y patrones a lo largo de este período. Además, permite la 
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representación de la información a través de gráficos y tablas, lo que facilita 

su visualización y comprensión. 

Por otro lado, la investigación explicativa se adopta debido a que el estudio 

también busca determinar la existencia del vínculo estadístico de la volatilidad 

de los commodities agrícolas sobre las exportaciones agrícolas de Ecuador, 

para lo cual, la utilización de modelos econométricos de series temporales es 

ideal para explicar cómo las fluctuaciones en los precios de los commodities 

afectan el valor de las exportaciones. 

2.4. Alcance 

En el contraste descriptivo el estudio permitirá tener una comprensión 

detallada del comportamiento, características y factores asociados a los 

precios de los commodities agrícolas y las exportaciones del Ecuador durante 

el periodo histórico establecido para el estudio. Esto incluirá un análisis 

exhaustivo de la evolución de los precios de productos fundamentales como 

el Cacao, Café, Té, Maíz, Arroz y el Banano, así como de los valores de 

exportación asociados a estos productos. 

Por otro lado, en el ámbito explicativo, el estudio se enfocará en investigar y 

explicar las relaciones y efectos entre las variables de interés. A través del 

empleo de modelos econométricos de series de tiempo, se explorarán las 

interacciones entre la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas 

y las exportaciones, permitiendo identificar los determinantes clave de las 

exportaciones y comprender cómo la volatilidad de los precios impacta en la 

economía exportadora de Ecuador. 

2.5. Población y muestra 

El estudio se enfoca en analizar los datos históricos económicos relacionados 

con las exportaciones y la volatilidad de los precios de los commodities 

agrícolas en Ecuador. En términos de población, esta investigación considera 

todos los datos históricos disponibles en fuentes secundarias, como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Observatorio de Complejidad Económica 

(OEC), el Banco Mundial (BM) y el Banco Central del Ecuador (BCE).  
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Respecto a la muestra, se seleccionarán datos históricos relacionados con las 

variables mencionadas, disponibles en las fuentes mencionadas 

anteriormente. En este contexto, se ha optado por trabajar con un período 

comprendido entre 2000 y 2023; pues durante este lapso, se han registrado 

diversas externalidades que han influido en el comportamiento de los precios 

de las materias primas agrícolas en Ecuador.  

Por ejemplo, el 2008, la crisis financiera internacional afectó la economía 

mundial. relacionándose con las exportaciones del banano y cacao, más 

adelante en 2011, la caída de los precios del cacao derivado de los problemas 

económicos a escala mundial y la aparición de nuevos competidores en el 

mercado (Egas et al., 2018). Así también, está la pandemia del COVID-19 en 

2020 que de cierta manera influyo en el funcionamiento de los mercados 

internaciones. 

Además, la base de datos se estructurará con una temporalidad mensual, que 

posteriormente se anualizará, ya que se busca analizar los efectos a corto 

plazo causados por los cambios en los precios.  

2.6. Técnica de Recogida de Datos 

En la actualidad, el empleo de datos secundarios en la elaboración de estudios 

empíricos está en aumento. Por lo tanto, para llevar a cabo un análisis 

estadístico válido y efectivo, se utilizarán variables cuantitativas relacionadas 

con los precios de los commodities y las exportaciones en Ecuador, junto con 

otras medidas relevantes relacionadas con la temática. En este sentido, 

dichas variables serán cuantificadas y recopiladas de las principales bases de 

datos, informes estadísticos y sitios web oficiales de instituciones nacionales 

e internacionales.  

En este mismo contexto, resulta importante mencionar que la selección de 

estas variables se fundamenta en una revisión exhaustiva de la literatura 

científica, que incluye trabajos de autores como Doporto y Michelena (2011), 

Mold y Prizzon (2015), Gomero (2019), entre otros. Es decir que estos 

estudios respaldan la elección de las variables e indicadores que se incluirán 

en la investigación. 
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En este marco, el estudio se centra en utilizar los valores de las exportaciones 

(en millones de dólares estadounidenses FOB) de Ecuador, especialmente de 

sus principales productos agrícolas, que incluyen el arroz, banano, café, 

cacao, maíz y té, conforme a la disponibilidad de información. Los datos 

pertinentes serán extraídos de la base de información económica del sector 

externo del BCE, con un enfoque en un contexto temporal anual. 

Los precios de los commodities agrícolas se obtendrán del portal de datos 

interactivo del FMI, que presenta cifras sobre los precios de 68 productos 

básicos clasificados en cuatro categorías: energía, agricultura, fertilizantes y 

metales (dólares por tonelada métrica). Esta información estará disponible con 

una periodicidad mensual, dado que se busca analizar los efectos a corto 

plazo derivados de las fluctuaciones en los precios, ello, considerando que los 

cálculos para evaluar la volatilidad de los precios que permitirá anualizar estas 

observaciones. 

Considerando los estudios previamente mencionados, la investigación 

incorpora al análisis la demanda mundial, las distorsiones en las 

exportaciones internas y la capacidad del lado de la oferta de las economías 

exportadoras agrícolas, en este caso Ecuador. Estos aspectos se consideran 

fundamentales para comprender la dinámica de los precios de los 

commodities agrícolas y su impacto en las exportaciones del país. 

En este contexto, la demanda mundial estará representada por el PIB de las 

economías más grandes del mundo, que se espera que afecte positivamente 

los volúmenes de exportación. Para lo cual, el estudio considera a las 

economías de Estados Unidos y China, pues de acuerdo con Blandón (2014) 

en actualización elaborada por el Foro Económico Mundial, Estados Unidos y 

China siguen encabezando la lista de las diez economías más grandes del 

mundo, según el tamaño de su PIB (millones de dólares). Además, según los 

datos del Observatorio de Complejidad Económica (2022) los destinos más 

comunes de exportación Ecuador son Estados Unidos y China. Estos datos 

anuales se recopilarán del portal interactivo del Banco Mundial (BM). 
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Las distorsiones de las exportaciones internas se cuantifican mediante el tipo 

de cambio real efectivo (TCRE), que supone un valor de 100 en el año base 

2018, según la base del sector externo del BCE (% porcentuales). Se supone 

que una depreciación del TCER (disminución del tipo de cambio real) influye 

positivamente en la competitividad de las exportaciones (Mold y Prizzon, 

2015). 

La capacidad del lado de la oferta se expresa mediante el PIB per cápita del 

país ($ dólares), como indicador de las tasas de productividad promedio del 

trabajo. Estas cifras serán anuales se recogerán del mismo portal del BCE, de 

los sectores real y externo. 

2.7. Análisis de Datos 

El análisis y procesamiento de los datos se realiza teniendo en cuenta el logro 

de los objetivos específicos planteados, los cuales, en conjunto, contribuyen 

al cumplimiento del objetivo general. Por lo tanto, este apartado se divide en 

tres secciones distintas 

En primer lugar, para examinar la evolución de los precios de los principales 

commodities agrícolas en el mercado internacional se calculará el índice de 

volatilidad de los commodities a través de la fórmula empleada por Comisión 

Europea (European Commision, 2009), que es igual a la desviación estándar 

(STDEV) de las primeras diferencias en el logaritmo (LN) de los precios 

mensuales, que posteriormente se anualiza multiplicando por 12. Bajo estas 

consideraciones, la fórmula es la siguiente: 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉 (𝐿𝑁 (
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡𝑡−1 
)) ∗ √12 

− 𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉() Esta función calcula la desviación estándar de una serie de 

datos. En este caso, se está calculando la desviación estándar de los 

rendimientos mensuales. 

− 𝐿𝑁() Esta función representa el logaritmo natural de un valor. Aquí se 

calcula el logaritmo natural del cociente entre el precio actual (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡) 
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y el precio anterior (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡−1), mismo que a su vez representa el 

rendimiento. 

− √12: Esto representa la raíz cuadrada del número 12. Se multiplica por 

la desviación estándar de los rendimientos mensuales para anualizar 

la volatilidad. Se utiliza √12 porque hay 12 meses en un año, y se 

asume que la volatilidad se mantiene constante en todo el año. 

Por consiguiente, utilizando los datos de la base del FMI sobre los precios de 

commodities primarios, se calculará la volatilidad de los principales productos 

agrícolas exportados por el país, tales como el Cacao, Café, Té, Maíz, Arroz 

y el Banano. Además, se incluye el Índice general Precios Agrícolas disponible 

gracias al FMI, mismo que incluye índices de precios de alimentos y bebidas 

y materias primas agrícolas. Estos indicadores proporcionarán información 

sobre el comportamiento y la conducta de estos commodities agrícolas en el 

mercado internacional, permitiendo la identificación de tendencias y factores 

relevantes.  

En segundo lugar, se realizará el análisis de las exportaciones agrícolas de 

Ecuador, a través de la utilización de los valores monetarios (expresado en 

millones de FOB) de las exportaciones, que partirá desde un contexto general 

hacia lo particular. Mediante este proceso se podrá comprender la 

composición de las exportaciones agrícolas del país y evidenciar los 

productos más representativos del grupo. 

Para complementar el diagnóstico de las exportaciones agrícolas, se realiza 

el cálculo de tasas de variación para determinar tanto los aumentos como las 

disminuciones en los volúmenes y valores exportados.  

𝑉. 𝐸𝑋𝑃 =
𝐸𝑥𝑝𝑡 − 𝐸𝑥𝑝𝑡−1

𝐸𝑥𝑝𝑡−1
∗ 100 

Además, se incorpora al análisis la evaluación de la participación de estas 

exportaciones en el total de las exportaciones del país, con el objetivo de 

determinar su relevancia en el panorama del comercio nacional.  

𝑃𝑎𝑟𝑡. 𝐸𝑥𝑝
𝐸𝑥𝑝. 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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En este punto es importante los cálculos e datos resultantes del primer y 

segundo objetivo serán representados a través tablas y figuras de barras y 

tendencias, lo que facilitara su interpretación. 

Para finalizar, la evaluación de la incidencia de la volatilidad de los 

commodities agrícolas sobre las exportaciones se empleará un modelo 

econométrico de series tiempo. Los modelos econométricos de series 

temporales sirven como herramientas valiosas para pronosticar diversos 

indicadores económicos, como el comercio de exportación, los ingresos y la 

demanda turística (Ognjanov et al., 2018; Li y Tang, 2020). 

El planteamiento del modelo econométrico se apoya en los estudios de 

Doporto y Michelena (2011), Mold y Prizzon (2015), Gomero (2019) que 

sostienen que los determinantes de las exportaciones y, específicamente, el 

impacto de las fluctuaciones de los precios de los productos básicos en las 

exportaciones se pueden analizar utilizando un enfoque estándar para 

modelar el equilibrio del mercado mediante la siguiente ecuación 

econométrica: 

𝑉𝐸𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑃𝑡 + 𝛼2𝐷𝑊𝑡 + 𝛼3𝑇𝐷𝑡 + 𝛼4𝑍𝑡 + 𝜀𝑡 

Siendo, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 es el Valor de las exportaciones del Ecuador y 𝑃 es la 

volatilidad de precios del commoditie agrícola 𝑖 (banano y plátano, café, etc.). 

Las otras variables de control se incluyeron considerando el criterio de Mold y 

Prizzon (2015) y son elegidas para reflejar la demanda mundial (DW), las 

distorsiones de las exportaciones internas (TD) y la capacidad del lado de la 

oferta (Z) de las economías exportadoras de productos primarios agrícola, en 

este caso Ecuador. Finalmente, 𝜀𝑡 corresponde al termino de error. 

DW se representa por el PIB de los países de altos ingresos (Estados Unidos 

y China). TD se cuantifica mediante el tipo de cambio efectivo real (TCER). Z 

se expresa mediante el PIB per cápita local. 

El modelo planteado se estima mediante la utilización del Método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO), útil para analizar la relación entre variables, así 

como para evaluar el impacto de una variable sobre otra (Solano y Banderas, 

2019). En este proceso de estimación inició con la aplicación de una matriz 
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de correlación para determinar la asociación lineal entre las variables 

dependientes e independientes, y la posible aparición de problemas de 

multicolinealidad entre las variables exógenas, mismo que fue contratado 

mediante el estadístico VIF (Factores de inflación de varianza), donde se 

eliminó a las variables que presentaron valores iguales o superiores a 10. 

En este contexto, fue necesario emplear un modelo MCO inicial donde 

constaron todas las variables, y un modelo MCO ajustado donde se omitieron 

las variables que presentaron problemas de colinealidad, como fueron el PIB 

de Estados Unidos, PIB de China y el PIB per cápita. 

Tabla 2. Variables del modelo econométrico 

Variables Abreviación Medida 

Exportaciones 
totales 

Exporta Millones ($) 

Volatilidad precio 
del Arroz 

V_Arroz 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Banano 

V_Bananas 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Cacao 

V_Cacao 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Café Arábigo 

V_Cafe_Arabigo 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Café Robusta 

V_Cafe_Robusta 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Maíz 

V_Maiz 
Porcentajes 

(%) 

Volatilidad precio 
del Té 

V_Te 
Porcentajes 

(%) 

PIB de Estados 
Unidos 

PIB_USA Millones ($) 

PIB de China PIB_China Millones ($) 

Índice de Tipo de 
Cambio Efectivo 

Real 
TCER 

Porcentajes 
(%) 

PIB per cápita PIB_percapita Dólares ($) 

Posteriormente, buscando evidenciar los efectos de los años pasados en las 

exportaciones presentes del país, se emplea tres modelos MCO adicionales 

que incluyen las variables independientes rezagadas en 1, 2 y 3 periodos.  

Antes de concluir este apartado, es menester señalar que el desarrollo de los 

objetivos 1 y 2 se llevará a cabo mediante la utilización del programa Microsoft 
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Excel. Por otro lado, para desarrollar el objetivo 3, se hará uso del software 

estadístico R Studio, pues este programa permite la estimación de distintos 

modelos econométricos. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

3.1. Volatilidad de los precios de los commodities agrícolas 

En esta sección se examina la evolución de los principales commodities 

agrícolas en el mercado internacional, los cuales guardan relación con la 

economía ecuatoriana, mediante el uso del índice de volatilidad histórica 

mensual anualizada.  

Además, es necesario mencionar que la volatilidad calculada a través de la 

formula presentada en la metodología, proporciona una medida numérica de 

la variabilidad anual de los precios mensuales de commodities agrícolas. En 

este contexto, la siguiente interpretación considera que un valor más alto 

refleja una mayor fluctuación en los precios, lo cual puede reflejar condiciones 

económicas volátiles o cambios significativos en la oferta y demanda. 

Volatilidad del índice de precios agrícolas 

La Figura 3 la volatilidad anualizada del Índice de Precios Agrícolas, que 

incluye precios de alimentos y bebidas y materias primas agrícolas, muestra 

que durante el 2002 y 2004, la volatilidad aumentó debido a la recuperación 

económica post-11S y la incertidumbre generada por la guerra de Irak, 

sumada a los cambios en las políticas agrícolas y comerciales de grandes 

economías como Estados Unidos y la Unión Europea (Roberts, 2018). 

Subsiguientemente, en el periodo 2005 - 2007, la volatilidad se mantuvo en 

un rango relativamente estable.  

En el año 2008, la crisis financiera global tuvo un impacto significativo, 

aumentando la volatilidad a un máximo de 19,13% en 2009 (Rondinone y 

Cristófaro, 2023). En los siguientes años, disminuyó gradualmente, donde la 

inestabilidad económica en Europa (crisis de deuda soberana) y fluctuaciones 

en la demanda global fueron factores clave durante este período (Vilcapoma, 

2018; Guevara, 2019; Sánchez y Álvarez, 2023). Además, las políticas 

monetarias expansivas en varias economías desarrolladas también influyeron 

en este comportamiento (Vilcapoma, 2018; Carpio y Palomino, 2022). 
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Figura 3. Volatilidad Histórica Índice de Precios Agrícolas, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 

En 2014 la volatilidad volvió a incrementarse, según Rubio (2019) por la caída 

de los precios del petróleo que afectó los costos de producción agrícola, 

aunque la estabilización de los mercados de energía y una mayor 

previsibilidad en la política económica global ayudaron a reducir la volatilidad 

en 2015 y 2016 (Stocker et al., 2018). Durante los años 2020 a 2023, los 

precios mostraron nuevas variaciones. En este periodo la pandemia de 

COVID-19 en 2020 provocó una volatilidad significativa debido a 

interrupciones en la cadena de suministro y cambios abruptos en la demanda 

(Umara et al., 2021). En 2021 y 2023, la recuperación económica post-

pandemia, eventos climáticos extremos y la guerra en Ucrania impactaron 

fuertemente los precios de los commodities agrícolas (Martin y Vos, 2020; 

FAO, 2022).  

Volatilidad commodities granos de cacao 

En cuanto a la volatilidad de los precios de los granos de cacao, en la Figura 

4 se aprecia que, en 2001 la volatilidad se disparó hasta 29,36 en 2002 

coincidiendo con la incertidumbre económica global tras los atentados del 11 

de septiembre, que afectaron los mercados financieros y, por ende, los precios 

de los commodities agrícolas (Ramiah et al., 2019). Aunque, para 2003 

disminuyó gradualmente hasta 11,76% en 2006 reflejando un período de 

relativa estabilidad en los mercados agrícolas y una mejoría en las 
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condiciones climáticas y de producción (Olabode y Ogunrinola, 2018). Sin 

embargo, en los años siguientes vio su pico más alto en 2008 con 34,79% 

debido a la crisis financiera global que afecto las cadenas de suministro y la 

demanda global, impactando significativamente los precios del cacao (Elsby, 

2020). 

Para los siguientes años la volatilidad disminuyo a medida que las economías 

comenzaron a recuperarse y los mercados se estabilizaron. En 2017 y 2018 

la volatilidad volvió a subir hasta 25,40%, impulsada por la ya mencionada 

guerra comercial entre Estados Unidos y China y problemas climáticos que 

afectaron la producción (Bown, 2019; Suh y Molua, 2022). En 2020, la 

volatilidad aumentó nuevamente debido a la pandemia de COVID-19, que 

causó disrupciones en la producción y en las cadenas de suministro globales 

(Laborde et al., 2020). En los años finales disminuyó mientras el mundo se 

adaptaba a la nueva normalidad post-pandemia y las economías se 

recuperaban (Bermudez et al., 2022).  

Figura 4. Volatilidad Histórica Granos de cacao, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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alcanzando picos del 23,51% para el café arábigo y 24,38% para el robusta, 

coincidiendo con los cambios en las políticas de comercio y producción en 

países productores clave, así como con fluctuaciones en las condiciones 

climáticas, que impactaron la oferta (Laborde et al., 2020). 

En 2008, la volatilidad volvió a subir debido a la crisis financiera global que 

afectó los mercados de commodities en general (Rhiney et al., 2020). De la 

misma manera, el 2014 marcó un pico significativo de volatilidad en el café 

arábigo, con un 40,46%, y una volatilidad moderada de 16,67% para el 

robusta. Según Volsi et al. (2019), en este año se caracterizó por una severa 

sequía en Brasil, el mayor productor de café del mundo, que redujo 

drásticamente la producción y elevó los precios. 

En los próximos años, la volatilidad fue más evidente para el café arábigo. 

Estos años estuvieron marcados por cambios climáticos adversos y 

fluctuaciones en las políticas comerciales de países productores y 

consumidores, donde también se sumó la incertidumbre del mercado por la 

competencia comercial entre Estados Unidos y China (FAO, 2022). Además, 

el aumento también se asoció la pandemia de COVID-19 y el conflicto bélico 

entre Ucrania por parte de Rusia en 2022 añadió más tensión a los mercados 

globales de commodities, incluyendo el café (Laborde et al., 2020). 

Figura 5. Volatilidad Histórica Café Arábigo y otros leves, y Café robusta, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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Volatilidad commodities Té 

En la Figura 6 se evidencia que la volatilidad de los precios de las hojas de Té 

registró un aumento gradual desde el 2000 hasta su pico máximo del periodo 

en 2006 con 36%. Según Baffes y Haniotis (2016), este fenómeno podría estar 

vinculado con la variabilidad en la producción y la demanda a nivel mundial, 

así como con cambios en las políticas de exportación de los principales países 

productores (Rhiney et al., 2020; Perera et al., 2020).  

A partir del 2008 la volatilidad experimentó una disminución notable hasta su 

punto más bajo en 2012 con 6,68%, debido a la estabilización en la producción 

y una recuperación gradual de los mercados después de la crisis financiera 

(Laborde et al., 2020). Sin embargo, en 2013 volvió a incrementarse, hasta 

27,48% en 2015, marcada por fluctuaciones en la oferta debido a condiciones 

climáticas extremas y a cambios en la demanda global, especialmente en 

países importadores como China y Estados Unidos (FAO, 2022). 

En el período 2016-2018, la volatilidad mostró una tendencia a la disminución, 

debido a una mejor gestión de la producción y a condiciones climáticas 

favorables en las regiones productoras de té (Baffes y Haniotis, 2016). 

Aunque, en 2021, la volatilidad volvió a presentar variaciones evidentes, la 

cual se atribuye a la pandemia de COVID-19 (Laborde et al., 2020). Además, 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 añadió más tensión a los 

mercados globales de commodities, incluyendo el té (FAO, 2022).  

Figura 6. Volatilidad Histórica Hojas de Té, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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Volatilidad commodities maíz 

A continuación, en la Figura 7 se ofrece una interpretación de la evolución de 

los precios del maíz, donde a partir del 2003 se incrementó hasta su primer 

pico en 2004 con 21,92%, debido a variaciones en la producción y 

modificaciones en las políticas agrícolas de Estados Unidos, uno de los 

principales productores mundiales (FAO, 2021). En el año 2008, la volatilidad 

alcanzó su punto máximo durante este período, llegando al 38.90%, 

coincidiendo con la crisis financiera global que generó inestabilidad en varios 

mercados de materias primas (Umar et al., 2021). 

Durante 2009-2017, la volatilidad se redujo gradualmente hasta un pico más 

bajo del periodo con 7,43%. Este periodo estuvo marcado por eventos 

climáticos adversos como la sequía en Estados Unidos en 2012 (Vilcapoma, 

2018).  Aunque según la FAO (2018) también se registraron condiciones 

climáticas favorables y una gestión más eficiente de la producción agrícola 

global. En los años posteriores la volatilidad volvió a elevarse producto de la 

pandemia de COVID-19 en 2020 (Baladina et al., 2021), posterior 

recuperación económica desigual y la continua incertidumbre global (FAO, 

2022). 

Figura 7. Volatilidad Histórica Maíz, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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Volatilidad commodities arroz  

En torno a la Figura 8 se observa que, durante los primeros años, los precios 

del arroz se mantuvieron estables. Sin embargo, en 2008 se disparó a niveles 

inéditos con un impresionante 68,34%, producto de la crisis alimentaria global 

de ese año, donde los precios del arroz y otros alimentos básicos se elevaron 

drásticamente debido a restricciones en las exportaciones, especulación y 

pánico en los mercados (Troncoso, 2019). Para los años siguientes disminuyo 

paulatinamente, reflejando las secuelas de la crisis alimentaria y la recesión 

económica global.  

Posteriormente, en 2016 tuvo un pico de 20,10%, propiciado por fenómenos 

climáticos como El Niño y La Niña afectaron la producción del arroz en varias 

regiones productoras de arroz (Wandala et al., 2021). De la misma manera, 

en 2020 se refleja otro pico, propiciado por la pandemia de COVID-19 que 

causó un aumento en la volatilidad a 25,28% (Goeb et al., 2021). En los 

últimos años los precios se mantuvieron estables, indicando una recuperación 

gradual de los mercados, en 2023 volvió a aumentar por los problemas bélicos 

en Ucrania, pues según Rice et al. (2022) el conflicto ha aumentado la 

demanda de arroz. 

Figura 8. Volatilidad Histórica Arroz, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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Volatilidad commodities banano 

Para finalizar el análisis de los precios de las commodities agrícolas, en la 

Figura 9 se presenta una interpretación detallada de la volatilidad del precio 

del banano. En este sentido, en el año 2002 se aprecia que la volatilidad 

significativamente alta de 69,58%, debido a las fluctuaciones en la oferta y 

demanda global, y problemas climáticos que afectaron la producción en las 

principales regiones productoras como América Latina (Blake et al., 2018). 

Asimismo, en 2005 se observó el aumento más significativo del periodo con 

83,60%, probablemente debido a eventos climáticos extremos como 

huracanes y sequías que afectaron la producción de bananos en países 

exportadores clave (Blake et al., 2018; FAO, 2019). 

En 2007 la baja volatilidad reflejo estabilidad en el mercado, no obstante, en 

2008, la volatilidad aumentó nuevamente, en parte debido a la crisis financiera 

global que afectó a las economías y mercados internacionales (Baffes y 

Kabundi, 2023). En los años siguientes la volatilidad disminuyó 

paulatinamente, sin presentar variaciones significativas como las 

mencionadas. Según Platonovskiy et al. (2024), esta estabilidad puede 

atribuirse a condiciones de mercado más predecibles y mejoras en la logística 

y distribución. 

Figura 9. Volatilidad Histórica Banano, Mensual anualizada 

 
Nota. Elaborado la autora 2024. Información tomada de: FMI, 2024. 
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1.1 Exportaciones de commodities agrícolas en el mundo 

Antes de abordar la variación de los commodities agrícolas, es necesario 

hacer un paréntesis para analizar los principales commodities agrícolas que 

se exportan a nivel mundial. En este sentido, al considerar que el índice de 

precios agrícolas proporcionado por el FMI que engloba los precios de 

alimentos y bebidas, y materias primas agrícolas, se procede a analizar las 

exportaciones de estos productos a nivel mundial. 

En la Figura 10 se aprecia que las exportaciones agrícolas han mantenido un 

crecimiento gradual, impulsadas por la expansión económica global, la 

demanda de países como China e India y el uso de biocombustibles (FAO, 

2019). Sin embargo, para 2009, disminuyeron notablemente por la crisis 

financiera global de 2008 (IFPRI, 2020). A partir de 2010, las exportaciones 

se recuperaron hasta 2014 por la estabilización de los mercados globales de 

alimentos (IFPRI, 2020). 

Figura 10. Exportaciones agrícolas a nivel mundial 

 
Nota. Las cifras ($) corresponden a millones de dólares. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

Para 2015 y 2016, se vio una disminución debido a la caída de los precios de 

las materias primas y la desaceleración del crecimiento en algunas economías 

emergentes (World Bank, 2021). Posteriormente, en 2020, a pesar de la 
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resiliencia del sector agrícola (Poudel et al., 2021). En los años siguientes se 

vio un impulso por la recuperación post-pandemia (FAO, 2021) 

 Clasificación de las exportaciones agrícolas  

En la Figura 11 se visualiza las exportaciones de los commodities agrícolas 

que según el FMI se clasifican en materias primas agrícolas, y alimentos y 

bebidas.  

Materias Primas Agrícolas 

Las exportaciones de materias primas agrícolas mostraron una tendencia 

creciente en los primeros años debido a la creciente demanda global de 

productos como el algodón, caucho y madera, esenciales para diversas 

industrias. Sin embargo, en 2009 estas materias se vieron afectadas por  a la 

crisis financiera global que redujo la demanda de estos productos (IFPRI, 

2020). 

A partir de 2010, las exportaciones crecieron impulsadas por la recuperación 

económica global. En los siguientes años fluctuaron debido a la 

desaceleración económica en algunos mercados emergentes y la caída de los 

precios de las materias primas (FAO, 2020). Por otro lado, la crisis sanitaria 

del COVID-19 en 2020 provocó una reducción en el comercio (Valenzuela y 

Reinecke, 2021). Sin embargo, en siguientes años ocurrió un aumento por la 

recuperación post-pandemia y el crecimiento de la demanda global de 

materias primas (CEPAL, Recuperación económica tras la pandemia COVID-

19. Empoderar a América Latina y el Caribe para un mejor aprovechamiento 

del comercio electrónico y digital, 2021). 

Alimentos y Bebidas 

Las exportaciones de alimentos y bebidas han ido mostrando un crecimiento 

constante hasta 2009, donde se vio obstruido por la crisis financiera global. 

En los siguientes años la recuperación fue rápida, por la demanda de bienes 

primarios y el interés por parte de inversores privados (Sánchez M. , 2013). 

En 2020, a pesar de la pandemia, las exportaciones continuaron aumentando, 

reflejando la resiliencia del sector y la continua demanda global (Poudel et al., 

2021). En los posteriores años, se vio un incremento significativo, debido a la 
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recuperación económica mundial y demanda global de los países en 

desarrollo (Naciones Unidas, 2022). 

Figura 11. Calificación de la exportación mundial de los commodities agrícolas 

 
Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

En la misma Figura 11 se puede apreciar la participación porcentual de estos 

dos grupos. En general se puede apreciar que, los Alimentos y bebidas 

representan la mayor proporción de las exportaciones agrícolas a nivel 

mundial, que ha ido ganando terreno a lo largo del periodo, con alrededor del 

69%, mientras que las materias primas agrícolas representaban el 31,0%  

Materias primas agrícolas  

En cuanto a la clasificación de las exportaciones de materias primas agrícolas, 

en la Figura 12 se aprecia que sus tendencias han estado en función de los 

principales eventos globales. Por ejemplo, la crisis financiera global de 2008-

2009 tuvo un impacto significativo, reduciendo la demanda y los precios de 

muchos de estos productos. La recuperación económica posterior impulsó 

nuevamente las exportaciones, aunque a un ritmo desigual. Además, la 

pandemia de COVID-19 en 2020 afectó las cadenas de suministro globales, 

causando inicialmente una caída en las exportaciones, seguida de una 

recuperación a medida que los mercados se adaptaron a la nueva normalidad 

(Poudel et al., 2021). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 $-

 $100.000

 $200.000

 $300.000

 $400.000

 $500.000

 $600.000

 $700.000

 $800.000

 $900.000
2

0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

2
0
2

2

Clasificación exportaciones agrícolas

Materias primas agrícolas (%) Alimentos y bebidas (%)

Materias primas agrícolas ($) Comida y bebidas ($)



61 
 

Las exportaciones de algodón variaron notablemente alcanzando un pico más 

alto en 2011, consecuencia del auge de la demanda en países en desarrollo 

y al incremento de precios debido a condiciones climáticas adversas en 

regiones productoras clave como India y Estados Unidos (ICAC, 2021). 

Asimismo, el incremento de las exportaciones de cuero en 2014 estuvo 

marcada por la demanda de productos de cuero en mercados como China e 

India (Turner, 2014), mientras que la disminución posterior pudo estar 

relacionada con el aumento de las regulaciones ambientales y la adopción de 

alternativas sintéticas (Wiederholt, 2023) 

En cuanto al caucho, las exportaciones crecieron en gran media en 2011, por 

el aumento de la demanda en la industria automotriz y la expansión de la 

producción en países del sudeste asiático (Oktora y Firdani, 2019). Por su 

parte la madera muestro un crecimiento constante. Por último, el comercio de 

lana fue la más estable, aunque la competencia de fibras sintéticas ha 

afectado su crecimiento a largo plazo (FAO, 2020). 

Figura 12. Exportación mundial de las materias primas agrícolas 

 
Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

En cuanto a la participación de estos productos en la totalidad de materias 

primas agrícolas, la madera es uno de los productos más representativos con 

35,8% y el 58,1% de participación, le sigue el caucho que ha experimentado 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 $-

 $10.000

 $20.000

 $30.000

 $40.000

 $50.000

 $60.000

 $70.000

 $80.000

 $90.000

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

2
0
2

2

Materias primas agrícolas

Algodón (%) Pieles (%) Caucho (%) Madera (%) Lana (%)

Algodón ($) Pieles ($) Caucho ($) Madera ($) Lana ($)



62 
 

variaciones notables, desde el 5,9% hasta el 26,8%, las pieles por su parte, 

tiene una participación del 12,6% y el 31,1%. 

Productos agrícolas para bebidas  

Las exportaciones de productos agrícolas utilizados en la producción de 

bebidas se consideran a los granos de cacao, café y té. 

Granos de Cacao 

Estas exportaciones han mostrado una tendencia al alza desde el año 2000, 

atribuido por varios factores, incluyendo el aumento en la demanda global de 

chocolate y productos derivados del cacao, especialmente en mercados 

emergentes como Asia (FAO, 2018). Además, la mejora en las técnicas 

agrícolas y la expansión de las áreas de cultivo en países productores como 

Costa de Marfil y Ghana han contribuido a este incremento (Dand, 2011). 

En 2011 y años posteriores en África Occidental, especialmente en Costa de 

Marfil y Ghana, las condiciones climáticas favorables y las políticas 

gubernamentales de apoyo contribuyeron al aumento la producción de cacao 

(ICCO, 2012). Además, los altos precios internacionales incentivaron a los 

agricultores a expandir su producción (Houston y Wyer, 2012). En los años 

finales el commoditie se vio influenciado por la pandemia COVID-19, que 

impactó tanto la producción como la logística a nivel global, sumado la 

creciente interés y la demanda por prácticas sostenibles y comercio justo en 

la cadena de suministro (Mendoza et al., 2022). 

Café 

El período de 2005 a 2008 mostró un crecimiento continuo por una 

combinación de factores, incluyendo una mayor demanda en los mercados 

emergentes, y un incremento en los precios internacionales del café debido a 

la percepción de menor oferta (Fairtrade Foundation, 2021). Después de un 

pico en 2008, las exportaciones se redujeron por la recesión económica 

global, que provocó una disminución de los volúmenes de exportación 

(Murindahabi et al., 2019). Posteriormente, a este evento se denotó una 
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recuperación notable hasta 2011, debido a los altos precios del café y una 

demanda sólida (ICO, 2020). 

En los siguientes años las exportaciones mantuvieron ligeras fluctuaciones 

debido varios problemas, como el cambio climático y la disminución de las 

precipitaciones; mientras que, la caída de los precios internacionales y la 

sobreoferta global exacerbaron la crisis del café (Rivera, 2022). En 2020 pesar 

de la pandemia sanitaria las exportaciones de café no se vieron afectadas 

debido a que más personas recurrieron al consumo de café en casa debido a 

los cierres y restricciones (Castellana et al., 2021) (Fairtrade Foundation, 

2021). 

Hojas de Té 

Las exportaciones de té crecieron de $3.125 millones en 2000 a $8.236 

millones en 2021, mostrando una tendencia ascendente con algunas 

fluctuaciones. Este crecimiento se puede atribuir al aumento de la demanda 

global de té verde y otros tés especializados, impulsado por la creciente 

conciencia sobre los beneficios para la salud (FAO, 2024; Bermúdez et al., 

2024). La caída en 2022 podría ser resultado de interrupciones en la 

producción y la logística debido a la pandemia de COVID-19, así como a la 

competencia de otras bebidas (Bermúdez et al., 2024). 

Figura 13. Exportación mundial de productos agrícolas para bebidas 
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Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024. 

La Figura 13 también muestra la participación porcentual de tres productos 

agrícolas destinados a la producción de bebidas en el total de exportaciones 

agrícolas a lo largo de varios años. En este contexto, la participación de los 

granos de cacao muestra variaciones significativas a lo largo del período, 

oscilando entre el 13,4% y el 31,7% y se observa una tendencia a la baja a 

partir de 2012, con una ligera recuperación en 2019.  

El café tiene la mayor participación durante todo el período, fluctuando entre 

el 48,6% y el 73,4%. Además, es evidente una tendencia al alza hasta 2012, 

seguida de una disminución gradual. Por último, la participación del té varía 

entre el 12,9% y el 20,4%, mostrando una tendencia relativamente estable a 

lo largo de los años. 

Exportaciones agrícolas de alimentos 

Las exportaciones agrícolas relacionadas con alimentos se clasifican en seis 

categorías principales: cereales, carnes, otros alimentos, mariscos, azúcar en 

bruto, y aceites vegetales y harinas proteicas.  

Cereales 

Las exportaciones de cereales muestran un crecimiento constante desde 

$35.161 millones en 2000 hasta alcanzar un máximo de $185.408 millones en 

2022. Este comportamiento es el resultado del incremento gradual de la 

demanda de alimentos básicos y la expansión de la producción agrícola en 

países exportadores como Estados Unidos, Brasil, y Argentina (OECD y FAO, 

2020). Sin embargo, eventos como la crisis financiera de 2008 y la pandemia 

de COVID-19 en 2020 impactaron significativamente la producción y las 

cadenas de suministro globales, causando fluctuaciones en los volúmenes de 

exportación y los precios (World Bank, 2021; Okolie y Ogundeji, 2022). 

Carnes y Mariscos 

Las exportaciones de carnes también crecieron notablemente, de $37.472 

millones en 2000 a $153.679 millones en 2022, impulsada por el aumento de 
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la población y el crecimiento de la clase media en países en desarrollo (FAO, 

2021). Por su parte, las ventas de productos del mar han experimentado un 

aumento más gradual, pasando de $10.052 millones en 2000 a $27.365 

millones en 2022, en este caso, problemas como la explotación excesiva de 

recursos marinos y las preocupaciones ambientales han frenado el 

crecimiento en esta área. Sin embargo, la demanda de productos del mar de 

alta calidad ha crecido en lugares como Asia y Europa, impulsando así las 

exportaciones (FAO, 2021). 

Azúcar en Bruto, y Aceites Vegetales y Harinas Proteicas 

Las exportaciones de azúcar en bruto han tenido fluctuaciones significativas, 

aumentando de $9.112 millones en 2000 a $34.104 millones en 2022. Este 

mercado es altamente sensible a las políticas de subsidios y tarifas, así como 

a las condiciones climáticas en las principales regiones productoras como 

Brasil e India (OECD y FAO, 2021). Los años de sequía y los cambios en las 

políticas de exportación han causado variaciones notables en los volúmenes 

de exportación y los precios del azúcar. 

Por su parte, las exportaciones de aceites vegetales y harinas proteicas 

durante el periodo analizado han mostrado un crecimiento notable, pues han 

paso de $27.235 millones en el año 2000 a $236.875 millones en 2022. Este 

crecimiento parte de la creciente demanda global de aceites comestibles y 

balanceados para animales. Por otro lado, factores como el incremento en el 

uso de biocombustibles y la expansión en la producción de soja y palma han 

sido clave en el impulso de este sector (OECD y FAO, 2022). 

Otros Alimentos 

Para finalizar, las exportaciones de otros alimentos aumentaron de $22.969 

millones en 2000 a $67.663 millones en 2022. La pandemia de COVID-19 y 

las subsecuentes restricciones de movilidad y comercio afectaron 

temporalmente esta categoría, aunque se recuperó rápidamente en 2021 y 

2022 (OECD, 2021). 
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Figura 14. Exportación mundial de productos agrícolas alimenticios 

 
Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

La Figura 14 también muestran la participación porcentual de los cuatro 

grupos de productos. En este caso, los azucares y aceites vegetales muestran 

una mayor participación que varía entre el 25,6% y el 38,4%, seguido de 

carnes y mariscos que fluctúan entre el 24,7% y el 33,5%. Los cereales, varían 

entre 22,1% y el 28,1%, y, por último, l grupo de otros alimentos tiene una 

participación que oscila entre el 9,6% y el 16,2%, con una tendencia a la baja 

hacia los años más recientes. 

Cereales 

En el grupo de cereales se analizan las exportaciones agrícolas de maíz, 

bananas, jugo de frutas y otros alimentos. 

 Maíz 

Las exportaciones de maíz han mostrado una tendencia al alza desde 

principios del periodo, con un notable incremento en el uso de maíz para 

biocombustibles y la crisis alimentaria global que elevó los precios de los 

alimentos. Después de una caída en 2009, las exportaciones se mantuvieron 

relativamente estables hasta 2013, debido a la recuperación de la demanda 

global y la continua necesidad de biocombustibles (Wolverton et al., 2015). 
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Entre 2014 y 2020 variaron debido a condiciones climáticas adversas y 

fluctuaciones en la demanda global (Vos et al., 2022). En los últimos años, las 

aumentaron debido a la recuperación post-COVID-19 y la interrupción del 

suministro debido al conflicto entre Rusia y Ucrania (OECD y FAO, 2022). 

Trigo 

A principios del periodo las exportaciones aumentaron hasta su pico más en 

2008 debido a la creciente demanda global por la crisis alimentaria y la 

expansión de la producción (FAO, 2018). Después de una caída en 2009, las 

exportaciones se mantuvieron elevadas hasta 2014, apoyadas por la alta 

demanda en mercados emergentes (Nelson et al., 2009; Svanidze y Đurić, 

2021). En los siguientes años las exportaciones fluctuaron debido a eventos 

climáticos y cambios en la demanda global. Finalmente, en 2021 y 2022 

tuvieron un impulso por la recuperación económica y las interrupciones 

comerciales por la invasión de Ucrania por parte de Rusia (OECD y FAO, 

2022). 

Arroz 

Durante los inicios del periodo, las exportaciones de arroz crecieron 

gradualmente, debido a la creciente demanda global y la expansión de los 

mercados asiáticos, donde el arroz es un alimento básico, sumado a la 

inclusión de  tecnologías agrícolas y la expansión de las áreas de cultivo (FAO, 

2018). Asimismo, la crisis alimentaria mundial del 2008 fue el factor que llevó 

a un aumento en los precios de los alimentos básicos, incluido el arroz (World 

Bank, 2018). Pese a este favorable crecimiento, las exportaciones 

disminuyeron en 2009, reflejando una normalización parcial del mercado. 

En los próximos años las exportaciones se recuperaron y continuaron 

creciendo de manera constante, asociándose a la recuperación económica 

global y la estabilización de los mercados alimentarios (International Rice 

Research Institute, 2020). A partir de 2015 se vio una ligera disminución, sin 

embargo, esta tendencia se revirtió rápidamente, impulsada por el crecimiento 

de la población y el aumento del consumo en regiones como África y Medio 

Oriente. Asimismo, la pandemia de COVID-19 generó un incremento en la 
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demanda de alimentos básicos durante el año 2020, lo que resultó en un 

notable aumento en las exportaciones de arroz en los años 2020 y 2021 (FAO, 

2021).  

Otros cereales 

Finalmente, otros cereales como la cebada, avena y sorgo han mostrado una 

tendencia de crecimiento moderado. Entre 2000 y 2006, las exportaciones 

crecieron impulsadas por la demanda de alimentos y forrajes. La crisis 

alimentaria 2007-2008 aumentó significativamente las exportaciones (FAO, 

2018). Después de un descenso en 2009, las exportaciones se recuperaron y 

se mantuvieron relativamente estables hasta 2013, lo que reflejaba una 

demanda constante en los mercados emergentes. Durante el período de 2014 

a 2020, las exportaciones variaron debido a condiciones climáticas y cambios 

en la demanda global (Vos et al., 2022). En los posteriores años 2021 y 2022, 

las exportaciones tuvieron un impulso por la recuperación económica y los 

trastornos comerciales causados por la pandemia y el conflicto en Europa del 

Este (OECD y FAO, 2022). 

Figura 15. Exportación mundial de cereales 

 
Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

En la misma figura se puede apreciar que las exportaciones de cereales, el 

trigo lidera la participación con un porcentaje que varía entre el 39,0% y el 
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45,0%. Por su, parte el maíz ha mostrado un incremento constante en su 

participación durante el período, pues ha pasado del 25,3% en 2000 a 34,9% 

en 2022. Asimismo, el arroz también ha sido un componente importante en 

las exportaciones de cereales, con una participación que oscila entre el 17,7% 

y el 23,6%. Finalmente, el grupo denominado otros cereales, como la cebada, 

avena y sorgo, tienen una menor participación, que varía entre el 7,5% y el 

11,6%. 

Otros alimentos 

En la siguiente Figura 16 se considera el grupo de otros alimentos que está 

dentro de la clasificación de productos agrícolas alimenticios.  

Manzanas 

Las exportaciones de manzanas experimentaron un notable crecimiento hasta 

alcanzar su punto máximo en 2013, impulsadas por una creciente demanda 

de productos frescos en mercados emergentes y un aumento en la 

producción. Tras la entrada de China en la Organización Mundial del 

Comercio en 2001, las manzanas chinas se convirtieron en uno de los 

productos agrícolas más competitivos en el comercio exterior (Wang et al., 

2016). 

No obstante, desde 2014, las exportaciones de manzanas han mostrado cierta 

volatilidad. Factores como condiciones climáticas desfavorables, incluidas 

severas tormentas de granizo en las principales regiones productoras de 

Sudáfrica, han afectado el sector (Henri, 2016; Soare y Chiurciu, 2018). A 

pesar de estos desafíos, durante la pandemia, la demanda de manzanas 

frescas aumentó  (Tougeron y Hance, 2021). 

Bananas 

A pesar de enfrentar desafíos climáticos y enfermedades, el sector bananero 

ha demostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación. El aumento 

de la demanda global de frutas frescas y saludables, junto con mejoras en las 

técnicas de cultivo y expansión de las áreas de producción, ha impulsado el 

crecimiento. Además, los acuerdos comerciales y la reducción de aranceles 
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en mercados clave han facilitado el aumento de las exportaciones (FAO, 

2019). 

La crisis financiera global de 2008 tuvo un impacto moderado en la demanda 

y los precios de exportación. Sin embargo, la resiliencia del sector bananero 

y las inversiones en infraestructura de producción y logística ayudaron a 

mantener un crecimiento relativamente estable (FAO, 2021).. La pandemia de 

COVID-19 en 2020 también impulsó la demanda de alimentos frescos y 

saludables, beneficiando las exportaciones de banano (FAO, 2020). 

Jugo de Frutas 

Las exportaciones de jugo de frutas también han mostrado un notable 

crecimiento a lo largo del periodo analizado. Aunque de cierta manera también 

se han visto expuestos por las diferentes situaciones económicas globales. 

Por ejemplo, en 2008 y 2020, donde tuvieron ciertas variaciones negativas, 

pero lograron recuperarse (FAO, 2022). 

Otros (garbanzos, maní, leche y tomates) 

El grupo de otros alimentos, que incluye garbanzos, maní, leche y tomates, 

ha mostrado un crecimiento consistente desde 2000. Este crecimiento se 

debe a la diversificación de la dieta global y la creciente popularidad de estos 

productos en una variedad de mercados (Davis et al., 2017). El aumento en 

las exportaciones también refleja mejoras en la tecnología agrícola y de 

procesamiento, que han permitido una mayor producción y exportación de 

estos productos. La estabilidad y el crecimiento reciente, especialmente en 

2021 y 2022, sugieren una fuerte demanda sostenida a nivel global, incluso 

frente a desafíos logísticos y económicos (OECD y FAO, 2022). 
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Figura 16. Exportación mundial de otros alimentos agrícolas 

 
Nota. Las cifras expresadas en ($) representan millones de dólares, mientras que los 

porcentajes (%) indican la participación de los productos. Elaborado por la autora 2024. 

Información tomada de: OEC, 2024.  

Las exportaciones de alimentos agrícolas muestran cierta equidad en sus 

participaciones. El grupo "Otros alimentos" tuvo la mayor participación, 

oscilando del 31,4% al 40,9%, reflejando una diversificación en los tipos de 

alimentos exportados. En segundo lugar, el jugo de frutas experimentó 

participaciones que variaron entre 21,8% y 31,0%. Tercero, las exportaciones 

de plátanos mostraron participaciones entre el 17,8% y el 24,1%. Por último, 

las manzanas tuvieron un aporte de entre el 14,1% y el 17,8%, sugiriendo una 

relativa estabilidad en su mercado exportador.  

3.1.1. Estructura y composición de las exportaciones agrícolas 

ecuatorianas 

Las exportaciones totales del Ecuador han experimentado fluctuaciones 

significativas desde el año 2000 hasta 2023. Entre 2000 y 2008 las 

exportaciones del país mostraron un notable crecimiento, hasta su pico más 

alto en 2008 con una variación positiva del 31,95%, debido a mayores precios 

de exportación y la incursión del país en nuevos mercados (Bárcena et al., 

2018). En el año siguiente, se presenció una de las caídas más pronunciadas 

del periodo con -26,33%, resultado de la crisis financiera mundial. Sin 

embargo, la economía ecuatoriana mostró resiliencia y se recuperó en los 
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próximos años 2011 con 27,43%, impulsadas por la recuperación de los 

precios del petróleo y una mayor demanda de productos agrícolas y 

pesqueros (BCE, Informe de la evolución de la economía ecuatoriana en 2021 

y perspectivas 2022, 2022). 

Los años 2015 y 2016 representaron un periodo complicado para Ecuador, 

con descensos notables en las exportaciones, debido a la baja en los precios 

del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, además 

de la desaceleración económica a nivel global. No obstante, a partir de 2017, 

las exportaciones comenzaron a recuperarse hasta alcanzar otro de sus picos 

más altos en 2019, con 31,30% (IFM, 2022). En este proceso, la pandemia no 

presento problemas importantes para el comercio exterior del país. 

Figura 17. Exportaciones totales del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Exportaciones de productos agrícolas primarios 

En la Figura 18 se presenta una interpretación detallada de las cifras de 

exportaciones agrícolas en millones de dólares y su tasa de variación anual. 

A principios del periodo el valor aumentó progresivamente hasta 2003 con 

13,7%. En el siguiente año, presentó una considerable disminución del 3,6%, 

debido a una sobreoferta en el mercado internacional y la reducción en el 

volumen atribuido a variaciones climáticas (BCE, 2004). 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

2
0
2

2

Total Exportaciones

Total Exportaciones $ Var. %



73 
 

Posteriormente, entre 2005 y 2011, se observó una tendencia de crecimiento 

constante, debido a la diversificación de productos agrícolas, aumento de la 

inversión, así como con un aumento en la demanda mundial de productos 

agrícolas ecuatorianos (CEPAL, 2011; Acosta et al., 2024). Sin embargo, 2012 

tuvo la disminución más significativa del periodo con 8,5%, producto de los 

factores climáticos adversos y la caída de los precios internacionales de varios 

productos agrícolas (Pino et al., 2018), como el café que redujo sus 

exportación en un 50% (Rojas, 2015). 

En el 2014 ocurrió aumento efecto de la alta demanda de importaciones de 

este tipo (World Bank, 2014). Entre 2015 y 2016, las exportaciones fluctuaron 

ligeramente, con un pequeño descenso del 3,1% en 2016, debido variaciones 

climáticas, incluido el terremoto ocurrido en Manabí, donde los principales 

cultivos que aportaron a este sector presentaron una reducción (BCE, 2017; 

Pacheco H. , 2017). En 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, las 

exportaciones crecieron un 10,1%, debido a la demanda global de productos 

agrícolas esenciales, sumado a las medidas implementadas para la 

continuidad de la cadena de suministro (Cioppo, 2022; Macías et al., 2021).  

En los últimos años las exportaciones agrícolas crecieron, debido a la 

recuperación global post-pandemia, la incursión de nuevos productos al 

mercado internacional (García G. , 2024). 

Figura 18. Exportaciones agrícolas del Ecuador 
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Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Participación de las exportaciones agrícolas en las exportaciones totales 

La Figura 19 muestra que la participación de las exportaciones agrícolas en 

el total de las exportaciones ecuatorianas ha reflejado diversos factores 

económicos y estructurales que han impactado al sector agrícola del país. 

Desde el año 2000 hasta el 2002, esta participación experimentó un aumento 

significativo, alcanzando su punto máximo en el 2002 con un 29.6%. Sin 

embargo, a partir de entonces, comenzó una tendencia a la baja, llegando a 

mínimos del 14.0% en 2008, como se mencionó anteriormente, esto se derivó 

de mayor dinamismo de otros sectores, como el minero. 

Durante los años posteriores, se observaron fluctuaciones marcadas, con 

cierta recuperación hacia mediados de la década de 2010, donde la 

participación se mantuvo entre el 24% y el 26.3%. Estas variaciones pueden 

ser indicativas de la vulnerabilidad del sector agrícola ecuatoriano a factores 

externos como condiciones climáticas adversas y cambios en la demanda 

global de productos agrícolas (BCE, 2017). 

El año 2020 destacó con un repunte significativo, alcanzando un 28.2% de 

participación, impulsado por incrementos en la producción y demanda de 

ciertos cultivos específicos (Cioppo, 2022). Sin embargo, este aumento no se 

mantuvo constante, ya que, en años recientes, como 2022, la participación 

disminuyó nuevamente a 17.1%. 
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Figura 19. Participación exportaciones agrícolas sobre las exportaciones totales del 
Ecuador 

 
Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

 

Exportaciones de arroz 

Las exportaciones de arroz ecuatoriano han mostrado una variabilidad 

catastrófica, como se evidencia en la Figura 20. Para iniciar, en 2001 se 

produjo un aumento dramático de 704,0%, debido a la apertura de fuentes de 

financiamiento, inversiones adicionales y el incremento de la demanda, que 

en su mayor parte se dirigieron a Colombia (BCE, 2002). La caída abrupta en 

2004 del 95,0%, puede haber sido causada por problemas internos de 
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presión ejercida en los mercados locales por parte de comerciantes que 

acopian y exportan este grano hacia Colombia (Viteri y Zambrano, 2016). 

La variabilidad continuó en los años siguientes, con un aumento del 919,4% 

en 2009 y un comportamiento similar en los siguientes años. Estas 

fluctuaciones se asocian a cambios en las políticas agrícolas y las condiciones 

climáticas adversas (González et al., 2017). Además, según Zevallos (2015) 

Ecuador mantendrá cerradas las exportaciones de arroz hacia países como 

Colombia y Perú ante la posible reactivación del fenómeno climático de El 
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espectacular del 5179,6%, debido a un aumento de la demanda, pues se 

exportó la mayor parte de arroz a Colombia y Perú (CFN, 2018). 

En los años siguientes, las exportaciones mantuvieron cierta estabilidad, 

donde el principal destino siguió siendo el país vecino Colombia (CFN, 2020). 

Aunque las fluctuaciones evidenciadas por las condiciones climáticas que hizo 

que el país pasara de exportador a importador de arroz (Zambrano, 2023). 

Figura 20. Exportaciones de arroz del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Exportaciones de banano y plátano  

En la Figura 21 se observa que, las exportaciones de banano han crecido 

gradualmente, llegando a su primer techo en 2003 con 13,56%. Al respecto, 

las cifras a nivel mundial indican que Ecuador cuenta con el mayor número de 

bananeras certificadas para las exportaciones a países desarrollados, por 

tanto, su producción llega a satisfacer la demanda de manera sostenible 

(Capa et al., 2016).  

Una de las caídas más pronunciadas se presenta en 2004, con una 

disminución del 7,0%, que se relacionó con factores climáticos adversos y 

problemas de mercado. Sin embargo, en los años siguientes hubo una 

recuperación hasta su pico máximo en 2008 con 25,94%, que se debió más a 

un aumento de la demanda mundial que a un cambio en la estructura 
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productiva agrícola, pues el banano se encuentra entre los principales 

productos primarios de exportación (CEPAL, 2016). 

En 2012 se evidencia otra caída histórica a causa del invierno que afecto la 

producción (Acaro et al., 2021). Los próximos años estuvieron caracterizados 

por un crecimiento sostenido, debió a la suscripción de favorables acuerdos 

comerciales con la Unión Europea y las nuevas cartas comerciales, que 

resultaron en un periodo de bonanza para el sector bananero ecuatoriano 

(León et al., 2021).    

En 2016 el sector experimentó un estancamiento por las condiciones 

climáticas y las manifestaciones en el mes octubre que obstaculizaron las 

actividades productivas, en este caso se impidió la actividad de embarque 

(Poveda et al., 2021). Por su parte, la pandemia de COVID-19 no tuvo un 

impacto notorio, pues se registró un aumento por la creciente demanda de 

alimentos básicos durante la crisis sanitaria (Macías et al., 2021). Por último, 

las exportaciones experimentaron una disminución del 6,25% en 2022 

reflejando los desafíos post-pandemia y las interrupciones en las cadenas de 

suministro globales (Banco Central del Ecuador, 2023). 

 

Figura 21. Exportaciones de banano y plátano del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 
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Exportaciones de granos de cacao 

En cuanto a las exportaciones de cacao, la Figura 22 muestra que en 2002 

ocurrió el mayor incremento del periodo de 65,29%, debido a la expansión de 

la producción, la mejora en las prácticas de cultivo y exportación. Para, 

Argüello et al. (2019) el cacao es un producto agrícola de gran importancia 

para la economía ecuatoriana debido a su alta demanda en el mercado 

internacional, siendo reconocido por su fino aroma y sabor a nivel mundial. 

En 2004, se denotó una disminución preocupante de 14,1%, pudiendo estar 

asociada a factores climáticos adversos o fluctuaciones en los precios 

internacionales del cacao (BCE, 2004). En los siguientes años las 

exportaciones se recuperaron gradualmente, gracias a su reconocimiento en 

el mercado internacional; y por ende, el aumento de las exportaciones se ha 

atribuido a la creciente demanda internacional y la expansión de mercados; 

además, la industria de chocolate se complace con el CNFA (Cacao Arriba, 

como Cacao Nacional Fino y de Aroma) ecuatoriano (Vassallo, 2015). 

En 2012 se evidencia la caída más pronunciada del periodo del 27,18%, como 

consecuencia de los cambios climáticos desfavorables y variación en los 

precios internacionales (BCE, 2022). Aunque en los próximos años se 

evidencio una recuperación, a partir de 2016, las exportaciones mostraron 

algunas fluctuaciones negativas debido a los elevados costos de 

industrialización acompañada de una baja productividad del campo (Chango 

y García, 2021). Por otro lado, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto 

positivo, posiblemente debido al aumento de los precios y la creciente 

demanda de productos alimenticios (Jiménez et al., 2023). 

En el final del periodo se vio una recuperación que estuvo relacionada con la 

estabilización de los mercados internacionales y la reanudación de las 

actividades económicas globales, así como con los esfuerzos del sector 

agrícola por mejorar la calidad y la productividad del cacao ecuatoriano (BCE, 

2022). 
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Figura 22. Exportaciones de cacao en grano del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Exportaciones de café en grano 

A principios del periodo las exportaciones de café tuvieron un crecimiento 

sostenido, hasta alcanzar una variación positiva del 75,35% en 2005, estos 

aumentos reflejan un periodo de revitalización del sector cafetalero en 

Ecuador, impulsado por una mayor demanda internacional y mejores prácticas 

(ICO, 2018). 

Sin embargo, para 2007 y 2008 disminuyeron. Esto debido a que, en 2007, se 

aprobó el Régimen 21, que facilita la importación temporal de mercancías para 

su "perfeccionamiento activo", esto implicaba la posibilidad de importar café 

verde de otros países con la condición de transformarlo en productos como 

café soluble, destinados a la exportación, siendo esta actividad más 

económica (Castellano, 2022). 

En 2009 y 2011, las exportaciones experimentaron un aumento notable del 

105,0% y 108,8%, respectivamente. Este repunte se debió a que el país logró 

mantener precios elevados para los productores debido a una exportación 

significativa y constante a diversos mercados internacionales, lo cual fortaleció 

su reconocimiento global (Masache et al., 2023). Pese a ello, el comercio de 

este producto disminuyo gradualmente hasta un mínimo de -62,79%, debido 
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a que el fenómeno de El Niño afectó la superficie del suelo cultivado 

(Barrezueta et al., 2018).  

Estas variaciones negativas continuaron en los siguientes años, hasta 2020, 

donde hubo una leve recuperación positiva, que a pesar de las restricciones 

por la pandemia del COVID-19, se mantuvieron casi estable (BCE, 2022). En 

2021 y 2022, las exportaciones mostraron un crecimiento notable debido a 

una mayor demanda de café especialmente de Colombia, Alemania y Polonia; 

además de, la recuperación económica post-pandemia (BCE, 2022).  

Figura 23. Exportaciones de café en grano del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Exportación de hojas de té 

Durante los primeros años, se observó un crecimiento moderado de las 

exportaciones de té. Sin embargo, no se pudo mantener, pues a partir del 

2002 las exportaciones disminuyeron hasta un mínimo de -25,66%, que 

continuo hasta 2008. No obstante, en los siguientes años se observó una 

mejora significativa, que se relacionó con la recuperación económica global 

tras la crisis financiera de 2008, que afectó a muchos sectores, incluyendo el 

agrícola (Kuethe y Hubbs, 2020). Además, también se evidenciaron 

inversiones en este sector que permitieron incrementar las exportaciones a 

Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Holanda y Malasia (Gómez, 2013) 
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En los años siguientes, las exportaciones disminuyeron en 13,87%, al igual 

que el 2016 con 13,89% y otras más pronunciadas se registraron en 2016 y 

2022. Según la FAO (2020), este comportamiento puede estar asociada a 

factores como la volatilidad de los mercados internacionales y las condiciones 

climáticas adversas que afectaron la producción. En 2020, a pesar de la 

pandemia de COVID-19, las exportaciones de hojas de té aumentaron un 

18,8%, debido a la demanda de productos naturales y saludables durante la 

pandemia (Fairtrade Foundation, 2021). 

Figura 24. Exportaciones de hojas de té del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 

Exportación de maíz 

En el periodo 2000-2023, la Figura 25 muestra que las exportaciones de maíz 

muestran una tendencia extremadamente volátil, con variaciones anuales que 

reflejan cambios drásticos en el mercado. En 2001 se registró uno de las 

mayores exportaciones de maíz del periodo, a pesar de ello, en los siguientes 

años disminuyeron gradualmente hasta 2007 con - 49,16%. La situación en 

estos años puede estar relacionada con factores como la competencia 

internacional y las condiciones climáticas adversas que afectaron la 

producción (FAO, 2019). 
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En 2008 se presenció una recuperación hasta 2009 con un crecimiento del 

165%. Al respecto, este aumento puede estar relacionado con una mayor 

demanda internacional y mejoras en la producción agrícola (Banco Mundial, 

2020). Posteriormente, el año 2010 fue testigo de una marcada disminución 

del 89,16%. Esta tendencia a la baja se mantuvo en los años siguientes, con 

las exportaciones reduciéndose y gradualmente ajustándose a la demanda 

del mercado. En efecto, el país ha demostrado una capacidad notable para 

satisfacer una demanda externa, fortaleciendo así la presencia de la 

producción de maíz ecuatoriano en mercados internacionales (Triviño y 

Villena, 2019).  

En 2019 y 2021 se produjo un aumento espectacular. A pesar de las 

dificultades, las exportaciones de maíz ecuatoriano han experimentado un 

notable aumento debido a varios factores, desde el lado de la oferta, los 

productores han adoptado semillas mejoradas y certificadas, junto con 

prácticas agrícolas mejoradas, lo cual ha incrementado significativamente el 

rendimiento por hectárea y la calidad de las mazorcas; mientras que, a nivel 

internacional ha existido un aumento de la demanda (Analuisa et al., 2023). 

Figura 25. Exportaciones de maíz del Ecuador 

 
Las cifras ($) corresponden a millones de dólares, mientras que los porcentajes (%) indican 

la variación anual. Elaborado por la autora 2024. Información tomada de: BCE, 2024. 
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Análisis de la relación entre la volatilidad de los precios de los 

commodities agrícolas y las exportaciones ecuatorianas 

Antes de iniciar con las estimaciones se realizó una matriz de correlación para 

determinar la relación lineal que las exportaciones tienen con las variables 

independientes y también para determinar posibles indicios de colinealidad 

entre variables. 

En este sentido, en la matriz de correlación se observó que la relación entre 

las exportaciones y la volatilidad de los precios de los productos exportados 

es de carácter variado. Por un lado, las exportaciones tienen una relación 

negativa moderada con la volatilidad del precio del cacao (-0.5147) y una 

relación negativa fuerte con la volatilidad del precio de las bananas (-0.7346). 

Por el contrario, las relaciones con la volatilidad de los precios del café arábigo 

(0.1013), café robusta (-0.1631), té (-0.2706), maíz (0.3181) y arroz (0.1316) 

son más débiles. 

En cuanto a la demanda mundial, medida a través del PIB de Estados Unidos 

(0.8864) y el PIB de China (0.8809), muestra una fuerte relación positiva con 

las exportaciones, lo que podría suponer que el crecimiento económico de 

estos países es importante para el comercio exterior del Ecuador. Por otro 

lado, el tipo de cambio efectivo real (TCER) presenta un vínculo negativo 

modero (-0.4570), lo que supone que la depreciación del tipo de cambio se 

relaciona con la disminución en las exportaciones. La relación con el PIB per 

cápita local también es muy significativa (0.9078), lo que marcó posibles 

indicios que el consumo local está fuertemente asociado con el crecimiento 

de las exportaciones. 

Además, es importante destacar los posibles problemas de colinealidad entre 

las variables independientes, pues el PIB de Estados Unidos, PIB de China, 

TCER y el PIB per cápita presentan altas correlaciones entre sí, lo que sugiere 

que estas variables podrían presentar problemas de multicolinealidad en el 

posterior modelo.  
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Tabla 3. Matriz de correlación de las variables del modelo MCO 

Exporta V_Cacao 
V_Cafe_ 
ArAbigo 

V_Cafe_ 
Robusta 

V_Te V_Maiz V_Arroz V_Bananas 
PIB_ 
USA 

PIB_ 
China 

TCER 
PIB_ 

percapita 
 

1,0000 -0,5147 0,1013 -0,1631 -0,2706 0,3181 0,1316 -0,7346 0,8864 0,8809 -0,4570 0,9078 Exporta. 

 1,0000 0,1116 0,4921 0,1142 0,0603 0,4589 0,3548 -0,4761 -0,4629 0,1019 -0,5339 V_Cacao 

  1,0000 0,3603 0,0814 0,1533 0,0855 0,0991 0,0044 -0,0154 -0,2030 0,0637 
V_Cafe_ 
ArAbigo 

   1,0000 0,5052 0,2768 0,3309 0,4744 -0,2590 -0,3472 0,1300 -0,3029 
V_Cafe_ 
Robusta 

    1,0000 0,2509 0,2489 0,3387 -0,2388 -0,3289 0,0529 -0,2504 V_Te 

     1,0000 0,6206 -0,1090 0,1042 0,0530 0,3389 0,0329 V_Maiz 

      1,0000 -0,0808 0,0829 0,0389 0,0255 0,0163 V_Arroz 

       1,0000 -0,6862 -0,7375 0,4391 -0,7807 V_Bananas 

        1,0000 0,9775 -0,6375 0,8787 PIB_USA 

         1,0000 -0,6727 0,9069 PIB_China 

          1,0000 -0,6737 TCER 

           1,0000 
PIB_ 

percapita 

Nota. Nota. Coeficientes de correlación, usando las observaciones 2000 – 2023. Véase en anexos las salidas de RStudio. La inicial V, indica 
que las variables corresponden a indicadores de volatilidad de precios. 



85 
 

Al considerar posibles indicios de multicolinealidad entre las variables 

independientes, como se argumentó en el análisis de la matriz de correlación, 

a priori se realizó el análisis de colinealidad, mismo que se presenta en la 

Tabla 4. En torno a este evidencia, cabe mencionar que la multicolinealidad 

representa un alto grado de intercorrelación lineal entre las variables 

explicativas en un modelo de regresión múltiple y conduce a resultados 

incorrectos de los análisis de regresión (Hae, 2019). 

El estadístico VIF actúa como una solución para descartar todas y cada una 

de las preocupaciones sobre multicolinealidad (Kalnins y Praitis, 2023). En 

este caso, se consideró indicios de colinealidad a las variables que presentan 

índices superiores a 10, como son el PIB de Estados Unidos, PIB de China y 

el PIB per cápita.  

Tabla 4. Análisis de colinealidad 

Variables Estadístico 
VIF 

V_Arroz 3,281 

V_Bananas 4,096 

V_Cacao 5,886 

V_Cafe_ArAbigo 1,645 

V_Cafe_Robusta 3,556 

V_Maiz 3,906 

V_Te 2,778 

PIB_USA 38,138 

PIB_China 55,945 

TCER 7,139 

PIB_percapita 13,163 

Nota. El estadístico VIF, corresponde a los Factores de inflación de varianza. El 
mínimo valor posible = 1.0. Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema 
de colinealidad. Véase en anexos las salidas de RStudio. 

Al evidenciarse problemas de multicolinealidad en el primer modelo de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) estimado, se procedió al descartar las 

variables que presentaban problemas de colinealidad según el índice VIF. En 

este contexto, se procedió a realizar otro modelo MCO ajustado, donde no se 

consideran las variables que presentaban dichos indicios que podrían afectar 

los resultados de las estimaciones. 
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En la Tabla 5 se presentan los resultados de las estimaciones MCO. Sin 

embargo, al considerarse la evidencia de multicolinealidad en el modelo 

inicial, la interpretación se centra en el modelo MCO ajustado, donde se ha 

omitido las variables que presentaban esta problemática. En este caso, para 

la interpretación de las variables estimadas se consideró la significancia 

estadística individual, denotada con el número de estrellas.  

Por lo tanto, la volatilidad del precio del banano (V_Bananas) presenta un 

impacto negativo significativo en el nivel de exportaciones del país, donde un 

aumento en la variabilidad, entendido como la inestabilidad en los precios, 

puede desanimar la demanda internacional debido a la incertidumbre sobre el 

precio futuro de los productos. En el caso específico del banano, al 

considerarse uno de los productos más representativos e importantes de 

exportación de Ecuador, esta volatilidad puede afectar negativamente los 

ingresos y la estabilidad económica del sector agrícola del país. 

La volatilidad del precio del cacao (V_Cacao) también reduce 

significativamente las exportaciones, pues el cacao siendo un producto clave 

para Ecuador, la incertidumbre en sus precios puede llevar a una disminución 

en la demanda internacional. Esta volatilidad no solo afecta los ingresos de 

los exportadores, sino que también puede impactar la cadena de suministro y 

la planificación de largo plazo en la producción de cacao. 

Por otro lado, la volatilidad del precio del café robusta (V_Cafe_Robusta) 

muestra un efecto positivo. Este resultado puede estar ligado a la capacidad 

de los exportadores ecuatorianos de adaptarse a las fluctuaciones de precios. 

En este contexto, Silva y Martínez (2021) sugiere que, en ciertos mercados, 

los exportadores con estrategias flexibles pueden beneficiarse de la 

volatilidad, aprovechando precios altos durante picos de demanda. 

Asimismo, la volatilidad del precio del maíz (V_Maiz) también muestra un 

vínculo positivo con las exportaciones, donde esta relación anormal podría 

estar relacionado con la demanda continua y estable del maíz en mercados 

internacionales, donde los compradores están dispuestos a pagar precios más 

altos durante periodos de escasez.  
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En el caso de la volatilidad del precio del té (V_Te), la evidencia estadística 

muestra que la variación de sus precios reduce las exportaciones, donde su 

puede sostener que los compradores son más sensibles a las fluctuaciones 

de precios, buscando estabilidad y confiabilidad en el suministro. 

Por último, el tipo de cambio efectivo real (TCER) es otra variable significativa, 

donde la relación negativa identificada ha mostrado que un tipo de cambio 

más alto encarece los productos ecuatorianos en el mercado internacional, 

reduciendo su competitividad. Esta relación ha sido confirmada por Tapia y 

Viera (2022), quienes encontraron que la apreciación de la moneda local 

frente al dólar reduce significativamente las exportaciones debido a los 

aumentos en los precios relativos de los productos exportados. 

Tabla 5. Modelos econométricos MCO con series de tiempo 

 MCO 
MCO 

Ajustado 

Intercepto -30504 58263*** 

 (-21973) (-8946) 

V_Arroz -2015 6142 

 (-6148) (-8141) 

V_Bananas -3137 -11626*** 

 (-3420) (-3788) 

V_Cacao -17741 -69303*** 

 (-15321) (-13168) 

V_Cafe_ArAbigo -301 -9558 

 (-8175) (-10848) 

V_Cafe_Robusta 30093** 58924*** 

 (-13415) (-15757) 

V_Maiz 35126** 53046*** 

 (-13830) (-17553) 

V_Te -19688** -40478*** 

 (-8860) (-9789) 

PIB_USA 0,0006  

 (0,0006)  

PIB_China -0,0001  

 (0,0005)  

TCER 30,98 -335,3*** 

 (-108,3) (-86,19) 
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PIB_Percapita 5,7915**  

 (-1,9975)  

n 24 24 

R-Cuadrado 0,9678 0,9167 

Breusch-Pagan 
test 

0.8859 0,71445 

Jarque-Bera 
Normality Test 

0.6547 0,8102 

Durbin-Watson 
test 

0.0078 0,0995 

Multicolinealidad SI NO 

Nota. Desviaciones típicas (). *, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%. Los valores para 
contrastar las hipótesis de heterocedasticidad, normalidad y autocorrelacion 
considera un nivel de significancia del 0,05. Véase en anexos las salidas de RStudio. 

 

Adicionalmente, para terminar de validar los resultados del modelo 

interpretado, también se incluyeron el análisis del test de Breusch-Pagan 

superior a 0,05, que sugiere que no hay evidencia significativa de 

heterocedasticidad, de manera que los errores tienen varianza constante. 

Asimismo, el test de normalidad de Jarque-Bera indica que no hay evidencia 

significativa de que los residuos no sigan una distribución normal, de manera 

que la suposición de normalidad de los errores es razonable. Por último, el 

test de Durbin-Watson también garantiza la no existencia de autocorrelación 

en el modelo ajustado.  

Modelos MCO con variables rezagadas 

A continuación, se presentan los resultados de tres modelos adicionales, en 

los cuales las variables independientes están rezagadas en 1, 2 y 3 años. El 

propósito de estos modelos es determinar cómo los valores de las variables 

en el año 2022, 2021 y 2020 incidieron en las exportaciones del 2023. Estos 

análisis permitieron comprender la influencia temporal de la volatilidad de los 

precios de los productos exportados, sobre las exportaciones del Ecuador. 

Cabe mencionar que las siguientes interpretaciones consideran como válidas 

a los coeficientes estimados que presenten significancia estadística individual. 

Modelo MCO (t-1) 

En el modelo que analiza el efecto del período 2022 sobre las exportaciones 

de 2023, se observa que la volatilidad en el precio de los bananos del año 
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anterior tiene un impacto negativo significativo en las exportaciones actuales. 

Esto indica que un aumento en la volatilidad del precio de los bananos en el 

año previo reduce las exportaciones en el año siguiente. De manera similar, 

la volatilidad en el precio del cacao del año anterior también tiene un efecto 

negativo significativo en las exportaciones actuales, sugiriendo que la 

inestabilidad en el precio del cacao disminuye las exportaciones del siguiente 

año. 

Por otro lado, la volatilidad en el precio del café arábigo del año previo muestra 

un impacto negativo significativo en las exportaciones actuales. En contraste, 

la volatilidad del precio del café robusta del año anterior tiene un efecto 

positivo significativo en las exportaciones actuales, indicando que un aumento 

en la volatilidad del precio del café robusta incrementa las exportaciones del 

presente año. Asimismo, la volatilidad en el precio del maíz del año anterior 

tiene un impacto positivo significativo en las exportaciones actuales. 

Finalmente, el tipo de cambio efectivo real del año previo también muestra un 

efecto negativo significativo en las exportaciones actuales. 

Modelo MCO (t-2) 

En este modelo se identificaron incidencias estadísticas nulas por parte de la 

volatilidad de los productos analizados, únicamente el tipo de cambio efectivo 

real de hace dos años tiene un impacto negativo significativo en las 

exportaciones actuales, sugiriendo que un aumento en el tipo de cambio 

efectivo real de hace dos años reduce las exportaciones actuales. 

En síntesis, este modelo demuestra que el comportamiento del periodo 2021 

de los precios de los productos agrícolas estudiados, no ha tenido un efecto 

en las exportaciones actuales del Ecuador. 

Modelo MCO (t-3) 

Por último, el modelo que considera los efectos del periodo 2020 sobre las 

exportaciones del 2023, tampoco parece evidenciar la incidencia de la 

volatilidad de los productos agrícolas sobre las exportaciones del país. Al igual 

que el modelo anterior, en este modelo, el tipo de cambio efectivo real de hace 
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tres años tiene un impacto negativo significativo en las exportaciones 

actuales. Este hallazgo indica que un aumento en el tipo de cambio efectivo 

real de hace tres años reduce las exportaciones actuales. 

Tabla 6. Modelos econométricos MCO de series de tiempo con rezagos 

 MCO (t-1) MCO (t-2) MCO (t-3) 

Intercepto 57316*** 64008*** 57429** 

 (-13469) (-19099) (-20294) 

V_Arroz -3006 3780 -3841 

 (-13494) (-17283) (-17466) 

V_Bananas -14775** -7427 -10346 

 (-5675) (-7466) (-7438) 

V_Cacao -54108** -40137 -4568 

 (-23122) (-31013) (-30814) 

V_Cafe_ArAbigo -33515* -20132 -14980 

 (-16224) (-21033) (-22612) 

V_Cafe_Robusta 52648* 9325 5739 

 (-25021) (-33479) (-33219) 

V_Maiz 48634* 56171 56963 

 (-27511) (-37347) (-39530) 

V_Te -26062 -14374 -456 

 (-15060) (-21551) (-21384) 

TCER -291** -388* -394* 

 (-129) (-181) (-192) 

n 23 22 21 

R-Cuadrado 0,6939 0,6582 0,3794 

Breusch-Pagan test 0,9372 0,9834 0,4551 

Jarque-Bera 
Normality Test 

0,7021 0,5040 0,6774 

Durbin-Watson test 0,1319 0,0590 0.0650 

Multicolinealidad NO NO NO 

Nota. Desviaciones típicas (). *, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%. Los valores para 
contrastar las hipótesis de heterocedasticidad, normalidad y autocorrelacion 
considera un nivel de significancia del 0,05. Véase en anexos las salidas de RStudio. 

 

Para todos los modelos, los resultados de las pruebas de Jarque-Bera 

sugieren que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de 

normalidad de los residuos. En cuanto, a la prueba de Breusch-Pagan no se 

encuentra evidencia de heterocedasticidad. Asimismo, las pruebas de Durbin-
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Watson no sugieren la presencia de autocorrelación en los residuos de los dos 

últimos modelos, 

En general, los resultados de estos tres modelos indican que la volatilidad de 

los precios de ciertos productos agrícolas y el tipo de cambio efectivo real 

tienen impactos significativos en las exportaciones del Ecuador en años 

posteriores. En específico, la volatilidad en los precios de productos como el 

banano y el cacao tiende a reducir las exportaciones, mientras que la 

volatilidad en los precios del café robusta y el maíz parece incrementarlas. Por 

su parte, el tipo de cambio efectivo real consistentemente muestra un impacto 

negativo en las exportaciones, lo que subraya la importancia de la estabilidad 

cambiaria para el desempeño de las exportaciones. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la evolución de los precios de los principales productos agrícolas 

en el mercado internacional permitió identificar tendencias claras a lo largo del 

período estudiado, pues se observó que los precios de productos como el 

cacao, el café, el maíz y el banano presentaron altibajos significativos, 

influenciados por factores como la oferta y la demanda global, las condiciones 

climáticas y las políticas comerciales internacionales. Estas fluctuaciones 

reflejan la naturaleza volátil de los mercados de commodities agrícolas, lo que 

subraya la importancia de que las economías dependientes de estas 

exportaciones monitoreen y gestionen los riesgos asociados con esta 

inestabilidad de precios. 

En cuanto a las exportaciones agrícolas de Ecuador, el análisis reveló que 

productos como el banano y el cacao siguen siendo pilares fundamentales de 

su economía. Sin embargo, también se identificaron cambios en la 

participación de otros productos a lo largo del tiempo, lo que indica una 

diversificación progresiva de la oferta exportadora. Este cambio en la 

composición de las exportaciones responde tanto a las dinámicas del mercado 

internacional como a las políticas nacionales orientadas a diversificar la 

producción y mejorar la competitividad del sector agrícola. 

Además, al aplicar un modelo de series de tiempo, se analizó cómo la 

volatilidad en los precios de los commodities agrícolas afecta las 

exportaciones de Ecuador. Los resultados muestran que esta volatilidad tiene 

un impacto significativo en las exportaciones, especialmente en productos 

clave como el banano y el cacao. También se observó que variables 

adicionales, como el tipo de cambio efectivo real, juegan un papel importante 

en las fluctuaciones de las exportaciones. Estos hallazgos sugieren que 

mantener la estabilidad económica y fortalecer la capacidad de adaptación de 

la oferta local son esenciales para reducir los efectos negativos de la 

volatilidad de los precios en el mercado internacional. 
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RECOMENDACIONES 

En Ecuador, los precios de productos clave como el cacao, el café y el banano 

pueden ser bastante inestables. Por lo tanto, para enfrentar esta realidad, 

tanto el gobierno como los agricultores deben reforzar sus estrategias de 

gestión de riesgos a través de distintas estrategias, como el establecimiento 

de fondos de estabilización, que contribuyan a suavizar el impacto de las 

fluctuaciones de precios en los ingresos de los agricultores. Además, es 

necesario desarrollar capacidades para seguir de cerca las tendencias del 

mercado global, lo que permitirá anticipar y adaptarse mejor a los cambios 

bruscos en los precios. 

En la actualidad, Ecuador está trabajando en la diversificación de sus 

exportaciones agrícolas y en este sentido, es vital que las políticas públicas 

sigan incentivando la innovación y el desarrollo de nuevos productos agrícolas 

con potencial para ser exportados. Por lo tanto, es importante promover la 

diversificación de las exportaciones, incorporando cultivos no convencionales 

y respaldando a la agroindustria para agregar valor a los productos. Asimismo, 

favorecer prácticas agrícolas sostenibles no solo mejorará la competitividad 

de estos nuevos productos en el mercado global, sino que también 

responderá a las crecientes exigencias de calidad y sostenibilidad por parte 

de los consumidores internacionales. 

Considerando la significativa influencia de la volatilidad de precios en las 

exportaciones ecuatorianas, es crucial mantener una política económica 

estable para mitigar dichos efectos. Esto corresponde a llevar a cabo políticas 

fiscales responsables y crear un entorno propicio para la inversión extranjera. 

Asimismo, es importante supervisar cómo el tipo de cambio real efectivo 

(TCER) impacta en las exportaciones y ajustar las políticas cambiarias según 

sea necesario. En síntesis, la adopción de una política económica que 

considere estos aspectos permitirá a los exportadores planificar con mayor 

precisión y adaptarse a las fluctuaciones del mercado, beneficiando así a toda 

la economía. 
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Anexo 1. Matriz de correlación 
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Anexo 2. Modelo MCO múltiple 

 
 

Anexo 3. Test heterocedasticidad Breusch-Pagan (Modelo MCO multiple) 

 
 

Anexo 4. Test de normalidad Jarque Bera (Modelo MCO multiple) 

 
 

Anexo 5. Test Durbin-Watson Autocorrelacion (Modelo MCO Multiple) 
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Anexo 6. Test de Multicolinealidad (Modelo MCO Multiple) 

 
Anexo 7. Modelo MCO ajustado 

 
Anexo 8. Test heterocedasticidad Breusch-Pagan (Modelo MCO Ajustado) 

 
Anexo 9. Test de normalidad Jarque Bera (Modelo MCO Ajustado) 
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Anexo 10. Test Durbin-Watson Autocorrelacion (Modelo MCO Ajustado) 

 
Anexo 11. Test de Multicolinealidad (Modelo MCO Ajustado) 

 
Anexo 12. Modelo MCO con un retardo (t-1) 
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Anexo 13. Modelo MCO con dos retardos (t-2) 
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Anexo 14. Modelo MCO con tres retardos (t-3) 
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