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RESUMEN  

 

El presente estudio analiza las políticas arancelarias impuestas al sector cosmético y su 

efecto en la Matriz Productiva del Ecuador. Para esto se analizó la economía ecuatoriana 

en base a dos indicadores: Productos Interno Bruto (PIB) y Balanza Comercial, 

permitiendo conocer a través de estos el estado en que se encuentra la productividad a 

nivel local, así como el comportamiento de las importaciones y exportaciones dentro del 

periodo 2007-2014. Se analiza el sector cosmético al cual está enfocado el trabajo de 

investigación, se evalúa la evolución de sus importaciones y exportaciones, las cuales 

mostraron una disminución en los últimos periodos debido a las restricciones arancelarias; 

así como la evolución de las ventas a nivel local, el análisis de las ventas del sector se lo 

toma desde el periodo 2009-2014 debido a que las ventas de los años anteriores muestran 

inconsistencias, de acuerdo a información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Otro punto importante dentro del análisis son las políticas restrictivas 

dentro del sector, la evolución que éstas han tenido desde el 2007-2014, sus pros y contras. 

Para finalizar, se explica la incidencia de las políticas arancelarias impuestas al sector en 

la matriz productiva, este análisis se lo realiza mediante la recaudación del IVA interno 

(impuestos de las ventas locales de cosméticos) y la recaudación del IVA externo 

(impuesto a las importaciones de cosméticos), determinando que no hubo un desarrollo 

local en el sector cosmético que contribuya a la mejora de la matriz productiva 

ecuatoriana.   

 

 

Palabras Claves: Matriz Productiva, Balanza Comercial, Cosméticos, IVA Interno, IVA 
Externo. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes of the tariff policies imposed on the cosmetics sector and the effect 

in the production matrix of Ecuador. For this purpose, the Ecuadorian economy was 

analyzed based on two indicators: the GDP (Gross Domestic Product) and the Balance of 

Trade to know the state in which the domestic productivity is, as well as performance the 

exports and imports during the period from 2007 to 2014. It was also analyzed the 

cosmetics sector on which the research is focused, as well as the evolution of the exports 

and imports, which showed a decrease in the recent years due to the tariff restrictions; as 

well as the development of the domestic sales, the analysis is from the period from 2009 

to 2014 due to fact that, according to information provided by the IRS (Internal Revenue 

Service), the sales of previous years show inconsistencies. Another important point within 

the analysis corresponds to the restrictive policies in this sector, the evolution that they 

have had from 2007 to 2014 and their pros and con. Finally, explains the incidence of 

tariff policies imposed on the sector in the production matrix. This analysis is made by 

analysis of the collection of taxes (external vat- internal vat) and concluded that there was 

no local development in the cosmetic sector that contributes to improve the Ecuadorian 

production matrix. 

 

  

Keywords: Production Matrix, Balance of Trade, Cosmetics, Internal VAT, External 
VAT. 

  



XIII 
 

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1-Evolución PIB Petrolero y No Petrolero – Tasa Anual de Crecimiento (%) 

2007-2014 .......................................................................................................................33 

Gráfico  2-Evolución Balanza Comercial Ecuatoriana - Milles de Dólares Periodo 2007-

2014 .............................................................................................................................. 39 

Gráfico  3-Evolución de Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera-Miles de Dólares-

Periodo 2007-2014 ......................................................................................................... 42 
Gráfico  4-Total de Exportaciones-Petroleras-No Petroleras: 2007-2014 – Acumuladas 

Anuales-USD Miles de Dólares FOB ............................................................................ 44 
Gráfico   5-Evolución de Exportaciones Petrolera: 2007-2014-Acumuladas Anuales USD 

Miles de Dólares FOB ................................................................................................... 47 
Gráfico  6-Evolución de Exportaciones No Petroleras: 2007-2014-Acumuladas Anuales 

USD Miles de Dólares FOB .......................................................................................... 49 
Gráfico  7-Exportaciones No Petroleras en Toneladas: 2007-2014 .............................. 49 

Gráfico  8-Principales Destino de Exportación hacia el Mundo: 2007-2014-En Porcentaje de 

Participación  ..................................................................................................................... 52 
Gráfico  9-Evolución de las Importaciones 2007-2014-Acumuladas Anuales-USD Miles 

de Dólares FOB ............................................................................................................. 53 
Gráfico  10-Evolución de las Importaciones: Bienes de Consumo-Acumuladas Anuales-

USD Miles de Dólares FOB .......................................................................................... 55 
Gráfico  11-Evolución de las Importaciones: Bienes de Capital-Acumuladas Anuales-

USD Miles de Dólares FOB .................................................................................................. 56
Gráfico  12-Evolución de las Importaciones: Materia Prima-Acumuladas Anuales-USD 

Miles de Dólares FOB ................................................................................................... 58 
Gráfico 13-Evolución de las Importaciones: Combustible y Lubricantes-Acumuladas 

Anuales-USD Miles de Dólares FOB ............................................................................ 59 
Gráfico 14-Importaciones por Clasificación Económica vs Balanza Comercial No 

Petrolera-Acumuladas Anuales-USD Miles de Dólares FOB ........................................ 60 

Gráfico 15-Principales Destinos de Importación desde el Mundo: 2007-2014 - En 

Porcentaje de Participación ............................................................................................ 62 



XIV 
 

  

Gráfico  16-Porcentaje de Participación de las Importaciones del Sector Cosmético en 

Importaciones Totales .................................................................................................... 63 

Gráfico  17-Porcentaje de Participación de las Exportaciones del Sector Cosmético en 

Exportaciones Totales .................................................................................................... 64 

Gráfico 18-Exportaciones Sector Cosméticos-Acumuladas Anuales-USD Miles de 

Dólares FOB ................................................................................................................. .65 

Gráfico   19-Principales Países de Destino de las Exportaciones de Cosméticos      2007-

2014 en Porcentaje de Participación ............................................................................... 66 

Gráfico 20-Importaciones Sector Cosméticos-Acumuladas Anuales USD Miles de 

Dólares FOB ................................................................................................................... 68 

Gráfico   21-Principales Países de Importación de Productos Cosméticos 2007 - 2014 en 

Porcentaje de Participación ............................................................................................. 70 

Gráfico   22-Balanza Comercial y Balanza del Sector Cosmético Acumuladas Anuales  – 

USD Miles de Dólares FOB ........................................................................................... 71 

Gráfico   23-Principales Importadores del Sector Cosmético  ........................................ 74 

Gráfico   24-Principales Productores del Sector Cosmético ........................................... 75 

Gráfico   25- Actual Matriz Productiva Ecuatoriana ...................................................... 76 

Gráfico   26- Esquema del Cambio de Matriz Productiva Ecuatoriana .......................... 76 

Gráfico   27-Comparación Crecimiento IVA Interno y Externo:2009-2014 - Actividades 

de Fabricación De Productos Cosméticos ...................................................................... 79 

 

 

 

 
  



XV 
 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1-Productos y Servicios dentro del Ecuador sujetos al ICE ................................. 16 

Tabla 2-Fechas de Declaración del Impuesto al Valor Agregado .................................. 19 

Tabla 3-Sectores Productivos Priorizados para el Cambio de la Matriz Productiva ...... 26 

Tabla 4-Industrias Estratégicas para el Cambio de la Matriz Productiva ....................... 26 

Tabla 5-Resoluciones y Decretos Aplicados al Sector Cosméticos ............................... 73 

Tabla 6-Actividaes CIIU Relacionadas al Sector Cosméticos........................................ 78 

 

 

 

 

 

  



XVI 
 

  

ABREVIATURAS  

 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
BCE Banco Central del Ecuador 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
COMEX Comité de Comercio Exterior  
COPCI Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
FODINFA Fondo de Desarrollo para la Infancia 
ICE Impuesto a los Consumos Especiales 
INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización 
ISI Modelo de Sustitución de Importaciones 
ISO Organización Internacional de Normalización 
IVA Impuesto al Valor Agregado 
Kg Kilogramo  
MIPRO Ministerio de Industrias y Productividad 
NSO Notificación Sanitaria Obligatoria 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OTC Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
PIB Producto Interno Bruto 
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SRI Servicio de Rentas Internas 
USD Dólar Estadounidense 
VAB Valor Agregado Bruto 



     
 



1 
 

  

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este capítulo presenta una sinopsis sobre la historia del comercio exterior en el 

Ecuador, entre estos, los diferentes modelos económicos adoptados desde el periodo 

republicano hasta la actualidad, enfocando de manera general los diferentes 

acontecimientos que llevaron al Ecuador a abandonar ciertos preceptos de políticas 

comerciales y adoptar otros, así como un panorama general de la evolución de las medidas 

arancelarias implementadas mediante políticas comerciales, enfocadas al sector 

cosmético, sector a analizar. 

Se determina la problemática de nuestro estudio, la cual radica en el impacto que 

tendrá el sector cosmético ante las medidas arancelarias por parte del Gobierno como 

contribución al cambio de la Matriz Productiva, siendo la pauta para el desarrollo de la 

investigación y para dar a conocer la importancia del mismo a través de la justificación. 

Se plantean los objetivos específicos, los cuales serán de apoyo para lograr el 

objetivo general. 

Como última parte del capítulo se brinda una perspectiva más amplia a través 

del alcance del estudio, se plasma un preámbulo dando una pequeña explicación de lo que 

se desarrolla en cada capítulo de la tesis. 
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1.1 ANTECEDENTES 

En 1930 la economía mundial colapsó, la gran depresión obligó a las grandes 

potencias como Estados Unidos, a proteger sus industrias poniendo barreras para evitar 

el libre comercio, reduciendo el comercio mundial, los países a donde se exportaba 

disminuyeron la compra de los bienes primarios poniendo en alerta al modelo primario 

exportador “crecimiento hacia fuera” que imperaba desde 1860 en Ecuador con 

exportación del cacao. (Arosemena, 1992) 

La crisis económica de 1930 trajo muchas consecuencias tanto a nivel 

internacional como en nuestro país debido especialmente a la evolución de nuestra 

economía, que desde ese entonces está ligada al sector externo, los mercados a donde 

Ecuador vendía el cacao caen como consecuencia de la crisis mundial dejando de 

comprar, esto sumado a la aparición de las enfermedades Monilla y Escoba de Bruja, 

generaron una crisis de venta, el precio del cacao cae provocando una crisis en el Ecuador 

que hasta ese entonces se encontraba en auge ocupando el tercer lugar como exportador 

de este producto y representaba entre el 40% y 60% de las exportaciones totales del 

Ecuador, terminando la primera guerra mundial, Ecuador aparece en el vigésimo lugar 

como exportador de cacao. (Vasco, 2000) 

Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco 

podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba, esto fue una 

de las consecuencias de la gran depresión, esta ruptura en la comercialización hace que la 

crisis misma genere una protección para producciones locales, los gobiernos comenzaron 

a buscar alternativas para evitar que la economía de su país quede atrapada en la 

inestabilidad por la que estaba atravesando el comercio internacional. 

Como secuela de la Gran Depresión, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

los países latinoamericanos en vías de desarrollo fueron los más afectados, muchos países 

europeos no pudieron seguir comprando materia prima proveniente de Latinoamérica, 

como respuesta ante la crisis mundial.



     
 

En 1950 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Raúl Prebisch 

plantean el Modelo Económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones que 

ya había empezado a desarrollarse desde 1930 como alternativa de cambio en otras 

economías latinoamericanas (Bielschowsky, 1998); este modelo propone empezar a 

producir los bienes más sencillos que antes se importaban, productos no tan sofisticados, 

bienes de tecnología relativamente sencilla, creación de industrias básicas de fácil 

sustitución, para fortalecer la economía mediante el incremento del mercado interno, es 

decir un desarrollo económico endógeno.  

La economía ecuatoriana se vio afectada casi 20 años por la crisis de la gran 

depresión mundial y la baja en los ingresos de la exportación de cacao; en sus intentos 

por mantener el sistema primario exportador entre 1948-1952 se realizaron importantes 

infraestructuras e incentivos dando manifestación al auge bananero en Ecuador, llegando 

a convertirse en el primer exportador de esta fruta en el mundo. (Ayala, Moreno, 1990) 

En Ecuador hasta inicios de la década de los 60 se mantenía un solo sistema 

económico basado en el modelo primario exportador, este periodo en base a teorías del 

comercio internacional estuvo caracterizado por la utilización del principio de ventajas 

comparativa propuesto por David Ricardo, el cual consiste en que un país se debe 

especializar en la producción del bien en la que tiene una ventaja comparativa es decir un 

menor coste de oportunidad, y de esta manera beneficiarse de la especialización y el 

comercio. (Mankiw, 2007) Ecuador se especializó en la producción de bienes agrícolas 

primarios, el crecimiento económico estaba adherido al desarrollo de tres productos 

agrícolas que se exportaban al exterior, cacao, café y especialmente el banano que 

contribuyó al crecimiento de determinadas industrias; Ecuador pudo vincularse al 

comercio internacional con la exportación de productos agrícolas primarios. (Carrasco et 

al., 2011) 

El sistema económico primario exportador volvió a entrar en crisis los grandes 

compradores de los productos exportados encontraron nuevos proveedores, dejando como 

resultado una disminución en los volúmenes de exportación y la disminución de los 

precios en el mercado internacional.  

Como alternativa a la recesión en que se encontraban las exportaciones de los 

productos agrícolas, desde 1960 bajo los lineamientos y recomendaciones de la CEPAL, 

se empezó a poner en práctica junto al sistema primario exportador, el Modelo Económico 
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de Industrialización por Sustitución de Importaciones; como aporte al avance industrial 

se incrementaron los aranceles para productos sustituibles y otras restricciones 

cuantitativas y cualitativas. (Uquilla, 2008) 

Dentro de todos estos sucesos el 26 de mayo de 1969, se firmó el Acuerdo de 

Cartagena también conocido como Pacto Andino actualmente Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), entre cinco países Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, con el fin 

de integrar y buscar el desarrollo de América Latina, mejorando el comercio y eliminando 

barreras comerciales entre los países miembros, protegiendo a la industria local a través 

de restricciones a las importaciones e incentivando al modelo de sustitución de 

importaciones. (CAN, 2014) 

Es importante recalcar que en ese mismo año se dio una devaluación del sucre, 

a partir de entonces se mantuvo congelado el tipo de cambio nominal logrando una 

sobrevaluación del sucre esto favoreció a las importaciones de bienes e insumos, 

necesarios para el proceso de industrialización, pero perjudicó a las exportaciones sobre 

todo agrícolas al restarles competitividad.  

El boom petrolero de 1972, fue otro factor que contribuyó al proyecto de 

industrialización, en ese año inician las exportaciones del crudo representando grandes 

ingresos para la economía ecuatoriana. 

Este modelo ayudó al crecimiento industrial, pero no se pudo mantener un 

desarrollo sostenido de la economía ecuatoriana, mientras se daba el crecimiento 

industrial el crecimiento agrícola se fue debilitando, el problema radicó en que no se fue 

dando un desarrollo uniforme y compacto, no hubo una equidad en la distribución de los 

ingresos para incentivar al desarrollo del mercado interno requisito esencial para el 

fortalecimiento y desarrollo del modelo sustitución de importaciones. 

Entre 1972 y 1975 se trató de fomentar al sector agropecuario mediante la 

liberación en las importaciones de materia prima y bienes de capital para la agricultura y 

la aplicación de subsidios a productos elaborados provenientes de la agricultura (Carrasco 

et al., 2011), sin embargo estas medidas tomadas no cumplieron el objetivo de fomentar 

al sector, el enfocarse en los ingresos provenientes del petróleo reprimió la búsqueda de 

recursos en otros sectores que inyecten ingresos en la economía. 

Durante los primeros años de los 70 la economía avanzaba a paso firme al no 

tener necesidad de recurrir a financiamiento externo, pero esto fue hasta 1976. A partir 
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de este año el Ecuador adoptó la política de apertura de capital, los sectores públicos y  

privados se endeudaron de manera agresiva en el exterior, para realizar fuertes inversiones 

para una mayor industrialización y para otros gastos acelerados e injustificados por parte 

del gobierno militar. Desde 1976 hasta 1980 hubo un desmesurado incremento de la 

deuda externa. (CEPAL, 2013) 

El modelo de sustitución de importaciones impulsó una política de 

industrialización, en aquel entonces mejoró los términos de intercambio, incentivó al 

desarrollo del mercado interno, tomando medidas arancelarias a las importaciones, 

crédito subsidiado y exenciones tributarias, así como la exoneración de aranceles a los 

bienes de capital que contribuían al desarrollo de las industrias inyectando mayor 

capitalización y menos manos de obra, lo cual trajo como consecuencia una sobre-

capitalización es decir se mantenía excesos en el tamaño de las plantas, capacidad ociosa 

y poca generación de empleo, dando como resultado empresas ineficientes, este modelo 

se implementó en la economía ecuatoriana desde 1960 teniendo fin en 1979.   

En la década de los ochenta Ecuador se ve sumergido en una nueva crisis, 

inestabilidad en la Balanza Comercial, crisis inflacionaria, crisis de la deuda externa y la 

exclusión del modelo de sustitución de importaciones. 

Esta crisis del 80 fue originada por erradas políticas económicas internas y 

choques externas, entre las internas estarían el endeudamiento excesivo por parte del 

Estado y de grandes empresarios, centrados en estimular la exportación de petróleo 

dejando de lado otros sectores; entre las externas están la crisis del precio del petróleo, 

incremento en las tasas de interés internacionales, la crisis del Pacto Andino, déficit 

presupuestario por la guerra de Paquisha en 1981, la recesión mundial de 1982-1983 

siendo en el 82 el año en que la balanza comercial fue negativa, el incremento de 

amortizaciones e intereses la deuda externa declarándose el Ecuador en mora en 1982 y 

otros schoks fuera de alcance como la inundación en 1983 y el terremoto de 1987 que 

destruyó el oleoducto para el transporte de petróleo, suspendiendo por seis meses las 

exportaciones, empeorando la crisis. (Uquillas, 2001) 

Durante los ochenta y hasta inicios de los noventa Ecuador se lo denominó el 

periodo de ajuste estructural,  para hacer frente a la crisis que enfrentaba el país y lograr 

el equilibrio macroeconómico, una de las medidas fue el controlar el déficit en cuenta 

corriente, a través de la reducción del gasto público y disminuyendo la intervención del 
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Estado aplicando la teoría de Adam Smith denominada “la mano invisible” el cual 

consiste en que el mercado se regula solo, la oferta y demanda de mercado encontrarán 

su equilibrio sin necesidad que intervenga el Estado (Mankiw, 2007), de esta manera se 

trata de mejorar la competitividad en el mercado internacional disminuyendo 

participación pública en los precios y dejando que la oferta y la demanda los determine, 

hubo disminución en las importaciones y la promoción de exportaciones.  

Las constantes devaluaciones del tipo de cambio real fueron otra medida de 

ajuste, política sugerida por instituciones financieras internacionales, este periodo fue 

predominado por las políticas de estabilización del Fondo Monetario Internacional 

(Carrasco et al., 2011), el objetivo de esta medidas era el de mantener una economía 

estable y generar excedentes mediante las exportaciones al tener una competitividad y no 

necesariamente basada en incrementar la productividad sino por la devaluación del tipo 

de cambio real es decir abaratando las exportaciones y de esta manera obtener un saldo 

positivo en balanza comercial para poder cumplir con los acreedores externos, el pago de 

la deuda externa se convirtió en prioridad. 

La década del 90 estuvo marcada por una política arancelaria abierta, mediante 

la Ley de Reforma Arancelaria en 1990, estableciendo políticas comerciales para la 

reducción de barreras arancelarias y promover las exportaciones, favoreciendo al 

comercio internacional, este periodo también estuvo marcado por la Ley de Instituciones 

financieras en 1994, la cual fomento a la apertura de flujo de capitales con el exterior 

(Carrasco et al., 2011). A partir del 90 la economía se basó en un modelo neoliberal el 

cual implica fomentar al libre comercio, darle mayor control al sector privado ya que se 

lo considera eficiente y dejando de un lado la intervención del Estado en la regulación de 

los mercados.  

A inicios de 1992 se procedió a anclar el tipo de cambio nominal para lograr un 

control de la inflación y las expectativas devaluatorias ocasionadas por las constantes 

devaluaciones de los 80; esto trajo una apreciación del sucre, estimulando las 

importaciones al ser más baratas mientras perdían competitividad las exportaciones, para 

corregir este comportamiento el gobierno adoptó un sistema de bandas cambiarias para 

obtener un tipo de cambio real, esto provocó la subida incontrolada de la tasa de interés, 

la banca privada adoptó la legalización de que transacciones como préstamos y depósitos 

se realicen en dólares, los créditos crecieron de manera incontrolable y estos no eran 



7 
 

  

necesariamente para impulsar actividades productivas sino para el consumo de bienes 

importados y en otras actividades poniendo en riesgo al sistema financiero. 

El adoptar un sistema económico de apertura al comercio llevó al Ecuador a 

iniciar desde 1992 el proceso de adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT) actualmente llamado Organización Mundial del Comercio (OMC), 

formando parte de este sistema multilateral de comercio desde el 21 de enero de 1996 en 

la Ronda Uruguay del GATT a través del Acuerdo de Marrakesh, esta adhesión a la OMC 

ayudaría al país a llevar un orden en el manejo del comercio exterior del país, reformando 

y adoptando nuevos esquemas del comercio a nivel mundial, los acuerdos con la OMC 

implica llevar políticas comerciales transparentes que garanticen el libre comercio, 

reducción de aranceles u otros obstáculos al comercio, así como de ciertas excepciones 

permitidas por la OMC. (OMC, 2014) 

Sin embargo las consecuencias de aquellas decisiones de décadas anteriores ya 

eran casi incontrolables, los hechos antes mencionados llevaron a una crisis financiera 

que marcó a la economía ecuatoriana, el sistema financiero quiebra como consecuencia 

de haber adoptado una liberación financiera de las cuentas de capitales en condiciones 

macroeconómicas nada favorables y no contar con suficiente regulación del mercado 

financiero, en 1999 el Gobierno declara el feriado bancario y más tarde el 9 de enero del 

2000 se decretó la dolarización. 

Con la dolarización se perdió el manejo de la política monetaria, en la actualidad 

no se tiene control del tipo de cambio ni la tasa de interés, los únicos instrumentos con 

los que dispone la economía ecuatoriana son los instrumentos de política fiscal, política 

del sector financiero, seguros y el gasto público, las exportaciones ya no contaban con el 

respaldo del tipo de cambio para ser más competitivas, el recurso fácil de la depreciación 

ya no estaba al alcance por lo que se tuvo que recurrir a una política fuerte para incentivar 

las exportaciones, así como políticas hacia las importaciones, debido a que la producción 

interna no podía competir con éstas, a causa de una apreciación del tipo de cambio y la 

abundancia de divisas proveniente por los altos precios del petróleo, aumentó el consumo 

y hubo un exceso en las importaciones afectando a la competitividad y mostrando 

contantes resultados deficitarios en balanza comercial, problema que la economía ha 

tenido durante muchos años y que en la década del 90 pasó desapercibida por las 

devaluaciones del tipo de cambio. (Naranjo, 2000) 
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El modelo de apertura o neoliberal tuvo acogida hasta el 2007, con el nuevo 

gobierno se trató de arreglar las consecuencias heredadas del neoliberalismo, se empezó 

a implementar un modelo de economía solidaria, orientada a la consideración humana y 

la no preeminencia del capital, al desarrollo y la producción de bienes y servicios locales. 

El Ecuador se ha podido mantener con un gobierno estable pero aún no se puede 

revertir del todo los efectos declinantes en la economía ecuatoriana, pero 

fundamentalmente el origen de todo el desarrollo económico no sustentable que ha 

atravesado el Ecuador podría estar ligado a la implementación de políticas económicas 

erradas e incapacidad administrativa por parte de líderes políticos. 

Actualmente el gobierno plantea mediante el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV) un Cambio en la Matriz Productiva y volver al modelo de Sustitución de 

Importaciones tomando como referencia la economía Coreana post guerra, para impulsar 

la industria nacional, mejorar la competitividad, revertir el deterioro de las cuentas 

externas y aplicar de acuerdo a teorías del comercio exterior un conjunto de políticas 

comerciales proteccionistas como cuotas arancelarias así como la disminución de ciertas 

restricciones arancelarias a aquellos bienes considerados factores de producción. (PNBV, 

2013) 

Es necesario un análisis para conocer los perjuicios y beneficios de estas políticas 

adoptadas desde el 2007, analizar los verdaderos efectos especialmente dentro de la 

industria cosmética, industria objeto de análisis en el presente trabajo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el 2007 el gobierno empezó a utilizar herramientas en base al marco de 

sistema multilateral de comercio de la OMC para adoptar ciertas políticas comerciales, 

desde entonces hasta la actualidad el comercio se ha determinado por la aplicación de 

restricciones al comercio como salvaguardias, aranceles y restricciones no arancelarias a 

las importaciones con el fin de promover al desarrollo de la industria local y parar la 

introducción de bienes importados.  

El sector externo no ha contribuido al crecimiento de la economía, el Ecuador 

aún muestra resultados deficitarios en cuanto a la exportación de productos que se 

desarrollan localmente, la intervención del gobierno busca un equilibrio y corregir los 

resultados volátiles de la Balanza de Pagos debido a desajustes notorios en el sector 

externo, en cifras proporcionadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) muestra que 
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la Balanza Comercial en el 2013 cerró con un déficit de -$2,106,855 miles de dólares 

mostrando un incremento de $1,858,683 miles de dólares en comparación al 2012 el cuál 

cerró con un déficit de -$248,172 miles de dólares en la última década se han dado 

resultados deficitarios sobre todo en la balanza comercial no petrolera; dado este patrón 

deficitario mostrado en la economía ecuatoriana durante varios años, el gobierno busca 

impulsar las exportaciones principalmente de aquellos sectores considerados 

preponderantes de la industria en el país como el sector cosméticos. (BCE, 2013) 

Los resultados deficitarios en balanza comercial sobre todo en el rubro no 

petrolero, estaría ocasionado por el descompensado intercambio generado por el 

constante cambio de los precios internacionales de la materia prima exportada, frente a la 

marcada diferencia de precios de los productos importados de alta tecnología y con mayor 

valor agregado; debido a los desajustes en las cuentas de comercio exterior se ha 

emprendido desempolvar un modelo de los 60, el modelo de Sustitución de 

Importaciones, política dada a través del Plan Nacional del Buen Vivir, para mejorar la 

posición competitiva del país mediante el fomento a la industria nacional, explotando los 

recursos naturales con los que cuenta el país, las capacidades y conocimientos de la 

población y de esta manera contribuir al cambio en la Matriz Productiva ecuatoriana 

(PNBV, 2013), desarrollando el mercado interno, reduciendo la dependencia con el sector 

externo y lograr desacelerar las importaciones de varios productos como cosméticos, 

vehículos, electrodomésticos, etc.  

También se ha venido adoptando medidas restrictivas arancelarias como 

salvaguardias temporales por el déficit mostrado en la balanza de pagos, y restricciones 

no arancelarias como: regulaciones fitosanitarias, barreras legales y otras medidas para 

frenar las importaciones principalmente de productos suntuarios e impulsar al desarrollo 

del mercado interno del país, promoviendo el consumo nacional y las exportaciones, para 

garantizar la estabilidad monetaria del país y equilibrio en Balanza de Pagos; pero el 

Ecuador aún no ha podido generar productos con mayor valor agregado manteniéndose 

aún debido a su patrón de especialización y las políticas económicas aplicadas como un 

país primario exportador, acentuándose en los últimos años con la mayor dependencia del 

petróleo, las exportaciones petroleras en el 2013 representaron el 56.53% en la 

participación total de las exportaciones. (BCE, 2013) 
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Estas medidas adoptadas por el gobierno podrían generar impactos no favorables 

al sector cosmético, debido a que la fábricas de los diferentes sectores se estaban 

convirtiendo en ensambladoras de productos y no en industrias para sustituir 

importaciones, el desarrollo de la industria para sustituir productos extranjeros por 

nacionales implica inversión, tecnología adecuada y capacitación necesaria, recursos 

indispensables para la producción de productos de alta calidad y lograr competir con el 

mercado internacional, esto es lo que ha generado debate entre los protagonistas públicos 

y privados debido a que argumentan no contar con los insumos necesarios para producir 

bienes de manera eficiente y los mercados a los cuales se exporta podrían reemplazar 

fácilmente los productos ecuatorianos que ingresan, mayormente porque el producto 

ecuatoriano aún no cuenta con una ventaja competitiva considerable.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente gobierno desde el 2007 ha reformado y adoptado nuevas políticas 

comerciales para fomentar el crecimiento de las exportaciones, sobre todo las no 

petroleras, incentivar el desarrollo de la industria local y lograr la transformación del 

aparato productivo ecuatoriano, esto ha causado incertidumbre sobre los verdaderos 

efectos que estas medidas causarán en la economía ecuatoriana. 

El sector cosmético es uno de los sectores sujetos a estas restricciones, debido a 

que se encuentra dentro de uno de los cuatros objetivos de la transformación de la matriz 

productiva, sustitución selectiva de importaciones. El presente estudio evaluará los 

impactos económicos generados por estas medidas de políticas comerciales tomadas en 

diferentes resoluciones propuestas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) en la 

industria cosmética, y a su vez analizar si estas medidas realmente serán de beneficio o 

perjuicio y si el objetivo del gobierno de una sustitución estratégica de importaciones 

fomentará el cambio en la matriz productiva. 

Para conocer y evaluar sus verdaderos efectos es importante analizar la 

evolución de la balanza comercial, es decir estudiar las exportaciones e importaciones del 

sector desde el año 2007 hasta el 2014.  

Adicionalmente, se determinará si las políticas arancelarias y no arancelarias han 

influido en la producción local de la industria cosmética, mediante un análisis de la 

recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) interno y externo. 
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1.4 OBJETIVOS 

El objetivo general así como los objetivos específicos, serán las bases para el 

desarrollo del tema planteado a continuación se detalla cada uno de ellos. 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar las medidas implementadas por el gobierno en base en la restricción a 

las importaciones en la industria cosmética y su incidencia en la Matriz Productiva. 

1.4.2 Objetivo Especifico  

 Conocer la participación de las importaciones y exportaciones del sector 

cosmético en las importaciones y exportaciones totales desde el 2007 hasta el 

2014. 

 Evaluar la evolución de las importaciones del sector cosmético desde el año 2007 

hasta el 2014. 

 Analizar la implementación de las políticas arancelarias en la industria cosmética 

en el Ecuador. 

 Determinar mediante la recaudación tributaria el desarrollo de la industria local 

del sector cosmético desde el 2009 hasta el 2014. 

1.5 ALCANCE DEL ESTUDIO  

La investigación engloba la búsqueda de información sobre el Modelo de 

Sustitución de Importaciones como medida correctiva para disminuir el déficit de la 

Balanza Comercial. Se definirán los problemas por los cuales el Gobierno Nacional ha 

establecido el cambio de la política comercial en favor al Cambio de la Matriz Productiva, 

la inversión para el desarrollo de proyectos a largo plazo y la protección a la industria 

local en el sector cosmético serán los antecedentes para definir los objetivos generales y 

específicos que facilitará el futuro estudio.  

En el capítulo 2, se menciona los diferentes modelos de comercio internacional 

como son Ventaja Absoluta, Ventaja Comparativa y Política comercial. Se mencionará la 

aplicación del Modelo de Sustitución de Importaciones y el Modelo Cambio de la matriz 

productiva en Argentina y Corea, esto nos permitirá obtener un mejor conocimiento y 

criterio para analizar la industria cosmética ecuatoriana.  

En el capítulo 3, se detalla el tipo de investigación a emplear, las fuentes de 

información primarias y secundarias, necesarias para el análisis del sector cosmético. 
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Por último en el capítulo 4, se realizará una investigación sobre la situación de 

la Balanza Comercial desde el año 2007 hasta el 2014, también se conocerá la 

participación de las importaciones y exportaciones del sector cosméticos en las 

importaciones y exportaciones totales, luego se analiza las restricciones arancelarias y no 

arancelarias aplicadas al sector y el comportamiento de las importaciones en el año 2007 

hasta el 2014. Adicionalmente se conocerá la evolución del sector cosmético en base a 

las recaudaciones tributarias de las ventas e importaciones del sector.  

Finalmente se detallará las conclusiones y recomendaciones basadas en los 

objetivos planteados inicialmente. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es revisar la literatura relevante de los modelos a 

favor del libre comercio, los cuales explican el comportamiento y movimiento del 

mercado. Se resumirá las teorías de los autores clásicos al comercio internacional  como 

son: Ventaja absoluta, Ventaja Comparativa y las Políticas Comerciales Internacionales; 

también se mencionará el modelo de Heckscher-Ohlin. Se presenta las definiciones de 

Salvaguardias, Derecho Arancelarios Ad Valorem, Específico y Mixto, FODINFA, IVA, 

Ice. 

Se relatará una breve historia cronológica de los países tales como Argentina, 

Corea y la aplicación del Modelo de Sustitución de Importaciones,  y  un aspecto general 

del cambio de la Matriz productiva en la economía. 
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2.1 TEORIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Ventaja Absoluta (Adam Smith) 

La teoría publicada por Smith (1776) en la cual realiza una crítica acerca del 

mercantilismo afirmando que se confunde la riqueza con atesoramiento, también 

menciona los efectos reales del comercio internacional sobre cómo funciona la economía 

y enfatiza el aumento de la riqueza nacional como el conjunto de la sociedad más no como 

un interés del Estado; a su vez propone la liberalización del comercio internacional con 

el fin de alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento (Smith, 1776).  Se dice que tiene 

ventaja absoluta cuando en un país se puede producir un bien con menos cantidad de un 

factor productivo que otros países. (Galindo, 2008) 

Ventaja Comparativa (David Ricardo) 

Ricardo (1817) cita a Smith (1776) y basándose en la teoría de ventaja absoluta 

plantea el modelo Ricardiano de la ventaja comparativa, se dice que “Un país tiene ventaja 

comparativa en la producción cuando se lo produce a un coste relativo menor que otros 

países”. Finalmente se concluye que la ventaja comparativa es beneficioso para el 

comercio internacional, ya que el comercio entre dos países da lugar a que ambos países 

estén mejor a que si estuvieran en autarquía y se obtiene ganancias derivadas del comercio 

(Ricardo, 1817). Sin embargo se tiene ideas erróneas sobre este modelo mencionando que 

la competencia exterior no es justa y desfavorece a otros países en el momento que se 

basa en salarios bajos. (Galindo, 2008) 

Heckscher-Olin 

El modelo de Heckscher-Ohlin  muestra las diferencias en las dotaciones de 

factores productivos dando lugar a ventajas comparativas: los bienes difieren en la 

intensidad de uso de los factores productivos y los países tienden a exportar bien que son 

intensivos en los factores que tienen en abundancia e importarían el bien que utiliza 

intensivamente el factor relativamente escaso (Bosch, 1991). En conclusión ganan con el 

comercio los propietarios del factor abundante y pierden los propietarios del factor escaso 

en aquel país.  

2.2 TRIBUTOS A LAS IMPORTACIONES 

Arancel 

De acuerdo a la OMC, los derechos de aduana aplicados a las importaciones de 

mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías 
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producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías 

similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un 

resultado de la Ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países de 

reducir los aranceles y “consolidar” los tipos de los derechos de aduana a niveles que son 

difíciles de aumentar.  (OMC, 2015)   

Regímenes especiales 

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo a la legislación aduanera vigente. (SENAE, 2014) 

Normas comerciales 

De acuerdo a la OMC cuando un miembro se adhiere a un acuerdo de integración 

regional en virtud del cual otorga a las demás partes en dicho acuerdo condiciones más 

favorables en materia de comercio que las que concede a los demás miembros de la OMC, 

se aparta del principio rector de la no discriminación definido, en particular, en el artículo 

I del GATT. (OMC, 2014) 

Licencias de importación 

En el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 

Importación se dice que esos sistemas deben ser sencillos, transparentes y previsibles para 

que no se conviertan en un obstáculo al comercio.  (OMC, 2014) 

Derechos Arancelarios  

De acuerdo a la OMC, son los derechos de aduana aplicados a las mercancías 

importadas. Pueden ser ad valorem (un porcentaje del valor) o específicos (por ejemplo, 

7 dólares por 100 kg). La imposición de derechos arancelarios sobre un producto 

importado supone una ventaja de precio para el producto nacional similar y constituye 

para el Estado una forma de obtener ingresos Comercio Exterior y pueden ser: ad-

valorem, específicos o mixtos.  (OMC, 2015) 

Derechos Arancelarios Ad Valorem  

De acuerdo al Reglamento COPCI,  son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en porcentajes que se aplican sobre el valor de las mercancías. 

(SENAE, 2011) 

Derechos Arancelarios Específicos 

De acuerdo al Reglamento COPCI, son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en recargos fijos que se aplican en base a determinadas 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/arancel_ad_valorem_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/arancel_especifico_s.htm
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condiciones de las mercancías, como por ejemplo: peso, unidades físicas, dimensiones, 

volumen, entre otros. (SENAE, 2011) 

Derechos Arancelarios Mixtos 

De acuerdo al Reglamento COPCI, son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en derechos arancelarios ad valorem y derechos arancelarios 

específicos que se aplicarán conjuntamente. (SENAE, 2011) 

Salvaguardias 

Según la OMC y el Acuerdo sobre Salvaguardias (“Acuerdo SG”) establece 

normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el GATT en 

1994. Las medidas de salvaguardia se definen en el artículo 2 como medidas “de 

urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 

cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de 

producción nacional del Miembro importador. Estas medidas, que en general adoptan la 

forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones 

cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos 

consolidados. (OMC, 1994) 

FODINFA 

De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), es un 

impuesto adicional a las importaciones destinado a formar parte de los recursos del Fondo 

de Desarrollo para la Infancia (FODINFA). La tasa de este impuesto externo corresponde 

al 0,5% sobre el valor del CIF de la importación. (ALADI, 1997) 

ICE 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), el Impuesto a los Consumos 

Especiales ICE, se aplica a los bienes y servicios, de procedencia nacional o importada, 

detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. (SRI, 2004). Están 

gravados con ICE los siguientes bienes:  

Tabla 2.1-Productos y Servicios dentro del Ecuador sujetos al ICE 

GRUPO I 
TARIFA AD-

VALOREM 

Bebidas gaseosas 10,00% 

Perfumes y aguas de tocador 20,00% 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/20027b7a-3e1e-41c4-8119-cb4e6cfc17f6/Ley+de+Regimen+Tributario+Interno.pdf
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Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los productos preparados 

totalmente o en parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados 

a ser fumados, chupados, inhalados, mascados o utilizados como rapé). 

150,00% 

Videojuegos 35,00% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas adquiridas por 

la fuerza pública 
300,00% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos Automotrices. 

Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento de agua, de uso 

doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante la combustión de gas. 

100,00% 

GRUPO II 
TARIFA AD-

VALOREM 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el 

siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 20.000 5,00% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de venta al 

público sea de hasta USD 30.000 
5,00% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de 

rescate, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 20.000 y de hasta 

USD 30.000 

10,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

30.000 y de hasta USD 40.000 
15,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

40.000 y de hasta USD 50.000 
20,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

50.000 y de hasta USD 60.000 
25,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

60.000 y de hasta USD 70.000 
30,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD 

70.000 
35,00% 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 

conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 

35.000 
2,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 35.000 y de hasta USD 40.000 
8,00% 
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Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
14,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
20,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
26,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a 

USD 70.000 
32,00% 

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, 

yates y barcos de recreo: 

15,00% 

GRUPO III 
TARIFA AD-

VALOREM 

Servicios de televisión pagada 15,00% 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de azar 35,00% 

GRUPO IV 
TARIFA AD-

VALOREM 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus 

miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto 

en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales 

35,00% 

GRUPO V 

TARIFA 

ESPECÍFICA 

Y AD-

VALOREM 

Cigarrillos 
0.1310 USD 

POR UNIDAD 

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 

$ 6.20 POR 

LITRO DE 

ALCOHOL 

PURO/AD 

VALOREM 

75,00% 

Fuente: SRI 

 

IVA 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles 

de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos 
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de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (SRI, 2013) 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF 

los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. (SRI, 2013) 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a 

menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). (SRI, 2013) 

Tabla 2.2-Fechas de Declaración del Impuesto al Valor Agregado-Declaración 

Mensual y Semestral 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 
Fuente: SRI 

 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración 

de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente. En el caso de importaciones de servicios, el IVA se 

liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente 

del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra 



20 
 

  

de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. 

Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una persona 

o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad 

residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar 

íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. (SRI, 2013) 

2.3  ASPECTOS GENERALES DEL MODELO SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES 

El comercio internacional se vio agudizado a causa de la  Gran depresión iniciada 

en 1929, para aminorar los efectos de la recesión mundial económica los gobiernos 

empiezan a buscar opciones para que su economía no se vea afectada. 

Una alternativa de varios gobiernos para mantener a salvo la industria local de 

la industria externa fue recurrir instrumentos de protección como son aranceles, dichos 

impuestos frenaban el ingreso de productos producidos en otro país. La GATT reduce los 

aranceles y permite la aplicación de salvaguardias, medidas antidumping, subvenciones 

para la regulación del comercio internacional.  (OMC, 2015) 

2.3.1 Modelo de Sustitución de Importaciones  

A finales de los años 60 surge el modelo de sustitución de importaciones, la 

CEPAL  elaboró la base teórica del Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), en 

primera instancia se aplicó como política gubernamental y su objetivo era incentivar la  

producción interna de tal manera se reducirían aranceles para la maquinaria y se 

prohibirían las importaciones de manufacturas, a esto se suma las devaluaciones del tipo 

de cambio de las monedas. El papel del Estado se basó en el proteccionismo a la industria 

local mediante la fabricación interna para abastecer la demanda existente y en la inversión 

nacional. (Rodriguez, 1980)  

La crisis del petróleo de 1973 agudiza considerablemente el valor de las 

exportaciones y el de las importaciones lo cual genera un desequilibrio en cuentas 

nacionales  los gobiernos implementaron el desarrollismo, el cual se enfoca en la 

inversión en tecnología lo que permite una mayor producción pero decrece la demanda 

del empleo. Se destaca la inversión de empresas transnacionales en especial las 

provenientes de Estados Unidos, éstas dirigen el proceso de industrialización y 

desarrollan el mercado interno.  (Guillen, 2008)   
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Este modelo ISI logró altas tasas de crecimiento dado la tecnología compleja 

para la industrialización en consecuencia el crecimiento hacia adentro aumentó, también 

hubo progreso social y fue empleado por varios países latinos.  (Pérez, 1996). 

El modelo ISI llega a su fin en los años 75, para dar paso a nuevas ideologías y 

maneras de dirigir de los anteriores gobiernos. En la actualidad se ha calificado al modelo 

ISI como Modelo de Crecimiento liderado por el Estado, ya que es quién pone énfasis en 

los procesos de industrialización de acuerdo a los estilos y peculiaridades según el país 

que lo aplique.  (Vargas , 2006) 

Carbaugh (2009),  publica en su libro las ventajas y desventajas de la estrategia 

para el crecimiento económico: Sustitución de Importaciones basados en los países en 

desarrollo como: Argentina, Brasil, México e India. 

A continuación, se mencionará las ventajas del modelo ISI: 

 Alto nivel del empleo local. 

 Menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad. 

 Mejoramiento de los términos de intercambio. 

 Producción estatal en sectores considerados clave. 

 Ahorro de divisas. 

 Financiamiento a sectores industriales nacionales (Pymes). 

 Tasa de empleo inferior a otros países.  

Entre las desventajas del modelo ISI se menciona:  

 Elevados precios de bienes manufacturados. 

 Ineficiencia de asignación de recursos. 

 Pérdida de oportunidades de exportaciones. 

 Endeudamiento externo. 

 Saldos comerciales negativos. 

 Desempleo para mujeres y jóvenes.  

 Cese de empresas durante este período. 

 Alta dependencia de la inversión extranjera. 

 Exportaciones de bienes primarios. 

 Inflación descontrolada.  

 Aumento de precios de bienes importados. 
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 Desarrollo de industrias enanas que carecen de masa crítica para exportación. 

2.3.2 Modelo de Sustitución de Importaciones, estudio en Argentina  

La gran depresión de 1929 influyó negativamente en la economía argentina 

acabando con el modelo agroexportador. El gobierno argentino inició la estrategia de 

sustitución de importaciones con el objetivo de autoabastecer alimentos y productos 

industriales.  Argentina en esta época se independizaba de los poderes externos y de las 

fuentes tradicionales de financiamiento y se intentaba conservar los mercados existentes 

para la colocación de productos agrarios. En esta primera etapa de la aplicación del 

modelo se menciona el crecimiento de las industrias livianas, se realiza el Pacto Roca-

Runciman y se relaciona especialmente con Gran Bretaña. En 1943 Perón empezó a 

realizar una serie de políticas sociales tales como jubilaciones y pensiones, aguinaldos, 

vacaciones pagas, convenios colectivos de trabajo y se otorga otros beneficios para los 

sectores de más bajos ingresos mejorando así la calidad de vida de población. En el primer 

peronismo se destaca la nueva estrategia de industrialización: la industria pesada, se 

amplía el mercado interno. Mediante una política crediticia y mecanismos institucionales 

de manejo del comercio exterior, del sector agrario al industrial acompaña al proceso de 

nacionalización de empresas de servicios públicos y de intervención creciente del Estado. 

En los años 1945-1948 la economía crece el 9.5% anual mientras que el salario real 

aumentó al 46% según el Banco Central de la República de Argentina. Este modelo tiene 

efectos que beneficiaron al precio de las exportaciones argentinas y lograron acumular 

$1,7 millones. La innovación, el valor agregado del sector manufacturero superó al 

agrícola y se empleó alrededor de un millón de personas. (Rapoport, 2005)                                    

En esta segunda etapa del período industrial desarrollista las ramas industriales 

que son de base para el país son: petrolera,  petroquímica, metalurgia y maquinarias 

eléctricas y no eléctricas, la industria automotriz  se destaca  al ser el único país de 

América Latina que disponía de 400.000 vehículos de motor, esto se debe a que se 

establecieron  multinacionales tales como la automotriz Citroën y Alcre; De Carlo, A. y 

L. Decaroli, Deutz Argentina, Peugeot, Renault y Siam Di Tella Automotores S.A.; 

Aparte de las nuevas empresas que se instalaron, hubo algunas fábricas que ampliaron sus 

plantas industriales, como Fiat. Además de fundarse algunas poderosas empresas 

argentinas, como la Siam Di Tella Automotores, Autoar y Goliath Hansa S.A. El país 

entre 1955-1960 importó automóviles  y logró volver a autoabastecerse. (Feder, 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
http://es.wikipedia.org/wiki/A.y_L._Decaroli
http://es.wikipedia.org/wiki/A.y_L._Decaroli
http://es.wikipedia.org/wiki/Peugeot
http://es.wikipedia.org/wiki/Renault
http://es.wikipedia.org/wiki/Siam_Di_Tella
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://es.wikipedia.org/wiki/Siam_Di_Tella
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Posteriormente gracias al petróleo encontrado, Argentina creció alrededor del 

6% anual durante esta década. En este período se agudiza la crisis de la balanza de pagos 

como consecuencia de problemas internos y externos del proceso de industrialización y a 

la vez se contradice con una Argentina dependiente de las exportaciones agropecuarias.  

Este modelo se basa en el desarrollo del mercado interno y en las industrias básicas, la 

necesidad de capital externo y el proceso redistributivo proveniente del aumento de la 

productividad.  En la etapa final del modelo se incluye el intento de las exportaciones 

manufactureras. (Rapoport, 2005) 

2.3.3 Modelo de Sustitución de Importaciones, estudio en Corea del Sur  

En 1905 se firmó el acuerdo estadounidense-nipón que define las zonas de 

influencia de ambas potencias en el este asiático. Después de la segunda guerra mundial 

el imperio nipón fue derrotado y deja unas instalaciones modernas en lo que respecta a 

transporte, textil, armamento, química, mecánica en Corea. La industrialización estaba 

enfocada en el norte mientras que en el sur solo era agrícola. El desarrollo industrial de 

los años cincuenta se organizó esencialmente en torno a la producción de bienes de 

sustitución de importaciones, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado interno, 

en particular de los sectores agroalimentario y textil, que entre los dos representaban en 

el año 1955 el 55 % de la producción industrial. Ésta estaba centrada en la transformación 

del algodón y en la elaboración de azúcar y de harina de arroz. En 1962 Corea realizó su 

primer préstamo con  el Banco Mundial, y en 1965 se firmó un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional. Entre 1962 y 1966, las donaciones de los Estados Unidos 

constituían aún el 70% del total de capitales ingresados al país, representando los 

préstamos el 28% y las inversiones extranjeras el 2%. Dos fuentes principales alimentaron 

la economía del Estado coreano: los impuestos y contribuciones (fundamentalmente 

provenientes del campesino) y la ayuda exterior ofrecida por los Estados Unidos.  Se 

construyó  carreteras, puentes y otras obras de infraestructura que se requerían para la 

producción industrial.  Park Chung Hee aplicó una política de industrialización acelerada 

bajo la dirección de una planificación autoritaria. (Toussaint, 2014) 

Al inicio de la década de los setenta se incentiva a la producción agrícola, tiempo 

después el país ya estaba dotado de una industria ligera que satisfacía el mercado interno 

y ganaba cuotas de mercado en el exterior. Básicamente se trataba de una industria que 

elaboraba artículos que utilizaba mano de obra de bajo costo, transformaba bienes 
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importados, a su vez Corea intenta producir ella misma lo que antes importaba y se dota 

de una industria de acero, petroquímica y bienes de equipamiento. (Gomez, 2013) 

Park favoreció el desarrollo de chaebol, estos son amplios conglomerados 

creados a partir de un número limitado de sociedades privadas, seleccionadas por el líder 

para constituir una nueva industria. Los chaebols tienen una estrecha relación con el 

gobierno coreano y tenían como finalidad la creación de plazas de trabajo para obtener la 

estabilidad del país. Estos chaebols son conocidos hoy en el mundo entero, entre ellos se 

menciona a  Samsung, Hyundai, Daewoo, Kia, Lg etc. Los chaebols se beneficiaron, año 

tras año, de aportaciones financieras del Estado, considerables y a menudo gratuitas.  En 

el primer plan quinquenal del periodo 1962 al 1966 se dio prioridad al desarrollo 

energético, los abonos, el textil, el cemento. En el segundo (1967-1971) se puso el acento 

en las fibras sintéticas, la petroquímica, el equipamiento eléctrico. El tercero (1972-1976) 

se centró en la siderurgia, el equipamiento del transporte, los electrodomésticos, la 

construcción naval. Y las inversiones extranjeras no fueron importantes hasta finales de 

los años ochenta, cuando Corea ya había logrado su industrialización. En el año 1983, 

Corea del Sur ocupaba el cuarto lugar en la lista de los países más endeudados en valores 

absolutos (43.000 millones de dólares), sólo superada por Brasil (98.000 millones), 

México (93.000 millones) y Argentina (45.000 millones), pero una vez más su situación 

geoestratégica le valió un trato diferente al de los demás países en desarrollo. La fuerte 

intervención del Estado y el apoyo financiero contribuyó a la aplicación del modelo 

industrialización por sustitución de importaciones durante 25 años. El Estado Coreano 

coadyuvó a la educación y este esfuerzo permitió ofrecer una mano de obra altamente 

calificada a las empresas.  Desde los años ochenta hasta mediados de los noventa, Corea 

acumuló éxitos en términos de posición en la producción industrial: de la fabricación de 

bulldozers al material informático, pasando por la construcción naval (en los años ochenta 

era el segundo constructor de barcos en el mundo, superada sólo por Japón). El país logró 

competir con las transnacionales de los Estados Unidos y Europa en diversos campos.  

(Toussaint, 2014) 

En conclusión el desarrollo de Corea del Sur se debe a la formulación y ejecución 

eficaz de las políticas gubernamentales debidamente bien articuladas, se debe recalcar la 

condición puesta por el Gobierno en el cual dichas industrias se debían desarrollar hacia 

fuera y no hacia el mercado local. El éxito de este modelo es el resultado de incentivos 
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microeconómicos, políticas macroeconómicas que ayudaron a la estabilidad de dicho 

país, esta nación apostó por una industria naciente y poco explotada cuando la demanda 

internacional estaba en un contexto desfavorable. 

2.4 ASPECTOS GENERALES DEL MODELO CAMBIO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA  

El Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de especialización primario-

exportador a través del ya comentado proceso de “Cambio de la Matriz Productiva” esto 

se logra mediante la inserción estratégica. Este cambio estará basado en la utilización de 

las capacidades y conocimientos de la población.  

En una publicación realizada por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo  (SENPLADES) plantea los ejes para la transformación de la matriz productiva 

los cuales se mencionan a continuación:   

1. Diversificación productiva, basada en el desarrollo de industrias estratégicas. 

(Petroquímica, metalurgía, siderurgia, biocombustibles, productos forestales de 

madera.) 

2. Agregación de valor en la producción existente, mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

3. Sustitución selectiva de importaciones, con bienes y servicios que se producen 

actualmente siendo capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 

tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de nuevos productos, provenientes de actores 

nuevos particularmente de la economía popular y solidaria, o que incluyan 

mayor valor agregado, alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, 

turismo. Con el fomento a las exportaciones se busca también diversificar y 

ampliar los destinos internacionales de nuestros productos” (SENPLADES, 

2013) 

El Gobierno Nacional ha determinado 14 sectores productivos y 5 industrias 

estratégicas para la transformación de la matriz productiva del Ecuador. 
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Tabla 2.3-Sectores Productivos Priorizados para el Cambio de la Matriz Productiva 

SECTOR INDUSTRIA 

BIENES 1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales de madera 

SERVICIOS 9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y logística 

14) Turismo 
Fuente: SENPLADES  

 

Tabla 2.4-Industrias Estratégicas para el Cambio de la Matriz Productiva 

INDUSTRIA POSIBLES BIENES O SERVICIOS 

1) Refinería Metano, butano, propano, gasolina, queroseno, gasoil 

2) Astillero Construcción y reparación de bancos, servicios 
asociados 

3) Petroquímica Urea, pesticidas herbicidas, fertilizantes, foliares, plásticos, 

fibras sintéticas, resinas 

4) Metalurgia (cobre) Cables eléctricos, tubos, laminación 

5) Siderúrgica Planos, largos 

Fuente: SENPLADES 
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La SENPLADES participa conjuntamente con las instituciones corresponsables 

para garantizar un proceso articulado y sostenible, de modo que se alcancen metas y 

objetivos de corto y mediano plazo que permitan la transformación estructural del 

Ecuador en el largo plazo. El papel de la SENPLADES es fundamental, para la 

articulación coherente de la política pública y la visión de largo plazo que es 

imprescindible en los procesos de desarrollo dirigidos desde el Estado. (SENPLADES, 

2013) 
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CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

En el capítulo 3  se detalla el método de estudio y tipo de investigación a emplear 

en el presente trabajo, el cual se enfoca en un tipo de investigación mixto al realizarse de 

manera cuantitativa y cualitativa. 

Se detallan las herramientas y las fuentes de información utilizadas dentro del 

análisis que permitirán obtener un resultado óptimo, contribuyendo a la comprensión del 

tema planteado. 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente documento, se aplicará dos 

metodologías de investigación, una teórica-práctica y una investigación descriptiva. 

La investigación teórica-práctica a realizar en cuanto a teórico consiste en un 

enfoque no empírico de la investigación, esto generalmente implica lectura de obras 

publicadas, investigación en archivos, libros y revistas académicas publicadas.  

En lo práctico se refiere a un estudio empírico sobre el tema en la investigación 

y principalmente consta del enfoque de obtener información a la mano, es decir por medio 

de cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones y grupos de discusión, nuestra 

investigación estará enfocada en obtener información a través de archivos, libros, revistas 

y artículos académicos, así como de entrevistas a expertos en el tema a investigar; en esta 

metodología de investigación se realizará una recolección de datos, principalmente verbal 

en lugar de mediciones. (Malhotra, 2008) 

Por último el método de investigación descriptiva a usar consiste en recopilar 

datos cuantificables que implican explicaciones numéricas ante algún suceso. Se realizará 

la recopilación de datos cuantitativos para analizar el sector a estudiar y verificar mediante 

un análisis el impacto de las restricciones arancelarias y no arancelarias en la matriz 

productiva. 

3.2 FUENTE DE DATOS 

El presente análisis es realizado mediante la obtención de fuentes primarias y 

secundarias.  

3.2.1 Fuentes de datos primarios 

Son aquellos datos adquiridos por quién realiza la investigación con el fin de 

abarcar el problema que se está estudiando.  

 Encuentros con diestros sobre comercio exterior y sector cosmético. 

 Entrevista a Ricardo Escobar, Departamento de Comercio Exterior de 

Procosméticos.  

 Entrevista a un experto en Aduanas y en Matriz Productiva. Eco. Santiago León  
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3.2.2 Fuentes de datos secundarios 

Son aquellos que fueron recolectados para la extracción de la información 

concreta para alguna investigación, esta información deber ser flexible para poder 

adaptarla a la investigación actual.  

 Información sobre reportes económicos del sector cosmético y base de datos, los 

cuales nos  proporcionarán la información en cifras de la industria cosmética con 

el fin que puedan ser utilizadas para el análisis del tema propuesto.  
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CAPÍTULO 4 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

COSMÉTICO 

 

 

 

En el presente capítulo se presenta un pequeño análisis de la economía 

ecuatoriana dentro del periodo de estudio (2007-2014), el análisis se basa en dos 

indicadores económicos necesario para conocer la evolución del desarrollo local los dos 

indicadores son: el Producto Interno Bruto (PIB) y la Balanza Comercial, a través de estos 

indicadores se podrá conocer la competitividad del mercado ecuatoriano, la evolución de 

las exportaciones e importaciones y sus efectos tanto positivos como negativos en la 

economía ecuatoriana. 

Se muestra un análisis del sector cosmético, el cual se encuentra enfocado este 

trabajo de investigación, se analizará la evolución de sus exportaciones e importaciones, 

el efecto o beneficio de las medidas arancelarias impuestas a las partidas correspondientes 

al sector cosmético; por último se dará a conocer el impacto en la matriz productiva de 

las restricciones impuestas al sector cosmético mediante un análisis de las recaudaciones 

de impuestos de las importaciones y las ventas locales del sector cosmético.  
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4.1 ECONOMÍA ECUATORIANA 

La economía ecuatoriana está altamente ligada al comercio internacional y al 

contexto mundial; es considerada una economía agrícola y minera; su desarrollo ha 

dependido de exportaciones commodities como: banano, cacao, petróleo, especialmente 

el petróleo desde la década de los 70. A pesar de sus intentos por diversificar sus 

productos exportables y de desarrollar industrias, aún se mantiene una especialización de 

exportaciones en productos primarios.  

4.1.1 Evolución del PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) es comúnmente utilizado como un indicador de 

la salud económica, es una variable importante para analizar y medir la economía debido 

a que incluye todo lo producido por todas las personas y empresas que están en el país. 

En este estudio se ha tomado a consideración el PIB, ya que reflejará la competitividad 

de las empresas y determinará si la economía ha obtenido un crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios en relación a periodos anteriores en términos reales. 

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico 4.1, la actividad económica  del 

Ecuador en relación al PIB ha tenido un crecimiento de 4,34% en promedio, durante el 

periodo de estudio (2007-2013), mostrando fluctuaciones de crecimiento y desaceleración 

en su crecimiento en distintos periodos. 

En el 2007, el PIB presentó una baja tasa de crecimiento 2.19% en relación al 

año anterior, este resultado se dio como consecuencia de la disminución en la producción 

petrolera, el Valor Agregado Bruto (VAB) petrolero fue de -6,94%, la disminución de la 

producción por parte de Petroecuador y las empresas privadas estuvo dada por la poca 

inversión en años anteriores, la paralización en la Amazonía, por la sustracción ilícita a 

través de bypass y por la terminación del contrato con Occidental Petroleum Corporation 

(OXY) el año anterior 2006.  

El sector no petrolero tuvo un crecimiento positivo en VAB no petrolero de 

3,78%  pero inferior al año anterior, esto se dio porque el sector de pesca excepto camarón 

tuvo un decrecimiento de -3,9%, mientras que el sector agrario obtuvo un crecimiento del 

4,26%, especialmente por el incremento en los cultivos de banano, café, cacao y flores; 

el sector de actividades de servicios financieras excepto seguridad social, obtuvo un bajo 

crecimiento de 2,9%, esto fue relativamente menor al 2006 de 19,9%, el sector de 

suministro de electricidad y agua es otro de los sectores que tuvo mayor dinamismo 
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contribuyendo con 1,1% al PIB y obteniendo un crecimiento del 17,1%, esto debido a la 

incorporación en Tungurahua-Baños de la central hidroeléctrica “San Francisco”. 

Gráfico 4.1-Evolución PIB Petrolero y No Petrolero – Tasa Anual de Crecimiento 

2007-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Se puede observar en el gráfico 4.1 que en el 2008 el PIB tuvo un gran despunte 

respecto al año anterior llegando a 6,36%, los factores que contribuyeron fue el 

crecimiento del VAB petrolero y VAB no petrolero. El VAB petrolero creció en 1,18%, 

a pesar de una caída en la extracción del petróleo en -0,5% esta fue menor a la 

experimentada en 2007 de -7,8%, por las reinversiones realizadas en el sector, el 

crecimiento estuvo dado por la explotación de minas y canteras destacándose con un 

incremento del 22%, por la industria de refinación de petróleo que mostró un incremento 

del 8,7% y por el aumento internacional en el precio del petróleo a USD 82,95 por barril. 

El crecimiento del VAB no petrolero fue de 7,17%, mayor al obtenido en el 

periodo anterior, destacándose el sector de suministros de electricidad y agua que obtuvo 

un crecimiento del 30%, debido a la instalación de la central hidroeléctrica “San 

Francisco” el año anterior y a las inversiones realizadas en las centrales ya existentes; el 
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sector de correo y comunicaciones obtuvo un crecimiento de 20,9%, en ese año, se llevó 

a cabo el nuevo contrato con las operadoras Movistar y Claro; otro sector con mayor 

dinamismo fue el de construcción y obras públicas mostrando un crecimiento de 8,8% 

superior al del 2007 de 1%, este resultado fue por las inversiones realizadas por parte del 

gobierno en construcción principalmente de vías y viviendas populares. 

El 2009 fue el año en que el PIB obtuvo el crecimiento más bajo llegando a 

0,56%, esto fue por causa de la crisis financiera a nivel mundial. Ecuador entró en una 

recesión, en VAB el sector petrolero tuvo a penas un crecimiento de 0,31%, como 

consecuencia de un decrecimiento significativo en la extracción de petróleo y en la 

explotación de minas y canteras de -0,24% y -3,91%, respectivamente; y por la caída en 

el precio del petróleo, en promedio anual llegó a USD 61,66 por barril como consecuencia 

de la crisis. 

El sector no petrolero también se vio afectado al tener una desaceleración en su 

crecimiento llegando en VAB no petrolero a 0,60% inferior al 2008 de 7,17%, como 

consecuencia de la crisis se vieron afectados principalmente los sectores de suministros 

de electricidad y agua -10%, pesca excepto camarón -11,50%, comercio -3,9% y 

manufactura -1,52%, mientras que los sectores relacionados con el sector público 

mostraron un gran crecimiento como: el sector de administración pública, defensa y 

planes de seguridad social obligatoria mostró un crecimiento de 11,49% superior al 1,97% 

obtenido en 2008, esto debido a las importantes inversiones realizadas por parte del 

gobierno central. 

El Ecuador en el 2010 empezó a recuperarse de la recesión mostrando un 

crecimiento del PIB de 3,53%, a pesar de una disminución en VAB petrolero en -2,07%, 

como consecuencia de una contracción en el sector refinación de petróleo en -14,5% y 

extracción de petróleo en -0,24%, debido a la reducción de la producción en 8,5% por 

parte de las empresas privadas al no realizar las debidas inversiones ante la incertidumbre 

por la renovación de sus contratos con el estado; otro factor fue el mantenimiento 

realizado a la refinería de Esmeraldas para mejorar la producción, la cual estuvo 

paralizada aproximadamente dos meses y medio. 

En ese periodo se obtuvo un crecimiento en VAB no petrolero de 4,35%, los 

sectores que más contribuyeron fueron: manufactura 5,12%, comercio 3,4% y suministro 

de electricidad y agua mostrando un despunte de 35%, mientras que el sector de 
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agricultura mostró un menor crecimiento de 0,67% menor al 2009 de 2,9%, por la 

disminución en el subsector de cultivos de banano, café y cacao en -7,42%; otro sector 

que tuvo una disminución significativa fue el de pesca excepto camarón de -3,03%. 

En el 2011, la economía ecuatoriana muestra un repunte al terminar el año con 

un PIB de 7,87%, siendo la tasa más alta luego de la dolarización y superior al PIB 

promedio de América Latina 4,5% y el mundo 4,0%, logrando algo impresionante y 

superando el periodo de recesión en menos de dos años; el impulso que obtuvo la 

economía en el periodo de recesión fue gracias al ahorro realizado durante los periodos 

de abundancia 2007 y 2008, en estos periodos las reservas internacionales en el BCE se 

duplicaron, fueron estas reservas las que ayudaron en el periodo de recesión. 

 El VAB petrolero fue de 3,88%, todos sus sectores explotación de minas y 

canteras, extracción de petróleo y refinación de petróleo mostraron un crecimiento de 

3,41%, 10% y 4,58% respectivamente, contribuyendo al crecimiento del PIB. Las 

empresas públicas mostraron un aumento en su producción del 21,7%, debido a que 

tomaron el control de ciertas empresas privadas que abandonaron sus operaciones porque 

en noviembre del 2010 se realizó el cambio de sus contratos de participación a contratos 

de prestación de servicios; el precio del petróleo se ubicó en USD 96,93 por barril. El 

VAB no petrolero obtuvo un crecimiento de 8,42%; este crecimiento fue debido en parte 

a las actividades económicas que tuvieron mejor desempeño como: agricultura 14,23%, 

acuicultura y pesca de camarón 16,9%, pesca excepto camarón 5,92%, suministro de 

electricidad y agua 29%, comercio 6% y construcción 21,6%. 

El 2012 mostró un PIB de 5,22% inferior al obtenido en el 2011, a pesar de esto 

el PIB del Ecuador se ubicó entre el grupo de países que obtuvo un mayor crecimiento de 

la región sur del continente americano; el VAB petrolero fue de 0,73% el cual obtuvo una 

desaceleración en su crecimiento, como consecuencia de una caída en el sector de 

refinación de petróleo en -9,9%,  el VAB no petrolero fue de 5,81% menor al del año 

anterior, varios sectores tuvieron un crecimiento pero menor en relación al periodo 

anterior como: el sector de suministro de electricidad y agua 4,4% mostrando una marcada 

diferencia con el periodo anterior 2011 de 29%, comercio 3%, la agricultura mostró un 

decrecimiento de -0,48% como consecuencia de un decrecimiento de -5,65% en la 

actividad económica cultivo de banano, café y cacao.  
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En el 2013, el PIB fue de 4,65% mostrando una desaceleración en su crecimiento 

desde el año anterior; el VAB petrolero creció en 3,67% esto se dio por el crecimiento 

obtenido en el sector de petróleo y minas en 7,82%, el crecimiento de la producción en el 

sector petrolero principalmente de las empresas públicas se ha obtenido por las 

inversiones que realizó el gobierno en el 2011 y 2012 en el sector y en la adquisición y 

conservación  de pozos abandonados por las empresas privadas al darse la transición de 

la renovación de sus contratos en el 2010; mientras que la refinación de petróleo mostró 

un decrecimiento significativo de -25,67% como consecuencia de una reducción de -6,9% 

en la producción de derivados y por aumento del 0,2% en la utilización de insumos 

importados; el VAB no petrolero alcanzó un crecimiento de 4,77%, los sectores que 

tuvieron una mayor contribución a este crecimiento fueron: la agricultura 5,14%, 

acuicultura y pesca de camarón 9,80%, manufactura 5,15%. 

El 2014 en el primer semestre mostró un PIB de 4,19% contribuyendo 

mayormente el sector petrolero al mostrar en el primer semestre un VAB petrolero de 

7.85%, debido a que el sector de petróleo y minas mostró un crecimiento semestral de 

9,91%; mientras que el sector de refinación de petróleo mostró un decrecimiento de 

15,11%, El VAB no petrolero mostró un crecimiento semestral de 3,75%, teniendo buen 

desempeño las actividades económicas de: acuicultura y pesca de camarón teniendo un 

crecimiento semestral de 20,66%, construcción 7,90% y alojamiento y servicios de 

comida 8,74%. 

4.2 BALANZA COMERCIAL 

La balanza de pagos es una declaración que resume las transacciones de una 

economía con el resto del mundo durante un período de tiempo especificado. La "balanza 

de pagos" no se refiere a los pagos efectivamente realizados y recibidos por una economía, 

sino más bien con las transacciones; también conocido como la balanza de pagos 

internacionales, abarca todas las transacciones entre los residentes de un país y sus 

residentes que involucran bienes, servicios e ingresos; los activos financieros y pasivos 

para el resto del mundo; y las transferencias, como los regalos.  

La balanza de pagos clasifica estas transacciones en dos sub-balanzas: la cuenta 

corriente y la cuenta de capital y financiera; la cuenta corriente incluye las transacciones 

de bienes, servicios, ingresos por inversiones y transferencias corrientes, mientras que la 

cuenta de capital y financiera incluye principalmente operaciones en instrumentos 
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financieros. Dentro de la cuenta corriente se encuentra la balanza comercial 

(exportaciones menos importaciones) y es generalmente, el mayor determinante del 

superávit en cuenta corriente o de déficit, el saldo de la cuenta corriente a menudo muestra 

una tendencia cíclica. Durante una fuerte expansión económica, los volúmenes de 

importación normalmente surgen, si las exportaciones son incapaces de crecer al mismo 

ritmo, el déficit por cuenta corriente se ampliará. Por el contrario, durante una recesión, 

el déficit por cuenta corriente se reducirá si las importaciones disminuyen y aumentan las 

exportaciones a las economías más fuertes. 

El estudio se centrará en la balanza comercial porque es el mayor componente 

de la balanza de pagos de un país; los débitos incluyen: las importaciones, la ayuda 

exterior, el gasto interno en el extranjero y las inversiones nacionales en el extranjero; los 

crédito incluyen: las exportaciones, el gasto extranjero en la economía nacional y las 

inversiones extranjeras en la economía nacional. Un país mostrará un déficit comercial sí 

importa más de lo que exporta; el escenario opuesto es un superávit comercial. 

Los resultados deficitarios y superavitarios en la balanza comercial están 

influenciada por numerosos factores como: políticas comerciales, tipos de cambio, 

competitividad, las reservas de divisas, las tasas de inflación y otros factores. El tipo de 

cambio ejerce una influencia significativa en la balanza comercial y, por extensión, en la 

cuenta corriente. Una moneda sobrevaluada hace las importaciones más baratas y las 

exportaciones menos competitivas, ampliando así el déficit de la cuenta corriente. Una 

moneda subvaluada, por el contrario, aumenta las exportaciones y encarece las 

importaciones, lo que aumenta el superávit en cuenta corriente (o reducción del déficit). 

Sin embargo el Ecuador ya no maneja el tipo de cambio desde el 2000, año en que pasó 

a ser una economía dolarizada, se perdió el manejo de la política monetaria ya no se tiene 

control del tipo de cambio ni la tasa de interés; cuando se contaba con moneda local se 

procedía a devaluar la moneda con esto los bienes domésticos y las exportaciones eran 

más baratas a los importados, las personas preferían el consumo nacional, se impulsaba 

las exportaciones y de esta manera se conseguía apoyar a la industria nacional pero a 

pesar de aquello se contaba con un sistema de producción ineficiente.  

Por lo que el Ecuador ha recurrido a otras medidas especialmente la aplicación 

de políticas comerciales proteccionistas o restrictivas de manera transitoria para corregir 

el déficit mostrado en balanza comercial en ciertos periodos de la economía ecuatoriana 
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y a la vez para impulsar al desarrollo del aparato productivo del Ecuador. Otro punto 

importante a recalcar es, que al no poder generar circulante, la liquidez de la economía 

está determinada por los resultados en las cuentas externas, por lo que es de vital 

importancia avizorar el comportamiento de las cuentas externas, para tomar las medidas 

necesarias y oportunas capaces de contrarrestar cualquier comportamiento deficitario. 

4.2.1 Evolución de la Balanza Comercial 

La balanza comercial del Ecuador está compuesta por los productos producidos 

y exportados hacia el mundo así como los productos importados desde el mundo para 

satisfacer la demanda interna del país; el gráfico 4.2 muestra la diferencia entre el total 

de exportaciones e importaciones petrolera y no petrolera, mostrando una balanza 

comercial con rendimientos deficitarios en los últimos años. 

El Ecuador se ha orientado a las exportaciones de bienes primarios, 

primordialmente en aquellos productos que poseen ventaja comparativa, especializándose 

en la producción de bienes tradicionales y primarios, ocasionando que gran parte de la 

producción no obtenga un mayor valor agregado y generando una vulnerabilidad ante 

cambios en los precios internacionales. 

Ecuador es un país intensivo en importaciones de bienes de capital y alta 

tecnología, la marcada diferencia de precios de los bienes primarios exportados sin valor 

agregado frente a los precios de bienes importados de alta tecnología y con mayor valor 

agregado, pone en evidencia el deterioro en los términos de intercambio. 

El Ecuador para hacer frente a este deterioro en las cuentas externas ha propuesto 

una sustitución selectiva de importaciones y políticas restrictivas y proteccionistas,  

principalmente en aquellos productos que están afectando a la producción nacional, 

buscando incentivar e impulsar al desarrollo de la industria nacional principalmente en 

aquellos sectores que generan mayor valor agregado; se busca corregir el desequilibrio en 

la balanza comercial y a su vez en la balanza de pagos. 

Dentro del periodo de estudio las exportaciones estuvieron lideradas por la 

exportación de: petróleo 52,50%, banano y plátano 10,05%, camarones 5,23% y 

derivados de petróleo 4,70% y mientras que los productos mayormente importados 

fueron: materia prima y productos intermedios para la industria 22,80%, combustible 

19,66%, bienes de capital para la industria 16,40%, productos farmacéuticos y de tocador 
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4,88%, materia prima y productos intermedios para la agricultura 3,87% y vehículos de 

transporte particular 3,76%.  

Gráfico 4.2-Evolución Balanza Comercial Ecuatoriana - Miles de Dólares Periodo 

2007-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el gráfico 4.2 se observa que en el 2007, la balanza comercial mostró un 

superávit de $1,426,075 miles de dólares a pesar que fue menor en $36,054 miles de 

dólares en relación al 2006 que obtuvo un superávit de $1,462,129 miles de dólares, esta 

disminución fue resultado de un incremento del déficit en la balanza comercial no 

petrolera en 16,82% (Ver gráfico 4.3); las exportaciones fueron superiores a las 

importaciones, crecieron en 12,52% por el incremento en los precios unitarios 

internacionales de los bienes exportado en 15,96%, mas no en los volúmenes de 

exportación que disminuyeron en -3,06% en comparación al período anterior 2006; las 

importaciones tuvieron un crecimiento de 14,46% inferior al 2006. La desaceleración en 

el crecimiento de las importación fue debido a que el 15 de octubre de 2007 se 

incrementaron los aranceles de 824 ítems a aquellos altos consumos que no se justificaban 

con la realidad del país, principalmente a bienes de consumo suntuario y se redujeron los 
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aranceles de unos 2000 productos, principalmente de materias primas y maquinarias, es 

así que del total de importaciones tuvieron mayor peso las compras externas de bienes de 

capital y materia prima que mostraron un crecimiento de 17,32% y 18%, respectivamente. 

En el 2008 hubo un superávit en balanza comercial de $1,266,397 miles de 

dólares sin embargo este resultado fue menor en -11,20% respecto al 2007; esta 

disminución en el saldo comercial superavitario se debió a un incremento en déficit de la 

balanza comercial no petrolera en 64,11% (Ver gráfico 4.3), como consecuencia de un 

incremento en las importaciones en 36,11%, principalmente en los rubros de materia 

prima en 42,36% y bienes de capital en 35,61% por la reducción de los aranceles a estos 

rubros en el 2007. Las exportaciones presentaron un crecimiento de 31,40% superior al 

2007, este resultado fue por el aumento del precio unitario en 28,23% y volumen de 

exportación en 0,68% respectivamente. 

En el 2009 el déficit en balanza comercial fue de $208,392 miles de dólares,  las 

exportaciones totales tuvieron una disminución de -26,16%, el volumen de exportación 

se redujo en -2,51% y su precio unitario en -23,74%; las importaciones mostraron una 

disminución de -19,83% en relación al año 2008, este comportamiento se debe a una 

disminución en los precios de los productos en -18,51%, mientras que el volumen de 

importación tan solo disminuyó en -0,84%; en este periodo se logró una disminución del 

déficit en balanza comercial no petrolera en -31,87% (Ver gráfico 4.3). El Ecuador para 

contrarrestar la crisis mundial que trajo consigo desajustes en la balanza comercial y por 

ende en balanza de pagos, optó por la aplicación de restricciones a las importaciones, el 

23 de enero de 2009 aplicó salvaguardias de balanza de pagos a 630 subpartidas, fue 

establecida de manera temporal, por el periodo de un año hasta 2010 y era adicional al 

arancel nacional, su aplicación fue autorizada por la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) mediante resolución 1227; así mismo el 10 de julio se aplicó salvaguardia 

cambiaria a Colombia a 1,346 subpartidas, como medida ante la devaluación del peso 

colombiano. 

Durante el periodo 2010-2013 la balanza comercial siguió mostrando resultados 

deficitarios de -$1,788,776, -$623,453, -$248,172 y -$1,084,00 miles de dólares, 

respectivamente debido a resultados deficitarios en balanza comercial no petrolera (Ver 

gráfico 4.3). En el 2010 el déficit mostró un incremento de $1,580,384 miles de dólares, 

debido a que las importaciones tuvieron un crecimiento de 37,01%, en su volumen de 
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14,12% y en el precio unitario en 17,22%, en enero del 2010 las salvaguardias impuestas 

en el 2009 llegaron a su fin, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 26,16% esto 

como consecuencia que el precio unitario aumentó en 29,35%, mientras que el volumen 

disminuyó en -2,69%; en el 2011 y 2012 el déficit en balanza comercial disminuyó en 

$1,165,322 y $375,282 miles de dólares debido a que al crecimiento del volumen de 

importación se dio en menor cuantía llegando a 5,5% y disminuyendo en el 2012 en 1,4%, 

a pesar que los precios unitario aumentaron en 12% y 6%, respectivamente, las 

exportaciones en el 2011 y 2012 mostraron un incremento de 27,63% y 6,48%, 

respectivamente. En el 2011 el crecimiento estuvo dado por el incremento en precio 

unitario de 23,3% y el volumen en 3,3%; en el 2012 las exportaciones tuvieron una 

desaceleración en su crecimiento debido al aumento en precio unitario 4,8% y volumen 

de exportación 2,2%, ambos resultados menores al año anterior. En el 2013 el déficit 

aumentó en $835,828 miles de dólares este resultado es consecuencia de un crecimiento 

en el déficit de balanza comercial no petrolera en 5,97% (Ver gráfico 4.3); las 

importaciones mostraron un crecimiento de 8,43%, su volumen creció en 10,4% y el 

precio unitario en 7,5%; las exportaciones crecieron en 5% y el volumen de exportación 

mostró un crecimiento de 5,35%. 

El 2014 cerró con un déficit de $ 727,000 miles de dólares en balanza comercial 

mostrando una disminución de $357,000 miles de dólares respecto al 2013, el cual cerró 

en $1,084,000 miles de dólares, esta disminución esta explicada por una disminución de 

$ 1,499,450 miles de dólares en el déficit de balanza comercial no petrolera (Ver gráfico 

4.3), debido a que las exportaciones no petroleras mostraron un incremento en porcentaje 

de 14,56% y las importaciones no petroleras tuvieron un crecimiento de 0,40%, el menor 

porcentaje de crecimiento dentro del periodo de estudio. La balanza comercial petrolera 

mostró al finalizar el 2014, una disminución de -$1,142,450 miles de dólares como 

resultado de la caída en el precio del petróleo. 

Durante el periodo de estudio 2007-2014, la balanza comercial ha mostrado 

resultados desfavorables en los últimos años excepto 2007 y 2008, este se debe al 

constante déficit mostrado en la balanza comercial no petrolera como se observa en el 

gráfico 4.3. El déficit en balanza comercial no petrolera es consecuencia de seguir bajo 

un patrón primario exportador y continuar produciendo productos con menor valor 

agregado, mientras se exporta productos con alta tecnología y mayor valor agregado, 
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mientras se importa productos con mayor valor agregado; la marcada diferencia de 

precios entre los productos importados frente a los exportados con menor valor agregado 

han provocado el deterioro en los términos de intercambio y resultados deficitarios en las 

cuentas externas especialmente en el sector no petrolero. 

Gráfico 4.3-Evolución de Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera - Miles de 

Dólares - Periodo 2007-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

El Ecuador a partir del 2007 empezó a tomar políticas comerciales restrictivas y 

proteccionistas para impulsar sus exportaciones, tratar de disminuir la dependencia del 

petróleo, dando paso a una sustitución estratégica de importaciones, incentivando a la 

industria nacional, para lograr un cambio en la matriz productiva, desarrollando productos 

con valor agregado y mejorar los términos de intercambio; a pesar que las exportaciones 

no petroleras han mostrado un crecimiento, éstas se han visto superadas por las 

importaciones no petroleras especialmente materias prima y bienes de capital para la 

industria. La balanza comercial petrolera durante el periodo de estudio ha mostrado 

resultados superavitarios, pero este comportamiento se debe a alza de los precios del 

crudo en los últimos años porque el volumen de exportación petrolero mostró durante este 

periodo un decrecimiento promedio de -0,25%. 
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4.2.2 Exportaciones 

Las exportaciones son un componente importante del comercio internacional 

mediante el cual los bienes producidos en un país se envían a otro país para la venta o el 

comercio futuro, la venta de tales bienes se suma a la producción bruta de la nación 

productora, es una de las formas más antiguas de transferencia económica y se producen 

a gran escala entre las naciones que tienen un menor número de restricciones al comercio, 

como: los aranceles o subsidio; las exportaciones se clasifican en exportaciones petroleras 

y no petroleras a su vez las no petroleras en tradicionales y no tradicionales. 

En el gráfico 4.4 se observa que el total de exportaciones sigue la misma 

tendencia que las exportaciones petroleras, el Ecuador desde la década de los 70 en que 

dio el boom petrolero se ha convertido dependiente de este y los ingresos por 

exportaciones han sido lideradas por varios años por el petróleo durante el periodo de 

estudio 2007-2014 en promedio este representó el 56,93% del total de las exportaciones. 

Las exportaciones no petroleras hasta la actualidad son lideradas por las 

exportaciones de productos tradicionales como: el banano, cacao, camarón, atún y 

pescado. Ecuador aún sigue un patrón de especialización primario exportador, no ha 

tenido una mayor diversificación en sus productos exportados; la producción nacional se 

ha basado en procesos que no requieren de alta tecnología y que generen valor agregado 

en sus exportaciones; la carencia de productos especializados ha dado como resultado un 

déficit constante en las cuentas externas del país.  

 En el 2007, las exportaciones petroleras tuvieron un crecimiento de 10,39% 

menor al ejercicio económico del 2006, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador 

la reducción en el volumen exportado de petróleo fue de -6,75%, mientras que el precio 

mostró un incremento de 18,4%; las exportaciones no petroleras crecieron en 15,61%, el 

volumen creció en 5,5% y su precio de venta al exterior en 1,9%, cifras menores a las 

obtenidas en el 2006. 

En el gráfico 4.4 se observa  que en el 2008 el crecimiento del total de 

exportaciones estuvo dado mayormente por las exportaciones petroleras al mostrar un 

incremento mayor al año anterior de 40,73%, este crecimiento estuvo acompañado por un 

incremento en el precio unitario de 38,02%, el volumen de exportación de petróleo tuvo 

una mejora al incrementarse en 1,71%; las exportaciones no petroleras tuvieron un 

crecimiento de 18,44%, es importante recalcar que el incremento en las exportaciones no 
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petroleras fue como consecuencia de un aumento en los precios de varios productos 

vendidos al exterior en 15,22%, porque el volumen de exportación de este rubro registró 

una disminución en -1,27%. 

Gráfico 4.4-Total de Exportaciones Petroleras y No Petroleras: 2007-2014 

Acumuladas Anuales - USD Miles de Dólares FOB  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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barril de petróleo en -35,44%, la crisis mundial de ese año provocó la disminución en las 

cotizaciones del precio de petróleo. Las exportaciones no petroleras registraron una 

menor disminución de -2,81%, sin embargo el volumen de dichas exportaciones tuvo un 

incremento de 10,35%, la disminución fue como consecuencia de una reducción de los 

precios en valor unitario de -9,91%. 

El 2010 mostró un crecimiento de sus exportaciones en 26,26%, mostrando una 
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2,34% y el precio unitario en 35,83%; las exportaciones no petroleras incrementaron en 

13,31%, a pesar que su volumen de exportación disminuyó en -13,06%, el crecimiento de 

debe a que el precio unitario tuvo un incremento de 29,57%. En el 2011 las exportaciones 

crecieron en 27,63%, este crecimiento estuvo dado mayormente por las exportaciones 

petroleras que mostraron un crecimiento de 33,82% que en comparación al ejercicio 

económico del 2010 tuvo una desaceleración en su crecimiento, debido a que el volumen 

de exportación tuvo una disminución de -0,96%, mientras que el precio unitario creció en 

35%. Las exportaciones no petroleras cerraron con un crecimiento de 19,97% superior al 

año anterior 2010, como consecuencia de un incremento en su volumen de exportación 

en 11,3%, mientras que el precio unitario creció en 4,8% menor al periodo 2010. 

En el 2012 y 2013 las exportaciones cerraron en 6,48% y 5% respectivamente, 

mostrando una desaceleración en su crecimiento, este resultado estuvo ocasionado por un 

crecimiento menor en las exportaciones petroleras de 6,54% y 2,29%; el precio unitario 

de las exportaciones de petróleo también crecieron en menor cuantía de 1,9% en 2012 y 

de 2,3% en 2013, el volumen de exportación petrolera creció en 4,6% y 5% ambos 

menores al obtenido en 2011. Las exportaciones no petroleras en el 2012 crecieron en 

6,40% la desaceleración en su crecimiento estuvo dado por una disminución en su 

volumen exportado de -3,2%, su crecimiento en precio unitario fue de 11,3% mayor al 

obtenido en 2011. En el 2013 las exportaciones no petroleras crecieron en 8,74% mayor 

al año 2012 este resultado estuvo dado por un incremento en el volumen exportado de 

5,8%, mientras que el precio unitario tuvo un crecimiento menor al periodo anterior de 

8,8%.  

En el 2014, las exportaciones totales mostraron un crecimiento de 3,10%  menor 

al obtenido en el 2013, como consecuencia de una disminución en el total de las 

exportaciones petroleras en -5,71% por la caída en el precio de petróleo en -11,7%, 

mientras que el volumen de exportación petrolera mostró un crecimiento de 7% mayor al 

periodo anterior. 

4.2.2.1 Exportaciones por clasificación económica  

A continuación se hará un análisis de la clasificación de las exportaciones 

petroleras, petróleo crudo y derivados, así como de la clasificación de las exportaciones 

no petroleras, tradicionales y no tradicional. 
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Exportaciones Petroleras  

El rubro de exportaciones petroleras está compuesto por las exportaciones de 

petróleo crudo y derivados; en el gráfico 4.5 se observa que las exportaciones de petróleo 

crudo son las más representativas de las exportaciones petroleras, éstas explican en su 

mayoría el comportamiento del total de exportaciones petroleras al seguir la misma 

tendencia, mientras que el rubro de exportaciones de derivados muestran una mínima 

participación en el total de exportaciones petroleras. 

Las exportaciones de petróleo dentro del periodo de estudio 2007-2014 son 

considerablemente superiores a las exportaciones de derivados; en el 2007 y 2008 las 

exportaciones de crudo de petróleo tuvieron un incremento, en el 2007 tuvo un 

crecimiento menor al 2006 de 7,13%, éste hecho se lo concede a la reducción de 

producción de barriles de petróleo en -9.2% (12,5 millones de barriles), las compañías 

privadas redujeron su volumen en -11,1% y las compañías estatales representadas por 

Petroecuador en -7,5%. El total de exportaciones de petróleo crudo estuvo representado 

mayormente por Petroecuador 53,7% debido a que tomó el control de la empresa que 

operaba OXY al terminar su contrato en mayo del 2006; y el valor restante 46,3% fue de 

las empresas privadas, el precio unitario tuvo un crecimiento del 18%, el precio de barril 

de petróleo fue de $59.86, superior al 2006 que fue de $50.8; en el 2008 se da la mayor 

variación de 46,25% respecto al 2007 debido a que la exportación de crudo mostró un 

crecimiento de 2,62%, las compañías privadas siguieron reduciendo su volumen que pasó 

a -13,25%, mientras que Petroecuador mostró un aumento de su volumen de exportación  

en 16,32% teniendo una contribución de 61,16% en las exportaciones de crudo y las 

compañías privadas tuvieron 38,83% restante de participación esta disminución en la 

participación se debe a la incertidumbre en la renegociación de los contratos al querer 

pasarlos a la modalidad de servicios prestados; el precio del barril se ubicó en $82.99 

mostrando un incremento de 38,64% superior al año anterior. 

Dentro del periodo de estudio en el gráfico 4.5 se observa que en el 2009 se da 

una gran disminución en las exportaciones de crudo  en -40,54% debido a que la crisis a 

nivel mundial provocó una disminución en el precio del crudo de -36.66% llegando a 

$52.56 por barril, perjudicando grandemente a la economía ecuatoriana debido a que las 

exportaciones de petróleo son los ingresos más representativos del país, este hecho 

también estuvo acompañado por una reducción de -6,12% en la producción total de crudo, 
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ocasionado por las compañías privadas al incrementar la reducción en su volumen de 

producción en -27,64%, mientras que Petroecuador mostró una desaceleración en su 

volumen de 7,73% teniendo una contribución de 70,97% en las exportaciones de crudo y 

las compañías privadas en 29,03%, obteniendo una menor participación. 

En el 2010 hubo un crecimiento de 42,45% en las exportaciones de crudo 

mostrando una pronta recuperación, el precio de petróleo creció en 36,81% llegando a 

$92.52 por barril, la producción de Petroecuador creció en 11,7% representando el 

75,36% del total de exportaciones de crudo, la diferencia 24,64% fue por parte de las 

compañías privadas al reducir su producción en -14,40%, este hecho se dio porque ciertas 

empresas abandonaron sus operaciones por el cambio de sus contratos de participación a 

contratos de prestación de servicios desde noviembre del 2010. 

Gráfico 4.5-Evolución de Exportaciones Petroleras: 2007-2014 Acumuladas Anuales 

USD Miles de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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el 86,75%, mientras que en el 2012 fue como resultado de un menor crecimiento en la 

producción de Petroecuador de 6,4%, el total de exportaciones de crudo estuvo 

representada mayormente por Petroecuador con 86,72% y por parte de las empresas 

privadas de 13,28%; las empresas estatales tomaron control de aquellas empresas que 

fueron abandonadas al cambiar la modalidad de los contratos. En el 2013 la 

desaceleración en el crecimiento se da por una reducción en el precio de petróleo de 2,6% 

al pasar a $95.6 menor al 2012 que fue de $98.1; por la reducción en la producción de 

crudo por parte de las empresas privadas en -6,29%, representando el 11,49% del total de 

exportaciones de crudo, la producción de Petroecuador creció en 10,5%, contribuyendo 

con el 88,51% del total de exportaciones de crudo. En el 2014 la disminución de -3% en 

las exportaciones de crudo se da por la reducción en el precio del petróleo en -11,7%, a 

pesar que el volumen de exportación tuvo un crecimiento de 10,3%, Petroecuador tuvo 

un porcentaje de participación de 89,9% del total de exportaciones de crudo. 

En lo referente a las exportaciones de derivados, éstas muestran un 

comportamiento similar a las exportaciones de petróleo crudo, pero en menor cantidad al 

no tener mayor representatividad en el total de exportaciones petroleras. En el 2007 y 

2008, las exportaciones de derivados mostraron un crecimiento en dólares de 47,45% y 

28,04% respectivamente, sin embargo en el 2011 se registró el valor más alto al crecer en 

58,73%. En el 2010 mostró un crecimiento menor de 5,99%; en el 2009 por la crisis ya 

antes mencionada produjo una reducción de -40,96%, al igual que en el 2012 y 2013 de 

5,60% y 35,60% respectivamente; sólo en el 2007 y 2011 registraron un crecimiento en 

su producción de 15,97% y 12,95% y en su precio unitario de 26% y 39,61%, 

respectivamente. Del 2008 al 2010 su producción se redujo en -5,24%, -20% y -14,10% 

en su orden, el precio unitario para el 2008 y 2010 incrementó en 31,77% y 23,4% 

respectivamente. En el 2009 su valor unitario disminuyó en -24,31%, el mismo 

comportamiento se dio en el 2012 alcanzando una reducción de -12,56% en la producción 

y un incremento en valor unitario de 7,91%; en el 2013 mostró una diminución en su 

producción y precio unitario de -31,9% y -5,4%. En el 2014 se registró la mayor reducción 

en las exportaciones de derivados dentro del periodo analizado de -59%, como 

consecuencia de una reducción en el volumen y precio en -56% y -7,5% respectivamente. 
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Exportaciones No Petroleras 

Gráfico 4.6-Evolución de Exportaciones No Petroleras: 2007-2014 Acumuladas 

Anuales - USD Miles de Dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Gráfico 4.7-Exportaciones No Petroleras en Toneladas: 2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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compuesta por banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y 

pescado. Las exportaciones no tradicionales están compuestas por primarios no 

tradicionales e industrializados no tradicionales.   

Al realizar un contraste de los dos gráficos se observa que en miles de dólares 

quienes representan una mayor participación de las exportaciones totales no petroleras 

son las exportaciones no tradicionales, mientras que en toneladas la mayor representación 

está dada por las exportaciones tradicionales; este comportamiento se debe a los altos 

precios unitarios que han tenido las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales han mostrado una tendencia creciente dentro del periodo 

de estudio a excepción del 2009 en el cual las no tradicionales mostraron una disminución; 

y 2012 en que las tradicionales mostraron una disminución. 

Como se observa en el gráfico 4.6 dentro del periodo de estudio 2007-2014 las 

exportaciones tradicionales mostraron un crecimiento desde el 2007 al 2010 de 11,22%, 

21,21%, 15,84%, 7,84% en su orden, en 2011 de 22,22%. En el 2012 es el año en que las 

exportaciones tradicionales tuvieron una disminución de -2,90%, como consecuencia de 

una disminución en su volumen de exportación -7,1%, explicado por una reducción en la 

exportación de banano y plátano de -8,1%, cacao y elaborados -4,9%, café y elaborados 

-7,6%, mientras que el precio unitario mostró un crecimiento de 4,9%. En el 2013 y 2014 

también obtuvieron un crecimiento de 17,98% y 22,24% respectivamente. 

En el 2008 se obtuvo un menor volumen de exportación debido a la disminución 

experimentada en las exportaciones de camarón -4,28%, café y elaborados de -12,55%, 

sin embargo el total exportado no se vio afectado por el incremento en el precio unitario 

de 16,46% mayor al periodo anterior que fue de 4,30%; a pesar de la crisis a nivel mundial 

en el 2009, el volumen de exportación de las exportaciones tradicionales no se vieron 

afectadas, ya que todos los sectores mostraron incremento en sus exportaciones, 

especialmente los sectores cacao y elaborados 42,67%, atún y pescado 41,07%, café y 

elaborados 55,10%, estos tuvieron el mayor volumen exportados dentro del periodo de 

análisis, el precio unitario tuvo una desaceleración en su incremento al ubicarse en 8,67% 

menor al 2008. 

En lo referente al total de las exportaciones no tradicionales el gráfico 4.6 

muestra una tendencia alcista desde el 2007-2014, exceptuando el 2009 en donde éstas se 

vieron afectadas por el descenso en los precios unitarios en -25,60%, mientras que su 
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volumen de exportación se incrementó en 15,97% contribuyendo 9 de los 21 sectores que 

componen las exportaciones tradicionales, especialmente los sectores productos mineros 

mostrando un crecimiento en su volumen de 258,68%, seguido del sector otros elaborados 

de mar 36,38%, manufactura de cuero, plástico y caucho 26,60%, químicos y fármacos 

26,14%.  

En el 2008 y 2010 el volumen de exportación descendió en -6,76% y -20,85, 

respectivamente; en el 2008 este resultado se debe a que 15 de los 21 sectores mostraron 

una reducción en sus exportaciones contribuyendo mayormente el sector elaborados de 

banano en -51%, químicos y fármacos -36,64%, pero el descenso en el total de volumen 

exportado no fue mayor gracias a la contribución del sector productos mineros que mostró 

un repunte en su crecimiento de 1166,28%, el precio unitario incrementó en 19,06%; en 

el 2010 la reducción estuvo dada por una mayor reducción en 10 de los 21 sectores en su 

volumen exportado y en mayor porcentaje el de productos mineros al cerrar con un 

descenso en su volumen de exportación de -90,6%, fue el único año dentro del periodo 

de estudio que mostró una reducción de tal magnitud, el valor unitario se incrementó en 

50,38% en ese año se obtuvo el mayor crecimiento en el precio de las exportaciones no 

tradicionales.  

En el 2011 y 2013 el precio unitario de las exportaciones no tradicionales 

tuvieron una disminución de -0,97% y -5,19%, esto provocó una desaceleración en el 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales cerrando en 17,94% y 1,47%, 

respectivamente, en los mismos periodos el volumen de exportación se incrementó en 

18,75% y 4% en su orden, en el 2012 y 2014 las exportaciones no tradicionales tuvieron 

un crecimiento de 15,09% y 7,53% en su orden; el volumen de exportación para ambos 

periodos mostró una desaceleración en su crecimiento de 8,06% y 0,45%, el 

comportamiento del 2014 se explica por la reducción en el volumen exportado en 12 de 

los 21 sectores que conforman las exportaciones no tradicionales. 

4.2.2.2 Exportaciones por país de destino 

En el gráfico 4.8 se aprecia los cinco países que fueron tomados en consideración 

al ser los principales países a donde fueron destinadas las exportaciones de Ecuador 

durante el periodo analizado, Estados Unidos es uno de los potenciales compradores con 

un 41,30%, en segundo lugar está Perú con un 8,32%, en tercer lugar está Chile con un 

6,76%, seguido de cerca por Colombia con un 6,50% y por último Panamá con un 6,50%.  



52 
 

  

En el 2009 las exportaciones hacia los principales socios cayeron como 

consecuencia de la crisis financiera a nivel mundial, hacia Estados Unidos disminuyeron 

en -45,15%, hacia Perú y Chile bajaron en -45,73 y -40,27%, respectivamente luego para 

Colombia bajaron a -15,61%. 

Estados Unidos es uno de los principales socios de Ecuador, es el país al cual se 

exporta en mayor cantidad, manteniendo un mayor flujo comercial. Con los países 

miembros de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) también se mantiene un gran 

flujo comercial siendo los principales socios Colombia y Perú, esto se debe a su cercanía 

geográfica, permitiendo abaratar costos como los de transporte. 

Gráfico 4.8-Principales Destinos de Exportación hacia el Mundo: 2007-2014 en 

Porcentaje de Participación  

 
Fuente: TRADEMAP 

4.2.3 Importaciones de productos  

Las importaciones son los bienes o servicio comercializados en otro país, junto 

con las exportaciones. Las importaciones constituyen la columna vertebral del comercio 

internacional. Cuanto mayor sea el valor de las importaciones que entran en un país, en 

comparación con el valor de las exportaciones, la balanza comercial del país se vuelve 

más negativa. El Ecuador durante varios años especialmente dentro del periodo de estudio 

se ha vuelto más propenso a la importación de bienes que las industrias nacionales no 

pueden producir de forma más eficiente o barato, sus importaciones se han concentrado 

en materia prima y bienes de capital necesarios para el desarrollo industrial nacional. 
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Gráfico 4.9-Evolución de las Importaciones 2007-2014 Acumuladas Anuales – USD 

Miles de Dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el gráfico 4.9 se puede observar que el comportamiento total de las 

importaciones se ve explicado mayormente por las importaciones de materia  prima, 

seguido de bienes de capital, éstas han mostrado un crecimiento debido a las 

reformaciones de diferentes políticas comerciales restrictivas a las importaciones desde 

el 2008 por el actual Gobierno Nacional, como la reformación mediante Resolución No. 

448 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) actualmente COMEX, 

del Anexo II del Decreto Ejecutivo 592 del 2007, el cual resolvió el diferimiento de 0% 

de arancel a las subpartidas de bienes de capital, insumo y materia prima, necesarias para 

la industria ecuatoriana, por lo que éstas aumentaron provocando déficit en balanza 

comercial desde el 2009, las restricciones fueron aplicadas a las importaciones de bienes 

de consumo, principalmente aquellas que representaban una amenaza a la industria 

doméstica.  

Las importaciones han mantenido una tendencia creciente durante el 2007-2014 

excepto el 2009 año en el que mostró un decrecimiento de -19,83% en dólares, ésta 

disminución fue de $3,480,480 menos que el periodo económico anterior 2008, este hecho 

estuvo dado por la crisis a nivel internacional el cual provocó una caída en los precios, 

además en ese año el monto de divisas era insuficiente por lo que el Gobierno adopta 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BIENES DE CONSUMO 2,901,330 3,852,039 3,070,317 4,106,840 4,742,917 4,825,734 5,230,400 5,232,300

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,578,324 3,357,830 2,338,309 4,042,823 5,086,539 5,441,556 6,080,200 6,417,400

MATERIA PRIMA 4,093,484 5,827,571 4,669,804 5,914,767 7,231,011 7,290,631 7,829,300 8,079,700

BIENES DE CAPITAL 3,319,344 4,501,472 3,926,589 5,129,086 5,844,615 6,417,600 6,777,900 6,648,100

DIVERSOS 2,759 13,017 66,431 85,187 40,725 42,219 123,850 81,800

TOTAL IMPORTACIONES 12,895,241 17,551,930 14,071,450 19,278,703 22,945,807 24,017,740 26,041,650 26,459,300
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medidas restrictivas como salvaguardia por balanza de pagos y cambiaria. A partir del 

2010 las importaciones presentaron un repunte como consecuencia de una subida en los 

precios de los bienes importados. 

4.2.3.1 Importaciones por clasificación económica  

A continuación se realizará un análisis de las importaciones por clasificación 

económica de acuerdo a la agrupación en los datos del BCE en: bienes de consumo, 

materia prima, bienes de capital y combustible. 

Bienes de Consumo 

En el gráfico 4.10 se observa que el total de bienes de consumo han mostrado 

una reducción en su tasa de crecimiento, esto ha sido como consecuencia de las 

restricciones a las importaciones impuestas en el Ecuador desde el 2007, sin embargo 

éstas no han dejado de crecer, debido a que en Ecuador aún no se encuentra con un 

desarrollo eficiente del mercado doméstico que genere productos que ayuden a satisfacer 

las necesidades internas del país, las necesidades de los consumidores domésticos durante 

varios años se han visto satisfechas en gran parte por productos importados, 

especialmente aquellos que poseen alta tecnología en su proceso de manufactura. 

Las importaciones de bienes de consumo no duradero poseen mayor 

participación representando en promedio dentro del periodo de análisis el 58,97% del 

total de importaciones de bienes de consumo, este comportamiento se debe a que tres de 

sus seis componentes en promedio poseen una mayor participación del total de 

importaciones, estos son: productos farmacéuticos y de tocador 4,88%, productos 

alimenticios 2,67% y otros bienes de consumo no duradero 2,19%; las importaciones de 

bienes de consumo duradero tienen una menor participación y se debe en parte a que tan 

sólo uno de sus seis componentes tiene mayor participación del total de importaciones de 

bienes de consumo, este rubro es el de vehículos de transporte particular representando el 

3,76% en promedio, las importaciones de vehículos han disminuido como consecuencia 

de las restricciones impuestas desde 2007; la menor participación también se debe a que 

el volumen de importación en los demás componentes es menor, sin embargo los precios 

son mayores, estos muestran una diferencia de precios unitarios de $3,336 en promedio 

respecto al precio unitario de bienes de consumo no duradero (BCE, 2013), la diferencia 

de precios se da porque este rubro está compuesto por bienes con mayor tecnología como 

vehículos, máquinas para el hogar, etc. 



55 
 

  

Gráfico 4.10-Evolución de las Importaciones: Bienes de Consumo Acumuladas 

Anuales – USD Miles de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el 2009 las importaciones de consumo se redujeron en -20,29%, como 

consecuencia de las crisis financiera a nivel mundial y por las restricciones impuestas a 

las importaciones afectando mayormente a los bienes de consumo, estas medidas 

restrictivas fueron justificadas por parte del Gobierno Nacional al basarse en las cifras del 

2007 y 2008; 34 partidas en bienes de consumo duradero en el 2007 representaron $249 

millones, en el 2008 éstas fueron de $870 millones incrementando de manera desorbitante 

en 249,40%; similar comportamiento tuvieron los bienes de consumo duradero 59 

partidas representaron $777 millones en 2007 y 2008 $1,317 millones, teniendo un 

crecimiento de 69,50%. (El Universo, 2009) 

Bienes de Capital  

De acuerdo al gráfico 4.11 se observa que los bienes de capital han mostrado una 

tendencia alcista a partir del 2010 esto se debe a la reducción de los aranceles a los bienes 

de capital ya que estos son necesarios para lograr el desarrollo de la industria local; de los 

tres sectores que conforman los bienes de capital, los bienes de capital destinados para 

industria poseen la mayor participación representando el 69,15% dentro del periodo de 

análisis, este comportamiento se debe a un crecimiento en la inversión en estos recursos 

generando mayor capitalización y actualización tecnológica hacia este sector; el segundo 

lugar lo ocupa el sector equipos de transporte con un porcentaje de participación de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BIENES DE CONSUMO DURADERO 1,107,632 1,497,310 1,178,277 1,858,401 2,011,559 2,023,937 2,067,500 2,102,000

BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 1,793,699 2,354,729 1,892,039 2,248,439 2,731,358 2,801,798 2,934,600 2,918,100

TOTAL BIENES DE CONSUMO 2,901,330 3,852,039 3,070,317 4,106,840 4,742,917 4,825,734 5,002,100 5,020,100
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29,34% explicado por el aumento de la compra de maquinaria para ensamblar vehículos 

a nivel local (El Universo, 2010), y por último se tiene el sector de bienes de capital para 

la agricultura con una participación de 3,91% mostrando una diminuta participación y 

dando a tonar la poca inversión que se lleva a cabo en este sector, lo cual es necesario 

para lograr el desarrollo local del mismo. 

Gráfico 4.11-Evolución de las Importaciones: Bienes de Capital Acumuladas 

Anuales – USD Miles de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el 2007 hay una reducción en las importaciones de bienes de capital como 

consecuencia de la reforma arancelaria mediante Decreto Ejecutivo 592 por el actual 

Gobierno, el cual estableció un Arancel Nacional de Importaciones, que consta de una 

escala de 0% a 5% para bienes de capital, viéndose afectado la producción nacional en 

ese año, para el 2008 las importaciones de este grupo de bienes tienen un crecimiento de 

35,61%, explicado por una mayor cantidad de importación destinada al sector de bienes 

de capital para la industria con una participación de 63,23%, seguido del sector equipos 

de transporte con un porcentaje de participación de 34,85% y por último se tiene al sector 

de bienes de capital para la agricultura de 1,92%, el incremento de las importaciones de 

bienes de capital se debe a la reducción de arancel a 0% a ciertas partidas en este sector, 

entre las que se menciona la medida tomada mediante Resolución No. 424 del 16 de abril 

del 2008 el cual estableció dar tratamiento especial arancelario a las importaciones de 

capital que no se producen localmente y de esta manera no perjudicar a la producción 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BIENES DE CAPITAL PARA LA
AGRICULTURA

51,642 86,532 90,060 85,565 101,233 114,049 119,000 1,257,500

BIENES DE CAPITAL PARA LA INDSUTRIA 2,036,593 2,846,136 2,626,765 3,387,259 4,036,233 4,444,364 4,874,800 5,793,700

EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,231,109 1,568,805 1,209,764 1,656,262 1,707,150 1,859,187 1,784,100 1,028,500

TOTAL BIENES DE CAPITAL 3,319,344 4,501,472 3,926,589 5,129,086 5,844,615 6,417,600 6,777,900 8,079,700
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nacional (Ecuador, MCPEC, 2008). En el 2009 hay otra disminución en los bienes de 

capital de -12,77% pero menor a la obtenida en el 2007, esto fue como consecuencia de 

una disminución en el volumen de importación de -14,96% por la crisis financiera a nivel 

mundial en ese periodo. 

En el 2014 las importaciones de bienes de capital para la agricultura fueron de 

$1,257,500 miles de dólares mostrando un crecimiento de $1,138,500 miles de dólares 

respecto al periodo económico anterior que fue de $119,000 miles de dólares, en 

porcentaje representa un crecimiento de 956,72% respecto al año anterior, esto es como 

consecuencia de los incentivos por parte del Gobierno Nacional de impulsar al desarrollo 

de la industria local para lograr el cambio en la matriz productiva, plan del Gobierno 

puesto en marcha en noviembre del 2013. Los bienes de capital para la industria siguieron 

en crecimiento, en el 2014 fue de 18,85% superior al obtenido en el 2013 que cerró en 

9,68%, el sector equipos de transporte mostró una disminución en sus importaciones en 

el 2013 y 2014 de -4,04% y -42,35% en su orden, como consecuencia de las restricciones 

impuestas a las importaciones en este sector, como la impuesta el 10 de septiembre del 

2013 en donde se estableció mediante Resolución No. 106 del COMEX la restricción a 

la importación de CKD de chasis equipado con su motor y la medida tomada el 21 de 

marzo del 2014 mediante Resolución No. 011. el cual estableció una restricción 

cuantitativa a las importaciones destinadas al ensamble de chasis de vehículos. (Ecuador; 

COMEX, 2013) 

Materia Prima 

En el gráfico 4.12 se observa que de los tres rubros que representan el total de 

materia prima quien explica de mejor manera el comportamiento de éstas es el rubro de 

materia prima para la industria al representar el 76,14% del total de materia prima 

importada, esto se debe a que dos de los cuatro rubros que lo componen poseen una de 

las mayores representaciones del total de importaciones estos son: productos químicos y 

productos mineros ambos representaron el 7% en promedio dentro del periodo analizado; 

el rubro materia prima para la agricultura tiene una participación de 13,35% del total de 

importaciones de materia prima mostrando menor dinamismo y por último el sector de 

materiales de construcción con el 10,51% de participación.  

Las importaciones de materia prima han mantenido un comportamiento alcista 

en periodos cortos como  en el 2008, 2010, 2011 y 2014 dentro del análisis en los demás 
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periodos 2012 y 2013 mostraron una desaceleración en las importaciones; en el 2009 es 

el único año en que hubo una diminución de -19,87% al presentarse la crisis a nivel 

mundial; sin embargo esta reducción fue menor a la obtenida en el 2007 año en el que el 

actual Gobierno Nacional como ya antes se menciona hace una reforma a las políticas 

comerciales de restricciones a las importaciones estableciendo una escala de 0% a 5% a 

bienes de materia prima. 

Gráfico 4.12: Evolución de las Importaciones: Materia Prima Acumuladas Anuales 

USD Miles de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el 2008 las importaciones tuvieron un repunte debido a las reducción del 

arancel a 0% a ciertas partidas de materia prima necesarias para el desarrollo del mercado 

local, entre estas medidas esta la tomada mediante Resolución No. 459 en noviembre del 

2008 aplicado a la materia prima para la fabricación de neumáticos que en ese año 

mostraba una insuficiencia en la producción (COMEX, 2008), en ese año se obtuvo el 

mayor incremento en las importaciones de materia prima dentro del periodo de estudio, 

llegando a un crecimiento de 42,36% respecto al periodo precedente así como también 

sus componentes: materia prima para agricultura 57,83%, para la industria 41,98% y 

construcción 42,36%, del total de importaciones de  materia prima la mayor participación 

la obtuvo el rubro de materia prima destinada a la industria con un 78,65%, seguido de 

materia prima para agricultura con un participación de 13,43% y por último se tiene al 

sector de construcción con un 7,92% de participación. En el 2010 luego de la crisis del 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MATERIA PRIMA PARA LA
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495,943 782,762 615,232 760,514 931,374 982,144 1,040,200 1,257,500
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 369,317 461,323 502,104 533,629 777,274 877,602 930,100 1,028,500
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2009, las importaciones de materia prima tuvieron un crecimiento de 26,66%, pero a partir 

del 2011 hasta 2014 éstas han mostrado una desaceleración en su crecimiento. 

Combustible y Lubricantes  

Gráfico 4.13-Evolución de las Importaciones: Combustible y Lubricantes 

Acumuladas Anuales – USD Miles de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

En el gráfico 4.13 se puede observar que las importaciones de combustible y 

lubricantes han tenido un crecimiento sin embargo este crecimiento se ha dado en menor 

cuantía, en el 2009 fue el único año en el que hubo una disminución. El mayor crecimiento 

dentro del periodo de estudio se lo obtuvo en el 2010 al cerrar con un crecimiento de 

72,90% explicado por un incremento en el volumen de importación en 15,92% y por un 

aumento en el precio unitario en 26,90%; el menor crecimiento fue de 5,55% obtenido en 

el 2014 como consecuencia de una caída en el precio unitario en -6,98%, el volumen de 

importación creció en 16,20%. En el 2009, las importaciones de combustible y lubricantes 

tuvieron una disminución de -30,36% este sector obtuvo la mayor disminución de 

importación en comparación a los demás sectores, esto fue como consecuencia de una 

caída en el precio unitario de -36,16%,  mientras que su volumen de importación creció 

en 13,62%. 
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4.2.3.2 Análisis de exportaciones e importaciones no petroleras y Balanza Comercial 

no petrolera 

El déficit en la balanza comercial ecuatoriana esta explicada por el déficit 

constante en balanza comercial no petrolera, las importaciones no petroleras han superado 

a las exportaciones no petroleras ecuatoriana durante varios años provocando un déficit 

constante en balanza comercial no petrolera. En el gráfico 4.14 se puede observar que el 

déficit de balanza comercial no petrolera esta explicado por el incremento de las 

importaciones; en el 2009 cuando las importaciones tuvieron una disminución como 

consecuencia de la crisis a nivel mundial se puede observar claramente una disminución 

en el déficit de balanza comercial no petrolera. 

Gráfico 4.14-Exportaciones e Importaciones No Petroleras por Clasificación 

Económica vs Balanza Comercial No Petrolera Acumuladas Anuales – USD Miles 

de Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Las importaciones no petroleras durante el periodo de análisis no han mostrado 

una disminución luego del 2009 año en que disminuyeron en -30,36%, a pesar de las 

diferentes restricciones impuestas a varios sectores por parte del actual gobierno, éstas 

tan solo han mostrado una desaceleración en su crecimiento pero han seguido en  
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crecimiento aunque en menor cuantía; el menor crecimiento de las importaciones no 

petroleras fue de 0,40% en el 2014. La industria nacional para tener mantener un 

desarrollo necesita de los insumos y tecnología adecuada para producir de manera 

eficiente y con los que no se cuenta a nivel local, por tal motivo se observa que el rubro 

de materia prima dentro del periodo de análisis representa el 31,36% en promedio siendo 

este rubro el que tiene la mayor representatividad dentro de las clasificaciones 

económicas del total de importaciones, seguido de los bienes de capital con una 

representación de 26,21% en promedio. 

El actual Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-

2017) específicamente en su objetivo 10 involucra el incentivar un cambio de la matriz 

productiva (PNBV, 2013), es a partir del 2013 en que se empieza el cambio de la matriz 

productiva en el Ecuador, pero dentro de este contexto se puede observar que si no se deja 

importar los insumos necesarios para la producción nacional no se podrá impulsar un 

desarrollo industrial, sin embargo las importaciones de estos insumos son los principales 

en que generar déficit en balanza comercial petrolera. 

4.2.3.3 Importaciones por país de procedencia  

En el gráfico 4.15 se aprecia los cinco países que fueron tomados en 

consideración al ser los principales países proveedores de las diferentes importaciones 

realizadas por Ecuador durante el periodo analizado. Estados Unidas es uno de los 

potenciales proveedores con un 23,97%, en segundo lugar esta China con un 10,51%, en 

tercer lugar esta Colombia con un 9,41%, seguido por Panamá con un 6,50% y por último 

Brasil con un 4,24%. En el 2009 las importaciones desde los países como principales 

socios cayeron como consecuencia de la crisis financiera a nivel mundial, desde China 

disminuyeron en -32,76%, desde Brasil y Panamá bajó en -24,70% y -16,48%, y desde 

Colombia bajaron a -14,15%. 

Estados Unidos es uno de los principales socios de Ecuador, es el país al cual se 

exporta y se importa en mayor cantidad, seguido de China que es el segundo socio de 

Ecuador en cuanto a importaciones de productos, con estos dos países se ha mantenido 

un mayor flujo comercial durante el periodo analizado. 
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Gráfico 4.15-Principales Destinos de Importación desde el Mundo: 2007-2014 en 

Porcentaje de Participación  

 
Fuente: TRADEMAP  

4.3 ANÁLISIS DEL SECTOR COSMÉTICO 

El análisis se enfoca al sector cosmético y las diferentes modificaciones a las 

políticas comerciales por parte del actual Gobierno Nacional desde el 2007, se dan a 
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Gráfico 4.16-Porcentaje de Participación de las Exportaciones del Sector Cosmético 

en Exportaciones Totales 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

El gráfico 4.17 muestra el porcentaje de participación de las importaciones del 
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Gráfico 4.17-Porcentaje de Participación de las Importaciones del Sector Cosmético 

en Importaciones Totales 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Gráfico 4.18-Exportaciones Sector Cosméticos Acumuladas Anuales – USD Miles de 

Dólares FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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en el periodo económico anterior éstas mostraron un gran crecimiento debido a que la 

fabricación de productos cosméticos a nivel local mostraron un crecimiento reflejado en 

sus ventas que crecieron en 26,19%, la mayoría de los rubros correspondientes a las 

partidas arancelarias reflejaron altos crecimiento en sus exportaciones como el de jabones 

de tocador sus exportaciones crecieron 393,76%, seguido del rubro perfumes y aguas de 

tocador en 251,02% estos fueron los dos rubros con mayor crecimiento. 

En el 2013 y 2014 las exportaciones mostraron disminuciones en sus 

exportaciones de -20,16% en el 2013, incrementando la disminución a -53,35% en el 2014 

como consecuencia de las restricciones impuestas a las importaciones que también afectó 

a la materia prima necesaria para la producción local y que provocó grandes pérdidas a 

los productores nacionales así como la paralización de ciertas líneas de producción como 

Qualipharm y René Chardón. (PROCOSMETICOS, 2014)  

4.3.3.1 Principales destinos de exportación de productos cosméticos  

Gráfico 4.19-Principales Países de Destino de las Exportaciones de Cosméticos  

2007-2014 en Porcentaje de Participación  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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En el gráfico 4.19 se puede observar que el principal país de destino de las 

exportaciones de cosméticos es Perú con un 37% de participación de las exportaciones 

totales de cosméticos durante el periodo 2007-2014, los productos que mayormente se 

exportan a Perú son perfumes y aguas de tocador 60%, desodorantes corporales y anti-

transpirantes 12,56%, jabón de tocador 5,16% y jabón en otras formas 13,61%; seguido 

de Colombia con una participación del 30% los productos que más se exportan a este país 

son perfumes y agua de tocador 73% y desodorantes corporales y anti-transpirantes 8%; 

el tercer lugar lo ocupa Venezuela con un 17% de participación el producto que más se 

exporta a este destino es jabón 96,58%; en penúltimo lugar se encuentra España con el 

4%, los perfumes y agua de tocador es lo que más se exporta a este país representando el 

43% de las exportaciones totales hacia ese destino; por último tenemos a México con una 

participación de 3%, el producto que mayormente se exporta a México es jabón 89%. 

4.3.2 Evolución de las importaciones en el Sector Cosmético 

El comportamiento que se observa en el gráfico 4.20 de las importaciones del 

sector cosméticos muestra que éstas han mantenido un crecimiento hasta el 2012, a 

excepción del 2009, año en que tuvieron una disminución de -21,43% por la crisis 

financiera a nivel mundial y por las restricciones arancelarias a las importaciones 

mediante salvaguardia por balanza de pagos de manera temporal y por el periodo de un 

año se estableció mediante Resolución No. 466 en enero del 2009 se estableció un arancel 

específico de $12 por Kg adicional al arancel nacional de importaciones, también detalla 

que en ese periodo para las partidas arancelarias correspondientes al sector cosméticos 

era de 30% ad valorem (Ecuador, COMEX, 2009) se puede observar en el gráfico 4.20 

que estas medidas provocaron una disminución en las importaciones y en la cantidad 

exportada en -92,11% y a su vez una caída en la cantidad de dólares recibidos por las 

importaciones. 

A pesar de las restricciones impuestas en el 2009 a varias partidas arancelarias 

incluidas las del sector cosmético por el déficit en Balanza de Pagos, éstas mostraron un 

crecimiento en los siguientes tres años del 2010 al 2012 en 24,48%, 18,11% y 19,15% en 

su orden, a pesar de no presentar una disminución en las importaciones éstas mostraron 

una desaceleración en su crecimiento. 
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Gráfico 4.20-Importaciones Sector Cosméticos Acumuladas Anuales – USD Miles 

de Dólares FOB - Porcentaje de Variación  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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reconocimiento por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN),1 (Ecuador. 

COMEX, 2013), esto fue publicado en el mes de noviembre del 2013 provocando en ese 

mes una disminución de las importaciones de cosméticos en -15,79% incrementando en 

el mes de diciembre la disminución de las importaciones en -56,78%; en el 2014 las 

importaciones tuvieron una mayor disminución de -20,74% como consecuencia de la 

medidas restrictivas impuestas al sector y adicional a esto en enero del 2014 el Ministerio 

de Industrias y Productividad2 (MIPRO) y PROCOSMETICOS firmaron un convenio en 

el que el sector cosméticos se comprometió a reducir sus importaciones en 25% en el 

2014 (Ecuador, MIPRO, 2014), estas medidas impuestas al sector cosméticos buscan 

impulsar el desarrollo de la industria nacional, incrementar la producción de cosméticos 

en el Ecuador y de esta manera contribuir al cambio de la matriz productiva ecuatoriana. 

4.3.2.1 Principales países de importación de productos cosméticos  

El gráfico 4.21 presenta los cinco principales países de donde se realiza las 

importaciones del sector cosmético.  El país de donde se realiza la mayor importación de 

estos  productos es Colombia representando el 47%  del total de importaciones del sector, 

lo que más se importa desde este país es perfumes aguas y tocador 15%, dentífricos 15% 

y jabón de tocador 14%; el segundo lugar lo ocupa México al representar el 18% del total 

de exportaciones de cosméticos, los principales productos importados de este país son 

shampoo 47.98% y dentífricos 15,18%; con un 9% de participación el tercer lugar lo 

ocupa Perú desde este país lo que más importa el Ecuador es shampoo 20%, perfumes  y 

agua de tocador 14%; el cuarto lugar es de Estados Unidos con el 6% de participación de 

las importaciones del sector cosmético los productos que mayormente se importan desde 

Estados Unidos son desodorantes corporales y anti-transpirantes 17%, perfumes y agua 

de tocador 15%; el último es Panamá con el 4% de participación, los productos que más 

se importan son shampoo 21%, perfumes y aguas de tocador 12%. 

                                                           
 

1 INEN es el organismo competente en la ejecución de los procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano 
de la Calidad, satisface la demanda nacional en los campos de la Normalización, Reglamentación y 
Metrología, lo que contribuye al mejoramiento de la competitividad, de la salud y seguridad del 
consumidor, la conservación del medio ambiente y la promoción de una cultura de la calidad para alcanzar 
el buen vivir. 
2 MIPRO es una institución pública referente en la definición y ejecución de políticas industriales y 
artesanales, por la aplicación de un modelo exitoso de desarrollo productivo integral. 
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Gráfico 4.21-Principales Países de Importación de Productos Cosméticos 2007-2014 

en Porcentaje de Participación 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Gráfico 4.22-Balanza Comercial y Balanza del Sector Cosmético Acumuladas 

Anuales – USD Miles de Dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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divididos de acuerdo al tipo o industria al que pertenecen. En el 2012 el desempeño 

económico de la Balanza Comercial logró alcanzar un superávit.  (Ecuador. COMEX, 

2012) 

El 19 de noviembre de 2013 se emite la Resolución No. 116 del COMEX la cual 

argumenta que se debe presentar un documento de soporte adicional a las declaraciones 

aduaneras de importación, este documento es un certificado de reconocimiento del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), establecido a 293 subpartidas dentro de 

las cuales se encuentran las del sector cosméticos. (Ecuador. COMEX, 2013) 

De acuerdo con las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Comité de 

Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC, La Comisión Andina creó el 

“Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos 

Técnicos en los países Miembros de la Comunidad Andina. En 2013, el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) ha formulado el proyecto de Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 093 “Productos cosméticos”, el cual establece los requisitos del 

producto y rotulado tales como: Seguridad, Calidad Microbiológica, Notificación 

Sanitaria Obligatoria y Código de la NSO, Buenas Prácticas de Manufactura. Mediante 

las Normas Internacionales ISO 21148, ISO 21149, ISO 22717, ISO 22718, ISO 21150, 

ISO 18416 e ISO 18415 se evaluará la Calidad Microbiológica que establece el 

Reglamento Técnico.  (INEN, 2013) 

La Asociación Ecuatoriana de Productos cosméticos de higiene y absorbentes 

(PROCOSMETICOS) y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) firmaron 

un convenio en el que el sector cosmético se compromete a reducir el 25% de sus 

importaciones en el 2014 respecto al promedio mensual importado del 2012 y 2013, otra 

parte del convenio compromete a que el sector incrementará la producción de cosméticos 

en el país, como contribución a la matriz productiva.  (Ecuador. Ministerio de Industrias 

y Productividad, 2014). 

El COMEX  en el  mes de marzo resolvió la liberación de la materia prima y de 

insumos, alegando que  debería presentar certificados de conformidad en el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), sin embargo la Industria se ha visto afectada 

en el ciclo de producción por la escasez de estos insumos.  Agustín Ortiz,  Director del  

INEN, explica en que se las regulaciones realizadas no buscaban complicar la producción 
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nacional. El objetivo fue potenciarlas, sin embargo, reconoce que algunas partidas fueron 

incluidas erróneamente.  (Ecuavisa, 2014) 

El 17 de julio de 2014 es publicada la Resolución 023 más conocida como 4X4 

por el COMEX la cual establece  el envío de paquetes  hasta 4 Kg y USD 400 (Cupo de 

5 envíos y hasta USD 1200 al año) por correos rápidos tendrán una tarifa de $42, esta 

restricción arancelaria es positiva para el sector cosmético ya que frena el tráfico de 

perfumes, cremas, maquillaje, splash de reconocidas marcas y da paso al  aumento de la 

producción nacional de una conocida empresa llamada “Las Fragancias”. (Ecuador. 

COMEX, 2012). Este arancel específico de $42 correspondiente a la categoría B, se aplica 

por cada importación final que no sobrepase lo estipulado por la categoría, es decir que 

el arancel no se pondrá por cada ítem comprado sino por el paquete final que llegue al 

país. (SENAE, 2014) 

A continuación se muestra el cuadro el cual detalla las resoluciones junto con su 

fecha de emisión:  

Tabla 4.1-Resoluciones y Decretos Aplicados al Sector Cosméticos: 2007 – 2014 

Materia Fecha   

Decreto Ejecutivo N° 592 21-ago-07 Reformar el Arancel Nacional de 

Importaciones 

Resolución 466 19-ene-09 Salvaguardia Balanza de Pago 30% $12 por Kg 

Resolución 533 23-ene-10 Disminución salvaguardia en 10% 

Resolución 59 17-may-12 Ad Valorem 20%  

Resolución 116  19-nov-13 Certificado de reconocimiento INEN 

RTE INEN 088 3-dic-2013 Reglamento técnico ecuatoriano  “Agentes de 

tensión superficial”  

RTE INEN 093 3-dic-2013  Reglamento técnico ecuatoriano para 

“Productos cosméticos” 

BP005 Convenio 17-ene-14 Reducir el 25% del cupo de las importaciones 

Resolución 003 14-feb-14 Reforma a resolución 116 (RTE INEN) 

Liberación de materia prima e insumos 

Resolución 033 17-jul-14 4x4 Pago de tarifa arancelaria USD 42  

Fuente: COMEX-MIPRO 
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Las diferentes medidas arancelarias por parte del actual Gobierno Nacional  

busca fomentar el desarrollo nacional, trata de proteger a la industria local e incentivar al 

desarrollo del mercado para que sea más competitivo; otro principal motivo por el cual se 

han venido dando contantes reformas a las políticas comerciales ecuatorianas ha sido el 

constante déficit en balanza comercial originado por el crecimiento constante en las 

importaciones no petroleras provocando una fuga de divisas al exterior por lo que se busca 

frenar este patrón y mantener un equilibro, pero es importante mencionar que estas 

medidas deben de ir acompañadas de medidas gubernamentales que ayuden a los 

productores nacionales debido a que estos no cuentan con capacidades productivas 

eficientes y dependen de materia prima proveniente del extranjero para su producción 

local. 

4.3.5 Principales Productores e Importadores del Sector Cosmético  

Actualmente, los importadores asociados a Procosméticos corresponden al 87% 

y el restante corresponde al 13% los cuales se convertirían en los potenciales productores, 

en el gráfico 4.23 se observa las principales empresas importadoras que están en procesos 

de producción nacional. Cabe destacar que de acuerdo a información proporcionada por 

Procosméticos la empresa Swissjust Ecuador cesó sus actividades después de la 

aplicación de barreras arancelarias. 

Gráfico 4.23-Principales Importadores del Sector Cosmético  
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En el siguiente gráfico 4.24 se observa que los principales productores locales 

corresponden al 29% y dentro de los cuales sólo  5 empresas poseen planta de producción 

los demás productores lo realizan a través de maquilas. 

Gráfico 4.24-Principales Productores del Sector Cosmético  

 

 

 

 

 

Fuente: Procosméticos 
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4.4.1 Matriz Productiva Ecuatoriana  

En el gráfico 4.25 se puede observar que actualmente en el Ecuador su matriz 

productiva está compuesta por 71% de productos agrícolas primarios y mayormente por 

el petróleo, 21% de productos industrializados y sólo el 8% restante corresponde a 

servicios. El Gobierno Nacional a partir del 2013 puso en marcha el Cambio de la Matriz 

Productiva el cual implica modificar la estructura productiva no dejando de producir sino 

más bien buscar a producir nuevos productos,  obtener un crecimiento económico que no 

solo dependa de productos primarios sino que existan más y con un mayor valor agregado.  
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Gráfico 4.25-Actual Matriz Productiva Ecuatoriana   

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

El actual gobierno busca mediante, el talento humano, la industrialización e 

innovación tecnológica la transformación del aparato productivo, incentivando a la 

producción, consumo interno y exportación de productos que compitan en el exterior; en 

el gráfico 4.26 se observa un esquema de la transformación de la matriz productiva, el 

cual implica cambiar el patrón de especialización primario exportador que ha mantenido 

la economía ecuatoriana por una producción diversificada con mayor valor agregado. 

 Gráfico 4.26-Esquema del Cambio de Matriz Productiva Ecuatoriana   

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 
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Para esto se propone cuatro políticas básicas para el cambio de la matriz 

productiva: 

 Diversificación productiva, implica innovar en la producción de nuevos 

productos.  

 Generar valor agregado a la producción actual, introducir en la producción ya 

existente procesos de alta tecnología.  

 Selección sustitutiva de importaciones, se busca reducir la importación de 

productos que se producen localmente y aquellos que bien podrían desarrollarse 

localmente  

 Mejora de la oferta exportable de nuevos productos, consiste en incrementar la 

producción nacional de productos con mayor valor agregado, diversificar los 

lugares de destino de los productos nacionales.  

Dentro de este contexto se empieza la aplicación de ciertas restricciones para 

frenar las importaciones y que los productores locales busquen el desarrollo de sus 

industrias bajo las políticas mencionadas para el cambio en el aparato productivo 

nacional. El sector cosmético se ha visto afectado por estas medidas restrictivas aplicadas 

a las importaciones, sobre todo aquellas restricciones no arancelarias, como reglamentos 

técnicos. 

De acuerdo al actual Gobierno Nacional y desde el punto de vista 

macroeconómico estas medidas ayudarán a la economía del país, debido a que al buscar 

producir localmente esto generará empleo y se disminuirá la necesidad de contar con 

dólares dado que somos un país dolarizado y el respaldo de la moneda debe estar dada en 

la producción del país, por lo que se busca disminuir la salida de dólares e incentivar a 

las exportaciones y mantener un equilibrio en el circulante de la economía. 

Sin embargo estas medidas implementadas por parte del Gobierno Nacional para 

incentivar a un cambio en la matriz productiva, han afectado a la producción nacional de 

cosméticos de manera negativa durante los primeros dos años de la implementación de 

estas decisiones gubernamentales, reduciendo su producción local esto como 

consecuencia de que el sector no cuenta con la materia prima e insumos necesarios a nivel 

local para un desarrollo de sus actividades productivas. 
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4.4.2 Análisis de la Incidencia del Sector Cosmético en la Matriz Productiva 

El siguiente análisis se lo realizará con base en la tasa de variación del IVA 

interno y externo para conocer si las medidas adoptadas por el Gobierno han fomentado 

el crecimiento de la industria doméstica. La recaudación de impuesto será de gran utilidad 

dado que se verificará la existencia de un traspaso del IVA causado de los bienes 

importados  en el IVA causado en las ventas producidas localmente.  

El período a analizar corresponde desde el 2007 al 2014, sin embargo el SRI 

indica que años anteriores al 2009 muestra inconsistencia en la base de datos, por tal 

motivo el ente regulador nos proporcionó los datos mensuales  de la producción local 

desde el año 2009 hasta el 2014. En la Tabla 4.2 se muestran las actividades económicas 

relacionadas al sector cosmético proporcionadas por el SRI, estos códigos de actividad 

económica fueron los que se utilizaron para realizar el análisis.  

Tabla 4.2-Actividades CIIU Relacionadas al Sector Cosméticos 

Descripción Actividad Económica 

Código 

Actividad 

Económica 

Fabricación De Preparados Aromáticos De Uso Personal: Perfumes, 

Aguas De Colonia, Aguas De Tocador, Etc. 
D242420 

Fabricación De Cosméticos, Preparados De Belleza O De Maquillaje, 

Incluso Manicure Y Pedicure. 
D242421 

Fabricación De  Otros Perfumes, Preparados De Tocador Y Cosméticos 

N.C.P. , Tales Como Desodorantes, Sales De Baño, Productos 

Antisudorales, Etc. 

D242429 

Fuente: SRI  

En el gráfico 4.27 se realizó la comparación de las recaudaciones de impuesto 

tanto interno como externo del sector cosmético en miles de dólares y en crecimiento 

porcentual. Se puede observar que desde el 2010 hasta el 2012 hubo un crecimiento en 

IVA interno de 52%, 33%, y 26% en su orden, el IVA externo ha mostrado similar 

comportamiento y mantuvo un crecimiento desde el 2010 hasta el 2012 de 24%, 18% y 

19%, respectivamente. 
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Gráfico 4.27-Comparación Crecimiento IVA Interno y Externo: 2009-2014 

Actividades de Fabricación de Productos Cosméticos  

 
Fuente: SRI - BCE 
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porque desde el 2010 empezó el desgravamen de la salvaguardias por balanza de pagos 

impuesta en el 2009 (Ecuador, COMEX, 2010), así mismo en el 2012 se dio la nueva 

reforma al arancel nacional de importación obteniendo una reducción de 30% a 20% en 

las partidas arancelarias correspondientes al sector cosméticos (Ecuador. COMEX, 2012), 

estas medidas provocaron un incremento en las importaciones de productos cosméticos y 

materia prima necesaria para la producción local lo cual aumentó las ventas internas de 

cosméticos, sin embargo es importante recalcar que el crecimiento se ha dado en menor 

cuantía mostrando una desaceleración en su crecimiento tanto en el IVA interno como en 

el IVA externo. 

Para el 2013 y 2014 el panorama es distinto se muestra una reducción tanto en 

IVA interno como en el externo, en el 2013 el IVA interno tuvo una disminución de -23% 

y esta reducción fue mayor al IVA externo que obtuvo una reducción de -10%, estos 

resultados son el reflejo de la Resolución No 116 aplicada en el 2013 el cuál estableció 

presentar un documento adicional para las importaciones de cosméticos denominado 

Certificado de Reconocimiento INEN (Ecuador. COMEX, 2013), esta resolución afectó 

a 293 subpartidas incluidas las del sector cosmético provocando la disminución de las 

importaciones de productos y materia prima, afectando a la producción local de 

cosméticos.  

Para el 2014 la disminución del IVA interno es de -13% menor a la obtenida en 

el 2013, mientras que la recaudación de IVA externo tuvo una mayor reducción respecto 

al periodo económico anterior llegando a -21%, explicado por el acuerdo firmado entre 

el MIPRO y PROCOSMETICOS en donde este último se compromete a reducir sus 

importaciones de ese año en 25% (Ecuador, MIPRO, 2014), y la reducción del IVA 

interno fue de menor cuantía debido a que se dio la liberación de materia prima e insumos 

mediante Resolución No. 003 del COMEX lo cual era de beneficio para la producción 

local de cosmético, sin embargo a pesar de la liberación de estas partidas existe la 

tendencia a una reducción en la recaudación de IVA interno. 

Se puede observar que hasta el 2012 la producción local mostraba un incremento, 

es decir sin la aplicación de restricción a las importaciones y más bien una disminución 

de éstas incentivó a un desarrollo en el sector cosmético, por lo que se puede inferir que 

este sector hasta el 2012 iba en desarrollo contribuyendo a la producción nacional, pero 

en el 2013 año en que se incrementó la restricción a las importaciones, si bien es cierto 
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las importaciones del sector disminuyeron pero esto también estuvo acompañado de una 

reducción en la producción local de cosméticos y en mayor cuantía que las importaciones, 

debido a que estas medidas no solo afectaron a la importación del producto terminado 

también afectó a la importación de materia prima necesarias para la producción local. 
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CONCLUSIONES   

 

Analizando la evolución de las importaciones del sector cosméticos dentro del periodo 

analizado se muestra que durante los periodos en que se presentaron reducción en las 

restricciones arancelarias éstas aumentaron y en los periodos en que hubo mayor 

restricciones arancelarias y no arancelarias éstas mostraron una disminución, las políticas 

arancelarias aplicadas en el Ecuador buscan una reducción en las importaciones para 

disminuir la salida de dólares en la economía a su vez impulsar el desarrollo local y 

mantener un equilibrio en el circulante de la economía. Sin embargo no se ha obtenido el 

resultado esperado por parte del Gobierno Nacional, las importaciones a finales del 2014 

presentaron una disminución de -20,74%, el acuerdo entre PROCOSMETICOS y MIPRO 

era lograr una disminución de 25% en el total de las importaciones del sector sin embargo 

no se pudo lograr lo acordado, esto se atribuye a la liberación de ciertas partidas del sector 

correspondientes a materia prima e insumos, petición llevada a cabo por parte de los 

productores nacionales de cosméticos y aprobada mediante Resolución No. 003 en el 

2014. 

Las restricciones a las importaciones tiene sus pro y contra entre los beneficios se busca 

corregir el déficit en balanza comercial, frenar la salida de divisas, incentivar al 

consumidor nacional a consumir producción local e incentivar a un desarrollo local para 

el sector cosmético. En conclusión en el sector cosmético las políticas arancelarias 

adoptadas por el Gobierno Nacional a la industria cosmética no ha tenido el impacto 

esperado en la producción local ya que decreció después de estas políticas, sin embargo 

se obtuvo una reducción en las importaciones pero estas medidas buscaban a más de 

reducir importaciones lo que se buscaba era fortalecer a la industria nacional y obtener un 

crecimiento en la producción doméstica para el contribución del cambio en la matriz 

productiva, lo cual no se dio durante los dos primeros años de implementación de estas 

políticas arancelarias. 

La industria local del sector cosmético de acuerdo al análisis de recaudación de impuestos 

del IVA interno (ventas de producción nacional de cosmético) e IVA externo 

(importaciones de cosmético) se puede concluir que dentro del periodo analizado 2009-

2014, del 2010 hasta el 2012 hubo un desarrollo local del sector cosmético las ventas del 

sector mostraron un crecimiento generando una mayor recaudación de IVA interno mayor 
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al IVA externo. Luego de las fuertes medidas arancelarias y no arancelarias por parte del 

Gobierno Nacional en el 2013, se puede concluir que el sector cosmético se vio afectado 

debido a que las recaudaciones tributarias del IVA interno mostraron disminuciones para 

el 2013 y 2014. Las restricciones a las importaciones no incentivaron a la producción 

local de cosméticos como lo esperaba el Gobierno; de querer mantener un desarrollo local 

se debería producir la materia prima o importar los insumos requeridos. 
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RECOMENDACIONES  

 

Un cambio de matriz productiva involucra una modificación en la estructura productiva 

de un país; el constante déficit en balanza comercial está explicado por el déficit en 

balanza comercial no petrolera, debido a las grandes importaciones de materia prima y 

bienes de capital. Se recomienda que la estructura del aparato productivo debería de 

comenzar por incentivar a la producción de materia prima necesaria para el desarrollo 

local y no tener que recurrir a grandes importaciones de insumos. Las restricciones a las 

importaciones  podrían incentivar ciertos sectores (manufactura, textil, automotriz), pero 

perjudica a otros; como por ejemplo el sector cosmético. 

Las restricciones a las importaciones tomadas por parte del Gobierno referente a las 

barreras arancelarias y no arancelarias, deberían estar acompañadas de medidas que 

apoyen a los sectores que no se verán beneficiados; ya que el efecto no favorable se da de 

manera directa e indirecta. Por ejemplo al sector cosmético, las medidas afectan a aquellos 

que importan materia prima necesaria para la producción doméstica y aquellos que se 

dedican a la venta de cosméticos importados dentro del mercado local. Se recomienda la 

formulación y ejecución eficaz de las políticas gubernamentales debidamente bien 

articuladas y elaboración de proyectos que faciliten el acceso al capital, lo cual es lo 

principal y necesario para adquirir la tecnología adecuada, capacitar al personal, etc., y 

generar productos con valor agregado que puedan competir en mercados internacionales 

e incrementar la producción para cubrir la demanda doméstica.
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