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RESUMEN EJECUTIVO 

Ecuador es uno de los países de América Latina cuya economía depende en mayor 

grado de la producción y exportación de productos tropicales del sector primario, 

destacándose el banano como el producto estrella. Por tanto, el presente estudio tiene 

como propósito determinar el nivel de participación que ha alcanzado Ecuador como 

productor y exportador de banano a nivel mundial durante los últimos 10 años e 

identificar cuáles son los principales factores a nivel de país que intervienen para que 

dicha participación se mantenga dentro del mercado internacional. Para ello, se emplea 

un modelo de regresión múltiple conformado por una variable dependiente que es la 

competitividad, resultado de aplicar el índice de ventaja comparativa revelada de 

Balassa (IVCR) y variables independientes como la producción, superficie cosechada, 

productividad, mano de obra, precios de producción y exportación, inversión 

extranjera directa (IED) e inflación. Como resultado, la población rural y el precio 

productor fueron las variables de mayor aporte en el modelo y cuya relación con la 

variable dependiente fue directa, mientras que, la inflación también resultó ser 

significativo en el modelo, pero presentó una relación inversa con la variable 

dependiente, lo cual se ajusta con la teoría, es decir, menores tasas de inflación, mayor 

la competitividad que esta fruta pueda alcanzar en términos internacionales. 
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ABSTRACT 

Ecuador is one of the Latin American countries whose economy depends to a greater 

extent on the production and export of tropical products from the primary sector, with 

bananas as the star product. Therefore, the purpose of this study is to determine the 

level of participation that Ecuador has reached as a producer and exporter of bananas 

at the world level during the last 10 years and to identify the main factors at the country 

level that are involved in maintaining this participation in the international market. To 

this end, a multiple regression model is used, consisting of a dependent variable, 

competitiveness, which is the result of applying the Balassa index of revealed 

comparative advantage (IVCR), and independent variables such as production, 

harvested area, productivity, labour, production and export prices, foreign direct 

investment (FDI) and inflation. As a result, rural population and producer price were 

the variables with the highest contribution in the model and whose relationship with 

the dependent variable was direct, while inflation was also significant in the model but 

presented an inverse relationship with the dependent variable, which is in line with the 

theory, that is, the lower the inflation rate, the higher the competitiveness that this fruit 

can achieve in international terms. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema  

El mercado bananero a nivel mundial representa oportunidades para aquellos países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Durante décadas, Ecuador se ha caracterizado 

por ser un país en vías de desarrollo, cuya dependencia en mayor grado son las 

exportaciones de petróleo y las commodities (Acaro-Chamba et al., 2021). De este 

último, el banano es considerado el producto estrella de las exportaciones de productos 

tradicionales no petroleras, con una participación del 3,84% en el PIB general, del 50% 

en el PIB agrícola y del 20% en las exportaciones nacionales totales (Loja-Chillogallo 

et al., 2022). Esto ha dado paso que la participación de Ecuador en el comercio mundial 

vaya en aumento. 

A nivel mundial, la producción promedio de banano pasó de 69 millones de toneladas 

en 2002 a aproximadamente 115 millones de toneladas en 2019 (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). Este incremento 

se debe a la progresiva demanda por parte de los países desarrollados, así como 

también de países productores que a su vez son grandes consumidores, tal es el caso 

de, Brasil, Filipinas, India y China, y a esto se suma el fuerte incremento de la oferta 

de Ecuador, Costa Rica y Guatemala, tres de los principales países productores de 

banano a nivel mundial (FAO, 2019). Por tanto, la producción de banano se considera 

como una actividad económica positiva, en aquellos países, con bajos ingresos y con 

déficit de alimentos, que contribuyen no solo a la seguridad alimentaria de millones de 

hogares como alimento básico, sino también a la generación de ingresos y empleo 

como cultivo comercial.  

Luego de los principales cereales de la canasta alimentaria (arroz, trigo y maíz), el 

banano es el alimento más importante del mundo, y se ha convertido en una fruta 

altamente demandada en varios países europeos, asiáticos, del Oriente Medio e incluso 

Suramérica (Suárez Subia, 2018; Espinoza Vanegas, 2018). Esto se debe a que su 

consumo aporta vitaminas, minerales y otras propiedades que contribuyen a disminuir 
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la presión arterial, fortalece los músculos del cuerpo humano, y ayuda a un buen 

funcionamiento del metabolismo energético y del sistema nervioso (Dawson, n.d.). Por 

ello, la producción bananera requiere de nuevas tecnologías, prácticas sostenibles de 

agricultura y adecuadas condiciones climáticas.  

Existe una gran variedad de tipos de bananos en el mundo, como el banano para 

cocinar y el banano de postre (Gros Michel y el Cavendish) (Velasteguí López y 

Herrera Vargas, 2017). De este último, la variedad Cavendish representa el 95% de 

todos los bananos de postre comercializados en el mundo y, para Ecuador, no es la 

excepción debido a que, es una fruta dulce y sin semillas, y sobre todo es resistente a 

enfermedades y plagas, lo que supone una disminución en costos de producción e 

incrementa la productividad (FAO, 2022).  

En concordancia, el banano ecuatoriano es un producto bastante apetecido frente a 

otros países, a razón de las condiciones climáticas adecuadas, la ubicación geográfica 

y la baja incidencia de enfermedades y plagas que mejoran la calidad y sabor de la 

fruta (Apolo Aguilar et al., 2021). De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG, 2022), Ecuador produce cerca de 6.742.079 toneladas de banano, 

con un rendimiento de 37,28 toneladas por cada hectárea, mayormente centradas en la 

región costera del país, como las provincias del El Oro (25,17%), Guayas (26,49%), y 

Los Ríos (39,81%) (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2021). De ahí 

que, el mercado bananero ecuatoriano pueda diversificarse con exportaciones a Rusia 

con 60,7 millones de dólares, Estados Unidos con 51,8 millones de dólares, Turquía 

con 16,7 millones de dólares, Países Bajos con 21,4 millones de dólares e Italia con 16 

millones de dólares, con ventas que alcanzaron los 3,83 mil millones de dólares, 

convirtiéndolo en el primer país exportador de banano a nivel mundial (Observatorio 

de Complejidad Económica, 2021; Banco Central del Ecuador [BCE], 2021). 

De manera que, Ecuador lidera la lista de los países productores y exportadores de 

banano en la región de América Latina y el Caribe (LAC), y compite directamente con 

países del continente asiático como China, India e Indonesia (Martínez-Solórzano y 

Rey-Brina, 2021; Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2022). Sin embargo, estos 

últimos países destinan gran parte de su producción al consumo local, mientras que 

países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Filipinas lo destinan para 
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la exportación (Dawson, n.d.). En este aspecto, del total de la producción bananera 

ecuatoriana, el 87% se destina a la exportación, el 11,9% para el consumo final y el 

1,1% para el consumo intermedio (BCE, 2021). 

Si bien Ecuador es el mayor proveedor de banano a nivel mundial, en los últimos años 

el sector bananero hace frente a grandes desafíos como, la sobreproducción mundial y 

problemas en la ejecución de la Ley de Producción y Comercialización del Banano 

(Elbehri et al., 2015; Instituto de Estudios Ecuatorianos, 2022). De estos problemas, el 

fenómeno de mayor preocupación para productores y exportadores ecuatorianos, es la 

sobreproducción provocada por el incremento de la competencia a nivel mundial, con 

países nuevos que se insertan al mercado bananero como Perú, Brasil y Bolivia y, 

otros, como Colombia y Costa Rica que registran incrementos en sus niveles de 

producción (Baquero et al., 2004). Como consecuencia, se da la caída de los precios 

internacionales y con ello, una disminución del precio mínimo de sustentación (Cuzco 

Jiménez et al., 2021).  

En Ecuador, entre 2020 y 2021, pequeños y medianos productores registraron pérdidas 

alrededor de USD 600 millones, reflejados por la disminución del precio mínimo de 

sustentación que llegó a $4 por caja de banano de exportación, es decir, $ 2,28 menos 

que el precio fijado por el MAG (Goyes García, 2022). Pero más allá de determinar 

las variaciones de las exportaciones en un determinado tiempo, ¿cuál es el nivel de 

participación que ha alcanzado Ecuador como productor y exportador de banano a 

nivel mundial?, y de manera más concisa, ¿cómo ha sido la evolución del sector 

bananero a largo de los años y cuáles son los principales factores que lo han 

influenciado? Estas son temáticas de gran interés que serán abordadas en la presente 

investigación como una manera contribuir al entendimiento del entorno actual del 

sector bananero y con ello promover acciones encaminadas a fortalecer las potenciales 

del sector y obtener nuevos mercados. 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación teórica 

El sector bananero ha experimentado fuertes niveles de crecimiento y con ello un 

aporte significativo en el ingreso de divisas por concepto de exportaciones a nivel 
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nacional (Poveda Burgos et al., 2021). Así, se considera que el comercio internacional 

no solo genera mayor crecimiento económico, sino también permite a los países 

fomentar mejoras en los métodos de producción y, por ende, en su competitividad 

(Acosta Palomeque et al., 2018). De forma que, el sector bananero desempeña un rol 

muy importante en el crecimiento económico y social del país. 

Los países que más bienes exportan son los que alcanzan un mayor crecimiento en 

términos económicos (Toledo, 2017). Para Gómez (2017) las exportaciones implican 

la apertura de nuevos mercados internacionales y esto supone mayor productividad, 

eficiencia y calidad en la elaboración de los productos para la demanda, ya se interna 

o externa. Cabe recalcar que, el crecimiento de la productividad requiere de una 

inversión significativa en investigación, infraestructuras, capacitación en personal, 

entre otros (FAO, 2019). De modo que, el crecimiento económico se evidencia en los 

países cuyos sectores aprovechan su entorno comercial.  

Lo expuesto anteriormente se complementan con el aporte de Smith (1776) en el que 

el comercio internacional resulta beneficioso para todos los países que lo practiquen. 

En este sentido, la acumulación de riqueza y la calidad de vida de una sociedad es 

resultado de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.  

Así pues, los países que buscan el éxito en el comercio internacional requieren que los 

sectores productivos logren ventajas competitivas y ventajas comparativas. Para 

Buendía Rice (2013) las ventajas competitivas fomentan la participación del sector 

exportador en el mercado nacional e internacional, ya sea vía precio o calidad de los 

bienes. Además, dicha ventaja promueve el desenvolvimiento continuo de las ventajas 

comparativas en función de la productividad (Díaz Muñoz et al., 2021). Por tanto, estas 

ventajas, además de, incrementar los niveles de ingresos en la economía nacional, 

también elevan el nivel de vida de la población.  

En tal sentido, las ventajas competitivas y ventajas comparativas dependen de factores 

relacionados con los recursos naturales, recursos humanos y recursos tecnológicos 

(Cruz-López et al., 2022). Para Echánove (2008) dichos factores son: 1) personal 

calificado; 2) abundancia de recursos naturales; 3) aplicación de nuevos métodos 

tecnológicos; y 4) adecuada relación entre los agentes y las políticas económicas. Por 

tanto, el uso eficiente de cada uno de los recursos impulsa la capacidad de producción 
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y comercialización de productos con apertura de nuevos mercados. No obstante, el 

mundo evoluciona ya sea positiva o negativamente y esto, genera incertidumbre.  

En los últimos años, varias crisis han estancado el crecimiento económico en todo el 

mundo, siendo los países en vías de desarrollo los más afectados. Tal es el caso de 

Ecuador, cuyo crecimiento y estructura productiva se vio afectado por la crisis interna 

y la pandemia provocada por el COVID-19, con repercusiones en la estabilidad 

económica y volatilidad en sus indicadores económicos (Lara Haro et al., 2022).  

1.2.2 Justificación metodológica (viabilidad)  

Para el desarrollo de esta investigación se sigue un proceso metodológico de manera 

ordenada y jerárquica. Así, el estudio está enfocada en el sector agrícola, 

específicamente en el sector bananero del Ecuador. Además, el estudio se sustentó en 

una revisión específica de la literatura relacionada con el sector agrícola de interés y 

tomó como base el estudio realizado por Cerquera Losada et al. (2020) sobre la 

competitividad de las exportaciones del café del Huila mediante el índice de ventaja 

comparativa relevada (VCR) y además aplicó la estimación de un modelo de regresión 

múltiple para estudiar sus principales determinantes. Este método de cálculo, se 

evidencian en estudios como los de Cruz Infantes y Salazar Zapata (2019), en el que 

los principales factores que afectan la competitividad de las exportaciones de quinua 

en Perú, son el precio de exportación, precio de productor y la superficie cosechada, 

mientras que, variables como la exportación de quinua, producción y productividad 

tienen una relación positiva con la competitividad del “grano de oro” y esto demuestra 

que Perú si es competitivo en el mercado mundial de alimentos orgánicos.  

Esta investigación tiene un método deductivo con enfoque cuantitativo, soportado en 

la estadística inferencial, donde a partir de la información secundaria obtenida de datos 

electrónicos de páginas oficiales del Ecuador como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (2022), el Banco Central del Ecuador (2022), y TradeMap (2022), con la 

población del sector bananero se estimó un modelo econométrico, que involucra 

variables que afectan la competitividad de las exportaciones del banano durante el 

periodo 2010-2021. Además, para la validación del modelo se aplicará las pruebas de 

normalidad en los residuos, homoscedasticidad y el de no colinealidad en las variables. 
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1.2.3 Justificación práctica  

El aporte social de la presente investigación radica en la importancia de generar 

conocimientos sobre las problemáticas del sector bananero y, con ello, motivar a otros 

investigadores a realizar estudios con un mayor análisis sobre temas relacionados con 

la competitividad del sector bananero en el comercio mundial y de cómo este sector 

influye en el desarrollo económico del país (Díaz Muñoz et al., 2021). Durante los 

últimos años, Ecuador es considerado como el mayor productor y exportador de 

banano a nivel mundial, no obstante, la competencia internacional y la inadecuada 

aplicación de la Ley de Producción y Comercialización del Banano provoca 

debilitamiento de participación en mercados internacionales (Baquero et al., 2004). 

De ahí que, el problema de la sobreproducción surge por el cierre de mercados y el 

aumento del volumen de producción por países competidores, lo que ocasiona que los 

precios mínimos del banano disminuyan. Ante ello, los productores optan por otros 

mercados caracterizados por ser inestables, pero eso no es suficiente para cubrir con 

toda la producción (García Gutiérrez y Vite Cevallos, 2021). En consecuencia, conocer 

el impacto de la sobreproducción en las exportaciones de banano en el mercado 

mundial otorgará pautas para proponer soluciones tanto en el largo, mediano y corto 

plazo, ajustándose a los requerimientos de los productores en épocas de crisis. 

Finalmente, la investigación es de interés académico, dado que las herramientas y 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso de aprendizaje permitieron el 

desarrollo de esta investigación y la misma servirá para explicar la realidad económica 

del país y con ello promover proyectos de desarrollo productivo enfocados a 

incrementar la competitividad de varios sectores productivos.    

1.2.4. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influyen los factores de competitividad en el Índice de Ventaja Comparativa 

Revelada del banano ecuatoriano? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
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Analizar los factores que influyen en la competitividad de las exportaciones de banano 

en el Ecuador. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los principales factores que influyen en la competitividad de las 

exportaciones de banano en el Ecuador. 

• Determinar la participación de las exportaciones (Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada) del sector bananero ecuatoriano en el mercado 

internacional. 

• Analizar la relación de los factores competitivos y la participación de las 

exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado internacional durante el 

período 2010-2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

En los últimos años, en Ecuador, la producción y construcción de investigaciones 

oficiales, respecto a la competitividad del sector agrícola en el mercado internacional, 

está perdiendo protagonismo en el marco de la toma de decisiones políticas (Moreles 

Vázquez, 2009). Muchas investigaciones carecen de confiabilidad y la falta de 

actualización generan incertidumbre sobre la ejecución de políticas comerciales y en 

consecuencia, se crean dificultades en la capacidad de negociación internacional 

(López y Cedillo, 2021). Ante ello, nace la idea de abordar un estudio de 

competitividad de las exportaciones agrícolas, siendo este uno de los sectores de mayor 

importancia en el desarrollo económico y social del país.  

La importancia de abordar un estudio de competitividad de las exportaciones de 

banano en Ecuador radica en contribuir al entendimiento del entorno actual del sector 

bananero y con ello, promover acciones encaminadas a fortalecer las peculiaridades y 

potenciales ventajas que este sector pueda tener y/o proyectar mercados nuevos 

(Villablanca, 2014; López y Cedillo, 2021). Con los hallazgos, además se podrá tomar 

las mejores decisiones en materia de especialización, revigorización del sector 

productivo y futuras políticas comerciales en Ecuador (Nieto, n.d.). 

Asociado a lo anterior, los estudios sobre la ventaja competitiva se evidencian en 

diferentes partes del mundo y en diferentes sectores productivos. Por ejemplo, 

Villablanca (2014) en su estudio sobre la tendencia de evaluar la competitividad de la 

industria vitivinícola chilena frente a sus potenciales mercados como Estados Unidos 

y Reino Unido, aplicó el índice de ventaja comparativa revelada para determinar la 

participación de la industria del vino en sus diferentes segmentos, como resultado, 

Chile es competitivo en el segmento de vinos embotellados y a granel en ambos 

mercados de estudio, mientras que, en el segmento de los vinos espumosos no es 

competitivo en ningún mercado.  
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En otro estudio, llevado a cabo por Lesmo Duarte et al. (2017), se analizó la 

competitividad de dos sectores relevantes de Paraguay. Por un lado, en el sector 

pecuario, se demostró que entre los productos y servicios que exporta Paraguay, la 

carne bovina presenta una ventaja competitiva en el comercio mundial, a pesar, de las 

enfermedades y crisis económicas. Asimismo, en el sector agrícola, la soja en grano 

es un producto selecto en la competitividad paraguaya debido a la eficiencia, resultado 

de la tecnología introducida y la estabilidad económica. Para medir la competitividad 

de los productos antes mencionados, se empleó el modelo del Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada.    

Siguiendo con el sector agrícola, Bonales Valencia et al. (2016), en su estudio sobre la 

competitividad que muestra el limón de México frente a sus principales competidores 

como son Argentina, España y Turquía, utilizó el Índice de Ventaja Comparativa 

Revelada de Bela Balassa con datos obtenidos de la ONU para la Alimentación y la 

Agricultura, y concluye que México si posee ventaja competitiva en el mercado 

mundial del limón, debido a factores como el gran volumen de producción y su 

proximidad geográfica al principal mercado de destino, Estados Unidos.  

En Pakistán, se cultivan gran variedad de cítricos y la más sobresaliente de ellos, es la 

mandarina, con una producción aproximada del 86% de la superficie total de cultivos, 

sin embargo, apenas se exporta el 10% de su producción, en tal sentido Naseer et al. 

(2019) en su estudio evaluó la competitividad internacional de la industria pakistaní 

de la mandarina con los principales exportadores mundiales mediante el índice de la 

ventaja comparativa simétrica revelada y, concluye que Pakistán a pesar de su poca 

cantidad de producción dedicada a la exportación, sí es competitiva y tiene mejor 

especialización en la producción de mandarina en relación con otros países 

productores. Además, mediante un análisis de regresión de panel, se demostró que el 

insignificante valor de las exportaciones de la industria de la mandarina pakistaní se 

debe al precio de exportación más bajo en comparación con otros exportadores y al 

tipo de cambio real.  

Otro de los productos cuya cercanía geográfica con Estados Unidos, muestra cierta 

ventaja competitiva es la cebolla blanca de México. Sin embargo, su principal rival, 

Perú, es uno de los países con el mejor rendimiento en la producción y exportación de 
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cebolla, especialmente la variedad amarilla, producto altamente demandado por EE. 

UU. Ante ello, es necesario que México genere nuevos mecanismos eficientes como 

el incremento de la tecnología y buscar nuevos mercados para diversificar su 

producción mundial. Solo así, podrá mantenerse en el mercado y ser uno de los 

principales productores de cebolla a nivel mundial (Sandoval Valencia y Espinosa 

Zetina, 2017). 

Considerando los países antes mencionados, Ortiz-Garcés et al. (2018), analiza la 

especialización y las ventajas comparativas del sector agrícola colombiano en los 

países miembros de la Alianza del Pacífico mediante el cálculo del Índice de Balassa. 

Se obtiene que, para Colombia, productos como los bananos, el café verde, hongos, 

fruta fresca y trufas, son competitivos en los países miembros del AP (Perú, México y 

Chile) mientras que, productos como el ajo, anís, cebollas, calabazas, espárragos, 

zapallo, coco y guisantes no son competitivos en dichos países debido a la falta de 

productividad resultado de malas políticas comerciales, infraestructura e innovación 

tecnológica.  

En ese contexto, una mejora en la productividad agrícola significa mayor crecimiento 

económico, diversificación de nuevos mercados, mayor rentabilidad del capital y 

generación de nuevas plazas de trabajo (Camacho Villota et al., 2020; Carrasco Vega 

et al., 2021). España es un claro ejemplo, al ser uno de los países con mayor grado de 

productividad y competitividad en la producción y exportación de fresa, puesto que 

destina gran parte de su producción al comercio internacional (Ramirez Padrón et al., 

2020).  

Todo lo contrario, ocurre en Indonesia, en el que Saptana et al. (2022), mediante el 

cálculo del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), concluye que Indonesia, 

tiene ventaja comparativa en la producción de papas, no obstante, se ha convertido en 

un país importador neto de este producto. Esto se explica por, los desincentivos que 

presentan los productores de papa en Indonesia a la hora de aumentar su producción, 

debido al mínimo beneficio económico que recibe, en comparación al que, se obtiene 

con un mecanismo de mercado perfectamente competitivo. En concordancia, se 

recomienda que las políticas gubernamentales del país deben enfocarse en suprimir las 

distorsiones en el mercado y fomentar el uso eficiente de los recursos nacionales.  
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En seguimiento a estudios de países sudamericanos, se hace mención al estudio de 

García Carola (2019) en el que se busca evaluar la competitividad del banano orgánico 

y su efecto en los beneficios económicos y sociales en Perú. La metodología empleada 

son las cinco fuerzas competitivas de Porter para el análisis de la cadena productiva y 

el índice de Balassa para medir el nivel de participación de las exportaciones de banano 

en el mercado internacional. Con ello, se demostró que el banano orgánico del valle 

del Chira con un valor positivo y mayor que cero, es competitivo en el mercado 

internacional y su cadena productiva es eficiente por el avance productivo y 

tecnológico. Dicho así, la competitividad actúa de manera positiva en la asociatividad 

de los productores bananeros. 

De igual manera, tenemos el caso del cacao en grano en Brasil, cuya producción es la 

principal fuente de ingresos por concepto de exportaciones. Durante las últimas 

décadas, la participación de Brasil en el comercio mundial se ha visto obstaculizada 

por la influencia de países competidores como África y Asia. Por tanto, Calmon da 

Conceição et al., 2020, en su estudio, trata de demostrar si este pais aún tiene ventaja 

competitiva en las exportaciones de cacao y productos derivados, mediante 

indicadores de comercio internacional como la ventaja comparativa revelada, relación 

de cobertura e índice de contribución de la balanza comercial. Como resultado, los 

indicadores mostraron que Brasil presenta pérdidas de competitividad en el periodo de 

1996 a 2016, a razón del déficit de producción, particularmente del estado de Bahía y 

del crecimiento de las importaciones.   

Cerquera, Pérez y Sierra (2020) en su trabajo sobre la competitividad de las 

exportaciones del café del Huila en Colombia, aplicó el índice de ventaja comparativa 

relevada (VCR) con el que se analizó la participación de dicho producto dentro del 

sector agrícola colombiano en el mercado mundial, y además aplicó la estimación de 

un modelo de regresión múltiple para estudiar sus principales determinantes. En 

definitiva, Huila presentan ventaja competitiva en la exportación de café debido al tipo 

de cambio del dólar. No obstante, el Producto Interno Bruto, el precio del café y la tasa 

de desempleo son factores que no contribuyen a la competitividad de café en Huila.  

Del mismo modo, otro estudio realizado en Colombia por Lugo Arias et al. (2018) 

mediante la aplicación del índice de ventaja comparativa revelada aditivo (VCRA) y 
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un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), logró determinar que el factor de 

mayor impacto sobre la competitividad de las exportaciones de aceite de palma en 

Magdalena es la productividad por hectárea, dejando a un lado la tasa de cambio 

nominal, por tanto, es necesario establecer políticas orientadas a mejorar la 

productividad del bien mediante el uso agrológico correcto del suelo y así ganar 

mercado en el comercio internacional frente a sus competidores directos.  

En la misma línea, Huo (2014), menciona que los mercados emergentes ganan 

competitividad gracias a las exportaciones de las industrias agrícolas, no obstante, 

existen factores que afectan dicha competitividad. Para ello, el autor emplea un modelo 

de regresión y el análisis factorial, conformado por una variable dependiente que es la 

competitividad, resultado de aplicar el índice de ventaja comparativa revelada (VCR) 

y variables independientes como el coste salarial, el índice de precios de los alimentos, 

el tipo de cambio, la superficie de regadío, demanda de consumo interno y la 

exportación de productos agrícolas. En síntesis, el coste salarial y la demanda de 

consumo interno resultaron tener una relación negativa con la competitividad de las 

exportaciones agrícolas, mientras que, factores como la exportación de productos 

agrícolas, la superficie de riego y el tipo de cambio con respecto al dólar, tienen una 

relación positiva con la competitividad de las exportaciones de la industria agrícola. 

Este método de cálculo, se evidencian en estudios como los de Cruz Infantes y Salazar 

Zapata (2019), en el que los principales factores que afectan la competitividad de las 

exportaciones de quinua en Perú, son el precio de exportación, precio de productor y 

la superficie cosechada, mientras que, variables como la exportación de quinua, 

producción y productividad tienen una relación positiva con la competitividad del 

“grano de oro” y esto demuestra que Perú si es competitivo en el mercado mundial de 

alimentos orgánicos.  

En Ecuador, se han realizado varios estudios para medir la competitividad de las 

exportaciones de diversos sectores, incluido el agrícola. Por ejemplo, Chango Yosa y 

García Regalado (2021), en su estudio, busca determinar la evolución de la 

competitividad de las exportaciones del café ecuatoriano frente a sus principales 

competencias, Brasil y Colombia, además de determinar los factores que inciden en 

dicha competitividad. Con ese fin, se empleó indicadores como el Índice de Ventaja 
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Comparativa Revelada (IVCR), las cuotas de exportación e importación, y el comercio 

intraproductor. Los resultados demostraron que, las exportaciones de café ecuatoriano 

en el comercio mundial tienen una baja ventaja comparativa frente a Brasil y 

Colombia, debido a problemas de reducción de precios, poca productividad y falta de 

capacitación en productores.  

Otro de los productos de mayor exportación en Ecuador, son las flores. Ante ello, 

Mayorga-Abril et al. (2022) en su estudio busca identificar la competitividad del sector 

florícola de Ecuador frente a Colombia hacia el principal mercado, Estados Unidos. 

La metodología empleada son los indicadores de competitividad como el Índice de 

Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), las cuotas de exportación e importación, y el 

comercio intraproductor. Como resultado, Ecuador con un IVCR por encima de 80 

puntos si es competitivo en las exportaciones de flores hacia el mercado 

estadounidense, pero su participación es inferior con relación a Colombia que cuenta 

con un IVCR superior a 100 puntos, así pues, si Ecuador busca una mejor inserción en 

el comercio mundial debe empezar por mejorar aspectos relacionados con la 

productividad y la eliminación de barreras arancelarias.  

2.1.2 Fundamentos teóricos 

Comercio exterior y comercio internacional  

Al revisar la literatura concerniente al mundo de los negocios, es común las 

confusiones sobre el significado de conceptos como comercio exterior y comercio 

internacional, en ese sentido, es necesario definir cada término por separado debido a 

que estas tienen ciertas peculiaridades en un mundo globalizado.  

Dicho así, el comercio exterior para Lafuente (2012) es toda actividad económica que 

involucra el intercambio de bienes y servicios comerciales entre un país determinado 

con socios extranjeros, traducido en operaciones de importación y de exportación. Es 

decir, el comercio exterior es un proceso de intercambio comercial entre dos países, 

bloques o regiones económicas (Huesca Rodríguez, 2012). Mientras que, el comercio 

internacional para Pérez Rodríguez (2015) comprende aquellas actividades de 

intercambio comercial y económico de bienes llevados a cabo por dos o más países, 

de tal manera que, se de origen a salidas (exportaciones) y entradas (importaciones) de 
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mercancías provenientes de otras zonas del mundo. Es importante mencionar que, el 

comercio internacional surge por las diferencias en la capacidad de producción de cada 

país y de cómo estos factores influyen en las irregularidades en la distribución de 

recursos económicos y diferencias de precios. Por tanto, este método de intercambio 

comercial, gracias a los avances tecnológicos y al incremento de los medios de 

transporte, evidencia una evolución positiva en un mundo globalizado, la cual 

contribuye al incremento de riquezas y nivel de vida de la población, especialmente en 

países en vías de desarrollo (Caballero Míguez et al., 2013). 

En definitiva, no existen diferencias sustanciales entre estos dos términos debido a que 

son operaciones de compraventa internacional y su importancia radica en activar el 

ritmo del desarrollo económico a escala nacional e internacional.  

Teorías del Comercio Internacional  

En el comercio internacional, las bases teóricas son fundamentales en la explicación 

de las razones por las cuales la mayoría de los países en el mundo dejan de ser 

autárquicos y buscan comerciar entre sí (González, 2011; Mascarrilla Miro, 2021). 

Dicho así, a continuación, se hace hincapié en las teorías más relevantes a partir de la 

escuela clásica hasta la denominada nueva teoría del comercio internacional.  

Figura 1. Evolución de las teorías del comercio internacional 

Evolución de las teorías del comercio internacional 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia sobre las teorías de Adam Smith, David Ricardo y Heckscher-Ohlin. 

Escuela clásica  

Nueva teoría del comercio 

internacional 

1776 1817 1960 

Ventaja 

absoluta  

Ventaja 

comparativa 

Ventaja 

competitiva  



15 

 

Escuela clásica  

Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

El principal antecedente histórico de la ventaja absoluta es la revolución industrial, 

etapa en la que gracias a la inserción de maquinarias y, por ende, eficiencia en los 

procesos productivos dio paso a la generación de excedentes, con lo cual las empresas 

lograban ya no solo cubrir las necesidades locales sino también internacionales lo que 

significó mejoras en el ámbito social, económico y tecnológico de cada país en el 

mundo (Lombana-Coy y Palacios-Chacón, 2020). De acuerdo con lo anterior, Adam 

Smith, sostiene que, con el libre comercio, cada país puede generar riquezas mediante 

ventajas absolutas, es decir, establece que la especialización en la producción de un 

bien en términos de trabajo permite producirlos de manera eficiente y así, crear un 

círculo en el que la producción mundial crece y con ello los beneficios del comercio 

(Smith, 1776; Mascarrilla Miro, 2021). Sin embargo, esta teoría no determina un 

patrón del comercio internacional, ya que no todo país posee una ventaja absoluta en 

todos los bienes, problema que más adelante sería objeto de estudio por otros 

investigadores (López y Cedillo Cerrato, 2021). 

Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo  

David Ricardo criticó a la teoría clásica de Adam Smith y establece que si un país 

presenta una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes, debería 

especializarse en la producción del bien que involucra bajos costos relativos y mayor 

productividad relativa, solo así, el país tendrá una ventaja comparativa del bien, caso 

contrario, el país deberá importar aquellos bienes en los que tuviera una desventaja 

comparativa (Moreno et al., 2016). Además, esta teoría se fundamenta en la dotación 

de factores productivos (recursos naturales, mano de obra, capital) y en las condiciones 

climáticas características de cada territorio, puesto que se traducen en condiciones que 

generan ventajas para producir un bien y desventajas para producir otros bienes (Hiil, 

2008). Por ejemplo, la producción de productos tropicales como el café, azúcar y las 

bananas son características de los países tropicales que suelen ser cálidas y con 

estaciones poco variadas (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay), mientras que, 

productos como el maíz y el trigo son representativas de países ubicados en zonas 
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templadas con un clima cálido y frío (Chile, Uruguay, Alemania)(Krugman y Wells, 

2016).  

Teoría neoclásica del comercio: El modelo Heckscher-Ohlin 

La teoría de Heckscher-Ohlin propone una nueva explicación de la existencia de las 

ventajas comparativas en los países (Hiil, 2008). Así, su explicación se basa en que la 

ventaja comparativa en la producción de un bien se obtiene del uso intensivo de los 

factores de producción de mayor abundancia en el país (Klein, 1996). De forma 

general, Heckscher-Ohlin a diferencia de Ricardo, se ajusta más a la realidad debido a 

que aseveran que el comercio internacional es beneficioso siempre y cuando exporten 

aquellos bienes en los que existe abundancia de factores de producción y que importen 

aquellos que son producidos con escasos factores (Palmieri, 2017). Por ejemplo, países 

como Indonesia se dedican a la producción de tejidos y calzado gracias a la abundancia 

de mano de obra y salarios mínimos, Alemania a la producción de productos 

tecnológicos debido a la abundancia del factor tecnológico y, Brasil a la producción 

de commodities por los cuantiosos recursos naturales (Mascarrilla Miro, 2021). Sin 

embargo, esta teoría tuvo incongruencias y Leontief en 1953 fue el encargado de 

demostrarlo a través del caso de Estados Unidos, siendo un país con abundancia en 

capital, exportaba productos intensivos en mano de obra, lo cual resulta contradictorio 

a uno de los supuestos del modelo Heckscher-Ohlin (Lombana-Coy y Palacios-

Chacón, 2020). 

Nueva teoría del comercio internacional  

Como es evidente a medida que el mundo evoluciona, las relaciones comerciales 

también sufren ese cambio y las teorías clásicas no son suficientes en la explicación 

de las realidades económicas y comerciales de los países, ante ello, surge la llamada 

“nueva teoría del comercio internacional” a finales de la década de 1960, con la cual 

se busca expandir y renovar las limitaciones impuestas por las teorías clásicas 

(Lombana-Coy y Palacios-Chacón, 2020). Según Gracia Hernández (2009) esta nueva 

teoría determina que el comercio internacional no se explica por la existencia de 

ventajas comparativas, sino por las ventajas competitivas en el que la actividad 

comercial beneficia al país y por ende, a las empresas que llegan a ser exitosas por 
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actos de eficiencia e innovación constantes en procesos productivos que permitan la 

diferenciación de sus bienes frente a la competencia y mayor posicionamiento en 

mercados nuevos. En definitiva, esta teoría demuestra que el comercio es positivo para 

todos los países que producen y comercializan bienes en los que son relativamente 

eficientes en cuanto a dotación de factores y tecnología.  

Competitividad  

La evolución en el mundo de los negocios y los constantes retos de competitividad 

crean oportunidades para aquellos países que han abierto sus fronteras para 

posicionarse en nuevos mercados y desarrollarse económicamente (Jaramillo Lotero, 

2017). Entendiéndose a la competitividad como la capacidad que posee un país para 

producir bienes y servicios e insertarse en los mercados internacionales mediante el 

uso eficiente de los recursos disponibles e incremento de la productividad enfocados 

al crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a 

largo plazo (Díaz Muñoz et al., 2021). Dicho así, la prosperidad de un país depende de 

la competitividad y, está a su vez, de la productividad en la producción de bienes y 

servicios (Azua, 2015). 

La competitividad es un término cuya definición no es única, porque varios son los 

autores que la contextualizan desde diferentes puntos de vista (Siudek y Zawojska, 

2014). Según Millán-García y Gómez-Díaz (2018) la competitividad se emplea para 

referirse a la capacidad que posee una empresa, país, región o sector para diferenciarse 

de sus competidores mediante estrategias innovadoras, el empleo eficiente de los 

recursos disponibles, el incremento de la producción y con costos bajos, contribuyendo 

a elevar el valor de la marca dentro del mercado. Desde el punto de vista político, la 

competitividad, se considera como un indicador medido en términos cuantitativos 

como los índices de la población empleada y desempleada, balanza comercial o 

porcentajes de crecimiento económico, mientras que, desde la perspectiva económica, 

la competitividad permite ejercer análisis comparativos con otros países sobre aspectos 

como la mano de obra o la disponibilidad de recursos naturales (Rubio y Baz, 2016). 

El mismo autor considera que la competitividad resulta ser uno de los temas más 

discutidos en la actualidad, pero con pocos avances, así, las empresas que logran ser 

competitivos adquieren mayor riqueza, con nuevas plazas de empleo y la economía 
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tiende a crecer, sin embargo, el éxito de las empresas solo se consigue a través de la 

combinación eficiente de la mano de obra y recursos naturales junto con la adecuada 

aplicación de políticas gubernamentales, pero la realidad es distinta, debido a que cada 

país tiene características distintas y la ausencia de competitividad se traduce en 

contracciones económicas, desempleo e incapacidad de comercialización de las 

empresas.  

Ventajas comparativas reveladas  

De la misma manera, Sánchez Solis et al. (2021) concuerda con las definiciones antes 

descritas y considera que la competitividad es la capacidad competitiva que tiene una 

persona o una organización empresarial para sobresalir en la producción y venta de un 

bien en particular gracias a la disponibilidad de tecnología, recursos y otros atributos 

con mejor rendimiento en comparación a la competencia. Por tanto, para medir la 

competitividad de un bien en el comercio internacional, es decir, calcular el grado de 

especialización que un país puede obtener a través de sus políticas gubernamentales u 

otros factores relacionados con la generación de ventajas competitivas es el Índice de 

Ventaja Comparativa Revelada (Cruz Infantes y Salazar Zapata, 2019). Su versión más 

simple se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘 −𝑀𝑖𝑗

𝑘

𝑋𝑖𝑤
𝑘 −𝑀𝑖𝑤

𝑘  (1) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 : Exportaciones del producto k desde el país i al país j.  

𝑋𝑖𝑤
𝑘 : Exportaciones del producto k desde el país i al mundo w.  

𝑀𝑖𝑗
𝑘 : Importaciones del producto k realizadas del país i desde el país j.  

𝑀𝑖𝑤
𝑇 : Importaciones del producto k realizadas del país i desde el mundo w.  
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Como resultado, un índice positivo demuestra la presencia de un sector competitivo 

con potencial, mientras que, un índice negativo demuestra carencia de competitividad 

frente a la competencia internacional (Durán Lima y Alvarez, 2008).  

A partir de esta metodología, varios son los autores que han tratado de mejorar dicho 

índice debido a las limitaciones que presenta en la aplicación práctica dentro del 

mundo real. En este sentido, Bela Balassa fue uno de ellos, quien demuestra que las 

ventajas comparativas pueden ser reveladas por el flujo comercial de mercancías entre 

países en función de los costos relativos y diferencias en los factores de producción 

(López y Cedillo, 2021). En otras palabras, compara la participación de las 

exportaciones de un producto enviadas desde un país y un grupo de países 

competidores hacia un determinado mercado, con ello, se identifica aquellos países 

que poseen mayores ventajas comparativas para dicho producto (Durán Lima y 

Alvarez, 2008). En honor a Balassa, este índice se conoce como Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada de Balassa o simplemente IVCR de las exportaciones. Su 

fórmula se plantea de la siguiente manera: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤

 (2) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 : Exportaciones del producto k desde el país i hacia el país j. 

𝑋𝑖𝑤
𝑘 : Exportaciones del producto k desde el país i hacia el mundo w. 

𝑋𝑇𝑖𝑗: Exportaciones totales desde el país i hacia el país j.  

𝑋𝑇𝑖𝑤: Exportaciones totales desde el país i hacia el mundo w. 

Como resultado, el valor del IVCR está comprendido entre cero e infinito. Si el IVCR 

está entre uno e infinito, el país tiene ventaja comparativa en el producto k, mientras 

que, si el valor del índice está entre cero y uno, el país no tiene ventaja comparativa en 

el producto seleccionado (Tandra et al., 2022).  
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La competitividad y la competencia económica  

La existencia de la competitividad va de la mano con la presencia de la competencia. 

Sin embargo, muchas empresas sostienen que mientras menor sea la competencia en 

sus mercados locales, mayor será el nivel competitivo en el extranjero (Chuquimarca 

Peña et al., 2019). Por ejemplo, esta concepción es una realidad de las economías 

cerradas en el que, por la falta de competencia, existen empresas ineficientes y como 

consecuencia la sociedad no puede desarrollarse económicamente. Todo lo contrario, 

ocurre en los países con economías abiertas, en el que el reto de la competencia es 

oportuno para mantenerse activo en el mercado con constantes innovaciones en 

procesos productivos o en la adquisición de nuevos productos y tecnología (Rubio y 

Baz, 2016). Por tanto, la competencia es un factor importante en las actividades 

comerciales en todo el mundo debido a que motiva a las empresas a ser más eficientes 

en los procesos productivos con reducción de costos, introducción de nuevos bienes y 

tecnología, lo que se traduce en la productividad (Bado Rodríguez et al., 2017).  

Sumado a lo anterior, Joseph Schumpeter define a la competencia como “destrucción 

creativa” en el que se deja a un lado el aspecto de reducir costos y, más bien, se enfoca 

en adquisición de nuevos productos y nueva tecnología debido a que son las 

principales herramientas con las que el empresario podrá expandirse y crear nuevos 

mercados (Quevedo y Díaz, 2020). Por tanto, la definición de competencia propuesta 

por Schumpeter es bastante acertada en la actualidad por el hecho de que las empresas 

buscan satisfacer las exigencias de su clientela con procesos productivos eficientes e 

innovación constante y así, destacarse frente a la competencia.  

Conceptos relevantes para entender la competitividad 

Productividad, eficacia y eficiencia 

El éxito de una empresa y la capacidad de satisfacer las necesidades de demanda en el 

mercado, dependen del manejo de los factores de producción (Mejía Durango y 

Jiménez Rueda, 2020). Según Fontalvo Herrera et al. (2017) el volumen total de la 

producción obtenida (eficacia) y la capacidad de manejo de los insumos de producción 

dan como resultado la productividad (eficiencia). Por un lado, se entiende como 

eficacia al logro de objetivos preestablecidos por una organización o empresa, mientras 
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que la eficiencia se refiera al manejo óptimo de los recursos de un proceso productivo, 

de manera que con el menor costo se puede alcanzar el máximo beneficio, en términos 

generales, una empresa es productiva cuando existe la combinación de eficacia y 

eficiencia (Lombana-Coy y Palacios-Chacón, 2020). Por tanto, el uso adecuado de esta 

medida genera beneficios en productores con mayores márgenes de ganancias y en 

consumidores con la disminución de precios, caso contrario, la deficiente 

productividad provoca pérdidas no solo para las empresas sino para el país respecto al 

desarrollo económico y social (Simbaña y Carrión, 2021). 

Niveles de análisis de la competitividad   

La aplicación del término “competitividad” está en función de la realidad del entorno 

o contexto económico actual (Sánchez Solis et al., 2021). Por tanto, con el pasar del 

tiempo y de las constantes modificaciones a la definición por parte de varios autores, 

dentro de la competitividad, se crea la necesidad de distinguir tres niveles de análisis 

que van desde un enfoque particular a uno global, basadas en la empresa, en el sector 

y en la economía nacional. 

Tabla 1. Análisis de los niveles de competitividad, empresa, sector y país  

Análisis de los niveles de competitividad, empresa, sector y país  

Niveles de 

competitividad 

Características 

A nivel de 

empresa 

La competitividad en este nivel se relaciona con la capacidad que 

tiene una empresa en la producción y comercialización de bienes, 

difiriéndose de su competencia en la eficiencia de los procesos 

productivos con patrones de calidad específicos y requeridos por los 

demandantes (Rojas et al., 2000; Cruz Infantes & Salazar Zapata, 

2019) 

A nivel del 

sector o 

industria 

La competitividad se obtiene por la fusión de diversas empresas que 

crean un sector o industria en particular, y estás a su vez tienen la 

capacidad suficiente para colocar sus bienes en el mercado 

internacional bajo los parámetros leales de competencia y adecuada 

rentabilidad (Díaz Muñoz et al., 2021; Rojas et al., 2000; Cruz 
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Infantes y Salazar Zapata, 2019). Cabe mencionar que, según Porter 

(1990) las industrias son los actores de mayor relevancia en la 

competitividad de un país por el simple hecho de que logran obtener 

y mantener ventajas en el mercado externo a pesar de estar inmerso 

en un mundo de competencias llenas de presiones y retos.  

A nivel del 

país o nación  

La competitividad se traduce en la capacidad de un país para 

exportar y comercializar bienes que satisfagan las necesidades en 

un mundo de mercados abiertos. Así pues, la atracción de 

inversiones internacionales depende del nivel de competitividad 

con que cuenta un país, resultado de un superávit de la balanza 

comercial, siempre y cuando, sin dejar de lado las condiciones 

óptimas que maximicen el potencial socioeconómico de las 

empresas enfocadas en mejorar el nivel de vida de la población en 

general (Rojas et al., 2000; Cruz Infantes y Salazar Zapata, 2019). 

Nota: Elaboración propia. 

Modelos de competitividad  

Diamante de Porter 

Al tratar temas de competitividad es inevitable no hablar de Michael Porter, uno de los 

economistas más influyentes dentro de esta corriente económica. En consecuencia, 

este autor creó el modelo denominado “Diamante de Porter” considerada por muchos 

como una herramienta indispensable en la evaluación de la competitividad de las 

empresas a nivel industrial y de país, en el que se explica las razones que influyen en 

el éxito de las empresas en una industria en particular frente a otras que no. Para ello, 

Porter dentro de su modelo incluye determinantes endógenas que son manipulables y 

controlables por las empresas y determinantes exógenas que son todo lo contrario 

(Culqui Sánchez y Suárez Mora, 2019).  

Determinantes endógenas 

Condiciones de los factores  
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Según Porter (1990a), la competitividad de una empresa se logra a través de dos 

factores de producción. Por un lado, están los factores básicos de producción como 

son la mano de obra, materia prima, recursos naturales, tierra e infraestructura, capital 

y tecnología, y, por otro lado, los factores avanzados relacionados con la capacidad 

potencial de los trabajadores en conocimiento e infraestructura nacional en tecnología. 

En conjunto, la combinación de estos factores junto con la capacidad del país para 

desarrollarlos permitirá obtener ventajas competitivas (Cedeño-Pinoargote y 

Benavides-Rodríguez, 2019). 

Condiciones de la demanda  

Lejos de los avances tecnológicos, la demanda aún se determina por el grado, 

sofisticación de los compradores, crecimiento de la demanda, precios de bienes o 

servicios, gustos y preferencias. Este conjunto de exigencias por parte del consumidor 

son el principal motivo por el que las empresas tratan de esforzarse en buscar mejoras 

en la innovación de procesos productivos con productos de calidad y, con ello, 

conseguir ventajas competitivas (Porter, 1990a; Cedeño-Pinoargote y Benavides-

Rodríguez, 2019). 

Sectores conexos y de apoyo  

En este determinante, prevalece la existencia de cooperación y rivalidad entre 

empresas dentro de un determinado espacio geográfico (Lombana-Coy y Palacios-

Chacón, 2020). Así, la cooperación es la ayuda que una empresa puede obtener para 

mantener una relación estrecha entre los proveedores y consumidores (López Santos 

et al., 2018). De igual manera, las empresas que generen competencia dentro de la 

industria resulta ser un catalizador que promueve la innovación e inserción 

tecnológica, cuyo efecto indirecto positivo recae en la calidad de las empresas 

(Cedeño-Pinoargote y Benavides-Rodríguez, 2019). 

Estrategia, estructura y rivalidad empresarial 

Esta determinante está en función de las estrategias que tome una empresa para poder 

insertarse, organizarse y mantenerse dentro del mercado. Asimismo, se toma a la 

rivalidad como una oportunidad que permite a las empresas hacer una revisión acerca 
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de su funcionamiento, poder de negociación con los clientes, calidad e innovación, y, 

por tanto, diferenciarse de la competencia (Culqui Sánchez y Suárez Mora, 2019). 

Determinantes exógenas 

El papel del gobierno y posibles eventualidades 

Estas determinantes son aquellas que difícilmente pueden ser controladas por una 

empresa (Lombana-Coy y Palacios-Chacón, 2020). En primera instancia, se tiene al 

gobierno que actúa como un mecanismo facilitador de seguridad y libertad de 

empresas, no obstante, su intervención debe ser mínima por el hecho de que estos 

imponen políticas económicas como los impuestos o tasas de interés, cuyo efecto recae 

en las condiciones de los factores lo que hace que los bienes finales sean más caros y 

esto a su vez, repercute en la ventaja competitiva que la empresa haya adquirido. En 

la misma línea, están los imprevistos como las guerras, fenómenos naturales, 

variaciones en el tipo de cambio y cualquier interrupción que afecten al proceso 

productivo de la empresa (Culqui Sánchez y Suárez Mora, 2019). Estos son retos que 

las empresas deberán superar para alcanzar altos niveles de competitividad.   

Figura 2. Determinantes endógenas y exógenas del sector bananero 

Determinantes endógenas y exógenas del sector bananero 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Doble diamante de Porter  

Este método de medición de la competitividad surge como consecuencia de las 

limitaciones en el modelo planteado por Porter debido a que en su análisis solo se 

enfoca en el área nacional y no en el internacional, sin considerar el papel de las 

empresas multinacionales y el gobierno como muchos autores lo consideran (Castro-

Gonzáles et al., 2014). En consecuencia, Rugman crea un nuevo modelo basado en las 

determinantes del diamante de Porter y la denomina como “Doble Diamante de Porter 

generalizado” y en ella la ventaja competitiva se consigue con la maximización de los 

factores productivos con mejoras en tecnología, procesos productivos y la introducción 

de nuevos productos adaptables a las necesidades del consumidor de los países, 

industrias o empresas en un mercado más amplio a través de la internacionalización 

(Lombana-Coy y Palacios-Chacón, 2020). De esta manera, diversas empresas 

aprovechan los diamantes locales e internacionales para ganar rentabilidad y 

crecimiento económico a mediano y a largo plazo.  

Figura 3. Doble diamante de la competitividad de Porter (Alan Rugman) 

Doble diamante de la competitividad de Porter (Alan Rugman) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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La competitividad es una línea de investigación relevante desde diversas perspectivas 

tanto para académicos como para las empresas a nivel global (Buendía Rice, 2013). 

La competitividad surgió hace tres siglos y es tan antigua como el comercio 

internacional y su importancia radica en la explicación del progreso económico que 

mantiene los países e industrias en el mercado exterior (Ibarra Cisneros et al., 2017). 

Cabe mencionar que, este término no tiene una única definición debido a que depende 

de diversos enfoques que van desde el nivel industrial hasta el nivel de países, dicho 

así, esta necesidad de sintetizar los diversos enfoques de competitividad se centra en 

un solo concepto “competitividad sistémica” (Klaus et al., 1996). Según Klaus et al. 

(1996) considera a la competitividad sistémica como una forma de identificar los 

factores tanto exógenos como endógenos que influyen en el desempeño competitivo 

de las empresas. Además, este enfoque sostiene que los sectores industriales adquieren 

ventajas competitivas gracias a la interacción dinámica y compleja de cuatro niveles 

en el ámbito económico y social de un determinado país (meta, macro, meso y micro), 

a la incorporación de innovación tecnológica e infraestructura de calidad, incremento 

de diversificación y creación de cadenas productivas (Sánchez et al., 2019). De manera 

concreta, la competitividad sistémica juega un papel importante tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo debido a que fomenta la búsqueda de 

integración social a través de reformas económicas y sistema de transformación de la 

sociedad.  

Figura 4. Competitividad sistémica 

Competitividad sistémica 
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Nota: Elaboración propia con datos de Lombana-Coy y Palacios-Chacón (2020). 

Internacionalización  
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una empresa en otros países debido al incremento de su participación y esto se refleja 

en el establecimiento de nuevas agencias, contratación de nuevos trabajadores e 

introducción de nueva tecnología (Quevedo y Díaz, 2020).     
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global de la empresa. Asimismo, están las razones externas, como la existencia de 

mercados que se encuentran en momento de madurez, que limitan las estrategias de 

crecimiento de la empresa y la oportunidad de cubrir la demanda externa insatisfecha 

(García Benabeu y Mayor Vitoria, 2019).  

Formas de internacionalización  

Existen diferentes formas para que una empresa pueda diversificarse y expandirse en 

mercados internacionales, según Quevedo y Díaz (2020) van desde las que exigen 

menor inversión hasta las de mayor inversión, entre ellas tenemos: 

Figura 5. Clasificación de las formas de internacionalización 

Clasificación de las formas de internacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información de Quevedo y Díaz (2020).     
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Antiguamente, las empresas se dedicaban a exportar bienes hacia otros mercados 

debido a la saturación dentro del mercado interno o por las ganancias elevadas en 

algunos mercados exteriores, no obstante, esta concepción, con los avances de la 

globalización e integración de los mercados, tiene otro sentido debido a que 

actualmente, la actividad de exportación busca el incremento de la competitividad y 

por ende, mayores márgenes de ganancias a largo plazo (Caballero Míguez et al., 

2013). Dicho así, la exportación se define como una actividad económica de venta de 

bienes y servicios de los habitantes de un país a nivel local, regional o mundial, en el 

que el vendedor es el exportador y el comprador es el importador, y cuya cadena 

comercial constituye un aporte económico significativo en el aparato productivo de un 

determinado país (Macías-Chóez et al., 2020).  

Las exportaciones cumplen un rol muy importante en el crecimiento de las economías, 

productividad y generación de empleo en países desarrollados y en vías de desarrollo 

(Galindo y Ríos, 2019). Por el lado del crecimiento económico, las exportaciones 

contribuyen positivamente a los países en vías de desarrollo debido a la diversificación 

de sus productos y cuyo efecto es evidente en el nivel del producto interno bruto en 

comparación a otros países (Toledo, 2017). Además, en el aspecto de productividad, 

las exportaciones crean mecanismos orientados al uso eficiente de los recursos 

naturales y económicos de algún producto en particular, que a su vez genera mayores 

ganancias, por último, las exportaciones dan paso a la apertura de nuevas plazas de 

empleo, especialmente de las zonas rurales (Macías-Chóez et al., 2020).  

Tipos de exportación  

Históricamente, la economía de los países de América Latina dependen en mayor 

grado del sector primario (Cabanilla Guerra, 2018). Países como Ecuador, por 

ejemplo, aprovechan sus condiciones climáticas, recursos naturales y tecnología en la 

producción y exportación de commodities y petróleo hacia el mercado internacional 

(Montes Ninaquispe et al., 2021).  

Exportaciones petroleras  

Según el Banco Central del Ecuador (2019) las exportaciones en Ecuador se dividen 

en dos grupos, las exportaciones petroleras, que hace mención al petróleo y sus 
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derivados, y las exportaciones no petroleras, que corresponden a los productos 

tradicionales y no tradicionales.  

Exportaciones no petroleras 

Dentro de las exportaciones no petroleras, se encuentran los productos tradicionales 

que corresponden a productos que no necesitan un proceso de transformación y se 

mantienen en su estado original, como el cacao, banano, café, flores, atún y pescado, 

mientras que, debido al incremento del conocimiento en procesos industriales y, por 

ende, el valor agregado en los productos dan paso a los productos no tradicionales 

como es el caso de sombreros de paja toquilla, tabacos, piñas, etc (Verdugo-Morales 

y Andrade-Díaz, 2018). Dicho así, para este estudio se tomará en consideración las 

exportaciones no petroleras de productos tradicionales, en este caso del banano.  

Formas de exportación 

A nivel mundial es cada vez mayor la necesidad de las empresas de insertarse en el 

mercado internacional a través de las exportaciones de bienes y servicios, y esto 

implica buscar la mejor opción de ingreso a dichos mercados con el menor riesgo 

posible. Según Cruz Infantes y Salazar Zapata (2019) existe dos formas de entrada en 

mercados internacionales como las exportaciones directas y las exportaciones 

indirectas y de esto dependerá el nivel de ingresos y la capacidad de negociación 

comercial.  

Exportaciones directas o activas  

Es un método complejo que implica el control total del fabricante productor del bien 

en cada una de las fases de la exportación, desde el momento en que se produce hasta 

la entrega del bien en el mercado exterior, es decir, asume todos los gastos 

administrativos, logísticos y financieros, cabe mencionar que, este tipo de 

exportaciones implica mayor responsabilidad, pero también se gana experiencia, 

control del proceso de exportación, mayores márgenes de ganancia y contacto directo 

con los consumidores en el mercado exterior (Peris-Ortiz et al., 2013). 

Exportaciones indirectas o pasivas  
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Por otro lado, las exportaciones indirectas implica la comercialización de bienes de 

una empresa a través de agencias o intermediarios independientes que facilitan el 

proceso de exportación (Estrada y Estrada, 2013). 

2.2. Hipótesis (opcional) y/o preguntas de investigación 

Los factores de competitividad influyen significativamente en el Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada del banano ecuatoriano.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1 Población 

Dentro de todo estudio de investigación, la población es el principal motor generador 

de conclusiones y resultados. En palabras de Supo (2015) la población hace referencia 

a la totalidad de unidades de estudio con características comunes, delimitadas espacial 

y temporalmente y, sobre las cuales se desea hacer inferencia. Además, el mismo autor 

manifiesta que el estudio de una población no es posible cuando es inalcanzable en 

tamaño, desconocida en número e inaccesible para su completa revisión. Ninguna de 

las limitaciones antes descritas se presenta en esta investigación, y por ello, se ha 

tomado como población datos del sector bananero del Ecuador, en particular, de la 

zona costera del país por contar con las condiciones idóneas para la producción, 

destacándose las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas que en conjunto concentran 

la mayor producción de banano a nivel nacional (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2022). Es importante mencionar que, estos datos servirán como variables 

a emplearse en la modelización econométrica entre importancia de las exportaciones 

del sector bananero y los factores de competitividad en el mercado internacional, en 

series temporales que comprende el periodo 2010-2021.  

3.1.2 Fuentes secundarias  

Para el desarrollo del presente estudio, se recurrió principalmente a las fuentes 

secundarias debido a que es una investigación documental o retrospectiva. 

Entendiéndose a la investigación documental como el proceso de revisión de diversos 

documentos, fuentes de información relevantes sobre el objeto de investigación y cuyo 

aporte es la generación de nuevos conocimientos (Bernal Torres, 2016). Dicho así, se 

recolectó datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), Banco Central 

del Ecuador (BCE) y Trade Map, y cuya información se resume en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.Información relevante de fuentes secundarias 

Información relevante de fuentes secundarias 

Fuente Información 

 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAGAP) 

Banco Central del 

Ecuador (BCE) 

✓ Producción del banano  

✓ Productividad del banano  

✓ Superficie cosechada del banano 

✓ Precio internacional del banano 

✓ Precio productor del banano 

✓ Inversión Extranjera Directa.  

Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

(INEC) 

✓ Índice de Precios al Consumidor del banano en 

la Región Costa. 

✓ Población rural de la Región Costa. 

 

Trade Map 

✓ Exportaciones de banano de Ecuador. 

✓ Exportaciones totales de Ecuador. 

✓ Exportaciones de banano de Costa Rica, 

Guatemala y Colombia. 

✓ Exportaciones totales Costa Rica, Guatemala y 

Colombia. 

Nota. Elaboración propia con datos procesados para el cumplimiento de los objetivos. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos para recolectar información  

Al tratarse de un estudio con datos cuantitativos, con el fin de llevar a cabo la 

recolección y obtención de información de fuentes secundarias, es necesario el uso de 

técnicas e instrumentos. Existen diversas técnicas de recolección de información, no 
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obstante, en este estudio se consideró pertinente el empleo del análisis documental 

debido a que permite al investigador centrarse en aquello que realmente quiere conocer 

y con ello, obtener datos de manera sistemática que ofrecen una revisión clara y 

objetiva de los hechos (Campos y Martínez, 2013). Para ello, en concordancia con el 

tipo de investigación, se empleó la ficha de registro de datos como instrumento en la 

recolección y almacenamiento de información de datos electrónicos de organismos y 

entidades oficiales con respecto al sector bananero del país concerniente al período de 

estudio (Arias, 2016). 

3.2 Tratamiento de la información 

De manera general, el propósito de esta investigación es analizar la relación de la 

importancia de las exportaciones del sector bananero de Ecuador en el mercado 

internacional y los factores relevantes de competitividad. Por ello, se emplearon dos 

tipos de análisis, por un lado, el análisis descriptivo, con el que a través de la estadística 

descriptiva se determinó el comportamiento de las variables, mientras que, con el 

análisis correlacional, se determinó la interrelación de las observaciones identificadas 

a través de un modelo econométrico.   

Cabe recalcar que en el estudio trabajó con datos anuales y trimestrales. Los datos 

anuales (12 observaciones) permitieron el diagnóstico resumido y sencillo del análisis 

descriptivo, mientras que, los datos trimestrales (48 observaciones) se emplearon en el 

modelo econométrico, dado que este método requiere de mayor cantidad de 

observaciones para obtener conclusiones confiables.  

Análisis descriptivo  

Para empezar, se realiza un análisis de los antecedentes investigativos y aspectos 

teóricos, mismos que servirán en la descripción de las principales variables referentes 

a la competitividad agrícola del banano en Ecuador. Dicho así, para la selección de las 

variables de interés se tomó como base dos teorías de la economía internacional, por 

un lado, la teoría de David Ricardo, en el que la ventaja comparativa es resultado de 
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las diferencias de precios y recursos entre los países que comercian, y la teoría de 

Heckscher-Ohlin en el que la ventaja comparativa en la producción y exportación de 

un bien se obtiene del uso intensivo de los factores de producción de mayor abundancia 

en el país (Huo, 2014). Además, se incluyó las determinantes endógenas y exógenas 

del modelo denominado “Diamante de Porter” considerada por muchos como una 

herramienta indispensable en la evaluación de la competitividad de las empresas a 

nivel industrial y de país (Culqui Sánchez y Suárez Mora, 2019). En tal sentido, 

factores como la producción, superficie cosechada, productividad, mano de obra, 

precios de producción y exportación, e inversión extranjera directa (IED) son las 

determinantes endógenas que influyen en la competitividad de las exportaciones del 

banano ecuatoriano, mientras que la inflación es la única determinante exógena.   

Para este tipo de análisis, según Rendón-Macías et al. (2016) el mejor método es la 

estadística descriptiva, que permite resumir los datos de una investigación a través de 

cuadros, tablas, figuras o gráficos de forma clara y sencilla. En definitiva, en el primer 

apartado se trata de examinar el comportamiento y evolución en cifras anuales de los 

principales factores como la producción, superficie cosechada, productividad, mano 

de obra, precios de producción y exportación, inversión extranjera directa (IED) e 

inflación que inciden en la competitividad de las exportaciones del banano 

ecuatoriano.  

Para cumplir con el segundo objetivo se determina el nivel competitivo de las 

exportaciones del banano ecuatoriano y su evolución en el mercado internacional. Para 

identificar la importancia de la participación exportadora del banano ecuatoriano en el 

mercado internacional, se utilizó el Índice de Ventaja Comparativa Revelada de 

Balassa con el cual se compara la participación de las exportaciones de un producto 

enviadas desde un país y un grupo de países competidores hacia un determinado 

mercado, con ello, se identifica aquellos países que poseen mayores ventajas 

comparativas para dicho producto (Durán Lima y Alvarez, 2008), entonces el 

procedimiento parte de una fórmula como el que sigue a continuación: 

𝑰𝑽𝑪𝑹𝒊𝒋
𝒌 = (

(
𝑋𝑖𝑗

𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑗
)

(
𝑋𝑖𝑤

𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
)

) (3) 
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Donde, 

• X: Exportaciones. 

• k: Banano 

• i: Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia.  

• j: Rusia, Estados Unidos y Unión Europea.   

• w: Países que representan el resto del mundo.  

• T: Totalidad de los productos exportados por país.  

• IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa.   

• 𝑿𝒊𝒋
𝒌 : Exportaciones del banano desde el conjunto de países i hacia los mercados 

j.  

• 𝑿𝑻𝒊𝒋: Exportaciones totales desde el conjunto de países i hacia los mercados j. 

• 𝑿𝒊𝒘
𝒌 : Exportaciones del banano realizada por el conjunto de países i hacia el 

resto del mundo.   

• 𝑿𝑻𝒊𝒘: Exportaciones totales realizadas por el conjunto de países i hacia el resto 

del mundo.   

De acuerdo a esta fórmula, el Índice de Balassa puede tomar valores mayores o 

menores a uno (González, 2017). Para facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos, es recomendable el uso de la siguiente tabla: 

Tabla 3. Intervalos para la interpretación del IVCR 

Intervalos para la interpretación del índice de Balassa 

Valor del Índice Interpretación  

0.33 – 1 Existe una ventaja para el país. 

-0.33 – 1 Existe una desventaja para el país.  

-0.33 – 0.33 Existe tendencia de mercado intraproductor. 

Nota. Elaboración propia con información extraída de Hinloopen y Marrewijk (2001). 

Análisis explicativo  

Para el desarrollo del último objetivo, se realiza un análisis de regresión lineal 

múltiple. Según Vilá Baños et al. (2019) este análisis es una técnica estadística que 
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permite explicar la incidencia de las variables independientes sobre la variable 

dependiente, que en este caso es, el Índice de Ventaja Comparativa Revelada de 

Balassa del banano en Ecuador durante el periodo 2010-2021, de forma trimestral. 

Dicho así, para la construcción del modelo de regresión lineal múltiple se tomó como 

base el modelo clásico de regresión lineal, como se expresa a continuación: 

𝐘𝐢 = 𝛽0 + 𝛽1(Xi) + 𝜇𝑖  (4) 

Donde, 

𝐘𝐢: Representa a la variable dependiente. 

𝐗𝐢: Representa a la variable independiente.  

𝜷𝟎 𝒚 𝜷𝟏: Es el intercepto y la pendiente, respectivamente.  

𝝁𝒊: Es el término de error o perturbación en el cual se aborda todas las variables 

omitidas en el modelo.  

En este sentido, dado el alcance y la disponibilidad de información del objeto de 

estudio, es necesario un modelo de regresión lineal múltiple con el que se obtendrá 

mayor precisión en las estimaciones de cada una de las variables. Así, de acuerdo con 

la teoría de David Ricardo y Heckscher-Ohlin, a través del modelo de “Diamante de 

Porter para determinar los factores de competitividad que influyen en la importancia 

de las exportaciones del sector bananero en Ecuador, se aplicará un modelo 

econométrico cuya fórmula se expresa de la siguiente manera: 

𝐈𝐕𝐂𝐑𝐢𝐭 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟_𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜𝑡) + 𝛽2 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡) + 𝛽3 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡) +

𝛽4 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟_𝑐𝑜𝑠𝑒𝑡) + 𝛽5 (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡)+ 𝛽6( 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡) +  𝛽7( 𝐼𝐸𝐷𝑡) +

 𝛽8( 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡) + 𝜇𝑖  (5) 

Donde, 

• El parámetro 𝛽0 es el término de intercepto y 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3,𝛽4,𝛽5, 𝛽6, 𝛽7, 𝛽8 son 

los coeficientes de la pendiente con respecto a la competitividad de las 

exportaciones bananeras. 
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• Los signos esperados para 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3,𝛽4,𝛽5, 𝛽6, 𝛽7> 0 

• 𝝁𝒊: es el término de error, en el que se incluyen todas las variables omitidas en 

el modelo que, en este caso, son el número de empresas bananeras dado la falta 

de información en el período de estudio.  

Siendo, la variable dependiente a explicar: 

• El Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa (IVCR): Tiene como 

variables las exportaciones de banano de Ecuador y del mundo, y las 

exportaciones totales de Ecuador y del mundo de forma trimestral dentro del 

período 2010-2021. 

Mientras que, las variables independientes son: 

• Productor bananero (𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅): Productores agrícolas ocuparon la zona 

costera para la producción de banano dentro del período de estudio. 

• Producción de Ecuador (𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈_𝑡): Producción del banano ecuatoriano por 

cada hectárea de forma trimestral en el período correspondiente.  

• Productividad ( 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉): Productividad del banano ecuatoriano en 

función del rendimiento por cada hectárea cultivada de forma trimestral en el 

período correspondiente.  

• Superficie cosechada (𝑆𝑈𝑃_𝐶𝑂𝑆𝐸𝐶_𝐻𝐴): Superficie cosechada del banano 

ecuatoriano por cada hectárea cultivada de forma trimestral en el período 

correspondiente. 

• Precio internacional o precios FOB (𝑃𝑅𝐸𝐶_𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅): Precio internacional del 

banano en dólares por cada cartón de 40 libras de forma trimestral en el período 

correspondiente. 

• Precio productor o precio mínimo de sustentación (𝑃𝑅𝐸𝐶_𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶): Precio 

productor del banano en dólares por cada caja de 47 libras forma trimestral en 

el período correspondiente. 

• Inflación (𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴): Variación anual del IPC del banano en la Región Costa.   
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Cabe recalcar que la mayoría de las variables a utilizar en este modelo presentan 

diferentes medidas, por lo que se procedió a estandarizar mediante logaritmos 

obteniendo así una función logarítmica como la siguiente: 

𝐥𝐨𝐠 (𝐈𝐕𝐂𝐑𝐢𝐭) = 𝛽0 + 𝛽1log(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡) +

𝛽3 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡) + 𝛽4 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟_𝑐𝑜𝑠𝑒𝑡) +

𝛽5𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡)+ 𝛽6𝑙𝑜𝑔( 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡) + 𝛽7𝑙𝑜𝑔( 𝐼𝐸𝐷𝑡) +

 𝛽8( 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡) + 𝜇𝑖 (6) 

Además, para la validación del modelo en series temporales se aplicará los siguientes 

supuestos: 

Normalidad de los residuos 

El cumplimiento de este supuesto radica en que los residuos del modelo de regresión 

lineal se distribuyen normalmente resultado de un valor P mayor al valor de 

significancia de 0.05 (Gujarati, 2010). 

No heterocedasticidad 

Este supuesto se relaciona con que la varianza de los residuos no es constante, es decir, 

la varianza de los errores no permanece igual para todas las observaciones de una 

variable, por tanto, los estadísticos dejan de ser eficientes y la significancia individual 

y global es menos confiable. Para el presente estudio, se consideró el contraste de 

Breusch-Pagan con el que se analiza la existencia o no de la heterocedasticidad, 

considerando que un valor P superior al valor de significancia de 0.05 se acepta la 

hipótesis nula, concluyendo que no hay heterocedasticidad y con ello la obtención de 

un buen modelo estimado (Quiñonez-Barraza et al., 2018).  

No colinealidad de las variables 

Finalmente, el cumplimiento de este supuesto se produce a través de la prueba VIF en 

el que valores VIF inferiores a 10 demuestran una baja correlación entre las variables 

independientes y con ello, el modelo estimado incrementa su significación estadística 

(Perdomo, 2015).
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de la variable dependiente  

Operacionalización de la variable dependiente  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/instrumento 

La competitividad hace referencia a la 

capacidad que poseen los países y las 

empresas para insertarse dinámicamente en 

los mercados a través de la creación o 

adopción de estrategias adecuadas en el 

proceso productivo (Gaudin y Rodr, 2012; 

Medeiros et al., 2020). Además, dicha 

capacidad debe regirse a diversos factores 

que dependen de las condiciones tanto de 

oferta como de demanda (Rojas et al., 2000).  

 

 

 

Competitividad  

 

 

Índice de Ventaja 

Comparativa 

Relevada de Bela 

Balassa  

 

¿Cuál es el IVCR 

de las 

exportaciones de 

banano 

ecuatoriano en el 

período, 2010-

2021? 

 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos  

Nota: Elaboración propia con datos procesados para el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 5. Operacionalización de la variable independiente  

Operacionalización de la variable independiente  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/instrumento 

El proceso de 

competitividad está 

relacionado con 

diversos factores que 

estiman o desalientan 

la participación de un 

producto específico en 

el mercado 

internacional 

(Infante,2016). Así, 

dentro de los factores 

están aquellos 

controlados por las 

empresas, gobiernos y 

otros que difícilmente 

pueden ser controlados 

(Rojas et al., 2000).  

 

Factores de la 

competitividad  

 

 

Exportaciones 

de banano en 

Ecuador  

¿Cuál es el valor en USD miles de las 

exportaciones de banano en Ecuador en el 

período, 2010-2021? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos  

Producción de 

banano en 

Ecuador 

¿Cuál es el valor en hectáreas de la 

producción de banano en Ecuador dentro del 

período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

Productividad 

del banano en 

Ecuador 

¿Cuál es el valor de la productividad por cada 

hectárea cultivada dentro del período de 

estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

Superficie 

cosechada 

¿Cuál es el valor de la superficie cosechada 

en hectáreas del banano en Ecuador dentro del 

período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 
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Precio 

exportación/ 

internacional  

¿Cuál es el valor del precio internacional del 

banano ecuatoriano en dólares dentro del 

período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

Precio 

productor o 

precio 

mínimo de 

sustentación  

¿Cuál es el valor del precio productor del 

banano ecuatoriano en dólares dentro del 

período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

 
 Productores 

bananeros    

¿Cuántos productores agrícolas ocuparon la 

zona costera para la producción de banano 

dentro del período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

  Inflación  ¿Cuál es el valor del índice de precios al 

consumidor del banano en la región Costa 

dentro del período de estudio? 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos 

Nota: Elaboración propia con datos procesados para el cumplimiento de los objetivos.



43 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

Este capítulo aborda los principales resultados y discusiones correspondientes al 

desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos en la presente investigación. Para 

empezar, se realizó un estudio descriptivo con estadísticos de tendencia central, 

gráficas de barras, líneas e histogramas sobre la evolución, comportamiento y 

tendencia de las variables de interés; luego, se aplicó un modelo econométrico y 

finalmente se desarrolló la comprobación de las hipótesis de estudio.  

Estudio descriptivo  

Para dar cumplimiento al primer objetivo, en este apartado se procede a describir la 

tendencia, comportamiento y evolución de las variables de interés en la competitividad 

de las exportaciones del banano ecuatoriano. Para ello, se consideró la teoría de David 

Ricardo y Heckscher-Ohlin que establece que un país produce y exporta bienes que 

tienen ventajas comparativas, ya sea en el precio o en el coste de los factores (Huo, 

2014). Además, se incluyó las determinantes del modelo denominado “Diamante de 

Porter” considerada por muchos como una herramienta indispensable en la evaluación 

de la competitividad de las empresas a nivel industrial y de país. Para ello, Porter 

dentro de su modelo incluye determinantes endógenas que son manipulables y 

controlables por las empresas y determinantes exógenas controlables por el gobierno 

(Culqui Sánchez y Suárez Mora, 2019). En tal sentido, factores como la producción, 

superficie cosechada, productividad, mano de obra, precios de producción y 

exportación, e inversión extranjera directa (IED) son las determinantes endógenas que 

influyen en la competitividad de las exportaciones del banano ecuatoriano, mientras 

que la inflación es la única determinante exógena controlada por el gobierno.  

Producción nacional de banano en Ecuador 

Tabla 6. Producción de banano y variación porcentual, periodo 2010-2021 

Producción de banano y variación porcentual, periodo 2010-2021 
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Años Los Ríos El Oro Guayas El resto de 

las 

provincias 

Producción 

total  

Variación 

porcentual  

2010 3.887.126 1.892.647 1.719.362 411.908 7.911.043 - 

2011 2.670.049 2.443.673 1.692.678 619.847 7.426.247 -6,13% 

2012 2.753.724 2.269.901 1.585.131 403.488 7.012.244 -5,57% 

2013 1.729.216 2.594.000 1.388.458 283.853 5.995.527 -14,50% 

2014 3.532.359 1.020.381 1.686.479 517.035 6.756.254 12,69% 

2015 2.574.844 1.387.003 2.334.727 897.857 7.194.431 6,49% 

2016 2.822.585 1.075.395 2.139.384 492.312 6.529.676 -9,24% 

2017 2.327.758 1484078 1.647.395 822.874 6.282.105 -3,79% 

2018 2.472.546 1.562.203 1.569.262 901.624 6.505.635 3,56% 

2019 2.373.562 1.649.079 1.998.540 562.296 6.583.477 1,20% 

2020 2.495.731 1.481.452 1.568.744 477.463 6.023.390 -8,51% 

2021 2.571.356 1.502.098 2.098.274 513.188 6.684.916 10,98% 

Suma 32.210.856 20.361.910 21.428.434 6.903.745 80.904.945   

Variación 

promedio 

4.955.516 3.132.602 3.296.682 1.062.115 12.446.915 -1,2% 

Variación 

período 

(2010-2021) 

-33,85% -20,64% 22,04% 24,59% -15,50%   

Participación 

por 

provincias 

(2010-2021) 

39,81% 25,17% 26,49% 8,53% 100%   

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para 

obtener la producción total en toneladas métricas del banano.  

Figura 6. Participación de las principales provincias productoras de banano en Ecuador, periodo 2010-2021 

Participación de las principales provincias productoras de banano en Ecuador, 

periodo 2010-2021 
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Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para 

obtener la producción total de banano de cada provincia en toneladas métricas.  

A partir de la década de los cincuenta, la producción de banano, en sustitución de 

productos como el cacao y el arroz, se constató como uno de los rubros más 

importantes en la ampliación de fronteras agrícolas a nivel internacional (Borja, 2016). 

Desde esa época hasta la actualidad, la tendencia en la producción de esta fruta ha 

tenido variaciones relevantes en función del nivel de productividad y la tecnificación 

(López Guerrero, 2017). Siendo los principales productores las provincias de Los Ríos, 

Guayas y El Oro, como se muestra en la tabla 6, que desde el año 2010 hasta el 2021 

produjeron 80.904.945 toneladas, es decir, el 91.47% de la producción nacional. Como 

se muestra en la figura 6, el aporte individual de cada provincia es de 39.81% 

correspondiente a Los Ríos, 26.49% a Guayas, el 25.17% a El Oro y solo el 8,53% al 

resto de las provincias, que en conjunto representan la producción total de banano, el 

cual ha pasado de producir 7.931.060 toneladas en 2010 a 6.684.916 toneladas en 

2021, con un cambio porcentual anual de -1,17% y una variación del período de -

15,5%. Como es evidente, la producción a medida que ha pasado el tiempo muestra 

una tendencia al decrecimiento debido a factores tanto interno como externos que 

afectan el proceso productivo del banano (Erazo-Berrú et al., 2021).  

De acuerdo con la figura 7, durante el período 2010-2021, la producción de banano en 

Ecuador, que se expresa en toneladas, muestra una evolución considerable. No 

obstante, el mayor declive de producción de esta fruta se da en el año 2013, en el que 

Guayas 

Los Ríos 

El Oro 
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se evidenció una caída de 14.50% con relación al año anterior debido al exceso de agua 

provocada por el fuerte inverno, lo que generó pérdidas en las superficies cosechas y 

desmotivación para la gran mayoría de productores para sembrar nuevos cultivos 

(Cuzco Jiménez et al., 2021). Por otro lado, en el período 2014 y 2015, la producción 

del banano ecuatoriano ha mostrado un comportamiento cíclico con tendencia al 

crecimiento, con 12.69% y 6.49%, respectivamente. En el 2014, este comportamiento 

positivo se dio gracias a las adecuadas condiciones climáticas y al control de plagas 

que, a diferencia de los países competidores como Colombia y Costa Rica, no lo 

supieron hacer y esto generó una ventaja en la demanda de banano ecuatoriano. En el 

2015, este incremento significativo fue resultado de la subida del precio spot, con lo 

cual los productores gracias a las utilidades generadas buscaron invertir en aspectos 

como mejoras en infraestructuras, adecuados mecanismos de fertilización y mayor 

control de plagas como la Sigatoka Negra (Cedeño Sisalima, 2021). A partir del 2016 

hasta el año 2019, la producción de un período siempre superaba a la producción del 

período anterior, teniendo en el 2018 un incremento de 3.56% y 1,20% en el 2019 con 

respecto al año anterior, respectivamente. El crecimiento del 2019 es inferior a la del 

2018 por causas climáticas como el inverno, cuya pérdida fue representativa en la 

mayoría de las provincias, a excepción de El Oro y Guayas, que a pesar de este 

problema, su nivel productivo se mantuvo estable (Elbehri et al., 2015). Para el año 

2020, la producción bananera enfrentó una considerable caída a raíz de la repentina 

llegada del COVID-19, pasando de producir 6.583.477 toneladas en 2019 a 6.023.390 

toneladas en 2020, es decir, una variación del -8,51% y uno de los niveles más bajos 

desde el 2013. A pesar de los problemas logísticos y comerciales generados por la 

pandemia, a finales de 2020 e inicios del año 2021, este escenario negativo cambió y 

la industria bananera se mantuvo estable a nivel nacional e inclusive tuvo un 

incremento de 10,98% en comparación al 2020 (Ponce, 2021). 

Figura 7. Variación anual de la producción de banano en Ecuador expresados en porcentaje, periodo 2010-2021 

Variación anual de la producción de banano en Ecuador expresados en porcentaje, 

periodo 2010-2021 
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Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para la 

evolución de la producción nacional de banano en porcentajes. 

Superficie cosechada de banano 

Tabla 7. Superficie cosechada en toneladas y variación porcentual del banano en Ecuador, periodo 2010-2021 

Superficie cosechada en toneladas y variación porcentual del banano en Ecuador, 

periodo 2010-2021 

Años Superficie cosechada(h) Variación superficie cosechada 

2010 211.986 -  

2011 191.626 -9,60% 

2012 210.894 10,06% 

2013 188.658 -10,54% 

2014 182.158 -3,45% 

2015 185.489 1,83% 

2016 180.337 -2,78% 

2017 158.057 -12,35% 

2018 161.583 2,23% 

2019 183.347 13,47% 

2020 160.630 -12,39% 

2021 164.085 2,15% 

Promedio 181.571 -1,94% 

Máximo 211.986 

 

-14,50%

12,69%

-9,24%

3,56%

-8,51%

10,98%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variación de la producción nacional de banano



48 

 

Mínimo  158.057 
 

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para la 

evolución de la superficie cosecha y su variación porcentual anual.  

Figura 8. Superficie cosechada y producción de banano en Ecuador, periodo 2010-2021 

Superficie cosechada y producción de banano en Ecuador, periodo 2010-2021 

 

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022). 

El análisis de la superficie cosechada es fundamental en el nivel de producción, en este 

caso del banano, debido a que ambos indicadores mantienen una relación directa, es 

decir, a mayor área sembrada y, por ende, cosechada, mayor será la producción (López 

Guerrero, 2017). Por ejemplo, a principios del período, el país evidenció la mayor 

superficie cosechada con un total de 211.986 hectáreas y una producción de 7.911.043 

toneladas, en este aspecto, la afirmación antes descrita se comprueba en la figura 8, 

puesto que a mayor extensión de área cosechada se refleja mayor nivel de producción. 

Resulta importante señalar que, durante el período 2010-2021, se evidencia una 

disminución sustancial de la producción ante un decrecimiento mínimo de la extensión 

de cultivo cosechada, siendo el año 2017 el período que mayor caída de cosecha 

enfrentó el sector bananero, con una disminución del 12.35% en relación con el año 

2016, lo que resulta lógico, debido a que se trata de un producto agrícola y, por ende, 

este tiende a sufrir pérdidas ya sea por desastres naturales, plagas, enfermedades, 

condiciones climáticas, etc.  
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Por lo general, el incremento estable de la producción de banano en Ecuador solo ha 

sido posible gracias a las condiciones climáticas idóneas y a la capacidad de producir 

durante todo el año y así, cubrir las exigencias de la demanda nacional e internacional. 

En efecto, para el año 2012, como se observa en la figura 8 la superficie cosechada 

sufre un incremento de 19.268 hectáreas con respecto al año anterior y, por ende, un 

incremento de producción a nivel nacional, cuya contribución permitió la generación 

de nuevas plazas de empleo en zonas rurales, fuente de alimento para hogares y el 

ingreso de divisas al país. No obstante, en el período 2013-2015, se evidenció una 

disminución significativa en el área de cosecha debido a problemas como las plagas, 

maduración prematura, deformidades, condiciones climáticas, entre otros factores. Por 

tanto, esta fruta al no cumplir con los estándares de calidad requeridos por los 

demandantes pasó a formar parte de la agroindustria de animales o al consumo como 

fruta fresca en el mercado nacional.  

Para el período 2016 hasta el 2019 se encontró que la superficie cosechada mantuvo 

una tendencia creciente, pasando de 180.337 hectáreas en 2016 a 183.347 hectáreas en 

2019, con una variación del período de 1,67%. Todo lo contrario, ocurrió en el año 

2020, en el que la superficie cosechada a nivel nacional disminuyó sustancialmente 

debido a la aparición del COVID-19 con lo cual, a raíz de la escasez de productos y 

falta de mano de obra, no se logró obtener la mayor producción y este sufrió un 

decrecimiento de 12.39% con respecto al 2019. Para el año 2021, bajo la premisa de 

que el suministro de alimentos es algo vital en la vida de una persona, el sector 

bananero fue exceptuado de las medidas de confinamiento y esto permitió que las 

actividades productivas se mantengan activas, esto explica el incremento del 2,15% en 

el área cosecha y un 10,98% en la producción del banano con respecto al 2020 (García 

Gutiérrez y Vite Cevallos, 2021) como se muestra en la tabla 7.  

Productividad agrícola en la producción del banano  

Tabla 8. Productividad del banano en función de la producción(t) y superficie cosechada(ha), periodo 2010-2021 

Productividad del banano en función de la producción(t) y superficie cosechada(ha), 

periodo 2010-2021 
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AÑOS Productividad (t/ha) Variación 

porcentual 

2010 37,32 0% 

2011 38,75 3,85% 

2012 33,25 -14,20% 

2013 31,78 -4,42% 

2014 37,09 16,71% 

2015 38,79 4,57% 

2016 36,21 -6,65% 

2017 39,75 9,77% 

2018 40,26 1,30% 

2019 35,91 -10,82% 

2020 37,50 4,43% 

2021 40,74 8,65% 

Promedio 37,28 1,10% 

Máximo 40,74 

 

Mínimo 31,78 

 

Nota: Productividad del banano ecuatoriano, periodo 2010-2021. 

Figura 9. Productividad de la producción del banano expresados en t/ha, periodo 2010-2021 

Productividad de la producción del banano expresados en t/ha, periodo 2010-2021 
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Nota. Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022). 

La productividad o también conocida como rentabilidad es uno de los indicadores de 

mayor relevancia en términos de competitividad, ya sea para introducir mejoras en los 

procesos productivos o para insertarse con éxito a los mercados tanto nacionales como 

internacionales (Caicedo Aldaz et al., 2020; Comité Ejecutivo [CE], 2015). En 

Ecuador, gracias a las condiciones climáticas y características del suelo adecuadas, 

existen elevados niveles de productividad, especialmente en productos como el 

banano, por tanto, los productores se han especializado en su producción y 

exportación. Así, durante los últimos 10 años, la productividad ha variado, siendo el 

2018 y 2019 los años con los picos más altos con 40.26 toneladas por hectárea y 40.74 

toneladas por hectárea, respectivamente. Estos picos son significativos, pero a nivel 

internacional, la productividad del banano ecuatoriano, que en promedio es de 37.28 

toneladas por hectárea, como se muestra en la tabla 8, se encuentra por debajo del nivel 

de los principales países productores como Colombia, Costa Rica y Guatemala (Del 

Cioppo Morstadt y Zalazar, 2015). 

Según Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (n.d.) la baja productividad 

del banano en Ecuador es resultado de problemas bióticos, abióticos y tecnológicos, 

pues, son factores variados que no dependen del tamaño de la unidad productiva. 

Entendiéndose a los problemas bióticos a aquellos que surgen de plagas como la 

Sigatoka negra, el picudo negro y el Mal de Panamá, mientras que los que surgen por 

desastres naturales como la sequía se constituyen como problemas abióticos. Por 

último, la incapacidad de manejo tecnológico genera deficiencia en infraestructura, 

pues muchos productores carecen de sistemas modernos de riego, drenaje, nutrición o 

control de plagas. A ello se suma, la falta de un nivel de tecnificación que conduzca a 

pequeños productores a conseguir mayor eficiencia productiva y el hecho de que en la 

mayoría de las bananeras no se lleva a cabo buenas prácticas agrícolas, lo que dificulta 

aún más el rendimiento del banano. Ejemplo de ello, de acuerdo con la figura 9 en el 

año 2013, se presenta el mayor declive de productividad que el sector bananero pudo 

enfrentar, con una disminución del 4.42% con respecto al 2012 debido a factores como 

la práctica de siembra en zonas no aptas para el cultivo, inadecuado uso del precio 

mínimo de sustentación, incumplimiento de contratos entre productores y 

exportadores, inadecuados controles fitosanitarios, entre otros factores (Del Cioppo 
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Morstadt y Zalazar, 2015). En definitiva, la productividad es un tema que dentro del 

sector bananero es un reto para cumplir, ya sea en el corto o largo plazo.  

Productores bananeros  

En América Latina, una de las actividades de mayor incidencia en la generación de 

empleo, especialmente en aquellos países con un gran número de población 

campesina, son las exportaciones agrícolas, dada las excelentes condiciones 

climáticas, ubicación geográfica y recursos naturales (Martínez, 2018). Por ejemplo, 

en Ecuador el banano se convirtió en uno de los productos de mayor exportación a 

nivel mundial, cuya producción se centra en la zona litoral del país, especialmente en 

parroquias rurales y periféricas de los cantones productores (Tacuri Malla et al., 2019). 

Con ello, se generaría empleo para la mayoría de la población rural, ya sea en los 

procesos de cultivo y cuidado de la plantación como en el embarque de la fruta. 

Actualmente, el banano ecuatoriano ha incrementado su demanda en todo el mundo, 

por lo que se requiere de mayores recursos, siendo la mano de obra la más importante. 

Como se muestra en la figura 10, la población rural durante los últimos 10 años ha 

tenido un crecimiento considerable de 1,6% en promedio y esto está directamente 

relacionado con el incremento de la producción bananera, lo cual es una ventaja 

competitiva frente a los demás países. No obstante, es relevante mencionar que en 

Ecuador la alta oferta de mano de obra provoca la precarización y desregularización 

en el mercado de trabajo, siendo común los sistemas de explotación laboral.   

Figura 10. Población rural de la región Costa, período 2010-2021 

Población rural de la región Costa, período 2010-2021 
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Nota. Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022). 

Precios del banano ecuatoriano  

Tabla 9. Precio mínimo de sustentación y precio de exportación del banano en 

Ecuador 

Precio mínimo de sustentación y precio de exportación del banano en Ecuador 

Años Precio 

Productor 

(PMS) 

Variación 

porcentual del 

PMS 

Precio de 

exportación 

(Precio FOB) 

Variación 

porcentual 

del precio 

FOB 

Diferencia 

entre el 

PMS y el 

precio FOB 

2010 5,4 -  7,71 -  $2,31 

2011 5,5 1,16% 7,76 0,65% $2,29 

2012 5,5 0,69% 7,80 0,58% $2,30 

2013 5,69 3,52% 8,32 6,70% $2,63 

2014 6,22 9,31% 8,43 1,23% $2,20 

2015 6,55 5,25% 8,74 3,71% $2,19 

2016 5,84 -10,83% 8,62 -1,37% $2,78 

2017 6,26 7,18% 8,79 1,97% $2,53 

2018 6,20 -0,96% 9,15 4,13% $2,95 

2019 6,37 2,67% 9,33 1,91% $2,96 

2020 6,4 0,54% 8,14 -12,73% $1,74 

2021 6,28 -1,95% 8,45 3,84% $2,18 

Variación 

promedio 

$6,01 $8,43 $2,42 

Variación 

período 

(2010-2021) 

0,16 0,10 -0,06 
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Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para 

establecer los precios de la caja de banano 22XU que oscila entre los 41.5 y 43 libras.  

Figura 11. Evolución del sistema de precios referenciales del sector bananero en Ecuador, 2010-2021 

Evolución del sistema de precios referenciales del sector bananero en Ecuador, 2010-

2021 

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para 

establecer la relación de los precios FOB y PMS durante el período 2010-2021.  

En Ecuador, la estructura de los precios en el mercado de frutos frescos, en este caso 

del banano, se determina a través de la oferta y la demanda, que a su vez dependen de 

factores externos e internos (Baquero et al., 2004). Por el lado de la oferta, el precio 

depende de la dotación de recursos, mientras que, por el lado de la demanda, el precio 

se establece en función de las exigencias del consumidor que busca calidad en el 

producto. Como resultado, la fijación de precios desde el inicio de esta actividad 

agrícola ha presentado inconvenientes debido a los intereses individuales entre 

productores y exportadores. Ante esta problemática, surge la Ley del Banano, 

mecanismo que buscar conciliar las diferencias de los principales actores del sector 

bananero a través de un precio referencial (Cabanilla Chavez, 2016). 

Dicho así, por parte de los productores, el precio referencial es conocida como precio 

mínimo de sustentación (PMS) que representa el valor total de los costos de 
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producción y gatos más las utilidades que el productor debe cobrar al exportador por 

cada caja de banano (Pardo-Jiménez et al., 2020). Sin embargo, la fijación de este 

precio de manera interna entre los productores resulta ser bastante controversial debido 

a las grandes diferencias en aspectos de infraestructura, tecnología, niveles de 

productividad, control de plagas y enfermedades y prácticas agrícolas. A pesar de ello, 

como se muestra en la tabla 9, el promedio del precio mínimo de sustentación durante 

el período 2010-2021 fue de $6.01, con incrementos anuales de 0.16 centavos de dólar, 

lo que representa una tendencia creciente, siendo los picos más altos alcanzados en los 

años 2015 con $6.55 y en el año 2020 con $ 6.40 a pesar de haber sido un año lleno de 

incertidumbre económica debido a la paralización de diferentes industrias a causa de 

la pandemia del COVID-19. No obstante, como se evidencia en la figura 11, lo que 

llama la atención es que durante los últimos 7 años con relación al año 2015, el precio 

del banano ecuatoriano ha disminuido en 0.26 centavos de dólar, lo cual es 

contraproducente para los productores quienes mensualmente hacen inversiones 

significativas para cubrir la demanda de compradores y/o intermediarios. Según la 

Asociación de exportadores de banano en Ecuador (n.d.) la disminución del precio de 

la fruta en el año 2016 se dio a raíz de la caída del precio del crudo y la reducción de 

la demanda de los principales mercados importadores.  

Por otro lado, el precio referencial para los exportadores es el precio FOB en el que se 

incluyen el precio mínimo de sustentación más los gastos de exportar una caja de 

banano y cuyo valor deberá ser declarado al Banco Central del Ecuador (Del Cioppo 

Morstadt y Zalazar, 2015). Por tanto, su evolución depende de las variaciones que estas 

variables presenten a lo largo del período de estudio. Así, como se observa en la figura 

11, la tendencia del precio FOB durante el período 2010-2021 tiende a crecer con una 

variación promedio de $8.43 y con una variación anual de 0.10 centavos de dólar por 

cada caja de banano. Además, si se compara el precio FOB con el PMS, la tendencia 

es similar, pero no igual, la razón de esta diferencia es de $2.42, que es el valor 

promedio de los gastos de exportación. De acuerdo con la figura 11, solo en el año 

2020, el precio FOB tuvo un declive de 12.75% con respecto al año anterior, puesto 

que el gobierno nacional adoptó medidas de confinamiento, el cierre generalizado de 

fronteras e influyó directamente el menor dinamismo en la demanda externa de los 

principales países importadores de esta fruta (Unión Europea, Estados y China) ante 
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el COVID-19. En resumen, los productores buscan fijar precios que consideran los 

costos de producción, mientras que los exportadores buscan, a través de la fijación de 

precios, mantener la competitividad de un bien en particular en el mercado 

internacional.  

Inflación  

Se entiende por inflación al aumento general del nivel de precios en el consumo de 

bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía durante un período de 

tiempo e implica la pérdida del poder adquisitivo de los hogares (Calderón Brito et al., 

2014). Para el presente estudio, se ha considerado la inflación calculada a través de la 

variación del IPC del banano de la zona costera del país. Así, en el año 2012 se produjo 

la variación más alta en el precio de esta fruta, alcanzando 27.95%, no obstante, a partir 

de este año la variación empezó a descender y para el año 2018 alcanzó el nivel más 

bajo en la variación del precio, llegando a -14.88%, es decir, el precio del banano cayó 

en deflación resultado de las malas políticas monetarias adoptadas por el gobierno de 

turno (Tacuri Malla et al., 2019)(ver figura 12). 

Figura 12. Evolución del IPC del banano de la región Costa, período 2010-2021 

Evolución del IPC del banano de la región Costa, período 2010-2021 

Nota: Inflación del banano medida a través del IPC.  
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Financiamiento  

El financiamiento a través de la inversión con capital de terceros permite que un país 

o sector pueda expandir y optimizar la capacidad de producción y con ello alcanzar los 

objetivos económicos y empresariales, ya sea en el corto, mediano o largo plazo (Ortiz 

Silva, 2019). Para dicha operación, es necesario que el inversionista realice un 

diagnóstico preliminar de la situación de dicho país o sector en cuanto a indicadores 

económicos como el PIB, tasa de inflación, deuda externa, estabilidad del gobierno, 

etc. Por tanto, en el caso del sector bananero en Ecuador, esta financiación se da a 

través de la inversión extranjera directa, cuyos proveedores en mayor escala son el 

continente americano, Holanda, China y España (MPCEIP, 2018). De acuerdo con la 

figura 13, en el año 2018 se produce la mayor inversión hacia el sector bananero, con 

un incremento de 759,8 millones de dólares con respecto al año anterior gracias al 

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

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (OMC) y a la reunión del Consejo de 

Comercio e inversiones (TIC). Sin embargo, para el período 2019-2021 la situación 

cambió drásticamente, llegando a tocar fondo en el año 2021, en el que se evidenció 

una disminución del 33,6% en inversiones de capitales extranjeros, resultado de la 

crisis económica que vivió el país y el mundo provocados por el COVID-19, con 

repercusiones en la estabilidad económica y volatilidad en los indicadores económicos 

lo cual perjudicó de manera directa a la productividad (Lara Haro et al., 2022).  

Figura 13. Financiamiento del sector bananero, período 2010-2021 

Financiamiento del sector bananero, período 2010-2021 
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Exportaciones de banano en Ecuador  

Tabla 10. Exportaciones nacionales en miles de USD y en toneladas métricas, período 2010-2021 

Exportaciones nacionales en miles de USD y en toneladas métricas, período 2010-

2021 

Años Valor exportado 

en miles de USD 

Variación 

porcentual  

Cantidad 

exportada(t) 

Variación 

porcentual 

2010 $2.033.794 

 

5.156.475 -  

2011 $2.246.350 10,45% 5.778.170 12,06% 

2012 $2.081.987 -7,32% 5.205.352 -9,91% 

2013 $2.248.197 7,98% 5.253.081 0,92% 

2014 $2.494.197 10,94% 5.746.340 9,39% 

2015 $2.731.333 9,51% 6.070.157 5,64% 

2016 $2.657.015 -2,72% 5.974.366 -1,58% 

2017 $2.953.744 11,17% 6.418.119 7,43% 

2018 $3.134.736 6,13% 6.662.201 3,80% 

2019 $3.185.474 1,62% 6.667.588 0,08% 

2020 $3.577.051 12,29% 7.039.848 5,58% 

2021 $3.393.035 -5,14% 6.813.409 -3,22% 

Suma $32.736.913,00 

 

72.785.106 

 

Promedio 

(2010-2021)  

$2.728.076,08 4,99% 6.065.426 2,74% 

Máximo $3.577.051,00 

 

7.039.848 

 

Mínimo $2.033.794,00 

 

5.156.475 

 

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) para 

establecer la relación entre el valor exportado y la cantidad exportada del banano en Ecuador, 

durante el periodo 2010-2021.  

Figura 14. Exportaciones del banano de Ecuador, período 2010-2021 

Exportaciones del banano de Ecuador, período 2010-2021 
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Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022). 

Para la economía ecuatoriana, las exportaciones de productos tradicionales, en 

particular, las exportaciones de banano en Ecuador se constituyen como un rubro 

importante en la balanza comercial. En efecto, durante los últimos años, Ecuador ha 

ganado protagonismo en el mercado bananero y, actualmente, es el mayor exportador 

de banano con una participación del 25% en las exportaciones totales a nivel mundial, 

esto es gracias a que, casi el 95% de la producción de banano nacional se destina a la 

comercialización. No obstante, a lo largo de los años, las exportaciones de banano se 

han visto afectados por fenómenos naturales, factores políticos y económicos, 

pandemias, etc.  

De acuerdo con la tabla 10, Ecuador desde el año 2010 hasta el 2021 presenta un 

incremento promedio de 2.74% en el volumen de exportaciones, con ingresos que 

bordean los 2.7 millones de dólares. En este escenario, es importante hacer alusión al 

año 2011, en el que se logró el primer récord histórico de exportación con un total de 

5.778.170 toneladas de banano, gracias al incremento de la demanda exterior, a 

excepción del mercado estadounidense. Sin embargo, en el año 2012 se evidenció una 

disminución del 9.91% en las exportaciones con respecto al año anterior, debido a la 

baja productividad en la producción bananera a causa del fuerte invierno que afectó a 

más de 50.000 hectáreas de cultivos por el exceso de agua y esto significó pérdidas 

para el país entre 8 y 12 millones de dólares (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 2019). Además, otro factor que influyó en el 
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decrecimiento de las exportaciones fue la sobreproducción provocada por el 

incremento de competencia a nivel mundial y el incremento de la producción de los 

principales países exportadores de este producto, como es el caso de Colombia y Costa 

Rica (Cuzco Jiménez et al., 2021; Baquero et al., 2004). Como consecuencia, se dio la 

caída de los precios del banano y la disminución de la demanda internacional. 

Para contrastar, como se muestra en la figura 14, en el período 2013-2016 las 

exportaciones experimentaron mejorías con un incremento del 13.73% en la cantidad 

exportada, alcanzando en 2015 el punto más alto con 6.070.157 de toneladas, y a pesar 

de que, en el año 2016, la cantidad exportada en toneladas tuvo un descenso de 1.58% 

con respecto al año anterior, el país ha logrado hasta el 2021 un crecimiento promedio 

superior a 6 millones de toneladas en las exportaciones bananeras. Dicho así, el 

crecimiento del sector bananero se explica por incremento de superficies de cultivos, 

incremento de demanda internacional, especialmente el de la Unión Europea y Estados 

Unidos, aumento de las empresas exportadoras, condiciones climáticas favorables, 

entre otros factores (Cuzco Jiménez et al., 2021). 

Cabe mencionar que para el año 2020, el sector del banano en Ecuador, pese a la crisis 

provocada por la pandemia del COVID-19, registró un incremento histórico en la 

producción y exportación de banano (Cuzco Jiménez et al., 2021). Con lo cual, la 

actividad bananera, con una producción de 6.023.390 toneladas, logró cubrir la 

demanda de más de diez países en todo el mundo, destacándose Europa y Rusia como 

los principales importadores de esta fruta. En efecto, las exportaciones alcanzaron su 

pico más alto con 7.039.848 de toneladas, es decir, un crecimiento de 5,58% con 

respecto al 2019 y cuyo ingreso al país fue de $3.577.051. En definitiva, la 

comercialización del banano ecuatoriano fue sólida pese a las adversidades de la 

pandemia. Para el año 2021, la industria bananera experimentó un decrecimiento del 

3.32% en la cantidad exportada con respecto al año anterior y las ventas que tuvieron 

el mismo declive debido a que disminuyó en 5.14 % a raíz de los problemas suscitados 

por la pandemia del COVID-19. 

Principales productores de banano a nivel mundial  
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Tabla 11. Principales productores de banano en la región de América Latina y el Carib.  

Principales productores de banano en la región de América Latina y el Caribe. 

Año Ecuador ∆% Colombia  ∆% Costa 

Rica 

∆% Guatemala ∆% 

2010 5.156.475   1.802.581   1.915.691   1.497.771   

2011 5.778.170 12,1% 1.915.255 6,3% 1.919.235 0,2% 1.560.303 4,2% 

2012 5.205.352 -9,9% 1.733.354 -9,5% 1.882.105 -1,9% 1.914.423 22,7% 

2013 5.253.081 0,9% 1.549.267 -10,6% 1.928.095 2,4% 1.951.663 1,9% 

2014 5.746.340 9,4% 1.677.935 8,3% 2.169.723 12,5% 2.064.312 5,8% 

2015 6.070.157 5,6% 1.588.618 -5,3% 1.973.719 -9,0% 2.283.201 10,6% 

2016 5.974.366 -1,6% 1.841.919 15,9% 2.365.000 19,8% 2.187.109 -4,2% 

2017 6.418.119 7,4% 1.884.805 2,3% 2.525.181 6,8% 2.343.695 7,2% 

2018 6.662.201 3,8% 1.748.484 -7,2% 2.484.231 -1,6% 2.361.491 0,8% 

2019 6.667.588 0,1% 1.896.091 8,4% 2.382.318 -4,1% 2.434.403 3,1% 

2020 7.039.848 5,6% 2.034.001 7,3% 2.623.530 10,1% 2.367.035 -2,8% 

2021 6.813.409 -3,2% 2.103.077 3,4% 2.312.244 -11,9% 2.317.601 -2,1% 

Promedio 

por país 

6.065.

426 

2,7% 1.814.616 1,8% 2.206.756 2,1% 2.106.917 4,3% 

 Nota: Produccion expresada en toneladas.  

Figura 15. Exportaciones en toneladas de los principales países de la región ALC. 

Exportaciones en toneladas de los principales países de la región ALC. 

Nota: Exportaciones expresadas en toneladas. 
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Una de las frutas más comercializadas a nivel mundial luego del grupo de las manzanas 

o los cítricos es el banano, cuya producción se concentra principalmente en la región 

de América Latina y el Caribe (ALC), destacándose sobre Asia y África (FAO, 2021). 

En este contexto, Ecuador, con exportaciones que superan en promedio los 6,1 

millones de toneladas en el período 2010-2021, es el principal país exportador 

bananero a nivel mundial, gracias a que más del 95% de su producción se destina a la 

exportación. El segundo principal exportador de la región de ALC, lo ocupa Costa 

Rica, con exportaciones que en promedio bordean los 2,2 millones de toneladas (FAO, 

2018). Para el año 2020, las exportaciones del banano costarricense alcanzaron su pico 

más alto con un total de 2.623.530 toneladas debido a la recuperación de los problemas 

suscitados por las condiciones climáticas adversas, no obstante, esta rápida expansión 

tuvo una caída en el año 2021 resultado de los altos costos de insumos y transporte, 

así como de las costosas medidas para el control y mitigación de enfermedades como 

el R4T. El tercer principal exportador de banano de la región de ALC, es Guatemala, 

que al igual que Costa Rica, luego de un largo período de expansión, en el año 2021 

enfrentó pérdidas en sus exportaciones a raíz de las dificultades producidas por el 

COVID-19 y escasez de producción causada por desastres naturales como los 

huracanes Eta e lota (Zambrano Calderón, 2020). Finalmente, Colombia, contrario a 

los grandes productores de banano antes mencionados, en el año 2021 logró un 

incremento significativo de 3,40% gracias a las estrategias adecuadas implementadas 

en la mitigación de problemas causados por la pandemia y el control de enfermedades 

relacionadas con el R4T (FAO, 2021). Por tanto, estas medidas contribuyeron para que 

el país colombiano se convirtiera en el cuarto principal proveedor de banano de la 

región de ALC con exportaciones que en promedio superan los 1,8 millones de 

toneladas (ver figura 15). 

Principales destinos de exportación de banano  

Tabla 12. Principales destinos de exportación del banano en el mundo 

Principales destinos de exportación del banano en el mundo 

Año Rusia Estados Unidos 

de América 

Unión Europea 

2010 704.414 2.121.189 5.154.072 
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2011 949.499 2.326.782 5.445.798 

2012 921.338 2.264.464 4.757.022 

2013 996.385 2.355.734 5.324.799 

2014 957.740 2.395.293 5.600.159 

2015 894.196 2.418.279 4.902.429 

2016 999.190 2.435.923 5.124.339 

2017 1.140.353 2.529.615 5.844.798 

2018 1.154.736 2.592.100 6.119.469 

2019 1.119.894 2.529.018 5.863.916 

2020 1.116.757 2.549.851 6.104.460 

2021 1.079.563 2.556.883 6.151.588 

Promedio 

importado por 

país 

1.002.839 2.422.928 5.532.737 

Nota: Importaciones expresadas en miles de toneladas.  

Figura 16. Distribución de las importaciones de banano en el mundo. 

Distribución de las importaciones de banano en el mundo 

 

Durante los últimos años, la demanda de las exportaciones de banano a nivel mundial 

ha mostrado un crecimiento notable tanto en los países productores como en los 

grandes mercados de importación (FAO, 2020). Dentro de este último, la Unión 

Europea, con el 62% del total de la distribución de las exportaciones de banano, es el 

líder en el mercado consumidor de banano, con importaciones que bordean los 5,5 
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consumo de alimentos saludables en tiempo de pandemia permitió que en términos 

absolutos, la demanda de esta fruta se mantenga estable (FAO, 2021). Asimismo, 

Estados Unidos es considerado como el segundo mercado de mayor demanda de 

banano, con una participación del 27%, es decir, un consumo promedio de 2,4 millones 

de toneladas. Para el año 2021, las importaciones de banano en el mercado 

estadounidense tuvieron una contracción leve de 0,3%, si bien, la demanda se mantuvo 

estable, una menor producción de banano de Costa Rica y Honduras fueron las 

causantes de dicho declive. Finalmente, Rusia es el mercado que durante los últimos 

10 años ha logrado posicionarse como uno de los grandes consumidores de esta fruta, 

principalmente gracias al desarrollo de importaciones a través de operadores 

implantados en los principales países productores, como es el caso de Ecuador 

(Miranda Santos et al., 2022). Sin embargo, su crecimiento ha sido irregular debido a 

la depreciación del tipo de cambio entre el rublo y el dólar estadounidense, lo que ha 

generado un incremento considerable en los precios de la fruta. Al igual que el resto 

de los países importadores, en el año 2021 la demanda de banano en este país sufrió 

un declive de 3,3% con respecto al 2020, resultado de la debilidad del rublo frente al 

dólar y a la menor producción de banano de Ecuador, su principal proveedor (FAO, 

2021) (ver figura 16).  

Nivel de participación del sector bananero a través del IVCR 

El nivel competitivo de cualquier sector agrícola, y no solamente el bananero, permite 

que varios países o empresas, a través de la especialización y el hecho de contar con 

ventajas únicas frente a sus rivales, puedan destacarse en la producción y exportación 

de un producto, con ello, se busca maximizar la riqueza y mejorar el nivel de vida de 

toda la población (Díaz Muñoz et al., 2021). Esta competitividad es indispensable en 

el comercio internación y su valoración se da a través del cálculo del índice de ventaja 

comparativa revelada de Balassa que es la relación entre las exportaciones de banano 

y las exportaciones agrícolas de Ecuador frente a las exportaciones de banano y las 

exportaciones agrícolas realizadas por las principales competencias a nivel mundial 

(González, 2017).  

Para este estudio se consideró a países como Costa Rica, Guatemala y Colombia como 

las principales competencias en las exportaciones de banano con respecto a Ecuador. 

Con ello, se busca determinar el grado de importancia de las exportaciones de banano 
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que tienen los principales países productores y exportadores de la región de América 

Latina y el Caribe a nivel internacional hacia los mercados más demandados, como 

son Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, en el período 2010-2021, cuyos valores 

se encuentran entre cero e infinito. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, como se muestra en la tabla 13, el sector 

bananero durante el período 2010-2021 presenta en la mayoría de los países 

seleccionados un índice promedio superior a uno, por tanto, este sector tiene ventajas 

competitivas en la industria agrícola a nivel internacional.  

En este sentido, como se muestra en la figura 17, Ecuador muestra un panorama 

positivo en la mayoría de los países de destino, con ello, se ratifica que las 

exportaciones bananeras ecuatorianas han ganado importancia en el comercio 

internacional. No obstante, la participación del banano ecuatoriano ha sido poco 

alentador en mercados estadounidenses debido a las restricciones vigentes en las 

políticas bananeras (Portalfruticola, 2018). Por ejemplo, la existencia de restricciones 

que limitan la superficie plantada de banano es una desventaja que ha sido aprovechada 

por otros países productores como Colombia y Costa Rica, que cuentan con 

plantaciones nuevas, innovación en tecnología y una alta productividad que permite 

ofrecer la fruta a precios más competitivos. Asimismo, Colombia presenta una baja 

participación en Estados Unidos y al igual que Ecuador, el factor fundamental es la 

lejanía con el país norteamericano encareciendo el producto (Jiménez Albán, 2015). 

Sin embargo, Guatemala, gracias a que cuenta con una mano de obra barata, mayor 

reducción de la inflación y con ello bajos costos de producción, se posiciona como el 

país más competitivo en el mercado estadounidense, alcanzando un IVCR de 2.55, 

pero esta dependencia en mayor grado hacia un solo mercado (EE.UU) más las 

condiciones climáticas adversas, el tipo de cambio, desastres naturales y los altos 

costos de trasportación han provocado que la competitividad en los demás países 

demandantes disminuya en los últimos 10 años (Rosero y Ruíz, 2011).  

Cabe mencionar que Ecuador destina en promedio 22% de su producción al mercado 

ruso, siendo este el segundo destino de mayor importancia luego del mercado europeo. 

La inserción hacia este mercado ha sido posible gracias a las condiciones climáticas, 

mano de obra barata, insuperable riqueza de los suelos, el hecho de que su producción 
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no tiene interrupciones durante todo el año, como resultado, el país muestra una 

ventaja competitiva frente a sus principales competidores (Jiménez Albán, 2015). 

Por otra parte, Costa Rica, caracterizada por ser un país con un alto ingreso per cápita, 

diversificación en mercados internacionales, precio FOB competitivo, se considera 

como el más competitivo dentro de este estudio debido a que presenta valores positivos 

y superiores a uno, por tanto, muestra un alto grado de importancia en la participación 

de exportaciones hacia los distintos países demandantes (Zambrano Calderón, 2020). 
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Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa  

Tabla 13. Índice de Balassa Normalizado de los principales productores de banano y los principales mercados destinos, período 2010-2021 

Índice de Balassa Normalizado de los principales productores de banano y los principales mercados destinos, período 2010-2021 
 

Ecuador Costa Rica Colombia Guatemala 

Años/país

es 

Rusia EE. 

UU 

Unión 

Europea 

Rusia EE. 

UU 

Unión 

Europea 

Rusia EE. 

UU. 

Unión 

Europea 

Rusia EE. 

UU. 

Unión 

Europea 

2010 6,21 0,65 3,63 8,57 1,20 1,79 0,09 0,72 10,95 0,00 2,33 0,04 

2011 7,01 0,46 3,96 8,90 1,23 1,90 1,13 0,63 9,46 0,00 2,26 0,05 

2012 7,40 0,40 4,17 12,55 1,16 2,02 3,88 0,71 8,19 0,00 2,36 0,05 

2013 7,38 0,36 3,79 4,60 1,10 2,08 4,04 0,77 10,14 0,00 2,48 0,25 

2014 6,78 0,34 3,70 4,45 1,10 1,92 0,21 0,91 7,68 0,00 2,63 0,42 

2015 5,20 0,39 2,36 3,40 0,93 2,90 0,00 0,65 7,12 0,00 2,49 0,76 

2016 4,67 0,48 1,99 2,12 0,93 2,91 0,04 0,53 6,15 0,42 2,64 1,03 

2017 4,80 0,48 2,11 3,01 1,03 3,18 0,11 0,53 8,31 3,06 2,64 0,74 

2018 5,22 0,41 2,50 3,51 0,91 3,51 1,32 0,67 9,42 5,23 2,46 1,14 

2019 5,12 0,42 2,44 2,39 0,88 3,33 3,57 0,46 9,63 0,64 2,70 1,70 

2020 4,14 0,63 1,98 2,11 0,87 2,92 3,67 0,50 7,66 3,83 2,78 1,53 

2021 5,40 0,53 2,44 1,49 0,81 2,42 3,05 0,57 7,51 6,57 2,82 1,04 

Promedio     5,78 0,46 2,92 4,76 1,01 2,57 1,76 0,64 8,52 1,65 2,55 0,73 

 Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022). 
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Figura 17. Índice de Balassa de los principales países productores de banano, 2010-2021 

Índice de Balassa de los principales países productores de banano, 2010-2021 

Nota: Datos tomados de la página de Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022).
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Estudio explicativo  

Para desarrollar el tercer objetivo del estudio, este apartado tiene como finalidad 

explicar los factores que estadísticamente influyeron en la participación competitiva 

de las exportaciones del banano en Ecuador. Para ello, se utilizó el método de regresión 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) aplicado a un total de 48 observaciones que 

comprende el periodo 2010-2021. Además, considerando que todas las variables 

mantienen distintas unidades de medida, se ha visto oportuno transformarlos en 

logaritmos (a excepción de la inflación por ser una variable con datos negativos) y así, 

obtener parámetros estandarizados.  

Con los datos obtenidos de la producción, superficie cosechada, productividad, precio 

productor, precio de exportación, población rural, financiamiento e inflación 

correspondientes al sector bananero del Ecuador, así como también su nivel 

competitivo en exportaciones a nivel internacional, se realizó la primera estimación a 

través del MCO y cuyos resultados se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. Resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

Resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2010:1 - 2021:4 (T=48) 

Variable dependiente: l_IVCR 

Modelo Coeficiente 

B 

Desv.típica Estadístico 

t 

valor 

p 

1 (Constante) 1,450 5,252 0,219 0,8278 

l_produc_t -33,6907 107,814 −0,3125 0,7563 

l_productivi 33,8305 107,802 0,3138 0,7553 

I_super_cosec 32,8372 107,777 0,3047 0,7622 

l_precio_produ 0,199921 0,131749 1,517 0,1372 

l_precio_inter 0,120222 0,148184 0,8113 0,4221 

l_productor 1,90991 0,323802 5,898 7,17 e-07 *** 

l_IED 0,0304332 0,0177 1,711 0,0950* 

Inflación 0,00570897 0,00461506 1,237 0,2235 
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Media de la 

vable.dep. 

13,41558 

  

D.T de la 

vble. Dep. 

0,188157 

Suma de 

cuad.residuos 

0,137427 

  

D.T de la 

regresión 

0,059361 

R-cuadrado 0,917409 

  

R-

cuadrado 

corregido 

0,900467 

F (8,39) 54,15059 

  

Valor p 

(de F) 

9,81e-19 

Log-

verosimilitud 

72,43171 

  

Criterio 

de Akaike 

−126,8634 

Criterio de 

Schwarz 

−110,0226 

  

Crit.de 

Hannan-

Quinn 

−120,4993 

rho 0,709346 
  

Durbin-

Watson 

0,596015 

Nota: Estimación del modelo MCO entre el indicador de la competitividad de las 

exportaciones de banano y los factores de competitividad.  

Según la estimación, el modelo presenta un coeficiente de determinación del 0.92, lo 

cual está dentro del intervalo [0,1] que indica que las variables de producción, 

productividad, superficie cosechada, precio productor, precio de exportación, 

productor bananero, inversión extranjera directa e inflación explican en un 92% a la 

competitividad de las exportaciones de banano en Ecuador. Asimismo, con el valor 

estadístico de la prueba F de 54.15 y una probabilidad por debajo del nivel de 

significancia (0.05) existe un alto grado de asociación entre la variable dependiente y 

las variables independientes. En cuanto a la significancia individual, todas o la mayoría 

de las variables debían tener un nivel de significancia inferior ir a 0.05, pero solo la 

población rural cumplió con este parámetro. Por tanto, el modelo ya empezó a 

demostrar problemas. Sumado a ello, el estadístico Durbin-Watson con un valor de 0.6 

que está fuera del intervalo [1,3] indica que las variables descritas están relacionadas 

en diferentes etapas dentro del periodo de estudio, es decir, presentan problemas de 

autocorrelación. Finalmente, el supuesto de colinealidad también se vio afectado 

debido a la existencia de 3 variables con valores VIF (factores de inflación de varianza) 

superiores a 10, en este caso, están la variable producción, productividad y la superficie 

cosechada, cuyos resultados se muestran en la tabla 15. 
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Tabla 15. Resultados de la prueba VIF del modelo 1 

Resultados de la prueba VIF del modelo 1 

Factores de inflación de varianza (VIF) 

Mínimo valor posible = 1.0 

Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad 

  l_produc 1068645.57   

  l_productiv 913496.26   

  l_super_cosech 1528268.31   

Nota: Estos valores presentan problemas de colinealidad en el modelo 1. 

Ante ello se procedió a dar solución a dichos limitantes que impiden la validez del 

modelo. Por tanto, el problema de la colinealidad fue resuelta mediante la extracción 

de las variables que presentaban valores VIF superiores a 10, en este caso, fue 

necesario eliminar del modelo a la variable producción, productividad y superficie 

cosechada. De manera casi automática, esta solución también ayudó a resolver el 

problema de autocorrelación presentado en el modelo original. Luego de dar solución 

a los problemas identificados, se procedió a estimar nuevamente el modelo. Los 

resultados de esta estimación se encuentran en la tabla 16. 

Tabla 16. Resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, modelo 2 

Resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, modelo 2 

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 2010:1 - 2021:4 (T=48) 

Variable dependiente: l_IVCR 

Modelo Coeficiente 

B 

Desv.típic

a 

Estadístico  

t 

valor 

p 

2 (Constante) −18,9116 2,64337 −7,154 8,75e-09 *** 

l_productor 2,98382 0,260754 11,44 1,73e-014 *** 

l_precio_pr

odu 

0,326345 0,151287 2,157 0,0368    ** 

l_precio_in

ter 

0,0567736 0,175218 0,3240 0,7475 

l_IED 0,0341108 0,020576 1,658 0,1048 

Inflación −0,0097756 0,003701 −2,641 0,0116    ** 
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Media de la 

vable.dep. 

13,41558 

  

D.T de la 

vble. Dep. 

0,188157   

Suma de 

cuad.residuos 

0,210193 

  

D.T de la 

regresión 

0,070743   

R-cuadrado 0,873677 

  

R-cuadrado 

corregido 

0,858639   

F (8,39) 58,09644 

  

Valor p (de 

F) 

8,80e-18   

Log-

verosimilitud 

62,23329 

  

Criterio de 

Akaike 

−112,4666   

Criterio de 

Schwarz 

−101,2394 

  

Crit.de 

Hannan-

Quinn 

−108,2238   

rho 0,709346 
  

Durbin-

Watson 

1,11   

Nota: Estimación del modelo MCO luego de corregir los problemas presentados en el modelo 

original.  

De acuerdo con el resumen del modelo, un valor R cuadrado de 0.8736, indica que las 

variables productor, precio productor, precio internacional, inversión extranjera 

directa e inflación en conjunto explican en un 87.36% a la competitividad de las 

exportaciones de banano. En cuanto a la prueba estadística, Durbin-Watson con un 

valor de 1,11 se encuentra dentro del rango [1,3] con lo cual se determina que las 

variables son independientes.  

En cuanto a la significancia global, con el valor estadístico de la prueba F de 58.09 y 

un valor p inferior a 0.05, se evidencia que el modelo presenta un alto nivel global de 

explicación y presenta una relación significativa entre la competitividad de las 

exportaciones de banano y las variables productor, precio productor, precio 

internacional, inversión extranjera directa e inflación. Además, una vez eliminados las 

variables que presentaban problemas de colinealidad, el modelo es el óptimo para el 

estudio y pasa de manera correcta para el análisis de las pruebas de validez y con ello 

obtener resultados eficientes y confiables. Dichas pruebas se muestran a continuación 

en la tabla 17: 

Tabla 17. Pruebas para el cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 

Pruebas para el cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple 
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Prueba Test Resultado Decisión 

 

Normalidad 

 

Jarque Bera 

 

0,97452 

Con una probabilidad de 0.6143 

mayor al nivel de significancia 

(0.05), se acepta Ho y se concluye 

que los residuos se distribuyen 

normalmente. 
Probabilidad 0,6143 

 

Heterocedasticidad  

 

 

White 

 

24,8896 

Con una probabilidad de 0.2056 

mayor al nivel de significancia 

(0.05) se acepta Ho y se concluye 

a lo largo de las observaciones la 

varianza de las perturbaciones es 

constante, es decir, no hay 

problemas de heterocedasticidad.  

Prob. Chi cuadrado 0,205686 

 

Autocorrelación  

 

 

Breusch-

Godfrey (4 

rezagos) 

 

32,954 

Con una probabilidad de 0.05535 

mayor al nivel de significancia 

(0.05) se acepta Ho y se concluye 

que las observaciones no se 

encuentran relacionadas a lo largo 

del tiempo, es decir, no hay 

problemas de autocorrelación.  

Prob. Chi cuadrado 0,05535 

Colinealidad  VIF Población 

(1,397) 

Precio 

productor 

(1,819)    

Precio 

internacional 

(1,825) 

IED (1,206) 

Inflación 

(1,182) 

Por último, con los valores VIF de 

las variables independientes 

inferiores a 10 se concluye que 

existe una baja correlación entre 

las variables, es decir, no hay 

problemas de colinealidad.  

Nota: El cumplimiento de estas pruebas permite validar el modelo del estudio.  

Una vez obtenidos los resultados y desde el punto de vista estadístico, se concluye que 

la competitividad de las exportaciones de banano está influenciada por las variables 

precio productor y mano de obra de manera positiva, ello implica que ante un 

incremento en las variables mencionadas generaría un incremento positivo sobre la 

variable dependiente (IVCR). Por otro lado, la variable inflación también genera un 

impacto significativo sobre el indicador de competitividad de las exportaciones de 

banano, no obstante, su relación es inversa debido a que, a mayor inflación menor es 
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la competitividad de las exportaciones de banano dado que este factor implica el 

encarecimiento de los costos de producción.  

4.2 Verificación de la hipótesis 

La verificación de la hipótesis se procedió a partir de la prueba estadística de F de 

Fisher, entonces: 

𝑯𝟎 = Los factores de competitividad no influyen significativamente en la importancia 

de las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado internacional. > 0.05 

𝑯𝟏 = Los factores de competitividad influyen significativamente en la importancia de 

las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado internacional. < 0.05 

Figura 18. Comprobación de la hipótesis  

Comprobación de la hipótesis 

 

Nota: Distribución F de Fisher para la comprobación de la hipótesis.  

En base a las hipótesis planteadas en el estudio luego del cálculo de la prueba estadística 

Fisher obtenida del software Gretl se obtuvo un valor de 58.096 junto con su valor p de 

8.8 e-018 con esto se concluye que al nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, por tanto, los factores de competitividad influyen 

significativamente en la participación de las exportaciones de banano ecuatoriano en el 

mercado internacional. 

Por lo que se concluye: 

Rechazo H1 

5% 
Acepto Ho 

95% 

2,437 

58,096 
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𝐼𝑉𝐶𝑅𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜 = −18,9116 + 2,98 382 log(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜)

+ 0,326345log (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢) + 0,056773 log (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟)

+ 0,0341108 log (𝐼𝐸𝐷) − 0,0097756 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜇 

Con ello, se puede decir que, ante un incremento de los factores de competitividad la 

participación de las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado internacional 

obtiene un incremento, o viceversa.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

• Ecuador es uno de los países de América Latina cuya economía depende en 

mayor grado de la producción y exportación de productos tropicales del sector 

primario. Dentro de este sector, se destaca la producción del banano, cuyo 

consumo es bastante apetecido frente a otros países, a razón de las condiciones 

climáticas adecuadas, la ubicación geográfica y la baja incidencia de 

enfermedades y plagas que mejoran la calidad y sabor de la fruta. Por tanto, el 

banano ecuatoriano ha logrado posicionarse en el mercado internacional con 

altos niveles de competitividad. No obstante, la competencia internacional y 

otros factores tanto internos como externos del país han contribuido en que 

dicha competitividad y participación en las exportaciones a nivel mundial 

presente variaciones importantes. Ante ello, se ha visto necesario identificar 

aquellos factores de competitividad que afectan positiva o negativamente la 

participación de las exportaciones de banano ecuatoriano. En este caso, se 

consideró la teoría de David Ricardo y Heckscher-Ohlin y además se incluyó 

las determinantes del modelo denominado “Diamante de Porter” conformado 

por determinantes endógenas que son manipulables y controlables por las 

empresas y determinantes exógenas controlables por el gobierno. En tal 

sentido, factores como la producción, superficie cosechada, productividad, 

productor, precios de producción y exportación, e inversión extranjera directa 

(IED) son las determinantes endógenas que influyen en la competitividad de 

las exportaciones del banano ecuatoriano, mientras que la inflación es la única 

determinante exógena.  

• El uso de un indicador de competitividad permitió identificar que el nivel 

competitivo de Ecuador en la exportación del banano dentro del período 2010-

2021 ha sido bastante significativo en comparación a los principales rivales, 

como son Costa Rica, Guatemala y Colombia, tres de los principales países 

productores de banano a nivel mundial. En este sentido, los destinos más 

atractivos y en los que Ecuador demuestra una alta participación son Rusia y 
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la Unión Europea, cuyos valores IVCR son mayores a uno. No obstante, 

Estados Unidos, que durante décadas fue uno de los países considerados como 

el mercado de mayor demanda de banano ecuatoriano, presenta un IVCR 

menor a uno, es decir, la participación del banano ecuatoriano ha sido poco 

alentador en mercados estadounidenses debido a las restricciones vigentes en 

las políticas bananeras y lejanía con el país norteamericano encareciendo el 

producto. Por otro lado, Costa Rica, caracterizada por ser un país con un alto 

ingreso per cápita y precios FOB competitivos, ha alcanzado un alto grado de 

participación en todos los mercados, por detrás de Ecuador en países como 

Rusia y la Unión Europea, y por encima de Ecuador en el mercado 

estadounidense.  

• Luego de la aplicación de la regresión lineal múltiple a través de los mínimos 

cuadrados ordinarios, se concluye que los factores de competitividad, a 

excepción de la inflación, presentan una fuerte correlación en la participación 

de las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado internacional. Dado 

el nivel de significancia del modelo, la influencia que presenta el productor 

bananero fue el de mayor aporte en el modelo. El incremento de la oferta de 

mano de obra, especialmente de las zonas rurales de la región Costa durante 

los últimos 10 años, ha provocado la maximización de la productividad en las 

plantaciones de banano y, por ende, el incremento de la producción, siendo este 

una determinante esencial en el incremento de la competitividad de las 

exportaciones bananeras de Ecuador en mercados internacionales. Otro factor, 

pese a ser estadísticamente significativa en el modelo, no presenta un signo 

coherente con la teoría. Tal es el caso del precio mínimo de sustentación que, 

por un lado, sobreprotege la situación del productor en cuanto a los costos de 

producción y las utilidades que este debe recibir, y por el otro, perjudica la 

situación de los exportadores, dado que no consideran el precio real del 

mercado internacional, como consecuencia, la fruta ecuatoriana pierde 

participación en el mercado internacional. Finalmente, la inflación también es 

significativo en el modelo y presenta una relación inversa con la variable 

dependiente, lo cual se ajusta con la teoría, es decir, menores tasas de inflación, 

mayor es la producción y, por ende, mayor la competitividad que está fruta 

pueda alcanzar en términos internacionales. Según la CEPAL et al. (2021), la 
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inflación involucra el incremento de los costos de producción y como resultado 

existe poca rentabilidad y productividad en los pequeños y medianos 

productores, lo cual concuerda con los resultados de esta investigación.  

5.2 Limitaciones del estudio 

En cuanto a las limitaciones dentro del estudio, está la disponibilidad de datos, 

especialmente aquellos en forma trimestral de variables como la inflación, la 

población, precio productor, precio de exportación, cuyos valores solamente se 

encuentran en términos mensuales y anuales. Esto significó un gran obstáculo en 

cuanto al número de observaciones que se requerían para que el modelo final resulte 

eficiente y confiable a la hora de los resultados. Por tanto, se escogieron los valores 

correspondientes a los meses de abril, agosto, septiembre y diciembre. Finalmente, 

otra limitante fue que varios artículos de interés y cuyo aporte eran de vital importancia 

para el estudio se encontraban en otro idioma, esto implicó buscar recursos adicionales 

en la traducción del idioma, lo cual generó pérdida de tiempo.  

5.3 Futuras temáticas de investigación 

El enfoque metodológico de este estudio permitirá en futuras líneas de investigación 

el desarrollo de investigación direccionados en diferentes sectores y no solo aquellos 

enfocados en el sector primario. A manera de ejemplo, están los sectores de 

manufactura, turismo, petróleo y minas, industrias, construcción, servicios, comercio, 

etc. Con ello, se pretende obtener un análisis global de todos los sectores económicos 

de Ecuador como un instrumento en la toma de decisiones en materia de 

especialización, revigorización del sector productivo y futuras políticas comerciales.  
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ANEXOS 

Tabla 18. Ficha de registro de datos de la variable independiente (factores de la competitividad) 

Ficha de registro de datos de la variable independiente (factores de la competitividad) 

Años Población 

rural 

Producción 

banano 

Product

ividad 

Superficie 

cosechada 

Precio 

de 

expor

tación 

Precio 

product

or 

IED Inflación 

2010 141747 7911043 37,32 211986 7,71 5,4 165,9 19,51 

2011 143420 7426247 38,75 191626 7,76 5,5 646,1 -8,55 

2012 145085 7012244 33,25 210894 7,80 5,5 567,4 27,95 

2013 146717 5995527 31,78 188658 8,32 5,69 727,1 -3,6 

2014 148349 6756254 37,09 182158 8,43 6,22 776,6 -1,02 

2015 149952 7194431 38,79 185489 8,74 6,55 1.331,3 3,58 

2016 151545 6529676 36,21 180337 8,62 5,84 764,2 4,25 

2017 153109 6282105 39,75 158057 8,79 6,26 629,6 -5,31 

2018 154661 6505635 40,26 161583 9,15 6,20 1.389,4 -14,88 

2019 156193 6583477 35,91 183347 9,33 6,37 974,5 4,76 

2020 157876 6023390 37,50 160630 8,14 6,4 1.094,7 4,02 

2021 168472 6684916 40,74 164085 8,45 6,28 647,4 -2,98 

Nota: Elaboración propia con datos procesados para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

 

 


