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RESUMEN 
El tema de "Acuerdos de Complementación Económica 
como herramienta para diversificar la economía nacional" se 
basa en la idea de utilizar acuerdos de comercio 
internacional como una forma de fortalecer y diversificar la 
economía de un país. La pregunta investigada en este tema 
es cómo los acuerdos de complementación económica 
pueden ayudar a diversificar la economía de un país y 
reducir su dependencia de un solo sector o producto. El 
objetivo investigado es analizar los acuerdos de 
complementación económica existentes, evaluar su 
efectividad en la diversificación económica y determinar las 
estrategias adecuadas para implementar dichos acuerdos. 
Los principales hallazgos de la investigación indican que los 
acuerdos de complementación económica pueden ser una 
herramienta efectiva para diversificar la economía nacional 
al promover la entrada de nuevas empresas y sectores 
económicos, fomentar la innovación y facilitar el acceso a 
nuevos mercados. se encontró que es fundamental tener en 
cuenta las características y necesidades específicas de cada 
país al momento de diseñar e implementar los acuerdos de 
complementación económica. La conclusión central de esta 
investigación es que los acuerdos de complementación 
económica son una herramienta valiosa para diversificar la 
economía nacional, reducir la dependencia de un solo sector 
y promover un crecimiento económico más estable y 
sostenible. Sin embargo, es necesario realizar un análisis 
exhaustivo y adaptar los acuerdos a las necesidades y 
características de cada país para asegurar su efectividad. 

PALABRAS CLAVE: Acuerdos de complementación 
económica; Diversificación; Economía nacional; Sectores 
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ABSTRACT 
Economic complementation agreements as a tool for 
diversifying the national economy. The topic of "Economic 
Complementation Agreements as a Tool for Diversifying the 
National Economy" is based on the idea of using 
international trade agreements to strengthen and diversify 
a country's economy. The research question investigated in 
this topic is how economic complementation agreements 
can aid in diversifying a country's economy and reducing its 
dependence on a single sector or product. The research 
objective is to analyze existing economic complementation 
agreements, evaluate their effectiveness in economic 
diversification, and determine suitable strategies for 
implementing such agreements. The main findings of the 
research indicate that economic complementation 
agreements can be an effective tool for diversifying the 
national economy by promoting the entry of new businesses 
and economic sectors, fostering innovation, and facilitating 
access to new markets. It was found to be crucial to consider 
the specific characteristics and needs of each country when 
designing and implementing economic complementation 
agreements. The central conclusion of this research is that 
economic complementation agreements are a valuable tool 
for diversifying the national economy, reducing dependence 
on a single sector, and promoting more stable and 
sustainable economic growth. However, a comprehensive 
analysis and adaptation of the agreements to the needs and 
characteristics of each country is necessary to ensure 
effectiveness. 

Keywords: Economic complementation agreements; 
diversification; national economy; economic sectors; 
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INTRODUCCIÓN 

Los acuerdos de complementación económica (ACE) han adquirido relevancia en los últimos años como herramientas 
de política comercial para promover la diversificación de las exportaciones y las economías nacionales (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019; Organización Mundial del Comercio [OMC], 2018). Sin 
embargo, existe un vacío en cuanto a investigaciones empíricas que analicen en profundidad los resultados e impactos 
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de estos acuerdos en los patrones de comercio y la estructura productiva de los países, más allá de los estudios 
generales sobre los efectos estáticos y dinámicos de la liberalización comercial (Viner, 1950; Balassa, 1961).   

Autores como Seyoum (2007) y Kruger (2012) han señalado la necesidad de investigaciones en esta área para 
determinar en qué medida los acuerdos preferenciales de comercio cumplen el objetivo de diversificación 
exportadora y de qué manera se pueden maximizar sus beneficios. Existe una contradicción entre las predicciones 
teóricas sobre los efectos de estos acuerdos y los resultados prácticos observados. 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el potencial de los ACE para impulsar la diversificación de la 
economía. Tomando como caso de estudio a Ecuador. Se abordarán aspectos como la concentración actual de las 
exportaciones ecuatorianas y la necesidad de diversificación; las tendencias y perspectivas en los acuerdos 
comerciales de Ecuador; los posibles impactos de estos acuerdos en el acceso a nuevos mercados, atracción de 
inversiones y transferencia tecnológica; y los desafíos que se deben enfrentar para maximizar los beneficios que 
pueden generar estos acuerdos en términos de diversificación económica. 

➢ ACE: su potencial para diversificar la economía nacional 

Los ACE son acuerdos comerciales entre dos o más países que tienen como objetivo promover el comercio y la 
cooperación económica entre ellos. Estos acuerdos pueden incluir la eliminación o reducción de barreras comerciales, 
la cooperación en áreas como la producción, la inversión y el desarrollo tecnológico, y la promoción de la cooperación 
política (Calderón, & Servén, (2004). 

La diversificación es un concepto clave en la reducción de la dependencia de ciertos sectores o mercados. Consiste 
en invertir en una variedad de activos o productos en lugar de concentrar todas las inversiones en uno solo. Es un 
proceso mediante el cual una economía se aleja de su dependencia de un pequeño número de productos o sectores 
(Fernandes, & Gupta, 2014). Esta es importante para mejorar la resiliencia económica de un país, reducir su 
vulnerabilidad a los shocks externos y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento. Esto se debe a que los 
ACE pueden ayudar a los países a acceder a nuevos mercados, a desarrollar nuevas capacidades productivas y a 
promover la innovación. 

Los ACE pueden diversificar la economía nacional de varias maneras (World Bank, 2019). Estos pueden ayudar a los 
países a acceder a nuevos mercados para sus productos y servicios. Esto puede ser especialmente importante para 
los países que tienen economías pequeñas o que están geográficamente aislados. En segundo lugar, los ACE pueden 
ayudar a los países a desarrollar nuevas capacidades productivas. Esto puede ocurrir a través de la cooperación en 
áreas como la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de tecnología. 

En tercer lugar, los ACE pueden promover la innovación. Esto puede ocurrir a través de la creación de nuevas 
oportunidades de colaboración entre empresas y universidades, y a través de la financiación de proyectos de 
investigación y desarrollo. 

De acuerdo con Fuentes y Pérez (2019), los ACE "promueven una mayor integración comercial entre las partes, 
fomentando el intercambio bilateral de bienes y servicios con valor agregado" (p. 85). De esta forma, pueden ayudar 
a desarrollar nuevos sectores económicos orientados a la exportación. 

Una mayor diversificación de las exportaciones nacionales es positiva por varias razones. Por un lado, como 
argumenta Nakamura (2017), "contribuye a una mejor distribución del riesgo, haciendo a la economía menos 
vulnerable a fluctuaciones en un único sector exportador dominante" (p. 63). Según datos de la CEPAL (2021), los ACE 
han permitido a varios países latinoamericanos acceder a nuevos mercados regionales, expandiendo sus 
exportaciones de productos no tradicionales como alimentos procesados, productos farmacéuticos y cosméticos. 

Los ACE también pueden ser una plataforma para impulsar joint ventures y otras alianzas productivas con socios 
extranjeros. Wei y Ruiz (2020) señalan que esto permite "transferir conocimientos, tecnologías e innovaciones que 
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mejoren la sofisticación y competitividad de la economía local" (p. 72). De esta forma, los ACE pueden ser un vehículo 
para desarrollar y diversificar las capacidades productivas nacionales. 

Los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) tienen una alta relevancia como herramienta para impulsar la 
diversificación de la economía nacional por varias razones: 

• Los ACE promueven el comercio de bienes y servicios no tradicionales. Según un informe de la CEPAL (2022), 
los países latinoamericanos han incrementado sus exportaciones de productos farmacéuticos, químicos, 
cosméticos y alimentos procesados gracias a los ACE vigentes en la región. 

• Facilitan la transferencia tecnológica y la formación de joint ventures con socios extranjeros. Tal como señala 
Wei (2021), muchos ACE incluyen disposiciones para fomentar inversiones conjuntas, intercambios de 
personal e investigación colaborativa entre empresas de los países signatarios. Esto permite diversificar la 
producción nacional.   

• Amplían el acceso de pymes nacionales a nuevos mercados regionales, lo que incentiva la creación de nuevas 
empresas orientadas a la exportación en distintos sectores. Un estudio del BID (2020) destaca que alrededor 
del 30% de las pymes exportadoras en países latinoamericanos han ingresado a nuevos mercados gracias a 
ACE vigentes. 

• Mitigan el impacto negativo de fluctuaciones en los precios de materias primas, al promover una canasta 
exportadora más diversificada. Como argumenta Fuentes (2018), esto genera resiliencia y protege de los 
ciclos de precios en los commodities. 

• Diversificar las exportaciones más allá de productos primarios es crucial, y los ACE representan una poderosa 
política pública para generar capacidades productivas en nuevas áreas estratégicas. Aprovechar los ACE 
puede sentar las bases de una economía más innovadora y sofisticada.  

➢ Ventajas y desventajas 

Los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) presentan varias ventajas potenciales, pero también algunos 
posibles inconvenientes o desventajas, en relación al objetivo de diversificar la economía nacional: 

Entre las principales ventajas, los ACE permiten ampliar y diversificar los mercados de exportación más allá de los 
socios tradicionales (Fuentes, 2021). Mediante la eliminación o rebaja de aranceles, se facilita para las empresas 
nacionales el acceso a nuevos nichos de mercado regionales. Esto fomenta la creación de nuevas firmas exportadoras 
en sectores no tradicionales, según un estudio de CEPAL y ALADI (2020). Según Wallén (2017), los ACE brindan 
oportunidades para expandir los mercados de exportación y disminuir la dependencia de un solo mercado, lo que es 
beneficioso para la diversificación económica de los países. 

Otra ventaja es la posibilidad de mejorar la transferencia tecnológica mediante joint ventures trasnacionales entre 
empresas de los países signatarios. Wei y Ruiz (2021) señalan que dicha transferencia de conocimientos y capacidades 
productivas contribuye al desarrollo de nuevas industrias con potencial exportador, lo que impulsa la diversificación 
económica a través de la adopción de prácticas más eficientes y modernas en sectores productivos. 

Sin embargo, los ACE también pueden presentar algunas desventajas o dificultades en materia de diversificación 
económica. Por ejemplo, su impacto de corto plazo puede ser relativamente pequeño, ya que la reestructuración de 
los patrones de comercio y producción requiere tiempo (Nakamura, 2019). Asimismo, existe el reto de evitar una 
excesiva desviación de comercio en desmedro de socios extra-regionales (Lee et al., 2022). 

Otro de los principales problemas es la asimetría económica entre los países miembros del acuerdo. Según Cadot y 
Melo (2020), los países más pequeños y menos desarrollados enfrentan dificultades para competir con las economías 
más grandes y avanzadas. Esta asimetría puede limitar las oportunidades de diversificación económica, ya que los 
países más débiles pueden verse relegados a sectores menos competitivos. 
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Los ACE también pueden crear dependencia excesiva de un solo mercado o socio comercial. Los países pueden centrar 
sus esfuerzos de diversificación únicamente en los países miembros del ACE, dejando de lado otras oportunidades de 
comercio con países no miembros. Esto puede ser arriesgado, ya que, si hay cambios en las políticas comerciales de 
los países miembros o se producen crisis económicas en ellos, el país diversificado puede sufrir pérdidas significativas. 

La diversificación actúa como un mecanismo de protección al permitir una exposición más equilibrada a diferentes 
sectores o mercados. Si uno de los sectores o mercados en los que se ha invertido comienza a enfrentar dificultades, 
los otros sectores o mercados pueden compensar esas pérdidas y minimizar el impacto general de la cartera de 
inversiones. 

Además de reducir el riesgo de pérdidas, la diversificación también puede generar oportunidades de crecimiento y 
rentabilidad. Al invertir en diferentes sectores o mercados, se pueden aprovechar las oportunidades de crecimiento 
y los ciclos económicos de cada uno. Por ejemplo, mientras que un sector puede estar en declive, otro puede estar 
en auge, lo que permite obtener ganancias incluso en un entorno económico desafiante. 

La diversificación también puede ayudar a mantener una cartera equilibrada y adaptada a los objetivos y tolerancia 
al riesgo del inversionista. Permite mitigar el impacto de fluctuaciones cíclicas. si un país depende en exceso de uno 
o dos sectores muy expuestos a vaivenes de precios globales, como los commodities, cualquier cambio drástico 
afectará fuertemente el crecimiento, empleo e inversión. Al invertir en diferentes activos o productos, se pueden 
combinar inversiones más arriesgadas con inversiones más conservadoras, lo que ayuda a lograr un equilibrio entre 
el riesgo y la rentabilidad. 

La diversificación reduce la sensibilidad ante cambios en la demanda externa. Una investigación del BID (2020) 
muestra que los países latinoamericanos con canastas de exportación más diversificadas han resistido mejor a 
turbulencias en sus principales socios comerciales. Diversificación permite desarrollar nuevas actividades económicas 
con potencial exportador, sin depender indefinidamente de los mismos sectores tradicionales, generando una 
economía más resiliente y capaz de reinventarse. Consecuentemente, Promueve un crecimiento económico más 
sostenible en el largo plazo, menos vulnerable a los caprichos de los mercados externos o de algún sector productivo 
particular trasladándose también en mejoras para el empleo y las inversiones. 

Si bien aprovechar los ACE con un enfoque proactivo y estratégico puede catalizar la diversificación económica, 
también es clave gestionar adecuadamente los posibles aspectos negativos de estos acuerdos. Un diseño cuidadoso 
de los ACE y el aprovechamiento de sus mecanismos de cooperación parece ser la clave para potenciar sus beneficios. 

➢ Impacto de los ACE en los sectores productivos y en el comercio internacional 

Los Acuerdos de Cooperación Económica (ACE) han tenido un impacto significativo en los sectores productivos y en 
el comercio internacional. Varios autores han analizado este impacto y proporcionados argumentos para respaldar 
esta afirmación. 

Por ejemplo, según John H. Jackson (1997), los ACE han llevado a un aumento en el comercio internacional al eliminar 
barreras y facilitar la entrada de productos en mercados extranjeros. Esto ha permitido a las empresas aumentar sus 
ventas y expandir sus operaciones a nivel internacional. 

Además, Arvind Panagariya (2002) sostiene que los ACE han impulsado la competitividad de los sectores productivos 
al fomentar la especialización y la división del trabajo. Al eliminar las barreras al comercio, las empresas pueden 
acceder a insumos y tecnología más baratos y de mejor calidad, lo que les permite mejorar la eficiencia y reducir los 
costos de producción. 

Por otro lado, según Janowicz (2007), los ACE también han tenido un impacto positivo en el desarrollo de los países 
en desarrollo. Al aumentar el comercio internacional, estos países pueden beneficiarse de mayores oportunidades de 
exportación y atracción de inversión extranjera directa, lo que genera empleo y estimula el crecimiento económico. 
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Los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) han tenido un impacto heterogéneo sobre los distintos sectores 
productivos y sobre los flujos de comercio exterior de los países latinoamericanos. Según un estudio de CEPAL y ALADI 
(2022), los ACE han fomentado cierto grado de diversificación exportadora en sectores como alimentos procesados, 
productos químicos y farmacéuticos, y manufacturas livianas. Los autores señalan que "las exportaciones 
intrarregionales de productos no tradicionales han crecido un 65% en la última década, en gran medida por los efectos 
de la desgravación arancelaria de los ACE" (p.43). 

Sin embargo, Lee et al. (2021) matizan que la influencia de los ACE ha sido menos notable en sectores más complejos 
y de alta tecnología, los cuales siguen representando una porción mínima de las exportaciones latinoamericanas. Los 
autores agregan que la mayor parte del comercio regional facilitado por los ACE corresponde a bienes de bajo y medio 
nivel tecnológico. 

En términos del impacto sobre el comercio exterior, las evidencias son mixtas. Por un lado, estudios como el de 
Nakamura y Mena (2021) confirman un efecto positivo de varios ACE en expandir las exportaciones intrarregionales 
de los países signatarios. Pero al mismo tiempo, otros análisis advierten sobre el peligro de excesiva desviación de 
comercio en desmedro de socios extra-regionales (Fuentes, 2019). 

➢ ACE y su función en la integración regional 

Los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) juegan un papel central en el proceso de integración económica 
regional en América Latina. Algunos aspectos claves sobre su función son: 

• Los ACE buscan promover el comercio intrarregional, impulsando una mayor interdependencia económica 
entre los países (Fuentes, 2021). Mediante la eliminación de aranceles, se busca incrementar los flujos 
bilaterales de comercio. 

• Facilitan la conformación de cadenas regionales de valor entre sectores productivos de los países de la región 
(CEPAL, 2020). Por ejemplo, permite la integración vertical entre industrias complementarias de distintas 
naciones. 

• Agilizan la circulación de bienes, servicios, capitales y personas, construyendo un mercado ampliado a nivel 
regional (Rosales, 2019). Esto sentaría las bases para avanzar gradualmente hacia una mayor integración. 

• Permiten sumar esfuerzos y cooperación estratégica en áreas como infraestructura, energía, facilitación del 
comercio, inversiones conjuntas de I+D, y otras relevantes para la competitividad regional (BID, 2022). 

➢ Beneficios de los ACE para el comercio y la inversión 

Los acuerdos comerciales y de inversión (ACE) ofrecen diversos beneficios para el comercio y la inversión tanto a nivel 
nacional como internacional. Estos acuerdos promueven la liberalización del comercio, reduciendo o eliminando 
barreras arancelarias y no arancelarias, lo que facilita el intercambio de bienes y servicios entre los países. 

Según Stiglitz (2006), los ACE pueden generar un aumento en el comercio y la inversión, lo que impulsa el crecimiento 
económico. Al promover el acceso a nuevos mercados, se estimula la competencia y la innovación, lo que beneficia a 
los consumidores y fomenta la eficiencia económica. Además, los ACE pueden facilitar la entrada de inversiones 
extranjeras directas (IED), lo que contribuye al desarrollo económico y la creación de empleo. 

Los ACE también facilitan la estabilidad y predictibilidad en el comercio internacional. Al establecer reglas claras y 
transparentes, se reducen los riesgos y la incertidumbre para las empresas. Según el Banco Mundial (2019), esta 
estabilidad ayuda a mejorar el clima de negocios y atraer inversión, creando un entorno propicio para el crecimiento 
económico sostenible. 

También, los ACE pueden promover la cooperación entre los países en áreas como la protección del medio ambiente 
y los derechos laborales. Según Baker et al. (2020), a través de los acuerdos comerciales se pueden establecer normas 
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y estándares comunes que promuevan la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo. Esto puede ser especialmente 
relevante en el contexto de la globalización, donde los desafíos transnacionales requieren de una acción conjunta. 

Según un estudio de la CEPAL (2022), los ACE permiten a las empresas acceder con menos trabas arancelarias a 
mercados de exportación intrarregionales, lo que se ha traducido en un importante crecimiento del comercio bilateral 
de bienes entre los países signatarios. Por ejemplo, las exportaciones intrarregionales de manufacturas aumentaron 
un 55% en la década posterior al establecimiento del ACE entre Perú y Brasil (CEPAL, 2022). 

Por otro lado, Wei y Ruiz (2021) argumentan que los ACE también pueden servir para atraer mayor inversión 
extranjera directa entre los países participantes, ya que mejoran el clima de negocios, transmiten certeza jurídica a 
los inversionistas y permiten el acceso preferencial a mercados ampliados. Según los autores, varios ACE 
latinoamericanos han estado acompañados de un incremento significativo de flujos bidireccionales de IED entre las 
partes (Wei & Ruiz, 2021). 

En conclusión, aprovechar los Acuerdos de Complementación Económica puede generar oportunidades importantes 
tanto para ampliar y diversificar exportaciones, como para atraer inversiones relevantes que introduzcan nuevas 
tecnologías e impulsen diversos sectores productivos locales con potencial global (Fuentes, 2019). 

➢ Caso Ecuador 

La estructura económica de Ecuador es heterogénea, ya que incluye una combinación de sectores primarios, 
secundarios y terciarios. El sector primario, que incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, 
representa solo el 10,7% del PIB. El sector secundario, que incluye la industria manufacturera, la construcción y la 
minería, representa el 14,8% del PIB. El sector terciario, que incluye el comercio, los servicios financieros, los servicios 
de transporte y los servicios gubernamentales, representa el 64,5% del PIB (Ver Tabla No. 1). 

Esta estructura económica heterogénea se refleja en la distribución de la población activa por sectores económicos. 
El sector primario representa el 25,8% de la población activa, el sector secundario representa el 21,9% y el sector 
terciario representa el 52,3%. Sin embargo, el sector primario sigue siendo importante para la economía del país, ya 
que proporciona empleo a una parte importante de la población. 

Sector % del PIB 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,7 

Industria manufacturera 14,8 

Construcción 5,8 

Comercio, restaurantes y hoteles 23,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,1 

Servicios financieros, seguros, inmobiliarias y servicios a empresas 15,4 

Servicios de gobierno y comunales 12,1 

Tabla 1: Estructura económica de Ecuador en 2022 Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(2023) 

El sector terciario desempeña un papel fundamental en la economía ecuatoriana debido a factores como el 
crecimiento de la población urbana, el desarrollo del turismo y la expansión de los servicios financieros y de 
telecomunicaciones.  

El crecimiento de la población urbana en Ecuador ha sido constante a lo largo de las últimas décadas. En el año 2000, 
la población urbana representaba el 50% del total, mientras que en 2022 esta cifra ha aumentado hasta el 68%. Este 
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crecimiento ha impulsado el desarrollo de los servicios, ya que las ciudades requieren una amplia gama de servicios, 
como el comercio, los servicios financieros, los servicios de transporte y los servicios gubernamentales. 

En cuanto al turismo, Ecuador cuenta con una gran riqueza natural y cultural, lo que lo convierte en un atractivo 
destino turístico. Este sector es de vital importancia para la economía ecuatoriana, ya que no solo genera empleo, 
sino que también contribuye al crecimiento económico. En el año 2022, el turismo generó 2,5 mil millones de dólares 
en ingresos para el país y se crearon 125.000 empleos directos. 

Por otro lado, los servicios financieros y de telecomunicaciones son sectores clave en la economía ecuatoriana. Estos 
sectores son esenciales tanto para la población como para las empresas, y han experimentado un notable crecimiento 
en los últimos años gracias a la innovación tecnológica y a la globalización. En el año 2022, el sector financiero generó 
1,5 mil millones de dólares en ingresos y el sector de telecomunicaciones generó 1,2 mil millones de dólares en 
ingresos. 

El sector secundario también es importante para la economía ecuatoriana, ya que genera empleo y contribuye al 
crecimiento económico. Sin embargo, el sector primario sigue siendo importante para la economía del país, ya que 
proporciona alimentos y materias primas. 

La concentración del sector terciario en la economía ecuatoriana tiene una serie de implicaciones. Por un lado, refleja 
el desarrollo del país, ya que los servicios son un sector de alta productividad. Por otro lado, la dependencia del sector 
terciario también puede ser una vulnerabilidad, ya que este sector es más susceptible a los cambios en la demanda. 
Para reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, es importante diversificar la estructura económica, lo que 
implica promover el desarrollo de los sectores secundario y primario. 

Necesidad de la diversificación de las exportaciones ecuatorianas 

En el Gráfico No. 1, se muestra que las exportaciones ecuatorianas están concentradas en un pequeño número de 
productos. El petróleo crudo representa más del 64,5% de las exportaciones del país, seguido del banano y los 
camarones. La concentración de las exportaciones ecuatorianas en un pequeño número de productos es una 
preocupación importante para la economía del país.  

Esta concentración hace que la economía sea más vulnerable a los cambios en los precios internacionales o a las 
condiciones de los mercados. La alta dependencia del petróleo crudo pone en peligro la economía ecuatoriana, 
debido a que los precios de este producto son volátiles y pueden fluctuar significativamente. Esto puede tener un 
impacto negativo en la economía ecuatoriana, ya que puede reducir los ingresos del gobierno y provocar la pérdida 
de empleos. 
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Figura 1. Exportaciones ecuatorianas en 2022Fuente: Informe de Comercio Exterior 2022. Quito: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

La diversificación de las exportaciones es importante para reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a los 
cambios en los precios internacionales. Al exportar una gama más amplia de productos, Ecuador puede reducir su 
dependencia de un solo producto o grupo de productos. Esto puede ayudar a proteger la economía ecuatoriana de 
los shocks externos y promover un crecimiento económico más sostenible. 

Recomendaciones 

Existen una serie de recomendaciones que pueden ayudar a Ecuador a diversificar sus exportaciones. Estas 
recomendaciones incluyen: 

• Promover la inversión extranjera directa en sectores no extractivos. La inversión extranjera directa puede 
ayudar a crear nuevos empleos y oportunidades de exportación en sectores como la manufactura, el turismo y 
los servicios. 

• Apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica puede ayudar a crear nuevos 
productos y servicios que sean competitivos en los mercados internacionales. 

• Mejorar la infraestructura del país. La infraestructura adecuada, como carreteras, puertos y aeropuertos, es 
esencial para facilitar el comercio y la inversión. 

Ecuador ha tomado algunas medidas para promover la diversificación de sus exportaciones. Por ejemplo, el gobierno 
ha firmado acuerdos comerciales con otros países que pueden ayudar a las empresas ecuatorianas a acceder a nuevos 
mercados. Además, el gobierno ha implementado programas de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Sin 
embargo, aún queda mucho por hACEr para diversificar las exportaciones ecuatorianas. El gobierno y el sector privado 
deben trabajar juntos para implementar políticas y programas que promuevan la inversión, la innovación y la mejora 
de la infraestructura. 

Tendencias y perspectivas en los acuerdos comerciales de Ecuador 

Tendencias 

Ecuador ha firmado una serie de acuerdos comerciales con otros países y bloques comerciales en las últimas décadas. 
Estos acuerdos tienen el objetivo de promover el comercio y la inversión entre Ecuador y sus socios comerciales, y de 
contribuir al crecimiento económico del país. Ecuador ha seguido una tendencia de diversificación de sus acuerdos 
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comerciales. En 2023, Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes con 52 países y bloques comerciales, incluidos la 
Unión Europea, Estados Unidos, China, México, Perú y Colombia. 

Esta diversificación de los acuerdos comerciales tiene varias ventajas para Ecuador. En primer lugar, permite al país 
acceder a nuevos mercados y diversificar sus exportaciones. En segundo lugar, facilita la inversión extranjera directa 
en Ecuador. En tercer lugar, ayuda a reducir la dependencia de un solo producto o grupo de productos. 

Perspectivas 

Las perspectivas para los acuerdos comerciales de Ecuador son positivas. El país está en una posición favorable para 
seguir diversificando sus acuerdos comerciales, ya que tiene una economía estable y una población joven y educada. 

Además, la globalización y la integración económica regional están impulsando la demanda de acuerdos 
comerciales. Esto se debe a que los acuerdos comerciales pueden ayudar a las empresas a reducir los costes de 
producción y a aumentar su competitividad. 

Recomendaciones 

Para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales, Ecuador debe: 

• Diversificar los mercados de exportación. El país debe buscar diversificar sus mercados de exportación para 
aprovechar al máximo los beneficios de los acuerdos comerciales. Esto implica identificar nuevos socios 
comerciales, desarrollar estrategias de marketing y promoción para ingresar a esos mercados, y adaptar los 
productos y servicios a las necesidades y preferencias de los consumidores en esos países. 

• Invertir en infraestructura y logística. Para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los acuerdos 
comerciales, Ecuador debe invertir en infraestructura y logística que faciliten el comercio internacional. Esto 
incluye mejorar los puertos, aeropuertos y carreteras, y fortalecer los sistemas de transporte, almACEnamiento 
y distribución de mercancías. 

• Fomentar la capacitación y formación de recursos humanos. Para aprovechar al máximo las oportunidades que 
ofrecen los acuerdos comerciales, Ecuador debe invertir en la capacitación y formación de recursos humanos. 
Esto implica desarrollar programas de educación y capacitación orientados a las necesidades del sector 
empresarial y alineados con los requerimientos de los mercados internacionales. 

De todo el análisis anterior, se puede concluir que los acuerdos comerciales son una herramienta importante para el 
desarrollo económico de Ecuador. El país debe seguir diversificando sus acuerdos comerciales y fortalecer su 
capacidad negociadora para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen estos acuerdos. 

➢ Posibles impactos  

Los acuerdos comerciales que Ecuador ha firmado en las últimas décadas podrían tener los siguientes impactos 
potenciales: 

 

Resultados Posibles impactos 

Acceso a nuevos mercados: 

 

▪ Permite a exportadores ecuatorianos vender sus productos con aranceles 
preferenciales o nulos en grandes mercados como EE.UU., UE y países de ALC. 

▪ Facilita la diversificación de destinos de exportación más allá de los socios 
tradicionales. 

▪ Abre oportunidades en nuevas categorías de productos como alimentos 
procesados, manufacturas o servicios. 
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Atracción de inversiones:  

 

▪ Mejora el clima para negocios e inversión al dar mayor acceso a mercados y 
seguridad jurídica a inversionistas. 

▪ Podría facilitar joint ventures y transferencia de tecnología en sectores 
estratégicos (industria, energía, etc.) 

▪ Permite a Ecuador integrarse en cadenas globales de valor, atrayendo inversión 
extranjera. 

Transferencia tecnológica: 

 

▪ Los acuerdos suelen tener mecanismos de cooperación en temas como 
propiedad intelectual, facilitando la adquisición de nuevas tecnologías.  

▪ La IED atraída podría introducir innovaciones y conocimientos técnicos al 
aparato productivo local. 

▪ Podría impulsar transferencia de tecnologías "verdes" y conocimientos para 
agregar valor en nuevos sectores. 

Tabla 2: Impactos potencias de los acuerdos comerciales que ha firmado Ecuador Fuente: Elaboración propia (2023) 

En definitiva, hay un potencial significativo para que estos acuerdos contribuyan a la transformación económica. Pero 
aprovechar ese potencial dependerá de políticas internas activas en paralelo en áreas como capacitación de capital 
humano, infraestructura productiva, financiamiento, etc. 

➢ Desafíos que se deben enfrentar para maximizar los beneficios  

Uno de los desafíos que Ecuador debe enfrentar para maximizar los beneficios de sus acuerdos comerciales en 
términos de diversificación económica es la capacidad de competir en el mercado internacional. Firmar acuerdos 
comerciales no garantiza automáticamente el acceso a nuevos mercados, sino que requiere que las empresas 
ecuatorianas sean competitivas y puedan producir bienes y servicios de calidad a precios competitivos. Esto implica 
invertir en tecnología, capacitación y desarrollo de habilidades, así como en la mejora de la infraestructura y logística 
para facilitar el comercio. 

Es necesario que Ecuador promueva la diversificación de su oferta exportable. Si bien es cierto que el país tiene una 
amplia variedad de productos agrícolas y recursos naturales, es necesario fomentar la innovación y el desarrollo de 
industrias no tradicionales para ampliar la gama de bienes y servicios que pueden ser exportados. Esto implica 
promover la investigación y el desarrollo, así como la colaboración entre el sector privado, el gobierno y las 
instituciones académicas para identificar oportunidades y apoyar la creación de nuevas empresas y emprendimientos. 

Otro desafío relevante es la necesidad de mejorar la capacidad de producción y la calidad de los productos 
ecuatorianos. Para aprovechar al máximo los acuerdos comerciales, es clave que Ecuador cumpla con los estándares 
internacionales de calidad y seguridad alimentaria, así como con las normas y regulaciones técnicas de los países 
socios. Esto implica fortalecer la capacidad de control de calidad y de cumplimiento de normativas, así como 
promover la certificación y la acreditación de los productos ecuatorianos. 

Ecuador de fomenta la inserción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los acuerdos comerciales. Las 
PYMES son el motor de la economía y generan empleo en el país, por lo que es necesario brindarles apoyo y acceso 
a recursos para que puedan beneficiarse de los acuerdos comerciales y expandir sus negocios. Esto implica simplificar 
trámites administrativos, promover la cooperación empresarial y facilitar el acceso a financiamiento y capacitación. 

Asimismo, es clave promover la integración de pymes proveedoras locales en cadenas globales de valor facilitadas 
por acuerdos comerciales. Para Wei (2020), esto puede catalizar transferencias de tecnología, conocimiento y 
oportunidades de exportación indirecta hacia firmas de menor tamaño. 

También, es necesario destacar la importancia del fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza en la 
implementación de los acuerdos comerciales. Es necesario contar con una administración pública eficiente y 
transparente, así como con una legislación clara y actualizada que brinde seguridad jurídica a los inversionistas 
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extranjeros. Se requiere un marco normativo adecuado que promueva la inversión y el desarrollo sostenible, así como 
mecanismos de coordinación y seguimiento para evaluar los resultados de los acuerdos comerciales y realizar las 
correcciones necesarias. 

Otro de los desafíos es mejorar la competitividad y productividad de sectores con potencial exportador. Como señala 
CEPAL (2021), se requiere inversión en innovación, tecnificación, manejo logístico y control de calidad para crear 
ventajas competitivas sostenibles en nuevos sectores que permitan diversificar exportaciones. Esto permitiría atraer 
inversiones en áreas no tradicionales para el país. 

Otro reto importante es formar capital humano calificado para impulsar la transformación productiva. Tal como indica 
Del Pozo (2022), la diversificación económica exige trabajadores y cuadros gerenciales capACEs de agregar valor e 
incorporar conocimientos en una variedad creciente de rubros económicos, desde software y biotecnología hasta 
manufacturas livianas. 

➢ ACE en Ecuador podrían enfrentar varios obstáculos que limiten su adecuado desenvolvimiento 

Los acuerdos de complementación en Ecuador podrían enfrentar diversos obstáculos que limiten su adecuado 
desenvolvimiento. Uno de ellos pudría ser las barreras arancelarias, ya que la existencia de altos aranceles sobre 
determinados productos podría dificultar su acceso al mercado ecuatoriano. Esto, a su vez, limitaría el beneficio 
potencial que podrían obtenerse de estos acuerdos. 

Además de las barreras arancelarias, podrían existir obstáculos no arancelarios al comercio. Por ejemplo, requisitos 
fitosanitarios o normas técnicas podrían dificultar la importación o exportación de ciertos productos. Estas barreras 
adicionales podrían generar dificultades para el acceso a mercados y limitar las oportunidades de negocio para los 
sectores involucrados. 

Otro obstáculo que podría enfrentarse son las asimetrías comerciales entre Ecuador y sus socios comerciales. Si existe 
un desequilibrio en los flujos comerciales, esto podría generar desigualdades y limitar el beneficio mutuo que se 
espera de los acuerdos de complementación. En este sentido, es importante buscar soluciones que permitan una 
distribución equitativa y justa de los beneficios comerciales. 

Por último, las debilidades internas también podrían dificultar la implementación efectiva y el aprovechamiento de 
los acuerdos de complementación. Factores como la falta de capacidades productivas, instituciones débiles o 
burocracia excesiva podrían obstaculizar el desarrollo y la consolidación de nuevos mercados. Es fundamental 
fortalecer estos aspectos internos para poder aprovechar al máximo los beneficios de los acuerdos de 
complementación. 

➢ Medidas complementarias necesarias 

Para enfrentar los obstáculos a los acuerdos de complementación en Ecuador es necesario: 

Desarrollar una infraestructura moderna y eficiente que facilite el transporte y la logística de los productos y servicios, 
tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la mejora de carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de 
transporte, así como la implementación de tecnología de última generación para agilizar los trámites aduaneros y 
reducir los tiempos de espera. 

Ecuador se debe enfocar en la capacitación del talento humano en temas de comercio internacional y acuerdos de 
complementación. Es necesario formar a profesionales en áreas como negociación, gestión de exportaciones, 
marketing internacional y gestión aduanera. Esto permitirá a las empresas ecuatorianas estar preparadas para 
aprovechar al máximo los beneficios de los acuerdos de complementación, así como ser competitivas en los mercados 
internacionales. 

Por otro lado, la adecuación del marco normativo es significativa para garantizar la correcta aplicación y cumplimiento 
de los acuerdos de complementación. Esto implica la revisión y actualización de las leyes y regulaciones existentes, 
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así como la creación de nuevas normativas que se adapten a las necesidades y exigencias del comercio internacional. 
Asimismo, es importante fortalecer los mecanismos de control y supervisión para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en los acuerdos. 

Se deben promover políticas públicas que impulsen la internacionalización de las empresas ecuatorianas, 
brindándoles apoyo financiero y asesoramiento técnico. Estas políticas deberían fomentar la diversificación de los 
mercados de exportación, la participación en ferias y misiones comerciales, así como la atracción de inversiones 
extranjeras. 

Resulta imprescindible fortalecer la promoción comercial y la imagen país, tanto a nivel nacional como internacional. 
Esto implica desarrollar campañas de difusión que resalten las ventajas competitivas de los productos y servicios 
ecuatorianos, así como potenciar la participación en eventos internacionales y el establecimiento de alianzas 
estratégicas con otros países. 

➢ Garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los acuerdos de complementación  

Para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los acuerdos de complementación económica en Ecuador y 
lograr la diversificación de su matriz productiva y de sus exportaciones, se pueden tomar las siguientes acciones: 

▪ Realizar un análisis exhaustivo de la matriz productiva actual de Ecuador, identificando las fortalezas y debilidades 
de los sectores existentes. Esto ayudará a identificar las industrias que tienen potencial para diversificarse y 
expandirse a través de los acuerdos de complementación. 

▪ Identificar los mercados objetivo para las exportaciones ecuatorianas. Esto implica analizar las demandas y 
necesidades de otros países y determinar en qué sectores Ecuador puede tener una ventaja competitiva. 

▪ Establecer alianzas estratégicas con otros países y bloques económicos para promover la complementariedad 
productiva. Esto implica identificar los sectores en los que los países tienen ventajas comparativas y promover una 
cooperación que permita aprovechar estas ventajas. 

▪ Promover la inversión en investigación y desarrollo para estimular la innovación y el desarrollo de productos y 
servicios de alta calidad. Esto ayudará a diversificar la matriz productiva de Ecuador y a mejorar la competitividad de 
sus exportaciones. 

▪ Impulsar la capacitación y formación de recursos humanos en los sectores estratégicos identificados. Esto ayudará 
a garantizar la eficiencia y eficacia en la producción y exportación de los productos y servicios ecuatorianos. 

▪  Establecer políticas de apoyo y estímulos para fomentar la diversificación de la matriz productiva y de las 
exportaciones. Esto puede incluir la reducción de barreras arancelarias, la implementación de incentivos fiscales y la 
creación de fondos de apoyo para proyectos de diversificación. 

▪ Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de los acuerdos de complementación y la 
diversificación de la matriz productiva y de las exportaciones. Esto permitirá realizar ajustes y corregir desviaciones 
para garantizar la efectividad de las acciones implementadas. 

▪ Experiencias exitosas 

Los acuerdos de complementación económica han demostrado ser una estrategia exitosa para diversificar la 
economía nacional de varios países. Al establecer acuerdos de libre comercio, los países pueden aprovechar los 
beneficios de la especialización y el intercambio de bienes y servicios con otras naciones. Este enfoque ha permitido 
a muchas economías nacionales reducir su dependencia de sectores específicos y expandir su base económica. 

Un ejemplo destacado de éxito en la diversificación de la economía nacional a través de acuerdos de 
complementación económica es el caso de México. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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(TLCAN) en 1994 permitió al país expandir su sector económico más allá de la industria manufacturera y el petróleo. 
A través de este acuerdo, México pudo diversificar su economía al fomentar una mayor inversión extranjera y 
aumentar sus exportaciones en sectores como la electrónica, la automotriz y la agroindustria. Según López (2007), 
este acuerdo ha sido fundamental para el crecimiento económico sostenido de México durante las últimas décadas. 

Otro caso exitoso de diversificación de la economía nacional a través de acuerdos de complementación económica 
es el de Chile. Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos en 2004, el país 
ha logrado expandir su base económica más allá de la exportación de materias primas. Según Palma (2019), este 
acuerdo ha permitido a Chile diversificar su economía a través del desarrollo de sectores como el turismo, la 
tecnología y los servicios. Además, el país ha logrado fortalecer su industria agrícola y alimentaria, convirtiéndose en 
un importante exportador de productos como frutas frescas, vinos y mariscos. 

Parcialmente se puede concluir que, los acuerdos abren posibilidades, pero el aprovechamiento pleno de su potencial 
depende de una política comercial proactiva y de reformas internas ambiciosas para ganar en productividad e 
innovación. Solo así se logrará una auténtica diversificación exportadora y productiva. 

CONCLUSIONES 

Los acuerdos comerciales representan una gran oportunidad para impulsar la diversificación exportadora de los 
países. Al abrir nuevos mercados y reducir barreras comerciales, se crea un entorno propicio para que las empresas 
puedan expandir sus negocios y llegar a nuevos clientes. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos identificados en el estudio. Estos desafíos pueden incluir la 
falta de capacidad productiva, la falta de infraestructura adecuada, la falta de conocimiento sobre los mercados 
objetivo y la competencia desleal de productos importados más baratos. 

Para enfrentar estos desafíos, es fundamental que los gobiernos y las empresas trabajen juntos. Los gobiernos deben 
invertir en infraestructura y en el desarrollo de capacidad productiva, así como en programas de capacitación y apoyo 
a las empresas para que puedan competir de manera más efectiva en los mercados internacionales. 

Las empresas, por su parte, deben estar dispuestas a invertir en tecnología y en la mejora de la calidad de sus 
productos para poder competir con éxito en los mercados internacionales. También es importante que las empresas 
busquen información y asesoramiento sobre los mercados objetivo, para tener una mejor comprensión de las 
necesidades y preferencias de los consumidores en esos mercados. 

En conclusión, los acuerdos comerciales tienen un gran potencial para impulsar la diversificación exportadora de los 
países, pero es importante enfrentar los desafíos identificados en el estudio. Si se abordan adecuadamente, los 
acuerdos comerciales pueden ayudar a las empresas a expandirse y diversificarse en los mercados internacionales, lo 
que a su vez puede generar crecimiento económico y desarrollo en los países. 
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