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Resumen 

La investigación analiza los factores determinantes de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales en Ecuador, y la existencia o no de una pérdida de 

competitividad a partir de la dolarización. El estudio se enmarca en la necesidad de 

diversificar la economía ecuatoriana, reduciendo su dependencia de productos 

tradicionales y potenciando sectores no tradicionales. Se propone como objetivo 

examinar la relación entre variables macroeconómicas, como el tipo de cambio, el 

producto interno bruto y la formación bruta de capital, y su impacto en las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, y compara los resultados con el caso de Colombia. La 

metodología utilizada fue de tipo analítico documental, apoyada en un modelo 

econométrico. Para el procesamiento de la información, se adoptó un enfoque 

cuantitativo, cuyas estimaciones permitieron concluir que la falta de política monetaria 

no condiciona la dinámica exportadora del país y que la inversión en Ecuador no ha sido 

dirigida principalmente hacia sectores exportadores. Los resultados de la investigación 

permiten aportar nuevas perspectivas sobre el diseño de políticas públicas orientadas a 

fortalecer la competitividad internacional de las exportaciones y fomentar un crecimiento 

económico más equilibrado y diversificado. 

 

Palabras claves: Exportaciones; competitividad; tipo de cambio; dolarización; 

formación bruta de capital y diversificación. 
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Abstract  

The research analyzes the determining factors of traditional and non-traditional 

exports in Ecuador, and the existence or absence of a loss of competitiveness following 

dollarization. The study is framed within the need to diversify the Ecuadorian economy, 

reducing its dependence on traditional products and boosting non-traditional sectors. The 

objective is to examine the relationship between macroeconomic variables, such as the 

exchange rate, gross domestic product, and gross capital formation, and their impact on 

traditional and non-traditional exports, comparing the results with the case of Colombia. 

The methodology used was analytical-documentary, supported by an econometric model. 

A quantitative approach was adopted for data processing, and the estimates concluded 

that the lack of monetary policy does not condition the country’s export dynamics and 

that investment in Ecuador has not been primarily directed towards export sectors. The 

research results provide new perspectives on the design of public policies aimed at 

strengthening the international competitiveness of exports and promoting more balanced 

and diversified economic growth. 

 

Keywords: Exports; competitiveness; exchange rate; dollarization; gross capital 

formation; diversification. 
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Introducción 

Antecedentes 

La competitividad y el tipo de cambio han sido factores determinantes en las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales de Ecuador y Colombia. En el caso de 

Ecuador, la dolarización de la economía fue una medida implementada en el año 2000 

por el gobierno de Jamil Mahuad (Fontaine, 2002). Para Vernego y Bradbury (2011), con 

el reemplazo del sucre por el dólar estadounidense como moneda de curso legal, la 

dolarización tuvo como objetivo estabilizar la economía y reducir la inflación, tras una 

severa crisis en la década de 1990 al 2000.  

Durante los años previos a la dolarización Ecuador experimentó una situación 

compleja, particularmente entre 1998 y 1999. Para Beckerman y Solimano (2002), el país 

enfrentó una crisis económica y social en la década de los 90, caracterizada 

principalmente por un fenómeno inflacionario, y que se encontraba agravado por 

condiciones internacionales adversas. 

Entre los años 1990 y 2000 las exportaciones tradicionales de Ecuador 

aumentaron de 1.119 millones a 1.305 millones de dólares, mientras que las no 

tradicionales pasaron de 186 millones a 1.183 millones de dólares, siendo estas últimas 

las de mayor crecimiento de acuerdo con el Banco Central del Ecuador (2023). En el caso 

de Colombia, las exportaciones tradicionales crecieron de 4.056 millones en 1990 a 6.947 

millones de dólares en el año 2000, en el mismo período las exportaciones no 

tradicionales van de los 2.664 millones a los 6.211 millones de dólares, según datos del 

Banco de la República de Colombia (2023).  

Después de la dolarización, en Ecuador se observa un cambio significativo en las 

exportaciones del país. Las exportaciones tradicionales aumentaron de 1.305 millones en 

el 2000, a 12.485 millones de dólares en 2022, mientras que las exportaciones no 
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tradicionales pasan de 1.183 millones a 9.003 millones de dólares en el mismo período 

(BCE, 2023). Por el lado de Colombia, las exportaciones tradicionales pasan de 6.947 

millones en el año 2000 a 35.883 millones de dólares en el año 2022, en el mismo periodo 

las exportaciones no tradicionales pasan de 6.211 millones a 21.026 millones de dólares 

(Banco de la República de Colombia, 2023). 

Para Rob Vos (2000) la dolarización fue una respuesta a la crisis económica que 

azotó a Ecuador a finales de la década de 1990, caracterizada por una alta inflación, una 

fuerte devaluación del sucre y una creciente inestabilidad económica. La adopción del 

dólar como moneda oficial buscaba restaurar la confianza en la economía, estabilizar los 

precios y facilitar el comercio con los Estados Unidos, el principal socio comercial de 

Ecuador. 

Sin embargo, la dolarización también ha presentado desafíos para la economía 

ecuatoriana. Al adoptar una moneda extranjera, según Carlos Larrea (2004), Ecuador 

renunció a la posibilidad de devaluar su moneda para hacer sus exportaciones más 

competitivas. Esto ha afectado particularmente a las exportaciones no tradicionales que a 

menudo requieren una más alta inversión y enfrentan una mayor competencia en los 

mercados internacionales. 

En relación con el peso colombiano y su impacto en las exportaciones del país, de 

acuerdo con el Banco de la República (2023) señala que la moneda ha permitido ajustar 

su tipo de cambio en respuesta a las condiciones económicas globales. Sin embargo, esto 

también ha llevado a periodos de volatilidad del tipo de cambio, lo que puede crear 

incertidumbre para los exportadores. 

Las exportaciones tradicionales de Ecuador incluyen productos como el crudo de 

petróleo, el camarón, el banano, el cacao y el atún; mientras que en las no tradicionales 
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algunos relevantes son los productos mineros, los enlatados de pescado y las flores (BCE, 

2023). En el caso de Colombia dentro las exportaciones tradicionales destacan los aceites 

crudos de petróleo, hullas térmicas y el oro para uso no monetario; en cuanto a las no 

tradicionales se destacan la leche y sus derivados, lima Tahití y la carne bovina (Banco 

de la República de Colombia, 2023). 

 

Situación actual 

Actualmente, de acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE, 

2023), la economía ecuatoriana ha experimentado un crecimiento del 2,9% en 2022, 

impulsada por el gasto de consumo final de los hogares (4,6%), las exportaciones de 

bienes y servicios (2,5%) y la formación bruta de capital Fijo (2,5%). En cuanto a la 

dolarización, la competitividad de las exportaciones de Ecuador depende en gran medida 

de la productividad, la innovación y la diversificación de sus productos de exportación. 

Es importante señalar que la relación comercial bilateral entre Ecuador y 

Colombia ha presentado un crecimiento del 3% de las exportaciones totales, pasando de 

$656 a $675 millones de dólares FOB (BCE, 2023). A pesar de la estabilidad que ha 

brindado la dolarización, la competitividad de las exportaciones sigue siendo un desafío 

debido a factores como el tipo de cambio, incluso aunque el comercio con el resto del 

mundo registre un aparente crecimiento generalizado. 

Para Taco y Pizarro (2023), actualmente Ecuador tiene un alto grado de 

dependencia de exportaciones de productos agrícolas, destacando algunos productos 

como el banano, camarones y granos de cacao; según los autores, la importancia de la 

producción de estos bienes que destacan en las exportaciones tradicionales del país. 

Vinueza (2022) señala que, pese a la aparente pérdida de beneficios a corto plazo en la 
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flexibilidad del tipo de cambio, la dolarización goza de gran aceptación entre la 

ciudadanía ecuatoriana, y de forma general, parece no haber afectado el desempeño en 

comercio exterior del país. 

 

Situación prospectiva 

Si no se toman medidas para mejorar la competitividad y gestionar el tipo de 

cambio, podría haber consecuencias negativas para las exportaciones de Ecuador y 

Colombia de acuerdo con Pineda et al. (2021). Además, la dolarización de la economía 

ecuatoriana, aunque ha proporcionado estabilidad, también puede limitar la capacidad del 

país para manejar shocks económicos y ajustar su tipo de cambio para mejorar la 

competitividad de las exportaciones. 

Por otro lado, la flexibilidad monetaria en Colombia, aunque permite un mayor 

grado de libertad en cuanto a la capacidad de ajustar el tipo de cambio a las condiciones 

económicas internacionales, también puede generar incertidumbre para los exportadores 

y afectar la competitividad de las exportaciones, e incluso podría deteriorar las 

condiciones económicas internas. Si no se toman medidas para gestionar esta volatilidad 

y mejorar la competitividad, las exportaciones colombianas también podrían verse 

afectadas. 

En este contexto, el presente trabajo aporta con análisis más específicos sobre la 

relación entre la competitividad y el tipo de cambio en países con distintas realidades en 

cuanto a su moneda. 
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Formulación del problema 

Las exportaciones en Ecuador, tomando en consideración la dolarización y la 

pérdida de flexibilidad cambiaria, resultan ser un tema cuya consideración permite 

comprender un fenómeno monetario importante en materia de comercio exterior. El tipo 

de cambio, entonces, podría tener un efecto en las exportaciones de bienes tradicionales 

y no tradicionales. Colombia no ha dolarizado su economía, por ello podría usarse para 

estudiar en comparación de Ecuador. De aquella cuestión surge cuestionar: ¿Cómo afecta 

el tipo de cambio a las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Ecuador y 

Colombia, y cuál es su relación con la competitividad de estos países? 

 

Objetivos 

     Objetivo general 

Analizar la relación entre la competitividad, el tipo de cambio y las exportaciones 

de productos tradicionales y no tradicionales en Ecuador y Colombia en el período 1990-

2022. 

     Objetivos específicos  

-Describir la variación del tipo de cambio y las exportaciones en Ecuador y Colombia en 

el período 1990-2022. 

-Analizar, mediante un modelo econométrico, la relación entre el tipo de cambio y la 

competitividad en el contexto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de 

Ecuador y Colombia. 
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- Comparar las distintas realidades en materia de comercio exterior de Ecuador y 

Colombia, y cómo las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden influir en la 

competitividad de las exportaciones en ambos países. 

Justificación 

Al abordar las exportaciones tradicionales y no tradicionales desde la perspectiva 

brindada en el trabajo nos permite comprender como éstas han evolucionado, y los efectos 

generados por el tipo de cambio. El trabajo aporta un nuevo punto de vista del comercio 

exterior, considerando la competitividad medida a través de los aportes de teoría 

económica.  

Este trabajo de investigación analiza la relación entre la competitividad, el tipo de 

cambio y las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales en Ecuador y 

Colombia durante el período 1990-2022. Se describe la variación del tipo de cambio y las 

exportaciones en ambos países, y se analiza la relación entre el tipo de cambio y la 

competitividad en el contexto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

mediante un modelo econométrico. Además, se compara las distintas realidades de 

Ecuador y Colombia, y se evalúa cómo las fluctuaciones en el tipo de cambio pueden 

influir en la competitividad de las exportaciones en ambos países. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo de investigación son los 

investigadores y estudiantes en el campo de las ciencias económicas, ya que se 

proporciona una base sólida para estudios futuros y contribuye al conocimiento 

académico. Los beneficiarios indirectos son los generadores de política económica, 

asesores empresariales, emprendedores y empresarios que pueden usar los hallazgos del 

trabajo para mejorar la toma de decisiones y estrategias comerciales. 

Es importante tomar en cuenta las limitaciones de la presente investigación. Le 

temporalidad del estudio hasta el año 2022 implica que los resultados pueden no reflejar 
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de una forma precisa condiciones económicas más recientes. Además, la complejidad de 

los factores que afectan a la competitividad y las exportaciones de un país podrían requerir 

un análisis más detallado en otras futuras investigaciones. A pesar de las limitaciones, el 

trabajo de investigación proporciona información valiosa que podría ser instrumental para 

la toma de decisiones en distintas áreas. 

 

 Estructura de la investigación  

La primera sección es la Introducción, se realizará una revisión bibliográfica sobre 

los antecedentes del comercio exterior de Ecuador y Colombia, se abordará la situación 

actual y cómo se podría componer un escenario futuro en ausencia de cambios 

sustanciales. Esta sección inicial del trabajo tiene como propósito identificar de forma 

clara los objetivos planteados, así como la justificación de la investigación. También se 

revisa de forma general la estructura de la investigación. 

El primer capítulo se enfoca en el Marco Teórico, aquí se presentarán los 

conceptos de mayor relevancia, como las exportaciones, el tipo de cambio y la 

competitividad. Se realizará una revisión bibliográfica detallada sobre la competitividad, 

explorando las distintas perspectivas que ofrece la teoría económica. 

El segundo capítulo se dedica al desarrollo de la metodología de investigación, 

detallando el “Modelo Econométrico”, y las variables e instrumentos que se utilizarán. A 

medida que se valida el modelo, se irá analizando cada uno de los objetivos específicos 

planteados para la investigación.  

El tercer capítulo es el análisis de resultados. Se examinará la relación del tipo de 

cambio con la competitividad de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de 
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Ecuador y Colombia. Además, se contextualizarán las realidades del comercio exterior 

de ambos países seleccionados, para poder así discutir los resultados obtenidos. 

Finalmente se presentan las “Conclusiones” derivadas de la investigación. Se 

incluirá una revisión de los hallazgos y las implicaciones que estos tendrían, así como 

posibles áreas para investigaciones futuras. Se agregará la bibliografía y anexos 

relevantes para el estudio. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Exportaciones, competitividad y tipo de cambio 

La primera sección aborda la comprensión profunda de las interrelaciones entre 

las exportaciones, la competitividad y el tipo de cambio, tres elementos cruciales que 

definen la dinámica del comercio exterior. Cada uno de estos conceptos es abordado 

desde una perspectiva teórica, proporcionando un sólido fundamento conceptual para la 

posterior aplicación y análisis econométrico. 

El análisis de las exportaciones inicia desde una exploración de las teorías y 

modelos fundamentales que explican la dinámica del comercio internacional. En este 

acápite se examinan las ventajas comparativas, las teorías del comercio clásico y las 

contribuciones contemporáneas que han influido en la comprensión de los patrones de 

exportación. Además, se revisan los factores determinantes de las exportaciones, como la 

infraestructura, las políticas comerciales y la diversificación de productos. 

Paul Krugman (1980) aborda las exportaciones desde la perspectiva de la teoría 

del comercio internacional. El autor proporciona una visión de cómo los países pueden 

beneficiarse de la especialización en la producción de bienes y servicios para la 

exportación, destacando la importancia de la competencia monopolística y las economías 

de escala. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022), el énfasis 

productivo exportador ecuatoriano ha girado tradicionalmente en torno a la actividad 

agropecuaria, esto ha permitido cambios sobre la diversificación de los productos 

tradicionales. 

Las exportaciones son naturalmente importantes para la economía de un país. 

Según Castillero (2016), forman parte de los factores que impulsan la producción 

nacional y ayudan a garantizar la sostenibilidad económica en el mediano y largo plazo. 
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De acuerdo con datos del Banco Mundial (2023), las exportaciones ecuatorianas 

representan un 29,2% del PIB en el 2022, y para Colombia representan el 20,6% del PIB 

en el mismo año. 

La competitividad se relaciona íntimamente con las exportaciones, según 

Mayorga et al (2022) la competitividad constituye un factor determinante dado que hace 

posible que los países puedan alcanzar mayores ingresos en los mercados internacionales. 

De acuerdo con Gómez et al (2020), la competitividad en las exportaciones obedece 

principalmente a la innovación que tengan los países en sus industrias, incluso en el sector 

primario. 

Michael Porter (1990) define la competitividad como la capacidad de una nación 

para crear y mantener ventajas competitivas en la producción de bienes y servicios. El 

autor argumenta que la competitividad de una nación está basada en la eficiencia de sus 

empresas, la calidad de sus factores de producción y la capacidad de innovación. Según 

Alvarado et al (2020), la competitividad ocupa un rol importante en la comprensión del 

desarrollo de las naciones y los procesos que involucran una mejora en la dinámica 

productiva. 

Según Funes et al. (2019), las elasticidades en los precios son significativas para 

el estudio del comercio exterior, ya que permiten determinar la posición comercial de un 

país con el resto del mundo. Además, la Organización Mundial del Comercio (2011) 

sostiene que los tipos de cambio y los incentivos generados por sus fluctuaciones son un 

objeto de estudio crucial en el comercio exterior, dado que pueden tener fuertes 

repercusiones. 

Milton Friedman (1960) entiende el tipo de cambio desde la perspectiva de la 

estabilidad monetaria. Friedman defiende la idea de un sistema de tipo de cambio fijo y 
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aboga por políticas monetarias estables para mantener la confianza en la moneda y evitar 

las fluctuaciones excesivas en el tipo de cambio. De acuerdo con Romero et al (2023), la 

volatilidad del tipo de cambio es muy relevante en la actualidad, los efectos de las 

fluctuaciones monetarias tienen una gran incidencia en la producción industrial. Por lo 

tanto, la estabilidad del tipo de cambio sigue siendo un tema discutido tanto en la teoría 

económica como en la práctica del comercio internacional por los generadores de política 

pública. 

Según datos de la CEPAL (2024), el promedio anual para 2023 en cuanto al índice 

de tipo de cambio real efectivo de Ecuador es 108,9 y de 135,4 para Colombia (usando el 

año 2005 como índice =100).  

1.2 Exportaciones tradicionales y no tradicionales 

Los términos "exportaciones tradicionales" y "exportaciones no tradicionales" 

tienen sus raíces en la evolución de las estructuras económicas y comerciales de los 

países. A medida que la globalización avanzaba, se hizo necesario distinguir entre los 

productos que históricamente han sido el núcleo de las exportaciones y aquellos que 

surgían como resultado de la diversificación económica. 

La conceptualización de exportaciones tradicionales y no tradicionales ha sido 

abordada por diversos economistas y expertos en comercio internacional. Raúl Prebisch 

(1986), discutió la importancia de diversificar las exportaciones para superar la 

dependencia de productos básicos y el deterioro de los términos de intercambio. Autores 

contemporáneos como Anne Krueger y Paul Krugman han analizado cómo estas 

categorías reflejan la dinámica cambiante del comercio internacional. 

Según Mantilla (2023), las exportaciones tradicionales se refieren a aquellos 

productos que han sido históricamente fundamentales y significativos para la economía 
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de un país. Estos a menudo incluyen bienes primarios o productos básicos, como materias 

primas, alimentos y recursos naturales. Por otro lado, según Urquizo (2019), las 

exportaciones no tradicionales son productos que resultan de la diversificación económica 

y la incorporación de sectores más tecnológicos, como manufacturas avanzadas, servicios 

y productos innovadores. 

La distinción entre exportaciones tradicionales y no tradicionales es esencial para 

comprender las complejas dinámicas del comercio exterior de un país. De acuerdo con 

Huacani (2023) esta distinción facilita el diseño de estrategias de desarrollo económico, 

ya que la diversificación puede reducir la dependencia de sectores volátiles y mejorar la 

resiliencia ante cambios en el mercado global. Jagdish Bhagwati (2004) aborda la 

importancia de la especialización en el comercio internacional, sus ideas son 

fundamentales para entender cómo evolucionan las estructuras de exportación. Además, 

Kouzmine (2000) señala que las exportaciones tradicionales a menudo están vinculadas 

a las ventajas comparativas de un país, utilizando recursos abundantes o especializándose 

en sectores con una larga tradición. 

En el contexto de Ecuador y Colombia, de acuerdo con los datos del Banco Central 

del Ecuador (2023) y del Banco de la República de Colombia (2023) las exportaciones 

tradicionales podrían incluir productos como el petróleo, el banano, el café y otros 

productos agrícolas de importancia histórica. Las exportaciones no tradicionales, por otro 

lado, engloban productos y sectores que han emergido más recientemente en la escena 

económica y que no están arraigados en la historia económica de un país. Estos bienes 

pueden incluir productos manufacturados, servicios especializados, o productos 

tecnológicos, entre otros. Según Misas (2001) la diversificación hacia exportaciones no 

tradicionales se asocia comúnmente con estrategias de desarrollo económico que buscan 
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reducir la dependencia de productos básicos y fomentar la innovación y la competitividad 

en mercados más especializados. 

1.3 Revisión histórica de la competitividad 

La competitividad ha sido un punto de análisis y discusión a lo largo de la historia 

económica. Los puntos de vista y enfoques de diferentes autores sobre la competitividad 

han evolucionado a lo largo de los años, desde la visión clásica hasta las perspectivas 

contemporáneas.  

A lo largo de la historia, las perspectivas sobre la competitividad de varios autores 

han quedado plasmada en la historia del pensamiento económico. Para Algunos autores, 

como Michael Porter (1990), la competitividad de una nación se basa en la capacidad de 

sus industrias para innovar y mejorar su producto y su proceso de producción. De acuerdo 

con la perspectiva de Porter, el "Diamante de la Competitividad" es su marco conceptual, 

el cual se compone de cuatro áreas determinantes para la productividad y la 

competitividad: la estructura de la industria, la estrategia de la empresa, los factores de 

producción, y las condiciones del estado. A partir de este enfoque, la competitividad, ha 

sido entendida como un sistema en el que todos los componentes son interdependientes y 

heterogéneos. Vale la pena destacar, que sus ideas han sido de gran importancia en la 

literatura económica y empresarial. 

Paul Krugman (2008), en contraposición, sostiene que la competitividad es un 

atributo de las empresas y no de las naciones, y que son las políticas macroeconómicas 

las que realmente importan para el bienestar económico. El autor ha aportado a la 

comprensión de la competitividad en el contexto de la globalización, destacando la 

importancia de la productividad y la innovación. También, Richard Baldwin (2022) ha 

explorado cómo la tecnología impacta la competitividad de las naciones en el comercio 
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internacional en un contexto de un mundo cada vez más globalizado y una disparidad en 

el acceso y capacidad de innovación. 

La competitividad, en su sentido más amplio, implica la capacidad de un país para 

producir bienes y servicios de manera eficiente y atractiva para los mercados 

internacionales. Según Streimikiene et al (2021) existen dimensiones para estimar si un 

país es competitivo, como la eficiencia productiva, la calidad de la infraestructura, la 

innovación, y la capacidad de adaptación a cambios económicos y tecnológicos. De 

acuerdo con Asqarova (2021), una nación competitiva tiene mayores posibilidades de 

aumentar sus ventas en mercados internacionales al ofrecer productos de alta calidad a 

precios competitivos. Además, la competitividad influye en la diversificación de las 

exportaciones y en la capacidad de penetrar en nuevos mercados. 

Otra definición relevante es la propuesta por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (2024), para quien la competitividad económica se refiere a 

la capacidad de una economía para generar y mantener un nivel de vida elevado, en un 

entorno globalizado, donde factores como la innovación, la educación, la infraestructura, 

el mercado laboral y la estabilidad macroeconómica, son determinantes. 

La medición de la competitividad ha evolucionado con el tiempo, incorporando 

ciertos indicadores como productividad del trabajo, la participación en el mercado global, 

y, más recientemente, la capacidad de innovación. Organismos internacionales como el 

Foro Económico Mundial (2020) y el Banco Mundial (2022) han desarrollado índices que 

intentan capturar esta complejidad, proporcionando herramientas para evaluar y comparar 

la competitividad entre países. 
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En el caso específico de Colombia y Ecuador, la competitividad se refleja de 

manera diferenciada, según Vásquez (2021). Ambos países son importantes exportadores 

de productos como petróleo, flores y banano, pero presentan diferentes estrategias y se 

enfrentan a desafíos distintos en el mercado global. La competitividad de Colombia se ha 

visto favorecida por su diversificación industrial, mientras que Ecuador ha destacado en 

la exportación de bienes agrícolas no tradicionales. De acuerdo con Yosa et al (2021), la 

infraestructura, la educación y la inversión en innovación son aspectos clave que 

determinan la competitividad en estos países. Colombia ha implementado políticas 

orientadas a mejorar la eficiencia productiva, mientras que Ecuador ha buscado 

diversificar su matriz productiva para aumentar su competitividad en mercados globales. 

 

1.4 Devaluación competitiva 

Esta sección del marco teórico aborda diversos aspectos relacionados con la 

devaluación competitiva, explorando su origen, los autores que han contribuido a su 

desarrollo, su significado, las implicaciones para el comercio exterior, y su aplicabilidad 

en los contextos específicos de Colombia y Ecuador. La devaluación competitiva, para 

Mendoza (2021), es una estrategia económica que implica la reducción deliberada del 

valor de la moneda nacional para mejorar la competitividad en los mercados 

internacionales, ha sido objeto de un extenso análisis y debate en la literatura económica. 

La teoría de devaluación competitiva tiene sus raíces en las teorías clásicas del 

comercio internacional, Vetrila (2020) pone especial énfasis en la idea de las ventajas 

comparativas propuesta por David Ricardo en el siglo XIX. Ricardo argumentó que un 

país puede beneficiarse especializándose en la producción de bienes en los que tiene 

ventajas comparativas y participar en el comercio internacional para mejorar su bienestar 

económico. La devaluación competitiva se presenta como una estrategia que puede 
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fortalecer esas ventajas comparativas al hacer que las exportaciones sean más atractivas 

en términos de precio. 

La teoría de la devaluación competitiva tiene su origen en el siglo XIX, con las 

teorías de David Ricardo y John Stuart Mill, quienes sostenían que la depreciación de la 

moneda de un país podía aumentar sus exportaciones y reducir sus importaciones, lo que 

llevaría a un aumento de la balanza comercial. En el siglo XX, la teoría de la devaluación 

competitiva fue desarrollada por economistas como Gottfried Haberler (1998), quien la 

llamó "guerra de divisas". Haberler argumentaba que la devaluación competitiva era una 

estrategia de los países para mejorar su posición en el comercio internacional, pero que 

también podía conducir a una guerra comercial, con efectos negativos para la economía 

mundial. 

Numerosos economistas han contribuido al desarrollo y análisis de la teoría de 

devaluación competitiva. Entre ellos, destaca Paul Krugman (1980), quien ha abordado 

el tema desde una perspectiva contemporánea. Krugman ha argumentado que la 

devaluación competitiva puede ser una herramienta eficaz en situaciones de recesión y 

desempleo, aunque con limitaciones y posibles consecuencias negativas, como el riesgo 

de desencadenar guerras comerciales. 

En el contexto de Colombia y Ecuador, la aplicabilidad de la devaluación 

competitiva debe evaluarse cuidadosamente. Ambos países tienen economías 

significativamente dependientes de las exportaciones de productos como petróleo, banano 

y flores (Yosa, 2021). La implementación de una estrategia de devaluación competitiva 

podría tener beneficios para mejorar la competitividad de estas exportaciones, pero 

también conlleva desafíos y riesgos, dada la complejidad de las economías globales y los 

posibles efectos secundarios a nivel nacional. 
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En ambos casos, la devaluación de la moneda tuvo un impacto positivo en el 

comercio exterior. En Colombia, las exportaciones aumentaron un 12% en 2015, mientras 

que las importaciones disminuyeron un 10% (Banco de la República de Colombia, 2023). 

En Ecuador, las exportaciones aumentaron un 20% en 2021, mientras que las 

importaciones disminuyeron un 15% (BCE, 2023). 

 

1.5 Otras teorías sobre la devaluación y su relación con el comercio 

Además de la teoría de la devaluación competitiva, existen otras teorías que 

explican la relación entre la devaluación y el comercio. Una de estas teorías es la teoría 

de la elasticidad de la demanda, Covri (2022) afirma que esta teoría sostiene que la 

devaluación solo tendrá un impacto positivo en las exportaciones si la demanda de los 

bienes y servicios del país es elástica, es decir, si responde de forma significativa a los 

cambios en el precio. 

Otra teoría es la teoría de los costos de transacción. Según Vega et al (2017) la 

teoría sostiene que la devaluación puede reducir los costos de transacción de las 

exportaciones, lo que puede hacer que los bienes y servicios del país sean más atractivos 

para los compradores extranjeros. 

Además de la teoría de las ventajas comparativas, otras corrientes económicas han 

abordado la relación entre devaluación y comercio desde distintas perspectivas. Muñoz 

(2020) afirma que la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) sugiere que las 

tasas de cambio deben ajustarse para igualar los precios de una canasta de bienes y 

servicios en diferentes países, lo que implica que las devaluaciones pueden tener efectos 

limitados a largo plazo. 
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Asimismo, la teoría de la J-curve postula que, de acuerdo Kallianiotis (2022), 

después de una devaluación, la balanza comercial puede empeorar antes de mejorar, 

creando una curva en forma de "J" en la respuesta de las exportaciones e importaciones a 

los cambios en el tipo de cambio. Por otro lado, la teoría del efecto absorción, Leiva et al 

(2017) bajo lo cual se argumenta que la devaluación solo mejorará el balance comercial 

si conduce a una disminución en la absorción doméstica (consumo e inversión) o a un 

aumento en la producción total. 
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2. Metodología 

2.1 Tipo de investigación  

El presente estudio se enmarca en una investigación cuantitativa dado que busca 

analizar de manera objetiva y numérica la relación entre la competitividad y el tipo de 

cambio en las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Ecuador y Colombia en 

el periodo de 1990 a 2022. El diseño de la investigación se centra en un enfoque 

comparativo, no experimental y longitudinal porque el uso de un modelo econométrico 

proporcionó una visión más completa sobre la influencia de las variables utilizadas a 

través de los años en las exportaciones del país.  

2.2 Alcance de la investigación 

El análisis de datos se realizó con distintos alcances. El alcance descriptivo sirvió 

para examinar las tendencias generales en las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales de Ecuador y Colombia, así como en la lectura de las variables 

macroeconómicas relevantes utilizadas a través del tiempo. El enfoque explicativo se 

aplicó se refleja en la aplicación de un modelo econométrico de series temporales para 

analizar la relación entre las exportaciones y las variables independientes, como el tipo 

de cambio real, el tipo de cambio nominal, el PIB y la formación bruta de capital. Se 

utilizó técnicas que nos permitan comprobar la validez técnica del modelo.  

Este alcance metodológico permitió identificar y cuantificar el impacto de la 

pérdida de capacidad de devaluación monetaria de Ecuador, como resultado de la 

dolarización, en su competitividad exportadora, tanto en los productos tradicionales como 

en los no tradicionales.  

 

 



30 

 

2.3 Fuentes de investigación 

Los datos utilizados son de fuente secundaria ya que todos corresponden a 

información documental de entidades gubernamentales y organismos internacionales. 

Para obtener los datos sobre exportaciones tradicionales y no tradicionales se obtuvo del 

Banco Central del Ecuador (2023). La información sobre el tipo de cambio real del país 

se abstrajo del CEPALSTAT (2023), el portal estadístico de CEPAL. Finalmente, los 

datos relacionados a PIB y formación bruta de capital se extrajeron del Banco Mundial 

(2023). 

2.4 Método de análisis de datos 

El análisis econométrico del presente trabajo es un “Modelo de análisis de la 

incidencia del tipo de cambio y otras variables macroeconómicas en las exportaciones 

textileras de Bolivia” (Bernal A. 2015), donde el modelo original viene dado por la 

siguiente expresión: 

𝐸𝑋𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2. 𝑇𝐶𝑅 + 𝛽3. 𝑇𝐶 + 𝑒 

Donde:  

EXP = Exportaciones Totales 

PIB = Producto Interno Bruto 

TCR = Tipo de Cambio Real 

TC = Tipo de Cambio Nominal 

e = residuo 

 Al modelo presentado en esta investigación se incorporó la variable “Formación 

Bruta de Capital” (FBK) por la capacidad explicativa en el modelo utilizado y la 



31 

 

mención en estudios sobre competitividad en comercio exterior. Amadeo (2021), afirma 

que esta variable refleja la inversión en infraestructura y capacidad productiva, lo que es 

crucial para aumentar las exportaciones y ser más competitivos en el mercado. 

Para analizar la relación entre las variables de interés se aplicaron dos modelos 

econométricos separados. En el primer modelo, la variable dependiente son las 

exportaciones tradicionales, mientras que en el segundo modelo son las exportaciones no 

tradicionales. Las variables explicativas comunes para ambos modelos fueron el producto 

interno bruto, el logaritmo del tipo de cambio real, el logaritmo del tipo de cambio 

nominal y la formación bruta de capital. El primer modelo queda expresado de la siguiente 

forma: 

𝐸𝑋𝑃𝑡𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2. Log(𝑇𝐶𝑅) + 𝛽3. Log(𝑇𝐶) + 𝛽4. 𝐹𝐵𝐾 + 𝑒 

Donde: 

EXPtr = Exportaciones Tradicionales  

PIB = Producto Interno Bruto. Se espera una relación directa con las exportaciones. 

TCR = Tipo de Cambio Real. Se espera una relación inversa con las exportaciones. 

TC = Tipo de Cambio Nominal. Se espera una relación directa con las exportaciones. 

FBK = Formación Bruta de Capital. Se espera una relación directa con las 

exportaciones. 

e = residuo 

El segundo modelo queda expresado de la siguiente forma: 

𝐸𝑋𝑃𝑛𝑡𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2. Log(𝑇𝐶𝑅) + 𝛽3. Log(𝑇𝐶) + 𝛽4. 𝐹𝐵𝐾 + 𝑒 

Donde: 

EXPntr = Exportaciones no Tradicionales  

PIB = Producto Interno Bruto. Se espera una relación directa con las exportaciones. 
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TCR = Tipo de Cambio Real. Se espera una relación inversa con las exportaciones. 

TC = Tipo de Cambio Nominal. Se espera una relación directa con las exportaciones. 

FBK = Formación Bruta de Capital. Se espera una relación directa con las 

exportaciones. 

e = residuo 

Los datos referentes a exportaciones y el PIB fueron utilizados en precios actuales, 

las variables tipo de cambio y tipo de cambio real fueron transformadas a variables 

logarítmicas al tratarse de tasas y también por la tendencia de los valores a partir de la 

dolarización (año 2000 en adelante). Por último, para la formación bruta de capital se 

utilizó el porcentaje sobre el PIB a través de los años. 

2.5 Limitaciones 

Una limitación encontrada durante la realización de este trabajo de investigación 

ha sido la falta de acceso a un paquete de análisis estadístico proporcionado con acceso 

libre para las investigaciones de los estudiantes por la universidad. Además, se observó 

que algunos datos dentro de las bases de datos utilizadas para esta investigación no 

contaban con una actualización de la información que incluya los datos del año 2023 sin 

el uso de proyecciones para ese año. 
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3. Análisis de Resultados 

3.1 Variación del Tipo de Cambio y las Exportaciones de Ecuador y Colombia en 

el período de 1990 - 2022 

El análisis del tipo de cambio y las exportaciones en Ecuador y Colombia durante 

el período 1990 - 2022 permitió comprender cómo estas variables han evolucionado en 

el tiempo en ambos países y la forma en que respondieron a las dinámicas del mercado 

internacional.  

El país ha experimentado cambios importantes en su estructura exportadora, 

destacando el papel crucial del petróleo, productos agrícolas y más recientemente, las 

exportaciones de productos manufacturados y no tradicionales. De acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2022) esta diversificación ha sido fundamental 

para la economía del país, permitiendo una mayor resiliencia ante las fluctuaciones del 

mercado internacional. Las exportaciones ecuatorianas han crecido de forma significativa 

desde 1990 al 2021, como se observa en la Figura 1. 

Figura 1. Exportaciones Totales de Ecuador entre 1990 y 2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023). 

  

A partir del año 2001 las exportaciones se incrementan continuamente, excepto 

los años 2009, 2015 y 2020 que reflejan decrecimiento. En 2008 las exportaciones 

crecieron un 31,40% respecto al año anterior, este crecimiento podría haber sido 
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impulsado por una combinación de factores como el aumento de los precios del petróleo 

y un entorno económico global favorable. Sin embargo, al año siguiente las exportaciones 

se redujeron en un 26,33%, esto refleja el impacto de la crisis financiera global, que 

contrajo significativamente el comercio internacional, las exportaciones presentan su 

segundo mejor crecimiento porcentual en el 2021 con un 31,33%, esto exportaciones 

puede estar relacionado con la recuperación postpandemia. 

En el estudio, la comparación con Colombia se justifica debido a su cercanía 

geográfica, similitud en productos de exportación (como petróleo y productos agrícolas), 

y diferencias en políticas cambiarias, lo que permite un análisis comparativo valioso sobre 

la competitividad en comercio exterior. De acuerdo con el Banco de la República de 

Colombia (2023) las exportaciones de Colombia han evolucionado con un enfoque en 

productos tradicionales como petróleo, café y flores. En años recientes, el país ha 

incrementado sus exportaciones de productos manufacturados y servicios, reflejando una 

diversificación en su estructura exportadora. Las exportaciones totales de Colombia se 

observan en la Figura 2. 

Figura 2. Exportaciones Totales de Colombia entre 1990 y 2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco de la República de Colombia (2023). 

En 2011 las exportaciones de Colombia crecieron un 43,31% respecto al año 

anterior, este crecimiento podría haber sido impulsado por una combinación de factores, 
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por ejemplo, el aumento de los precios del petróleo y un entorno económico global 

favorable. Los porcentajes de crecimiento anuales en exportaciones del 2022 y 2021 son 

de 37,5% y 33,28% respectivamente, este aumento en los 2 años podría justificarse debido 

a la estabilización de los precios de las materias primas, y la reactivación de sectores clave 

de exportación tras la pandemia. La mayor reducción que registran las exportaciones de 

Colombia en esta serie de tiempo se produce en el 2020, donde las exportaciones decrecen 

en un 21,36%, esto se explica en las restricciones generadas por el COVID-19. 

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales han mostrado comportamientos 

diferenciados en Ecuador y Colombia, reflejando sus estructuras económicas y políticas 

cambiarias, así lo afirma Huansha (2020). En Ecuador, las exportaciones tradicionales, 

como el petróleo, el banano, y el camarón, han dominado históricamente el comercio 

exterior Banco Central del Ecuador (2023). Ecuador ha realizado esfuerzos por 

diversificar sus exportaciones (Huacani, 2023). La evolución de exportaciones 

tradicionales y no tradicionales se observa en la Figura 3.  

Figura 3. Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales de Ecuador entre 1990 y 

2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023). 
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La gráfica muestra cómo a partir del 2003 las exportaciones no tradicionales 

crecen y mantienen una relación más similar con las exportaciones tradicionales de lo que 

era antes de este año, similar a lo que afirma Mantilla (2023). A partir del año 2007 se 

registra un dinamismo acelerado en las exportaciones no tradicionales, que podría estar 

vinculado a la política comercial del Gobierno Nacional de esos años, misma que buscaba 

impulsar la competitividad al sector productivo con diferimiento arancelario y subsidios. 

También se evidencia que Ecuador ha realizado esfuerzos por diversificar sus 

exportaciones, esto lo afirma Huacani (2023).   

Colombia ha tenido una evolución más diversa en sus exportaciones. Además de 

las exportaciones tradicionales como el café, el petróleo, y el carbón, el país ha 

incrementado significativamente sus exportaciones no tradicionales, incluyendo 

manufacturas, productos agroindustriales y servicios (Banco de la República de 

Colombia, 2023). Esto se observa en la Figura 4.  

Figura 4. Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales de Colombia entre 1990 y 

2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco de la República de Colombia (2023). 

La gráfica muestra que, a partir del año 2004, las exportaciones tradicionales 

comenzaron a predominar significativamente. La similitud porcentual que existía 

previamente entre las dos categorías de bienes de exportación desapareció, marcando una 
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clara distinción en su comportamiento y la prioridad que Colombia tienen en los bienes 

que decide exportar al resto del mundo. 

En Ecuador, el período previo a la dolarización en el año 2000 estuvo marcado 

por una alta volatilidad del tipo de cambio. De acuerdo con Rob Vos (2000) el sucre 

ecuatoriano sufrió múltiples devaluaciones, especialmente durante la crisis económica de 

1999. Esta depreciación de la moneda mejoró temporalmente la competitividad de las 

exportaciones al hacer los productos ecuatorianos más baratos en el mercado 

internacional. En la Figura 5 se observa la evolución de la tasa de cambio oficial de 

unidades monetarias nacionales (UMN) a dólares desde 1990 hasta 2022 en Ecuador.  

Figura 5. Tipo de cambio (UMN por US$, promedio anual) de Ecuador de 1990 a 

2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco Mundial (2023). 

Con la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial en 2000, Ecuador 

eliminó su capacidad de devaluar la moneda. Aunque la dolarización trajo estabilidad 

macroeconómica y redujo la inflación, también significó una pérdida de flexibilidad en 

la política cambiaria, así lo afirma Vega et al (2017). La estabilidad del tipo de cambio 

ha tenido implicaciones mixtas: por un lado, ha aumentado la confianza de los inversores, 

pero por otro, ha limitado la capacidad del país para ajustar la competitividad de sus 

exportaciones frente a las fluctuaciones globales del mercado, como lo afirma Romero et 
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al (2023). La evolución de la tasa de cambio oficial de unidades monetarias nacionales 

(UMN) a dólares desde 1990 hasta 2022 de Colombia se observa en la Figura 6. 

Figura 6. Tipo de cambio (UMN por US$, promedio anual) de Colombia de 1990 a 

2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco Mundial (2023). 

El tipo de cambio oficial en Colombia ha mostrado una tendencia de devaluación 

continua, comenzando en 502,26 UMN por US$ en 1990 y alcanzando 4256,19 UMN 

por US$ en 2022 en promedio anual. Las fluctuaciones más relevantes ocurrieron durante 

1999 y los períodos de 2011-2015 y 2016-2022, reflejando la respuesta de la economía a 

factores internos y externos, incluyendo políticas monetarias y condiciones económicas 

globales. 

Colombia, en cambio, ha mantenido un tipo de cambio flotante, permitiendo que 

el valor del peso colombiano fluctúe según las condiciones del mercado. Para el Banco 

de la República de Colombia (2023) durante los años 90 y principios de los 2000, el peso 

colombiano experimentó varias devaluaciones, que en muchos casos estuvieron 

relacionadas con la volatilidad de los precios del petróleo, uno de los principales 

productos de exportación del país. La política de tipo de cambio flotante ha permitido a 

Colombia ajustar su competitividad a través de la devaluación en períodos de precios 

bajos de sus exportaciones clave. 
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3.2 Modelo econométrico de Competitividad en Exportaciones Tradicionales y no 

Tradicionales  

 Para analizar la relación entre el tipo de cambio y la competitividad de las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales de Ecuador, se empleó un modelo 

econométrico. Este modelo utilizará como variables explicativas el PIB a precios 

actuales, el logaritmo del tipo de cambio real (TCR), el logaritmo del tipo de cambio 

nominal (TC), y la formación bruta de capital (FBK). El modelo se detalla a continuación:  

𝐸𝑋𝑃𝑡𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2. Log(𝑇𝐶𝑅) + 𝛽3. Log(𝑇𝐶) + 𝛽4. 𝐹𝐵𝐾 + 𝑒 

 La regresión del modelo con exportaciones tradicionales se observa en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Regresión con Exportaciones Tradicionales de Ecuador. 

Variables 
Exportaciones Tradicionales de 

Ecuador 

FBK  -365956.3***  

 

(70788.83) 

PIB .000108*** 

 
(6.68e-06) 

LogTC 137490** 

 

(57255.06) 

LogTCR 
4852181** 

 

“(1492732) 

Constante ~1.66e+10 

 

.(7243958) 

Observaciones 33 

Errores estándar entre paréntesis  

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

               

Prob>F 0.0000 

R – squared  0.9241 

Adj R – squared 0.9131 
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El modelo global es estadísticamente significativo, ya que la 𝑃(𝐹) = 0.0000, y es 

menor que el nivel de significancia (0.05). El 𝑅 cuadrado 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 es mayor a 0,913 es 

decir que la bondad de ajuste demuestra que las variables independientes, los logaritmos 

de tipo de cambio real y oficial, formación bruta de capital y PIB a precios actuales 

explican en un 91, 32% de la variación de la variable dependiente, es decir de las 

exportaciones tradicionales. Las interpretaciones que se obtienen a partir de los 

coeficientes en la regresión de nuestro modelo se leen a continuación: 

LogTC: Un aumento de una unidad porcentual del tipo de cambio nominal está asociado 

con un incremento de aproximadamente 137,49 miles de dólares en las exportaciones 

tradicionales, ceteris paribus. Una relación directa es esperada, ya que esto prevé la teoría 

sobre devaluación competitiva. 

LogTCR: Un aumento de una unidad porcentual del tipo de cambio real está asociado 

con un incremento de aproximadamente 4.852,18 miles de dólares en las exportaciones 

tradicionales, ceteris paribus. El incremento es congruente con lo esperado por ventaja 

competitiva en cuanto a los precios. 

Formación bruta de capital: Un aumento de una unidad porcentual de la formación 

bruta de capital sobre el PIB está asociado con una disminución de aproximadamente 

365,956.3 miles de dólares en las exportaciones tradicionales, ceteris paribus. Esta 

relación inversa no es la esperada debido a la relación entre inversión y crecimiento en 

exportación. 

PIB a precios actuales: Un aumento de una unidad monetaria en el PIB a precios actuales 

está asociado con un aumento de aproximadamente 0.0001 miles de dólares en las 
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exportaciones tradicionales, ceteris paribus. La relación directa es esperada ya que las 

exportaciones podrían crecer más rápido en un escenario de crecimiento económico. 

La tabla 2 describe todos los supuestos a los que debe estar sujeto el modelo 

planteado, esto nos permite determinar si la elección de las variables está correctamente 

especificada, como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Validación de supuestos en modelo de exportaciones tradicionales. 

Supuesto Test Resultado Interpretación 

Multicolinealidad vif 𝑋 ̅𝑉𝐼F = 1.78 El modelo no presenta 

multicolinealidad entre 

variables, ya que el resultado es 

menor que 10. 

Normalidad Shapiro 

Wilk 

Prob > chi2 = 

0.23 

El error del modelo se 

distribuye con normalidad, 

puesto que el valor obtenido es 

mayor que 0.05. 

Heterocedasticidad Breusch-

Pagan 

Prob > chi2 = 

0.40 

El modelo es homocedástico, 

ya que el valor es mayor a 0.05. 

Autocorrelación Durbin-

Dwatson 

= 1.766 Valor cercano a 2 y superior a 

zona de indeterminación (1.21 

– 1.65), no existe 

autocorrelación en el modelo. 

 

 El segundo modelo está orientado a explicar las exportaciones no tradicionales, 

las variables explicativas son el PIB a precios actuales, el logaritmo del tipo de cambio 

real (TCR), el logaritmo del tipo de cambio oficial (TC) y la formación bruta de capital 

(FBK). El modelo se detalla a continuación: 

𝐸𝑋𝑃𝑁𝑡𝑟 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽2. Log(𝑇𝐶𝑅) + 𝛽3. Log(𝑇𝐶) + 𝛽4. 𝐹𝐵𝐾 + 𝑒, 

robust 
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El modelo original presentaba heterocedasticidad, por ello el comando “, robust” 

se encuentra al final. La regresión del modelo con exportaciones no tradicionales se 

observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Regresión con Exportaciones no Tradicionales de Ecuador. 

Variables 
Exportaciones No Tradicionales de 

Ecuador 

FBK .-109547.3* 

 
(60982.52) 

PIB .0000662*** 

 

(7.45e-06) 

LogTC .-78008.78*** 

 
(20952.61) 

LogTCR 1042275 

 

“(725324.3) 

Constante -2660736 

 
.(2921183) 

Observaciones 33 

Errores estándar entre paréntesis 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

               

Prob>F 0.0000 

R – squared  0.9361 

 

 

Las interpretaciones que se obtienen a partir de los coeficientes en la regresión del 

modelo se leen a continuación: 

LogTC (Logaritmo del tipo de cambio nominal): Un aumento de una unidad porcentual 

del tipo cambio nominal está asociado con una disminución de aproximadamente 

78,008.78 miles de dólares en las exportaciones no tradicionales, ceteris paribus. Una 

relación directa es esperada, ya que esto prevé la teoría sobre devaluación competitiva. 
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LogTCR (Logaritmo del tipo de cambio real): El valor p es de 0.162, por lo tanto, la 

variable no resulta estadísticamente significativa. 

PIB a precios actuales: Un aumento de 1,000 dólares en el PIB a precios actuales está 

asociado con un incremento de aproximadamente 0.0662 miles de dólares en las 

exportaciones no tradicionales, ceteris paribus. La relación directa es esperada ya que las 

exportaciones podrían crecer más rápido en un escenario de crecimiento económico. 

Formación bruta de capital: Un aumento de un punto porcentual en la formación bruta 

de capital (como porcentaje del PIB) está asociado con una disminución de 

aproximadamente 109,547.3 miles de dólares en las exportaciones no tradicionales, 

ceteris paribus. Este coeficiente es marginalmente significativo al nivel del 10% (p = 

0.083). Esta relación inversa no es la esperada debido a la relación entre inversión y 

crecimiento en exportación. 

La tabla 4 describe todos los supuestos a los que debe estar sujeto el modelo 

planteado, esto nos permite determinar si la elección de las variables está correctamente 

especificada, como se muestra a continuación: 

Tabla 4. Validación de supuestos en modelo de exportaciones no tradicionales. 

Supuesto Test Resultado Interpretación 

Multicolinealidad vif 𝑋 ̅𝑉𝐼F = 1.78 El modelo no presenta 

multicolinealidad entre 

variables, ya que el 

resultado es menor que 10. 

Normalidad Shapiro Wilk Prob > chi2 = 

0.46 

El error del modelo se 

distribuye con normalidad, 

puesto que el valor 

obtenido es mayor que 

0.05. 

Heterocedasticidad Breusch-Pagan N/A Regresión con robustez. 



44 

 

Autocorrelación Durbin-

Dwatson 

N/A Regresión con robustez. 

 

En el siguiente apartado se describen los principales resultados obtenidos y se 

relaciona con el escenario comercial de Colombia, un análisis con los principales 

productos dentro de las categorías de tradicionales y no tradicionales, y una comparación 

anual de las variables estudiadas en este trabajo de investigación. 

3.3 Comparación de escenarios comerciales e impacto en la competitividad de 

Ecuador y Colombia 

En este capítulo abordaremos una comparación detallada de las dinámicas de 

exportación y competitividad entre Ecuador y Colombia. Los modelos econométricos nos 

han permitido entender cómo variables clave, tales como el tipo de cambio nominal y 

real, la formación bruta de capital y el Producto Interno Bruto a precios actuales, afectan 

las exportaciones tradicionales y no tradicionales en ambos países. En la Figura 9 se 

observan las exportaciones totales de ambos países entre 1990 y 2022. 

Figura 7. Evolución de exportaciones de Ecuador y Colombia entre 1990 y 2022 en 

miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023) y Banco de la República de 

Colombia (2023). 
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Se evidencia un incremento significativo de las exportaciones colombianas a 

partir del año 2004, coincidiendo con el auge de los precios del petróleo y una mayor 

diversificación en productos exportables, los picos más altos se observan en los años 

2008, 2011 y 2014. Por otro lado, las exportaciones de Ecuador también se incrementaron, 

a partir del año 2000 se observa una aceleración en su crecimiento. Los picos en las 

exportaciones de Ecuador son menos pronunciados que en Colombia, pero muestran una 

tendencia ascendente constante, destacando el papel de productos como el petróleo, los 

productos agrícolas tradicionales y más recientemente, los productos no tradicionales. 

Al comparar las estrategias de comercio exterior implementadas por Ecuador y 

Colombia, se puede analizar la forma en que cada país ha abordado la diversificación de 

sus exportaciones y los desafíos que han enfrentado en el mercado global. La evolución 

de las exportaciones tradicionales de ambos países se observa en la Figura 10. 

Figura 8. Evolución de exportaciones tradicionales de Ecuador y Colombia entre 1990 

y 2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023) y Banco de la República de 

Colombia (2023). 

 

Se observa cómo Colombia presenta un notable crecimiento en sus exportaciones 

tradicionales a partir del año 2004, esto sugiere que el país ha aprovechado los períodos 

de precios elevados para impulsar sus exportaciones. Ecuador muestra una tendencia más 
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gradual y constante en el crecimiento de sus exportaciones tradicionales. Desde el año 

2000, se observa una aceleración en el crecimiento de estas exportaciones, aunque los 

picos no son tan pronunciados como en el caso de Colombia. Las principales 

exportaciones tradicionales de Ecuador se observan en la Figura 11. 

Figura 9. Principales productos de exportaciones tradicionales de Ecuador en el 2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023). 

 

Se observa que el camarón representa el mayor porcentaje de las exportaciones 

tradicionales, 55,11%. Esto subraya la importancia de la industria acuícola en la economía 

ecuatoriana y su liderazgo como uno de los principales productos de exportación del país. 

Las exportaciones no tradicionales ecuatorianas en la actualidad crecen de forma 

sostenido y han brindado relevancia internacional al país, Ecuador destaca a nivel como 

uno de los mayores exportadores de flores a nivel mundial. Es importante señalar que las 

exportaciones petroleras de Ecuador no son entendidas como tradicionales de acuerdo 

con el Banco Central del Ecuador. Los principales productos de las exportaciones 

tradicionales de Colombia se observan en la Figura 12.  
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Figura 10. Principales productos de exportaciones tradicionales de Colombia en 2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco de la República de Colombia (2023). 

 

La distribución de las exportaciones tradicionales de Colombia muestra una fuerte 

dependencia de los combustibles fósiles, particularmente del petróleo y el carbón, los 

cuales representan en conjunto el 86,43% de las exportaciones tradicionales del país. Las 

exportaciones no tradicionales y su evolución entre 1990 y 2022 en Ecuador y Colombia 

se observa en la Figura 13. 

Figura 11. Evolución de exportaciones no tradicionales de Ecuador y Colombia entre 

1990 y 2022 en miles de dólares. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023) y Banco de la República de 

Colombia (2023). 
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por diversificar su oferta exportadora, más allá de los productos tradicionales como el 

petróleo y el café. Ecuador muestra una tendencia ascendente en las exportaciones no 

tradicionales desde mediados de los años 1990. A diferencia de Colombia, el crecimiento 

de Ecuador es más gradual y constante, lo que indica un enfoque sostenido en la 

diversificación de sus exportaciones. Los principales productos dentro de las 

exportaciones no tradicionales de Ecuador se observan en la Figura 14. 

Figura 12. Principales productos de exportaciones no tradicionales de Ecuador en 2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco Central del Ecuador (2023). 

 

Se observa que las exportaciones de Ecuador en 2022 estuvieron fuertemente 

concentradas en el sector primario. Esto indica que la economía ecuatoriana sigue siendo 

altamente dependiente de la extracción de recursos naturales y la producción agrícola. 

Los principales productos de exportación no tradicionales de Colombia se observan en la 

Figura 15. 

Figura 13. Principales productos de exportaciones no tradicionales de Colombia en 2022. 

 
Nota. Obtenido de Banco de la República de Colombia (2023). 
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Se observa que las exportaciones no tradicionales de Colombia estuvieron 

diversificadas en mayor medida que las exportaciones tradicionales. El crecimiento de 

este sector ha sido un factor importante en la diversificación de la economía colombiana 

y ha contribuido a reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios 

internacionales de los productos básicos. 

La comparación estadística permite profundizar en la incidencia de las variables 

explicativas seleccionadas en el crecimiento de cada una de las categorías de exportación, 

así también, permite diferenciar las características propias de cada país respecto a sus 

realidades en el contexto del comercio exterior. En la Tabla 5 comparamos los valores 

obtenidos en las regresiones con exportaciones tradicionales en Ecuador y Colombia. 

Tabla 5. Comparación en regresiones con Exportaciones Tradicionales en Ecuador y 

Colombia. 

Variables 
Exportaciones Tradicionales 

de Ecuador 

Exportaciones Tradicionales 

de Colombia 

FBK  -365956.3***  .-5420553** 

 

(70788.83) (247311.4) 

PIB .000108*** .0001227*** 

 
(6.68e-06) (8.62e-06) 

LogTC 137490** .-5856427*** 

 

(57255.06) .(1656244) 

LogTCR 
4852181** 

-4734809 

 

"(1492732) .(4312657) 

Constante ~1.66e+10 6.90e+07 

 

.(7243958) (2.30e+07) 

Observaciones 33 33 

Errores estándar entre paréntesis 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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La significancia individual de una variable en el modelo indica si su efecto 

estadísticamente relevante. Un p-valor menor a 0.05 sugiere que la variable tiene un 

efecto significativo en el modelo. En la tabla 5 se observa que todas las variables son 

estadísticamente significativas en Ecuador, ya que presentan valores menores a 0.05, lo 

que indica que cada una influye en el modelo. Según Tapia et al. (2022), el tipo de cambio 

real es un factor que incide de forma sostenida en el saldo comercial de Ecuador. Para 

Colombia, el logaritmo del tipo de cambio real no resulta estadísticamente significativo, 

ya que su p valor supera el 0.1. Esto sugiere que, en el caso colombiano, la influencia del 

tipo de cambio real en las exportaciones tradicionales no es directa, indicando que la 

devaluación monetaria no genera beneficios en este contexto, como lo afirma Dorado 

(2023). 

La influencia de la formación bruta de capital, el PIB y el logaritmo de tipo de 

cambio nominal es más alta para Colombia, mientras que el logaritmo del tipo de cambio 

real tiene un impacto mayor en las exportaciones tradicionales de Ecuador. El logaritmo 

del tipo de cambio nominal en Colombia muestra una relación inversa con sus 

exportaciones tradicionales, para Oviedo et al. (2019) esto podría sugerir que las ventajas 

que este país podría obtener en el mercado internacional no provienen particularmente de 

una devaluación monetaria.  

En la Tabla 6 comparamos los valores obtenidos en las regresiones con 

exportaciones no tradicionales en Ecuador y Colombia. 

Tabla 6. Comparación en regresiones con Exportaciones no Tradicionales de Ecuador y 

Colombia. 

Variables 
Exportaciones No Tradicionales 

de Ecuador 

Exportaciones No Tradicionales 

de Colombia 

FBK .-109547.3* 200364 

 
(60982.52) (133432.4) 

PIB .0000662*** .0000355*** 



51 

 

 

(7.45e-06) (4.65e-06) 

LogTC .-78008.78*** 2758723*** 

 
(20952.61) (893596.9) 

LogTCR 1042275 1346093 

 

"(725324.3) .(2326816) 

Constante -2660736 -2.72e+07 

 
.(2921183) (1.24e+07) 

Observaciones 33 33 

Errores estándar entre paréntesis 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

               

En la tabla 6 se observa que, en ambos países, el logaritmo del tipo de cambio real 

presenta p-valores mayores a 0.1, lo que indica que no es significativo en el modelo, esto 

podría sugerir que la influencia del tipo de cambio real en las exportaciones no 

tradicionales de la región no es clara. Según Gil (2021) el tipo de cambio en 

Latinoamérica incide en el comercio exterior de cada país de acuerdo con su propio 

contexto. La formación bruta de capital es significativa en Ecuador (p < 0.1), pero no en 

Colombia, donde su p-valor es mayor a 0.1.  Para Quesada et al. (2021), la formación de 

capital refleja la captación de inversión extranjera en los sectores más rentables para el 

país, como el sector financiero. 

La formación bruta de capital en Ecuador refleja una relación inversa con las 

exportaciones no tradicionales, mientras que la de Colombia no es estadísticamente 

significativa. El PIB influye de mayor medida en las exportaciones no tradicionales 

ecuatorianas. El logaritmo del tipo de cambio nominal en Ecuador tiene una relación 

inversa, mientras que las en Colombia es una relación directa. En ambos países el tipo de 

cambio no es estadísticamente significativo. Según Huerta et al (2023) afirman que la 

formación bruta de capital en Ecuador se centra en sectores que no están directamente 

relacionados con las exportaciones no tradicionales, y la inversión en capital fijo podría 
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tener un efecto negativo si el entorno social del país implica interrupciones en las 

operaciones productivas. 

3.4 Discusión de Resultados 

En esta sección se comparan los resultados de la investigación sobre 

exportaciones tradicionales y no tradicionales de Ecuador y Colombia con los hallazgos 

de otros autores en temas similares. La comprensión de estas dinámicas es crucial para 

diseñar estrategias de desarrollo económico que puedan mejorar la resiliencia y la 

competitividad de ambos países en el mercado global. 

La Figura 10 muestra la evolución de las exportaciones tradicionales de Ecuador 

y Colombia entre 1990 y 2022. Se evidencia un incremento significativo en las 

exportaciones tradicionales de Colombia a partir del año 2004, coincidiendo con el auge 

de los precios del petróleo y una mayor diversificación en productos exportables. Según 

Mantilla (2023), las exportaciones tradicionales comprenden productos que han sido 

históricamente fundamentales para la economía de un país, como materias primas y 

alimentos. Este punto es consistente con la alta proporción de camarón y banano en las 

exportaciones tradicionales de Ecuador, y el predominio de petróleo y carbón en las de 

Colombia. 

Las exportaciones tradicionales de Ecuador no incluyen las exportaciones 

petroleras, esto ha propiciado un escenario donde las exportaciones de otro tipo de bienes 

crecen, como se observan en las Figura 3, 9 y 13. Muñoz et al. (2024) argumenta que las 

exportaciones tradicionales engloban los sectores más significativos no petroleros del 

país, y permite la disminución de la dependencia del petróleo. La investigación es 

congruente con ello debido al crecimiento de exportaciones en el sector primario de la 

economía ecuatoriana, observado en la Figura 11. 
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Los picos más altos de las exportaciones ecuatorianas se observan en los años 

2008, 2011 y 2014. Por otro lado, las exportaciones de Ecuador también han mostrado 

una tendencia ascendente, especialmente a partir del año 2000, aunque los picos no son 

tan pronunciados como en el caso colombiano. Guaraca et al. (2022) destaca la 

importancia del sector primario en nuestros países, además de que contribuye al desarrollo 

y crecimiento económico. Este comportamiento observado en los resultados de la 

investigación resalta la importancia del petróleo y otros productos básicos en la estructura 

exportadora de ambos países estudiados en la investigación.  

Mendoza (2022) define las exportaciones no tradicionales como productos que 

resultan de la diversificación económica y la incorporación de sectores tecnológicos. La 

Figura 13 muestra la evolución de las exportaciones no tradicionales de Ecuador y 

Colombia entre 1990 y 2022. Colombia presenta un crecimiento significativo en sus 

exportaciones no tradicionales desde los años 2000, alcanzando picos notables en 2008, 

2012 y 2019.  

En 2022, las exportaciones no tradicionales de Ecuador muestran un notable 

incremento, aunque se mantienen por debajo de las cifras alcanzadas por Colombia. La 

diversificación observada en las exportaciones no tradicionales de Colombia y el enfoque 

gradual de Ecuador hacia productos no tradicionales respaldan esta afirmación, indicando 

que ambos países están trabajando para reducir la dependencia de sectores volátiles y 

mejorar la resiliencia ante cambios en el mercado global. El crecimiento de estos 

productos en las exportaciones de los países refleja una estrategia agresiva de 

diversificación y expansión en el mercado global. En contraste, Ecuador muestra un 

crecimiento más gradual y constante, destacando el papel de productos como camarones, 

flores y productos manufacturados. Peñeranda (2021) afirma que los países en vías de 
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desarrollo se esfuerzan por implementar estrategias que permitan limitar la dependencia 

de las exportaciones de materias primas.  

La diversificación de las exportaciones no tradicionales en Colombia y los 

esfuerzos de Ecuador por mejorar su matriz productiva demuestran cómo la 

competitividad influye en la diversificación y penetración en nuevos mercados. La 

competitividad, según Streimikiene et al. (2021), implica la capacidad de un país para 

producir bienes y servicios de manera eficiente y atractiva para los mercados 

internacionales. Asqarova (2021) señala que una nación competitiva tiene mayores 

posibilidades de aumentar sus ventas en mercados internacionales al ofrecer productos de 

alta calidad a precios competitivos.  

Colombia ha implementado políticas orientadas a mejorar la eficiencia productiva 

y diversificación industrial, mientras que Ecuador ha enfocado sus esfuerzos en la 

diversificación de su matriz productiva, especialmente en el sector agrícola. En el caso de 

Colombia y Ecuador, Vásquez (2021) destaca que la competitividad se refleja de manera 

diferenciada. 

La diversificación puede reducir la dependencia de sectores volátiles y mejorar la 

resiliencia ante cambios en el mercado global. Huacani (2023) subraya que la distinción 

entre exportaciones tradicionales y no tradicionales facilita el diseño de estrategias de 

desarrollo económico. En este sentido, la infraestructura, la educación y la inversión en 

innovación son aspectos clave que determinan la competitividad en estos países (Yosa et 

al., 2021). Colombia ha logrado avances significativos en la diversificación industrial, 

mientras que Ecuador ha tenido éxito en diversificar sus exportaciones agrícolas. 

Las exportaciones ecuatorianas crecen considerablemente desde el año 2001 

como se observa en la Figura 1, la dolarización no limito el rol exportador del país. 
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Paredes et al. (2022) concluye que Ecuador se ha visto inmerso en un proceso de 

diversificación exportadora, basado en los sectores primarios no petroleros. Este 

comportamiento se observa en la Figura 3, tanto en bienes de exportación tradicionales 

como no tradicionales.  

Tapia et al. (2023) afirma que, incluso con dolarización, el tipo de cambio en 

Ecuador incide de gran forma en el saldo comercial del país. La Tabla 5 muestra que las 

variables que reflejan el tipo de cambio nominal y real son significativas en el modelo 

con exportaciones tradicionales, no así con las exportaciones no tradicionales, donde la 

Tabla 6 indica que el logaritmo del tipo de cambio real no resulta estadísticamente 

significativo en la regresión. 

La formación bruta de capital refleja la captación de inversión de un país, sobre 

todo en los sectores que podrían aparentar ser más rentables, como la banca, esto afirma 

Quesada et al. (2021). Según Huerta et al. (2023), en Ecuador la inversión no ha sido 

dirigida a sectores estratégicos en materia de comercio exterior. Las Tablas 5 y 6 muestran 

una relación inversa de formación bruta de capital respecto a las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, esto es congruente con los hallazgos revisados por los 

autores mencionados. 

La implementación de una estrategia de devaluación competitiva podría mejorar 

la competitividad de estas exportaciones. Sin embargo, es esencial considerar los posibles 

efectos secundarios y los desafíos inherentes a la economía global. La devaluación puede 

tener beneficios a corto plazo, pero también puede provocar inflación y otras 

consecuencias económicas adversas. La teoría de la devaluación competitiva, basada en 

las ventajas comparativas de Ricardo, sugiere que la devaluación de la moneda puede 

hacer que las exportaciones sean más atractivas en términos de precio (Vetrila, 2020). En 
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el contexto de Colombia y Ecuador, ambos países dependen en gran medida de las 

exportaciones de productos como petróleo, banano y flores (Yosa, 2021). 
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Conclusiones 

El análisis del tipo de cambio y las exportaciones en Ecuador y Colombia durante 

el período 1990-2022 ha revelado varias dinámicas importantes en la estructura y 

evolución de las exportaciones de ambos países. Ecuador y Colombia han experimentado 

transformaciones significativas en sus sectores exportadores, reflejando respuestas 

diferenciadas a las condiciones económicas globales y a las políticas internas. Tanto 

Ecuador como Colombia han logrado diversificar sus exportaciones. En Ecuador, el 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales, como productos manufacturados y 

agrícolas no tradicionales, ha reducido la dependencia histórica de productos como el 

petróleo y el banano. Colombia, por su parte, ha incrementado significativamente sus 

exportaciones no tradicionales, incluyendo manufacturas y servicios, mostrando una 

evolución más diversa en su estructura exportadora. 

La dolarización en Ecuador ha estabilizado la economía y reducido la inflación, 

pero ha limitado la capacidad del país para ajustar su competitividad a través de la 

devaluación de su moneda, el análisis econométrico muestra que se esto se ejecuta de 

forma marginal en las exportaciones tradicionales, mientras que en las exportaciones no 

tradicionales el tipo de cambio no resultó significativo. En contraste, Colombia ha 

mantenido un tipo de cambio flotante, permitiendo ajustes más flexibles en respuesta a 

las condiciones del mercado internacional. Esta política ha ayudado a Colombia a 

mantener la competitividad de sus exportaciones, especialmente durante períodos de 

fluctuación en los precios del petróleo.  

Ambos países han mostrado resiliencia ante las crisis económicas globales, 

aunque con diferencias en su capacidad de recuperación. Las exportaciones ecuatorianas, 

por ejemplo, decrecieron significativamente en los años 2009, 2015 y 2020, mientras que 

las exportaciones colombianas también sufrieron caídas notables, especialmente en 2020 
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debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ambos países han logrado recuperar 

sus niveles de exportación, reflejando la importancia de la diversificación y las políticas 

económicas adaptativas. 

El modelo econométrico utilizado en este estudio ha demostrado que variables 

como el tipo de cambio real y nominal, el PIB a precios actuales y la formación bruta de 

capital tienen un impacto significativo en la competitividad de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales. En Ecuador, las exportaciones tradicionales se benefician 

más del tipo de cambio real, mientras que, en Colombia, la flexibilidad del tipo de cambio 

ha sido crucial para mantener la competitividad de sus exportaciones no tradicionales. 

Como futuras líneas de investigación, es esencial continuar explorando estrategias 

que permitan a Ecuador y Colombia diversificar aún más sus exportaciones. 

Investigaciones futuras podrían enfocarse en identificar sectores emergentes con alto 

potencial de crecimiento y exportación, así como en desarrollar políticas que fomenten la 

innovación y la tecnología en estos sectores. Dado que el tipo de cambio juega un papel 

crucial en la competitividad de las exportaciones, futuras investigaciones podrían analizar 

más a fondo el impacto de diferentes regímenes cambiarios en las economías de Ecuador 

y Colombia. Estudios comparativos con otros países de la región que hayan adoptado 

diferentes políticas cambiarias podrían proporcionar una perspectiva más amplia.  

La resiliencia de las economías ante crisis globales es un área que merece mayor 

atención. Investigaciones futuras podrían analizar cómo diferentes políticas económicas 

y de exportación han influido en la capacidad de Ecuador y Colombia para recuperarse 

de crisis económicas, comparando estos resultados con otros países en situaciones 

similares. Con el creciente enfoque en la sostenibilidad, es importante investigar cómo 

las exportaciones de Ecuador y Colombia pueden adaptarse a las tendencias globales 
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hacia prácticas más sostenibles. Estudios podrían explorar la integración de prácticas 

sostenibles en los sectores exportadores y su impacto en la competitividad y acceso a 

mercados internacionales.  

El impacto de las políticas comerciales internacionales, como acuerdos de libre 

comercio y barreras arancelarias, sobre las exportaciones de Ecuador y Colombia es otra 

área relevante para futuras investigaciones. Estos estudios pueden ayudar a formular 

políticas que optimicen las oportunidades comerciales y minimicen los riesgos asociados 

a cambios en el entorno comercial global. La inversión extranjera directa puede ser un 

motor crucial para el crecimiento exportador y la diversificación económica. Futuras 

investigaciones podrían examinar el impacto de la IED en los sectores exportadores de 

ambos países, identificando oportunidades para atraer inversiones y mejorar la 

competitividad global. 

Estas perspectivas mencionadas podrían enriquecer el estudio sobre la estructura 

exportadora de los países de la región, ayudando a comprender las características únicas 

del comercio exterior latinoamericano y dotando de mejores herramientas e insumos a los 

generadores de proyectos y política pública. 
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Anexos 

Anexo 1: Regresión de exportaciones tradicionales de Ecuador. 

 

 

 

Anexo 2: Regresión de exportaciones no tradicionales de Ecuador. 
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Anexo 3: Regresión de exportaciones tradicionales de Colombia. 

 

 

 

Anexo 4: Regresión de exportaciones no tradicionales de Colombia. 
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Anexo 5: Validación de supuestos en regresión de exportaciones tradicionales de 

Ecuador. 

 

Anexo 6: Validación de supuestos en regresión de exportaciones no tradicionales de 

Ecuador. 
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Anexo 7: Validación de supuestos en regresión de exportaciones tradicionales de 

Colombia. 

 

Anexo 8: Validación de supuestos en regresión de exportaciones no tradicionales de 

Colombia. 

 

 


