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Análisis de la producción del sector camaronero en la contribución del crecimiento 

económico del ecuador 2011-2021 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evalúa la producción del sector camaronero en la 

contribución del crecimiento económico del Ecuador 2011-2021. Dicho objetivo es 

buscar contribuir directamente al crecimiento económico del país para un mejor 

desarrollo. La parte teórica del mismo analiza la producción, Producto Interno Bruto y 

Valor Agregado Bruto, importancia y aportación. La metodología de investigación 

ejecutada es de carácter analítico-deductiva puesto que, el objeto de estudio asimila cada 

una de sus partes individualmente para analizarlas y así mismo es de carácter descriptiva 

de tal manera que narra e identifica hechos importantes. Como resultado, la investigación 

identificó la significativa aportación del sector camaronero hacia el país como una fuente 

de desarrollo para ambos.  

Palabras claves: Sector camaronero, crecimiento económico, producto interno bruto, 

producción, valor agrego bruto.  

 
ABSTRACT 

This research work evaluates the production of the shrimp sector in the contribution to 

the economic growth of Ecuador 2011-2021. The objective is to contribute directly to the 

economic growth of the country for a better development. The theoretical part of it 

analyzes the production, Gross Domestic Product and Gross Value Added, importance 

and contribution. The research methodology executed is of an analytical-deductive nature 

since, the object of study assimilates each of its parts individually to analyze them and 

likewise it is of a descriptive nature in such a way that it narrates and identifies important 

facts. As a result, the research identified the significant contribution of the shrimp sector 

to the country as a source of development for both. 

Keyword: Shrimp sector, economic growth, gross domestic product, production, gross 

value added. 
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1. Capítulo I.- Diagnóstico y conceptualización del objeto de estudio 

1.1 Introducción 

El nivel de productividad de una economía es una de las principales determinantes para 

alcanzar el crecimiento económico. Así tal cual lo menciona, Paredes (2018) un país crece 

sostenidamente cuando hay un incremento en los medios de producción y que su 

repercusión en la sociedad es cuantitativo más no cualitativo, por eso en el mismo sentido, 

Robles (2021) comenta que el incremento de la productividad surge debido a un 

incremento en la cantidad de los insumos utilizados en los procesos de producción. Por 

consiguiente, esto significa que cuando se produce más conforme este la demanda en el 

mercado también se tendrá mayores utilidades.  

De tal manera que, el aumento de unidades sobre un producto determinado especifica que 

la demanda de aquel bien es mayor, lo que implica que se está vendiendo más. Esto 

influye directamente en los índices de crecimiento económico porque atrae divisas 

elevando el ingreso nacional donde su indicador principal es el Producto Interno Bruto 

(PIB). Mismo que hace referencia al valor total de los bienes y servicios que se produce 

en una economía durante un año corriente, en términos monetarios (Cruz et al., 2021). 

Para el caso ecuatoriano, según el Banco Central del Ecuador indica que se calcula a 

través de los enfoques del gasto, ingreso y producción.   

Al mismo tiempo, el aumento del PIB constituye una mayor riqueza económica y 

consecuentemente los gobiernos centrales pueden gestionar políticas públicas 

fomentando el desarrollo social, es por ello que mantener este indicador en ascenso es un 

reto imprescindible. En Ecuador son diversos los sectores productivos que aportan de 

manera significativa al Producto Interno Bruto y su contribución permite la expansión del 

bienestar entre todos los habitantes. Esto es debido al concepto del ingreso la cual se 

define como la remuneración monetaria posteriormente a un proceso productivo.  

Dentro de la economía ecuatoriana se elaboran diversos productos tradicionales entre 

ellos se encuentran el camarón. La cual ha permitido incrementar la competitividad del 

país. Este rubro nace en los años 70 como una nueva actividad económica generando una 

gran entrada de divisas al país (Alvarado et al., 2020). El presente estudio de caso tiene 

como finalidad determinar la contribución de la producción del sector camaronero dentro 

de los niveles de crecimiento económico analizando sus diversos indicadores. Para ello a 
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lo largo del trabajo se expondrán datos cuantitativos que permitan conocer la situación 

del Ecuador con respecto a este rubro.  

En el mismo sentido, el análisis del valor agregado es de suma importancia debido a que 

desde la óptica de Koedel et al. (2015) mencionan que su terminología hace referencia 

hacia la producción de larga en una determinada economía, puesto que, se refiere a la 

cantidad en la que aumenta el valor de un producto (camarón) en cada etapa del proceso 

de producción. De hecho, es un plus que se genera al momento de comercializarlo con el 

fin de hacer valer el artículo puesto que existió un procedimiento arduo para su 

elaboración. 

1.2 Justificación teórica, práctica y metodológica 

La justificación teórica de la presente investigación busca esclarecer el objeto de estudio 

mediante las definiciones y teorías generadas a través del tiempo relacionadas a la 

temática planteada, mediante una revisión documental o bibliográfica se establecen los 

datos más relevantes de acuerdo a cada segmentación, siendo esta la teoría del 

crecimiento económico, el valor agregado bruto, el sector camaronero y la producción de 

camarón. En este sentido, el estudio de caso se fundamenta en el área económica-

productiva analizando específicamente el sector camaronero.  

Cabe destacar que dicha actividad económica, ha generado expectativas altas y bajas en 

la industria tanto en su capacidad para conservar plazas de trabajo, así como para generar 

ingreso de divisas, la cual desde su nacimiento ha ido creciendo a través del tiempo. Por 

ello, la relación existente entre el nivel de productividad y crecimiento económico ha sido 

de gran estudio en lo que respecta a macroeconomía. Además, es importante identificar 

los factores que intervienen para el aumento productivo, al igual que sus procesos.  

En cuanto a la justificación metodológica, el presente estudio de caso es de carácter 

descriptivo, documental o bibliográfico, lo cual permite la recopilación de datos 

cuantitativos para analizar la producción del sector camaronero y su contribución al 

crecimiento económico durante el periodo 2011-2021. Entre las técnicas de investigación 

aplicadas se encuentra la revisión documental y la estadística básica. Esto con la finalidad 

de que el trabajo sea de sustento para la toma de decisiones y trabajos investigativos 

futuros.   
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Por otra parte, la justificación práctica permite presentar evidencia estadística que 

posibilite identificar la evolución del sector camaronero a través del tiempo. Para de esta 

manera tomar decisiones positivas para esta actividad fomentando su crecimiento y 

desarrollo como industria. Además, se busca plasmar las variaciones anuales al igual que 

los promedios de crecimiento de este sector, con la finalidad de tener herramientas 

cuantitativas para su respectiva valoración.   

1.3 El problema 

La producción de camarón se ha consolidado como uno de los principales rubros que 

contribuyen significativamente a la economía ecuatoriana, representando un sector 

crucial desde su surgimiento hasta la actualidad. Durante el período 2011-2021, esta 

industria ha experimentado un crecimiento notable, convirtiéndose en un pilar 

fundamental para la generación de divisas y la creación de empleo en el país. 

No obstante, para asegurar un crecimiento sostenible y óptimo de este sector, es vital 

abordar de manera integral diversos factores tanto internos como externos que inciden en 

su desarrollo a largo plazo. Entre estos factores, destacan la sensible disminución de los 

precios del camarón en los mercados internacionales, los altos costos asociados a la 

producción, incluyendo los insumos y la tecnología requerida, así como el incremento de 

los precios de las materias primas necesarias para mantener los criaderos de camarón en 

condiciones óptimas de producción. Además, se deben considerar desafíos como la 

variabilidad climática y sus impactos en la producción, así como aspectos normativos y 

políticas gubernamentales que influyen en la operatividad y expansión del sector. 

Para comprender y abordar estos desafíos de manera eficaz, es fundamental realizar un 

análisis exhaustivo de la evolución histórica de la industria camaronera en Ecuador. Esto 

implica examinar su desarrollo desde su surgimiento, resaltando los hitos clave que 

marcaron su trayectoria hasta la actualidad. Asimismo, es crucial evaluar la contribución 

precisa del sector camaronero al PIB ecuatoriano durante el período mencionado, 

desglosando sus aportes en términos de exportaciones, empleo, y su influencia en la 

balanza comercial. 

Para lograr una comprensión completa y precisa, es necesario analizar en detalle los 

factores internos y externos que impactan la producción de camarón. Esto incluye un 

examen detallado de la dinámica de los precios internacionales del camarón y su 
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correlación con la producción y exportación ecuatoriana. Asimismo, se debe considerar 

una evaluación minuciosa de los costos de producción, identificando los componentes 

que más inciden en estos costos y proponiendo estrategias para optimizarlos. Además, es 

relevante explorar las políticas gubernamentales relacionadas con el sector camaronero, 

examinando cómo han influido en su desarrollo y proponiendo posibles ajustes o nuevas 

políticas que impulsen un crecimiento más robusto y sostenible 

1.3.1 Planteamiento del problema 

¿Cuál es la contribución del sector camaronero en el crecimiento económico del Ecuador 

durante el periodo 2011-2021? 

1.3.1.1 Sistematización del problema 

• ¿Cómo ha evolucionado el crecimiento económico ecuatoriano (PIB) en el 

periodo 2011-2021? 

• ¿Cuál fue la evolución de la producción de camarón en toneladas en el 

período 2011-2021? 

•  ¿Cómo ha sido la evolución del valor agregado bruto en la producción de 

camarón en dólares para los últimos 10 años?  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la contribución del sector camaronero en el crecimiento económico del 

Ecuador durante el periodo 2011-2021, mediante el análisis de datos cuantitativos 

provenientes de fuentes gubernamentales, para observar así su aporte a la economía del 

país.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar la evolución del crecimiento económico ecuatoriano (PIB) en el 

período 2011-2021, a través de la información otorgada por el Banco Central 

del Ecuador, con la finalidad de conocer su comportamiento durante los 

últimos 10 años. 

• Analizar la evolución de la producción de camarón en toneladas en el período 

2011-2021, mediante los datos extraídos de las bases de datos de la 
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Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 

con el propósito de conocer la volatilidad de producción de camarón en el país.  

• Examinar el valor agregado bruto en la producción de camarón en dólares para 

el período de estudio, por medio de datos cuantitativos plasmado en figura 

para su respectivo análisis. 

1.5 Marco teórico conceptual 

1.5.1 Teorías del Crecimiento Económico  

El crecimiento económico real es aquel que involucra un incremento en la riqueza de una 

nación, es decir, un aumento en los niveles de producción y consumo. Este proceso de 

auge concibe mejores condiciones de vida y promueve el desarrollo de las sociedades. La 

teoría económica explica desde diferentes puntos de vista el concepto de este importante 

término económico y aunque en un consenso general Márquez et al. (2020) afirman que 

“trata del aumento de la renta y del valor de los bienes y servicios, del incremento de la 

producción de un país o de una población” (p.250). La divergencia de los pensamientos 

de distintos autores ha permitido crear valiosas teorías sobre el crecimiento económico 

que indica la relevancia de varios factores de alto impacto. 

Concordando con lo antes expuesto menciona Rodrik (2007) que, para la totalidad de los 

países, los periodos de alto crecimiento de una u otra forma está asociados con moneda, 

es decir, infravaloradas y por ende existe poca evidencia que exista una relación entre el 

tipo de cambio real y su economía de crecimiento.  

Es importante destacar que para Barro (2013) en la década de 1960, la teoría del 

crecimiento económico se basaba principalmente en el modelo neoclásico desarrollado 

por varios economistas, incluyendo Ramsey, Solow, Swan, Cass y Koopmans. Una 

característica importante de este modelo, que solo ha sido probada empíricamente en los 

últimos años, es la propiedad de convergencia. Esto significa que cuanto menor sea el 

nivel inicial del PIB real per cápita, mayor será la tasa de crecimiento prevista. En 

resumen, el modelo neoclásico de la década de 1960 incluía la propiedad de convergencia 

como una característica importante del crecimiento económico 
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1.5.1.1 Crecimiento Económico desde una perspectiva clásica  

Los principales conceptos de crecimiento económico nacen bajo la escuela del 

pensamiento clásico y sus principales precursores tales como Adam Smith, David Ricardo 

y John Stuart Mill. De esta manera, Rendón y Ramírez (2017) determinan que el 

argumento en común entre estos autores era la acumulación de factores de producción. 

Es decir, que para incrementar los niveles de producción se requiere ampliamente de la 

acumulación de capital y de la fuerza de trabajo. En adición, se propone el principio de la 

especialización del trabajo, la libertad económica y las relaciones de intercambio 

comercial como base para generar mayor productividad.  

Smith consideraba que la volatilidad de esta tendencia era continua y lo suficientemente 

dinámica para no ser interrumpida. Sin embargo, la carencia de oportunidades de 

inversión y la materialización de la “Ley de Rendimientos Decrecientes” sobre la 

disponibilidad de los recursos de Ricardo crean un “estado estacionario” en la economía. 

Es decir, un nivel de estancamiento donde la economía no crece, en consecuencia, los 

clásicos consideran que este problema puede ser mitigado con incentivos de innovación 

tecnológica sobre el capital y el trabajo (Enríquez, 2016).  

1.5.1.2 Modelo de Solow: Crecimiento Económico exógeno 

El Modelo de Solow forma parte de los postulados neoclásicos donde se define que el 

crecimiento económico a largo plazo se consigue por el aumento de los factores 

productivos acompañado de una elevada productividad en función del progreso 

tecnológico (Rendón y Ramírez , 2017). De acuerdo con Ejiro (2019) las variables 

involucradas en este modelo son la producción (Y), misma que se encuentra en función 

del capital (K), mano de obra (L) y la inversión (I) o ahorro (S). Además, manifiesta que 

K y L comparten un rendimiento constante de escala y que está última es constante debido 

a que junto al progreso tecnológico son consideradas como variables exógenas.  

1.5.1.3 Modelo de Romer: Crecimiento Económico endógeno  

La contribución de Solow permitió que se cuestione el estado exógeno del progreso 

tecnológico en dicho modelo, con esta consideración, el Modelo de Romer surge como 

un contraste al anterior donde se propone que esta variable o también llamada 

“Productividad total de los factores” (PTF) es de carácter endógeno y depende del capital 
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humano o educación (Soegiarto et al., 2022). Con la intervención de esta nueva variable, 

el modelo manifiesta que el desarrollo del capital humano afecta al crecimiento 

económico según lo expuesto por Ejiro, (2019): “la inversión, la investigación y 

desarrollo, conocimiento y acumulación de capital se traducen en crecimiento económico 

a largo plazo” (p.183).  

Asi mismo, propone que las variables internas de un país son el motor principal para 

aumentar la renta nacional, donde se toma mayor atención a los sucesos que se generan 

en la sociedad como el aumento demográfico y la innovación tecnológica como las 

principales explicaciones de crecimiento (Pizha et al., 2017). Por lo tanto, si crece la 

población de un país también incrementa la fuerza de trabajo y por ende la productividad, 

siendo esta variable un factor interno. Así mismo sucede con la innovación tecnológica, 

las organizaciones se vuelven más eficientes cuando descubren nuevos métodos de 

producción lo que estimula el progreso tecnológico.  

1.5.1.4 Crecimiento Económico Post-Keynesiano 

Entre las ya mencionadas teorías económicas que explican el crecimiento económico 

desde diferentes posturas se encuentra el grupo de supuestos que se apoyan en el 

pensamiento del autor John Maynard Keynes. De acuerdo con Enríquez (2016) dichas 

hipótesis se basan en la “Teoría de la Demanda Agregada” donde se aprecia la 

importancia de la acumulación de capital en el crecimiento económico, ya que tiene un 

impacto positivo en la inversión, impulsada por las expectativas empresariales de obtener 

mayores beneficios en el futuro y aumentar el capital disponible, así como en el nivel de 

empleo.  

El enfoque de Kaldor y Mirrlees es uno de las perspectivas con gran relevancia en este 

campo que al igual que las anteriores teorías incluye el cambio tecnológico como 

importante en el factor. En el estudio de Alvarado (2017) se menciona que “el modelo 

supone que la inversión es primordialmente inducida por el crecimiento de la producción, 

y que las condiciones subyacentes son tales que el equilibrio de crecimiento lleva 

necesariamente consigo a un estado de pleno empleo en forma continua” (p.18).  
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1.5.2 Producto Interno Bruto 

Desde la perspectiva Báez y Rangel (2001) menciona que el PIB o también denominado 

Producto Interno Bruto es aquel valor de producción que se visualiza en un determinado 

territorio nacional a precios constantes y este es ejecutado de un año base. Es decir, este 

indicador es aquel que en medida que crezca la producción real de la economía va a 

permitir comparar la variación del producto con respecto al periodo anterior aislando de 

una u otra forma el crecimiento que se ha experimentado por el PIB nominal.  

Así mismo, desde la óptica de Callen (2008) denota que el PIB es aquel valor monetario 

que permite identificar los bienes finales y servicios, en otras palabras, aquellos que son 

adquiridos por el usuario final, elaborados en un país determinado con un periodo 

establecido. Además, un concepto alternativo es que aquella cuenta de toda la producción 

de los residentes de un país. Teóricamente se puede ver desde tres perspectivas:  

El enfoque de producción (valor agregado) donde se demarca las ventas totales menos el 

valor de aquellos insumos intermediarios en el proceso de elaboración o producción. Así 

mismo, el enfoque del gasto donde se suma los valores de las compras realizadas por los 

individuos y finalmente el enfoque de ingresos, que por lo general son aquellos ingresos 

generados por la producción. 

Por otro lado, es indispensable mencionar que, el Producto Interno Bruto es aquel 

indicador económico más importante del país de tal manera que su impacto recae en la 

economía, salud económica y progreso. Cabe destacar que dicho indicador es una 

tendencia económica puesto que, es más probable que se refieran al PIB que a otra cifra 

económica. Por ello, una economía fuerte posee un fuerte techo de una tasa alta de 

empleo, porque si existe más fuerza laboral existirá la produciendo bienes y servicios 

(Corona, 2012).  

1.5.3 Valor Agregado Bruto 

En economía la productividad total de los diversos sectores se mide mediante el valor 

agregado bruto (VAB), la cual es una magnitud muy utilizada a nivel macroeconómico. 

De acuerdo con Salinas et al. (2021) este indicador sirve de base para el cálculo del PIB, 

ya que es el resultado final de todas las actividades económicas productivas en el país. En 
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Ecuador son varios los rubros que generan un gran aporte a la renta nacional, entre ellos 

se destaca la acuicultura y pesca de camarón.  

Bajo este contexto en la mayor parte de literatura económica se especifica que el VAB es 

considerado de gran relevancia para evaluar la actividad de un sector o de la economía 

total (Brito et al., 2019). Nuevamente se enmarca esta definición base sobre el indicador, 

debido a una coexistencia entre los diversos postulados teóricos. Con la información que 

otorga el valor agregado bruto se puede conocer la contribución que está realizando un 

sector al total del PIB, y de esta manera tomar decisiones para fortalecerlo.  

El cálculo del VAB se determina mediante una diferencia entre el valor bruto de la 

producción y el consumo intermedio (Banco Central del Ecuador, 2017). Es decir en 

representación numérica la fórmula vendría a ser VAB= VBP-CI. Siendo el consumo 

intermedio los insumos o materias primas utilizadas para la realización de un bien final 

(Salinas et al., 2021). Un claro ejemplo de esto es cuando se utilizan las fresas para 

realizar una mermelada, la cual se ubica como insumo para la elaboración de un producto 

terminado.  

Para fortalecer un sector determinado claramente está que se necesita de mayor inversión, 

es por ello que los gobiernos de turno deben buscar mecanismos para atraer la inversión 

extranjera. Cuando se inyecta liquidez a una actividad productiva esta mejora sus 

operaciones, aumentando su capacidad productiva obteniendo tanto materias primas 

como bienes de capital.   

1.5.4 Crecimiento económico  

El crecimiento económico va de la mano con el enigma de por qué algunos países son 

económicamente más ricos que otros, de hecho, crecen rápidamente y otros lentamente 

pero nunca desaparecieron como aquella parte de una investigación científica, pero a 

partir de la Segunda Guerra Mundial estos se dividieron entre diversos campos. Por ello, 

la teoría formal del crecimiento económico pasó a formar parte de la macroeconomía 

puesto que el estudio local y exterior de un determinado país se convirtió en el campo del 

desarrollo económico.  
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Durante diversas décadas dicho indicador se ha desarrollado como un campo 

independiente para determinar el crecimiento de la productividad y el estudio de cómo 

los países actualmente ricos llegaron a su punto en la historia económica (Weil, 2016). 

Así mismo dicho crecimiento económico a largo plazo según la perspectiva de Mefleh y 

Shotar (2008) justifican que, es una función de la inversión de capital humano, estabilidad 

política, inversión fiscal y barreras comerciales bajas que de una u otra forma permiten 

visualizar las estimaciones empíricas entre el crecimiento y una fuerza laboral adecuada.  

Mientras que, Bloom et al. (2001) justifica que el crecimiento económico se puede 

descomponer en dos fuentes; la primera en el crecimiento en el nivel de insumos y 

crecimiento de la PTF; la segunda es que los insumos están representados por el capital, 

trabajo y capital humano. Concordando con lo antes expuesto menciona que, para la 

totalidad de los países, los periodos de alto crecimiento de una u otra forma están 

asociados con moneda, es decir, infravaloradas y por ende existe poca evidencia que 

exista una relación entre el tipo de cambio real y su economía de crecimiento.  

Así mismo, Fatmawati (2022) expone que el crecimiento económico de un país se puede 

ver reflejado por el aumento de la actividad económica de un período a otro. Es decir, el 

aumento del crecimiento económico de un período al siguiente puede explicarse por los 

factores involucrados en el proceso de producción que afectan el crecimiento económico. 

Sin embargo, para Waheed et al. (2019) menciona que el crecimiento económico reciente 

se ha debido principalmente a la industrialización, urbanización y desarrollo de 

infraestructuras de transporte, que dependen en gran medida del consumo de energía, 

como el petróleo y el carbón. 

1.5.5 Contribución económica 

Según Pelkki y Sherman (2020) denotan que, es importante mencionar que, la 

contribución económica suele poseer información de primera mano y es vital para el 

proceso de formulación de políticas económicas que tiene como objetivo determinar el 

tributo económico para el sostenimiento del gasto público en el desarrollo económico y 

por ello la defensa del desarrollo sostenible.  
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1.5.6 Sector camaronero ecuatoriano 

El sector camaronero es muy importante dentro del país ubicándose como el segundo 

producto tradicional en generar más rentabilidad en la economía (Muñoz et al., 2017). Su 

producción nace de dos empresarios ecuatorianos que incursionaron en esta actividad 

económica con la finalidad de maximizar sus utilidades y realizar un aporte dentro de la 

economía ecuatoriana. Al ser uno de los rubros que contribuye mayoritariamente al total 

del PIB es importante identificar qué mecanismos utilizar para fomentar el desarrollo 

productivo de este sector.   

El cultivo de camarón inicia prioritariamente en la región costa del Ecuador la cual se 

caracteriza climáticamente como un entorno positivo para el desarrollo de la acuicultura. 

A nivel nacional esta industria genera 270pi mil plazas de trabajos anuales de forma 

directa e indirecta por lo que la convierte en un pilar fundamental para la economía 

(Cámara Nacional de Acuacultura, 2020). A pesar de su surgimiento casual, con el pasar 

de los años ha ido teniendo mayor relevancia incrementándose el número de hectáreas y 

de personas dedicadas a este rubro.  

Específicamente esta actividad surge en la provincia de El Oro durante los años 70 donde 

se comienza a desarrollar los criaderos de camarón expandiéndose por su alta rentabilidad 

como la provincia del Guayas (Alvarez et al., 2021). En este sentido, el impacto fue muy 

positivo que contribuyó bajando considerablemente las tasas de pobreza, ya que debido a 

su auge en aquel tiempo las plazas laborales incrementaron dando oportunidad de empleo 

a muchas familias de escasos recursos económicos (Vega et al., 2019).  

Bajo este contexto, también se debe considerar que no todo es positivo, pues dentro de 

cualquier economía existen los ciclos económicos la cual se caracterizan por los auges y 

las recesiones que sufren. Durante los años 90 la producción de camarón disminuye 

considerablemente donde entre los principales problemas que se presenciaron fueron los 

altos costos de mantenimiento y alimentación, las enfermedades de origen viral y 

bacterianos (Varela et al., 2017). 

1.5.7 Producción de camarón  

La acuicultura ha tenido un gran crecimiento en el Ecuador durante las últimas décadas, 

como ya se mencionó en líneas anteriores el camarón es un producto muy valorado en el 
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país por su excelente contribución al crecimiento económico. Entre las especies más 

cultivadas se encuentra el camarón blanco del pacífico (litopenaeus vannamei) y el 

camarón tigre negro (penaeus monodon) (Toledo et al., 2018). Estas dos especies se crían 

bajo el agua dulce lo que permite que su sabor sea más agradable para quienes lo 

consumen.  

Es importante mencionar que, Che Harun et al. (2019) según manifiesta que, la 

acuicultura ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos tiempos como una 

forma de superar la dependencia de los recursos pesqueros. Actualmente, la acuicultura 

proporciona más del 50% de la producción pesquera total. 

Con respecto a los sistemas de cultivos que se utilizan en el Ecuador son los 

tradicionalmente conocidos como el semi-intensivo e intensivo, que son sometidos a 

severos procesos de inspección para su correcta aplicación en el proceso productivo 

(Castillo y Velásquez, 2021). Estas clasificaciones de cultivos se utilizan en la acuicultura 

con la finalidad de conocer la cantidad de larvas y comida que se utilizaran en la 

producción de camarón.  

El sistema semi-intensivo está determinado por la cantidad de larvas (densidad) que se 

utilizaran de acuerdo al número de hectáreas que se tiene para la cosecha. Entre los modos 

de producción se utiliza más el policultivo, es decir, cosechan dos o más especies. Por 

otra parte el sistema intensivo es el más completo porque permite aumentar la 

productividad y eficiencia económica gracias a sus altas densidades y a su excelente 

tecnología.  

Desde la perspectiva de Thi Nguyen et al. (2019) se puede decir que el cultivo de camarón 

ha sido exitoso y ha brindado oportunidades de mejora en los medios de vida, ingresos y 

empleo a las comunidades costeras y rurales. Además, ha proporcionado ingresos en 

divisas necesarios para el país. 

Así mismo, Nguyen et al. (2021) exponen que se puede decir que los camarones y 

langostinos son las principales especies exportadas en términos de valor, y los principales 

países productores se encuentran en América Latina y el este y sudeste de Asia. Aunque 

los camarones salvajes todavía representan una gran proporción de la producción total, 

cada vez se produce una mayor cantidad de camarones de cultivo. 
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1.6 Marco teórico contextual 

La producción de camarón al igual que otros sectores productivos generan la entrada de 

capitales al país lo que es favorable económicamente. Como se ha mencionado en líneas 

anteriores este rubro ha sufrido diversos cambios desde su nacimiento hasta la actualidad. 

Para realizar el análisis de aquello, en este apartado se plasmarán datos cuantitativos que 

permitan conocer la evolución de los diferentes indicadores macroeconómicos.  

1.6.1 Evolución del crecimiento económico ecuatoriano 

El producto interno bruto del Ecuador ha tenido múltiples fluctuaciones a través del 

tiempo, se considera que para que una economía se desarrolle debe incrementar su riqueza 

de manera sostenida. Esto implica estimular los motores de crecimiento como es la 

productividad, los niveles de inversión, entre otros. Entre mayor sea el nivel de ingresos 

de un país, mayor será el bienestar para sus ciudadanos, ya que el gobierno puede 

gestionar políticas públicas a favor de las necesidades de su población. A continuación, 

se ubica la evolución de este indicador macroeconómico durante el período 2011-2021.  

Figura 1. 

Producto Interno Bruto del Ecuador período 2011-2021, en miles de USD a precios 

constantes 

 
Nota. Se demuestra en la figura la cantidad y tasa de variación del Producto Interno Bruto 

del Ecuador periodo 2011-2021 por el cual está representado en miles de USD a precios 

constantes. Tomado del (Banco Central del Ecuador, 2021) y elaboración propia. 
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La evolución del PIB permite identificar cuál ha sido el comportamiento del crecimiento 

económico durante los últimos 10 años de estudio. En la figura 1 se puede observar la 

volatilidad de este indicador, donde se evidencia un crecimiento desde el 2011 hasta el 

2015 teniendo variaciones porcentuales positivas. En el 2016 decrece la economía en -

1,2% esto es debido a la caída de los precios del petróleo, además de un terremoto que se 

presenció en la provincia de Manabí. Sin embargo, en todo el período de estudio el año 

más devastador económicamente fue en el 2020 tras la llegada de la pandemia covid-19.  

Durante este año el PIB disminuyó en -7,9% debido a la poca producción y 

comercialización con el sector externo, ya que las restricciones sanitarias proponían toque 

de queda impidiendo a la población trabajar con normalidad. Para el 2021 la economía 

ecuatoriana entra en un proceso de reactivación, donde se fomenta el comercio reforzando 

diversos sectores económicos. En promedio la economía creció en 1,3% durante el 

periodo de estudio.  

1.6.2 Valor Agregado Bruto del sector camaronero  

El VAB es el indicador principal para medir la producción total de un sector, por lo cual 

analizar su evolución es de gran importancia. A continuación, se plasma este indicador 

desde el año 2011 al 2021 con la finalidad de observar su crecimiento.  
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Figura 2. 

Valor Agregado Bruto del sector camaronero período 2011-2021, en miles de USD a 

precios constante 

 
Nota. El Valor Agregado Bruto del sector camaronero está reflejado en cantidad y tasa 

de variación en el periodo 2011-2021, en miles de USD a precios constantes reflejando 

así datos importantes para el posterior análisis del mismo. Tomado del (Banco Central 

del Ecuador, 2021) y elaboración propia. 

El valor agregado bruto del sector de la acuicultura y pesca de camarón ha crecido 

conforme han pasado los años, tal como refleja la figura 2. En el año 2011 este sector 

producía $ 313.651 en miles de USD incrementándose en 7,3% para el 2012. El año más 

significativo en cuanto a la tasa de variación porcentual se da en el 2014 con el 40,0%, es 

decir que en dólares americanos la producción aumentó en $146.951 en miles de USD 

con respecto al año anterior. Esto es debido al incremento de los precios de este producto 

en los mercados internacionales ubicándose en aquel año en $3,75 dólares americanos 

teniendo un crecimiento anual del 29,0% (Cámara Nacional de Acuacultura, 2021). Desde 

el 2016 al 2021 se puede observar un crecimiento de este sector de manera sostenida 

alcanzando su punto máximo en el 2021 con $ 1.158.673 en miles de USD. En términos 

generales su crecimiento ha sido positivo dando como promedio para los últimos 10 años 

del 14,3%.  
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1.6.3 Producción de camarón en toneladas 

El camarón como producto final para la comercialización al por mayor se lo pesa en 

toneladas la cual equivale aproximadamente a 2 mil libras. Entre mayor sea el número de 

toneladas producidas en un año corriente mayor será la atracción de divisas al país, a la 

par también se refleja un aumento de la aceptación del producto en los mercados 

internacionales. 

Figura 3 

Producción de camarón en toneladas del Ecuador período 2011-2021. 

 
Nota. En la figura expuesta hay datos significativos como la cantidad y tasa de variación 

de la producción de camarón del Ecuador, demarcado el periodo 2011-2021 en toneladas. 

Tomado de la (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura, 2023) y elaboración propia.  

La producción de camarón en toneladas ha crecido significativamente durante el período 
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También se puede observar que pese al tiempo pandémico en el año 2020 la variación es 
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aumentaron en 78.738. El crecimiento promedio para los últimos 9 años es del 10,9%. El 
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2021 asiendo el año con más acogida, produjo 1 millón de toneladas consolidándose, así 

como el mayor productor de camarón en el mundo. 

2. Capítulo II.- Metodología 

De acuerdo con Batista et al. (2022) menciona que la metodología sirve como base para 

la elaboración de un proyecto, o un estudio de carácter investigativo en la cual se integra 

una serie de métodos y herramientas metodológicas que facilitan su carácter sistémico. 

El siguiente análisis de caso se planteará mediante tres tipos de investigación, descriptiva 

y documental para así obtener un enfoque cuantitativo que permita analizar aquellos datos 

que son relevantes para determinar la contribución del sector camaronero al crecimiento 

económico del Ecuador. 

2.1 Tipo de investigación  

Para el siguiente estudio se utilizará un tipo de investigación descriptiva, la cual, según 

Guevara et al.  (2020) permite llevar a cabo un proceso donde el rol principal es enfatizar 

los aspectos más relevantes de una determinada población. Por otro lado, Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) mencionan que en este tipo de investigación se  “miden o 

recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar” (p.108). 

En este contexto, la investigación descriptiva permitirá definir la ruta metodológica a 

actuar en línea con los presentes objetivos a cumplir. De modo que este proceso inicia 

con la extracción de datos fidedignos derivados de fuentes de corriente principal y 

regional. Por consiguiente, concluye con el tratamiento de la información obtenida para 

examinar los componentes de la realidad del sector camaronero ecuatoriano y su 

contribución al crecimiento económico.    

Así mismo, se aplicará un tipo de investigación documental o bibliográfica la cual nos 

permite estudiar la información ya planteada de un determinado tema, en este caso la 

producción del sector camaronero en relación con la contribución del crecimiento 

económico del Ecuador en los periodos 2011-2021. Con respecto a la investigación 

documental consiste en realizar una búsqueda en diferentes revistas científicas con la 

finalidad de contrastar el tema de investigación. Sin embargo, no solo se limita a la 



- 24- 
 

extracción de información, sino también el investigador debe procesar y analizar los datos 

indagados para su respectiva aplicación (Orozco y Díaz, 2018). 

Considerando lo mencionado anteriormente, se busca explicar la situación del objeto de 

estudio mediante el detalle y el análisis temporal de la evolución de los datos. Así pues, 

se determina como variable dependiente al crecimiento económico y como variable 

independiente a la producción del sector camaronero en Ecuador.  

2.2 Enfoque de Investigación 

Se ha tomado en cuenta para el estudio de caso un enfoque cuantitativo, el cual se basa 

en un proceso analítico con respecto a la interacción entre variables para identificar 

patrones de relación y abordar la profundidad de la situación del fenómeno desde una 

perspectiva objetiva. Tal como indica Mohajan (2020) este recurso investigativo es 

utilizado para “garantizar la precisión, fiabilidad y validez; en consecuencia, puede evitar 

sesgos en los resultados” (p.24). De la misma manera, en palabras de Eyisi (2016) una de 

las principales ventajas de este enfoque es su orientación estadística para salvaguardar los 

recursos y tiempo disponibles por parte del investigador. 

2.3 Métodos (s)  

Para realizar el siguiente informe de investigación que tiene como objetivo esencial 

describir la contribución del sector camaronero en relación al crecimiento económico del 

país por medio de una revisión bibliográfica por diferentes bases de datos, con la finalidad 

de evidenciar su contribución a la economía. Para ello, es importante mencionar que el 

método científico a aplicar es el deductivo también denominado silogístico la cual, según 

García (2020) indica que parte de una premisa yendo de lo universal o general a lo 

particular o individual, por la cual dentro del presente estudio de caso se analiza variables 

económicas generales para posteriormente focalizarlo dentro del sector camaronero.  

Desde otra perspectiva, se encarga de descomponer el objeto de estudio en cada una de 

sus partes para estudiarlas en forma individual, analizarlas y posterior a ello, aplicar 

soluciones para el mismo (Bernal, 2016). 

Además, se consideró información valiosa para el aporte y contribución del mismo; 

identificando hechos, rasgos y situaciones partiendo de la importancia que tiene dicho 



- 25- 
 

sector hacia la economía ecuatoriana, teniendo en cuenta que existe suficiente 

información para realizar el respectivo análisis.  

2.4 Técnica de investigación 

Las técnicas de investigación que se utiliza es el documental o bibliográfica, las cuales 

ayudan a recopilar información con la finalidad de que el investigador pueda interpretarla 

y dar una valoración. Así mismo, estas técnicas permitirán establecer relaciones, posturas, 

diferencias e inclusive un estado actual del conocimiento con respecto al objeto de estudio 

en el cual se dará énfasis a la observación para posterior a ello realizar el análisis 

pertinente.  

La importancia de estas técnicas de investigación radica en que extrae datos de otros 

estudios relacionados con el tema a indagar. Entre las fuentes que se destacan el Banco 

Central del Ecuador, La corporación Financiera Nacional, Scielo, Redalyc, Dialnet, entre 

otras. En el mismo sentido, mediante el método de análisis de caso, la observación prima 

puesto que, en este punto de la investigación toma un papel fundamental, de tal manera 

que se observa atentamente al fenómeno a estudiar. 

2.5 Población 

La población tomada en el presente estudio de caso corresponde a 1.237 empresas del 

sector camaronero registradas en el 2021 según la (Corporación Financiera Nacional B.P., 

2022). Además, se busca incorporar indicadores orientados a la producción de camarón 

abarcándolo a nivel nacional. Utilizando datos cuantitativos de bases de datos secundarias 

tales como La Cámara de Acuacultura, El Banco Central, La Corporación Financiera 

Nacional, entre otros.  

2.6 Muestra 

El presente estudio de caso tiene una muestra similar a los datos plasmados en la 

población que serían 1.237 empresas que conforman el sector camaronero, la cual se 

extraerá información para identificar su contribución al crecimiento económico durante 

el periodo 2011-2021. 
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3. Capítulo III.- Análisis De Caso 

3.1 Descripción, análisis, situación y reseña del sector, empresa, entorno, etc. 

(económico, social, empresarial, sostenibilidad)  

3.1.1 Descripción del caso de estudio  

Es de suma importancia describir el estudio de caso puesto que, se analiza en primera 

instancia de forma general al sector camaronero, teniendo así datos importantes como el 

PIB total, Valor agregado y Producción en toneladas considerando que son variables 

económicas que permiten un análisis más profundo en relación con lo establecidos. 

Seguido de ello, la relación existente entre las variables antes mencionadas y su 

aportación hacia el crecimiento económico, esto quiere decir, para poder tener la 

aportación del sector camaronero en el crecimiento económico del país fue necesario 

ejecutar procedimientos matemáticos para llegar al objetivo. Siendo así que del PIB total 

de acuicultura y pesca de camarón dividido para el PIB total del Ecuador multiplicado 

por 100 da el valor correspondiente a la participación de dicho sector sobre la economía 

ecuatoriana.  

Desde la perspectiva de Instituto de Investigaciones Económicas (2022), Ecuador se 

posesionó como líder del sector en el 2021, presentando así un récord en producción y 

exportación de camarón gracias a las condiciones geográficas que presenta el país en 

conjunto al aumento de tecnificación e innovación permitiendo así poseer un valor 

agregado del camarón ecuatoriano sea competitivo. 

Frente a esto, los autores Zurita y Chávez (2000), la actividad camaronera tuvo sus 

comienzos de manera casual en la provincia de El Oro, específicamente en Santa Rosa. 

A lo largo del tiempo desde ese momento inicial hasta hoy en día, la industria ha 

experimentado un crecimiento impresionante. De hecho, se ha vuelto tan significativa que 

el camarón ocupa el tercer lugar como producto de exportación, siguiendo al petróleo y 

al banano en ese orden. 

Por otro lado, Saltos (2020) enfatiza en que uno de los aspectos fundamentales para el 

desarrollo de este producto es el entorno favorable desde el punto de vista ambiental que 

posee Ecuador, lo cual beneficia enormemente a la industria camaronera. Se ha indicado 

además que investigaciones demuestran que a nivel global hay una demanda insatisfecha 
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de camarón, calculada en un 25%, representando así una oportunidad constante de 

crecimiento para el país. Destaca también que el mercado asiático es el principal destino 

de exportación del camarón producido en Ecuador. Esto destaca la ventaja ambiental de 

Ecuador que impulsa el desarrollo de la industria camaronera, subrayando que hay un 

mercado global con una demanda no satisfecha de camarón, lo que representa una 

oportunidad continua de expansión para el país. 

3.1.2 Análisis de estudio de caso  

En el análisis de estudio de caso, se analizarán aspectos importantes que permiten 

verificar el crecimiento del sector camaronero, así como el crecimiento interanual de 

dicho sector. Por ende, Si nos centramos en la contribución del sector camaronero hacia 

el crecimiento económico del Ecuador (Cámara Nacional de Acuacultura, 2020).  Se 

puede denotar que el PIB del sector de cultivo de acuicultura y pesca de camarón para el 

año 2020 tuvo un total de $997,25 MM de Valor Agregado Bruto, es decir más del 6,79% 

en constancia del año anterior. Sin embargo, para el 2021 que es el año de referencia en 

el proyecto se estimó un crecimiento del 9,26% a diferencia del año anterior.  

Figura 4 

Crecimiento interanual del sector de acuicultura y pesca y camarón en porcentajes 

Nota. Se refleja el crecimiento interanual del sector de acuicultura y pesca de camarón en 

porcentajes cuya finalidad es analizar la evolución año a año. Tomado de (Corporación 

Financiera Nacional, 2022) y elaboración propia. 
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Finalmente, para el 2021 se visualiza que el sector camaronero obtuvo un crecimiento de 

aproximadamente 9,26% más alto en comparación al año anterior ya que fue de 6,79% 

considerándose un incremento promedio bueno.  

Seguido de ello, las exportaciones se considera un rubro esencial para la economía del 

país, de hecho, Ecuador es el mayor exportador mundial de camarón y mediante una base 

de datos proporcionada por la Cámara Nacional de Acuicultura permite reflejar 

información nutritiva y a su vez analítica para poder sacar respectivas conclusiones. Sin 

embargo, es fundamental que el sector camaronero genere mayor innovación para que 

pueda expandirse aún más con la ayuda de la tecnología con la finalidad de posesionar al 

país como uno de los más grandes productores a nivel mundial.  

3.1.3 Situación del estudio de caso  

Según Puma (2021) denota que, el sector camaronero experimentó un crecimiento 

constante en varias zonas de la costa ecuatoriana, lo que llevó a un aumento en la 

inversión en los cultivos, la creación de nuevas y modernas empacadoras, laboratorios 

especializados en la mejora de las larvas, la elaboración de piensos para la alimentación 

del camarón y la aparición de diferentes empresas productoras de materiales utilizados en 

la acuicultura. Para mantener el aumento de la producción, se necesitó la implementación 

de nuevas técnicas de cultivo, instalaciones modernas y el uso de larvas mejoradas 

genéticamente. 

Así mismo, es común que todas las empresas busquen maximizar sus beneficios al iniciar 

sus actividades comerciales. Para lograr esto, es importante tener en cuenta varios factores 

que son cruciales para aumentar los ingresos, como tomar decisiones esenciales en 

diferentes áreas de la empresa, seleccionar las capacidades adecuadas y contar con 

recursos humanos competentes. Todo esto es fundamental para lograr el liderazgo en un 

mercado altamente competitivo. 

Es importante mencionar que las empresas camaroneras en la actualidad implementan 

estrategias competitivas con el objetivo de aplicar políticas económicas con enfoque hacia 

el desarrollo e investigación con la ayuda de la tecnología para la innovación de las 

empresas. De hecho, la industria camaronera en el Ecuador es exportadora y en su 

mayoría se concentran en la ciudad de Guayaquil acaparando así la totalidad de su 
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producción con la finalidad de comercializarlo hacia el exterior, que de una u otra forma 

permite a dicha industria posesionarse. 

En el mismo sentido, se mencionan 3 empresas más grandes de Ecuador y entre las 

primeras está la Industria Pesquera Santa Priscila quien es pionera y aporta al desarrollo 

de la acuicultura ecuatoriana hace más de 40 años y ocupa el lugar 22 en ventas más 

grandes del país. Seguido de ello, se encuentra “Promasco” quien se enfoca desde el 

cultivo de camarón hacia su exportación, ocupando así el lugar 82 en ventas y finalmente 

“Empagran” quien ocupa el lugar 108 en ventas a nivel externo y por el cual posee un 

proceso integrado en todas sus áreas de producción (Carreño et al., 2020). 

3.1.4 Reseña del sector, empresa, entorno y objeto de estudio  

Según el aporte de Gonzaga et al. (2017) menciona que, el sector camaronero es una 

actividad económica importante en muchos países del mundo, especialmente en aquellos 

con costas marinas. La camaronicultura, como se conoce al cultivo de camarones, es una 

actividad que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas 

debido a la alta demanda de camarones en el mercado internacional. La camaronicultura 

se ha desarrollado en diferentes regiones del mundo, desde América Latina hasta Asia, 

pasando por África y Europa.  

Es decir, en cada una de estas regiones, la camaronicultura se ha adaptado a las 

condiciones locales, lo que ha dado lugar a diferentes sistemas de producción y 

tecnologías de cultivo. En general, la camaronicultura se lleva a cabo en estanques o 

piscinas construidas en zonas costeras o en tierras bajas cercanas a la costa. Estos 

estanques se llenan con agua salada y se cultivan camarones en ellos. El cultivo de 

camarones implica una serie de actividades, como la selección de las semillas, la 

alimentación, el monitoreo de la calidad del agua y la prevención de enfermedades.  

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector camaronero es la prevención de 

enfermedades. Los camarones son susceptibles a una serie de enfermedades, algunas de 

las cuales pueden ser devastadoras para las poblaciones de camarones. Para prevenir estas 

enfermedades, los productores de camarones deben seguir prácticas de manejo adecuadas, 

como la selección de semillas resistentes a enfermedades, el monitoreo de la calidad del 

agua y la implementación de medidas de bioseguridad. Otro desafío importante que 

enfrenta el sector camaronero es la sostenibilidad ambiental.  
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La camaronicultura puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si no se lleva 

a cabo de manera responsable. Por ejemplo, el uso excesivo de productos químicos puede 

contaminar el agua y dañar los ecosistemas costeros. Para abordar este desafío, los 

productores de camarones deben seguir prácticas de manejo ambientalmente 

responsables, como la reducción del uso de productos químicos y la implementación de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Cabe destacar que, en Ecuador, la práctica de la camaronicultura comenzó en el cantón 

Santa Rosa en 1968, cuando algunos camarones saltaron de estanques naturales y se 

alimentaron de los recursos naturales hasta convertirse en adultos. En los primeros años, 

la semilla utilizada para la producción de camarones era de tipo silvestre y se capturaba 

en su hábitat natural, el manglar. Sin embargo, esta situación ha evolucionado y ahora se 

utilizan centros de alevinaje para asegurar la reproducción de los camarones en cautiverio.  

Este cambio ha ocurrido aproximadamente desde el inicio hasta el año 1985 puesto que, 

ha sido unos de los principales impulsadores que ha aportado al desarrollo 

socioeconómico de la Provincia de El Oro, esencialmente en el Cantón Santa Rosa y del 

país entero. De hecho, por cada 2.4 hectáreas de cultivo de camarones genera 

aproximadamente un puesto directo de trabajo y la industria acuícola también genera 

empleos directos con aquellos proveedores de servicios y materiales, así tal cual también 

como intermediarios de producción y comerciantes. 

A su vez, Pereira (2022) afirma en que La provincia de El Oro se posiciona como la 

segunda en términos de producción y exportación de camarón, lo que representa un 

ingreso significativo para el Estado y contribuye al crecimiento de la balanza comercial. 

Sin embargo, en los últimos años, este sector ha experimentado un declive debido a la 

falta de políticas que regulen la protección y preservación de los ecosistemas, así como 

la falta de medidas para prevenir la sobreexplotación de los manglares utilizados en la 

cría de camarón. Este declive se ha visto agravado por la aparición de nuevas 

enfermedades en la cría de camarón, lo que ha reducido su rentabilidad en comparación 

con épocas anteriores y ha disminuido los beneficios esperados. 

3.2 Análisis de la problemática  

Si bien es cierto la producción camaronera ecuatoriana es el principal motor de 

crecimiento económico para el país por ende dicha actividad ha generado abundancia 
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económica con el objetivo de contribución sostenible en el desarrollo de la nación. Por 

ende, se realizó un análisis cuyo objetivo es distinguir el crecimiento que ha tenido tanto 

interno como externo y su aporte al PIB ecuatoriano.  

En este sentido, el análisis de la problemática de este estudio de caso está focalizado en 

identificar cuál es la contribución del sector camaronero hacia el crecimiento económico 

del país visualizado en el producto interno bruto, por lo cual, para hacer más profundo el 

análisis se ha considerado importante incorporar dos variables económicas tales como, el 

valor agregado bruto y la producción de dicho sector. En contexto, el aporte que ha 

realizado el sector camaronero hacia la economía del país es de 1,68% en relación al 

crecimiento económico.  

Por ello el Producto Interno Bruto en el periodo 2021 en miles de dólares a precios 

constantes se sostuvo en $69.088.736 y con una tasa de variación de 4,2% mientras que, 

el valor agregado bruto del sector camaronero para el mismo año fue de aproximadamente 

$1.158.673 con su tasa de variación representativa de 16,2% y a su vez la producción de 

camarón en el país alcanzó su máxima producción puesto que para el 2021 fue de un 

millón de toneladas, colocándolo a Ecuador como el primer país exportador de camarón 

del mundo.  

En el mismo sentido, la contribución del sector camaronero en su aporte al crecimiento 

económico según el Banco Central denota que, la acuicultura y pesca de camarón para el 

2011 tuvo una participación del 0,51% en referencia al PIB y para el 2021 fue de 

aproximadamente 1,68% acarreando así una demostrativa cooperación a la evolución 

económica del país. 

3.3 Diseño, alcance y alternativa de solución. 

3.3.1 Diseño 

El diseño de la presente investigación se enfocará en la metodología propuesta debido a 

que esta está basada en un tipo de investigación descriptiva, documental o bibliográfico 

puesto que, narra y describir hechos o características significativas del objeto de estudio. 

Además, su enfoque de investigación es de carácter cuantitativo por los datos 

proporcionados de fuentes gubernamentales que permiten el análisis del mismo y que a 

su vez el método deductivo abarca de lo general a lo específico (sector camaronero y su 

aportación al crecimiento económico del país). 
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3.3.2 Alcance 

En este aparatado es importante mencionar que el alcance que ha tenido la investigación 

ha sido significativo debido a que se ha cumplido a cabalidad los objetivos propuestos. 

Teniendo, así como resultado la aportación que otorga el sector camaronero al 

crecimiento económico del país efectuada en una cifra llamativa para la contribución. 

Que, a su vez, es representativa en el valor agregado bruto, Producto Interno Bruto y 

Producción.  

Además, se lo consiguió por medio de la indagación en bases gubernamentales con el 

refuerzo de bases de datos indexadas. Por ende, sus resultados son verificados y a su vez 

expuestos para el análisis de futuras investigación cuya finalidad es presentar la realidad 

del sector camaronero y su contribución con Ecuador que debido al pasar de los años este 

ha tenido una gran acogida tanto interno como externamente.  

3.3.3 Alternativa de solución 

Si bien es cierto, se ha desarrollado con normalidad el diseño y alcance de la investigación 

puesto que existe suficiente información para adaptarla al apartado. Sin embargo, no se 

puede proponer alternativas de solución en este trabajo de investigación porque el objeto 

de estudio no está enfocado en proponer o desarrollar algunas soluciones puesto que, solo 

se enfoca en la observación y descripción del mismo.  

3.4 Selección de alternativa de solución 

Así mismo, la selección de alternativas de solución no se ha ejecutado debido a que no se 

logró proponer alternativas para su selección. Es por ello, que es importante mencionar 

que no existen opciones para el objeto de estudio por el motivo anterior, que desde un 

principio el tema desarrollo no es referencia de propuesta si no, más bien de observación 

y análisis.  

3.5 Posibles resultados obtenidos 

Para realizar el análisis respectivo, se plasmarán datos cuantitativos que permitan conocer 

la evolución de los diferentes indicadores macroeconómicos.  
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Tabla 1 

PIB del sector acuicultura y pesca de camarón MM $2007 / (2011-2021) 

 

Nota.  El PIB del sector acuicultura y pesca de camarón reflejan cifras significativas año 

a año. Sin embargo, a partir del 2016 sus cifras fueron semi-definitivas (sd), del 2017 

hasta el 2020 fueron provisionales (p) y el 2021 fueron previsiones (prev). Tomado del 

(Banco Central del Ecuador, 2022) y elaboración propia. 

En relación a la participación del PIB dentro de la economía ecuatoriana se puede denotar 

que para el 2011 con un 0,51% aportó al crecimiento económico del país, seguido al 2012 

con un $336.469 y su participación es del 0,52%. Como se observa en la tabla 1, está 

compuesta a partir del 2013 hasta el 2021 con previsión.  

Esto quiere decir que se reflejan dichos valores con respecto al cultivo de acuicultura y 

pesca de camarón en concordancia con el año 2007 por el cual se denota que el año 2013 

AÑO 
ACUICULTURA Y PESCA DE CAMARÓN 

(MM USD DE 2007) 

PIB TOTAL (MM USD 

de 2007) 

PARTICIPACIÓN 

PIB 

2011 $313.651 60.925.064 0,51% 

2012 $336.469 64.362.433 0,52% 

2013 $367,090 $67.546.128 0,54% 

2014 $514.04 $70.105.362 0.73% 

2015 $609.46 $70.174.677 0.87% 

2016 sd $659.47 $69.314.066 0.95% 

2017 p $764.27 $70.955.691 1.08% 

2018 p $814.73 $71.870.517 1.13% 

2019 p $933.85 $71.879.217 1.30% 

2020 p $997.25 $66.281.546 1.50% 

2021 

prev 
$1,158.673 $69.088.736 1.68% 
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su participación al PIB ecuatoriano fue de 0,54%, mientras que para el 2014 tuvo un total 

de $51.404 MM teniendo en cuenta que el PIB total estuvo en $70,105.36 con una 

participación de 0.73% considerando que su crecimiento fue del 40%, mientras que para 

el año siguiente tuvo una contribución de 0.87% con una diferencia del 0.14%.  

Para el año 2016sd se mantuvo la tendencia de crecimiento, obteniendo así un total del 

PIB de $69,314 MM y una aportación del 0,95%, es decir, 0,08% más que el año anterior. 

Mientras que, para el 2017 posee un total de $764,27 MM de Valor agregado y el PIB 

total de ese mismo año fue de $70.955,69 con una aportación de aproximadamente 1,08% 

contribuyendo así al crecimiento del país.  

Por consiguiente, el 2018p tuvo $814,73 MM contribuyendo al PIB total con $71,870.52 

y una participación del PIB de 1,13%. Mientras que para el 2019 tuvo un incremento 

significativo por el cual llegó a $933,85 MM con una aportación al PIB de 1,30% y así 

mismo para el 2021 se prevé un total de $1,158.673 siendo de gran relevancia este año 

por su productividad sin embargo su aportación al PIB total fue de 1,68%. 

Figura 5 

Contribución del sector acuicultura hacia el crecimiento económico PIB (2011-2021)  

 Nota. Estos datos se grafican a partir de la tabla anterior para una mejor compresión. Por 

lo que, refleja la contribución del sector acuicultura hacia el crecimiento económico PIB 

del periodo 2011-2021. Tomado del (Banco Central del Ecuador, 2022) y elaboración 

propia. 
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En relación a la figura 5, se puede observar que la contribución del sector camaronero ha 

ido en constante crecimiento. Siendo así, que a partir del 2011 dicho aporte fue de 

aproximadamente 0,51% para el siguiente año se mantuvo casi en el mismo porcentaje, 

posterior a ello y siendo el aporte más significativo fue en el año 2016 un crecimiento de 

0,95% considerándose un aumento bueno para la economía local y externa. 

Concluyendo en que, el aporte más significativo para el año posterior fue el 2019 siendo 

así un 1,30% neto hacia el desarrollo de la nación y siendo también enriquecedor para el 

sector productivo, mientras que, para el año 2021 creció un 0,38% con un total de 1,68% 

considerándose el mejor año puesto que Ecuador se consolidó como el mayor productor 

de camarón en el mundo por aquella implementación de inversión en tecnificación e 

innovación en aquellas formas de producir y trata de camarón. 
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4. Capitulo IV. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Discusión 

Desde la óptica de Pulgarín y Mora  (2022) El camarón ha demostrado tener un enorme 

potencial como producto. Sin embargo, la intervención humana ha sido necesaria para 

mejorar su cultivo, garantizando un alimento de alta calidad con un sabor excelente y, 

sobre todo, resistente a las distintas enfermedades ambientales. Ecuador ha destacado en 

la producción y exportación, primero de banano y más recientemente de camarón, 

estableciéndose como líder en estos sectores. Este éxito no solo beneficia la rentabilidad 

de las empresas dedicadas a estas actividades, sino que también tiene un impacto positivo 

en el crecimiento económico del país al generar empleo y estabilidad.  

Siendo esta pespectiva totalmente acertada, ya que los datos anteriormente analizados han 

demostrado que el sector camaronero conforma un punto fuerte dentro del crecimiento 

economico del pais. 

Por otra parte, Saltos (2020) señala que el sector camaronero durante los últimos años se 

ha considerado un motor en el crecimiento económico para la economía ecuatoriana con 

una mayor incidencia en la provincia del Guayas puesto que el peso de las exportaciones 

no petroleras tuvo un incremento significativo. En el mismo sentido, las empresas que se 

dedican a la producción y comercialización son aquellas que se están situadas en la ciudad 

de Guayaquil, esto responde esencialmente al incremento en la participación de las 

exportaciones de camarón y banano.  

Por ello, para aportar al crecimiento económico de un determinado país es creando nuevas 

fuentes de empleos, y dicho sector tiene la naturaleza de hacerlo para que de esta forma 

genere mejores estándares de vida para los ecuatorianos creando así un crecimiento 

económico inclusivo y sostenido. Este impacto se evidencia en el aumento significativo 

de las exportaciones no petroleras, lo que indica que la industria camaronera ha sido un 

contribuyente importante a la economía ecuatoriana. Además, la concentración de 

empresas camaroneras en Guayaquil se debe al crecimiento de las exportaciones de 

camarón y banano, sugiriendo la importancia de estos productos en el panorama 

económico de Ecuador, especialmente en la provincia del Guayas. 

En el mismo sentido, el Instituto de Investigaciones Económicas (2022) menciona que la 

producción en toneladas  camarón ecuatoriano fue de 1 millón, concordando así que 

efectivamente fue dicha cantidad y esta está reflejada en la Figura 3, donde además se 
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puede mencionar que posee una tasa de crecimiento del 24%, es decir, 17% más que el 

año anterior puesto que su consumo se destinó hacia el mercado extranjero ya que se 

centró en un 84% mientras que el consumo interno fue de aproximadamente 16% con 

respecto al 2021. Siendo así, el sector camaronero uno de los sectores fundamentales en 

la economía tanto externa como interna.  

Calderón (2020) expresa que el sector camaronero podría considerarse aún en una etapa 

inicial en términos del número de participantes y la producción en comparación con otras 

industrias establecidas en Ecuador. Sin embargo, esta perspectiva no concuerda 

plenamente con la realidad, ya que la industria camaronera tiene un gran potencial que 

aún no ha sido completamente explotado. Esta industria tiene la capacidad de generar 

empleo en gran escala y aumentar los ingresos del país de manera significativa. Por tanto, 

es una oportunidad de inversión que merece ser impulsada, inclusive por parte del sector 

público. Las expectativas son prometedoras en términos de impacto futuro en la balanza 

comercial y las posibilidades de avanzar hacia una mayor tecnificación y diversificación 

del producto final para la exportación. 

4.2 Conclusiones 

El sector camaronero se manifiesta como una pieza vital en la economía ecuatoriana, con 

un notable papel en su crecimiento económico durante la década de 2011 a 2021. Se 

destaca su relevancia en términos de ingresos a través de exportaciones y su contribución 

a la balanza comercial. Aunque se lo clasifica como un sector en desarrollo, sus 

perspectivas y su capacidad para generar empleo y aumentar los ingresos nacionales son 

sustanciales. La industria camaronera parece tener un potencial significativo aún por 

explorar y explotar, marcando un camino hacia una mayor tecnificación y diversificación 

de productos para exportar. Este potencial no solo beneficia a las empresas, sino que 

también representa una oportunidad de inversión valiosa y atractiva, inclusive desde el 

sector público. 

Se determinó que la contribución del sector camaronero en el crecimiento económico del 

Ecuador durante el periodo 2011 fue de aproximadamente 0,51% mientras que 10 años 

más tardes dicha aportación creció significativamente hasta llegar al 2021 con una tasa 

de participación de 1,68%, es decir hubo un crecimiento desde el año base hasta el año 

2010 de 1,17%. Estos datos fueron proporcionados por un ente gubernamental como es 

el Banco Central del Ecuador, como fuente de primera mano para la obtención de los 
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mismos. En otras palabras, el sector camaronero se consolidó por ser el mayor productor 

de camarón en el mundo, de tal forma que, incrementó su producción por la constante 

innovación e inversión en procesos de tecnificación.  

En el mismo sentido, el crecimiento económico ecuatoriano (PIB) en el periodo 2011 fue 

de $60.925.064. Después de 10 años este fue de $69.088.736 es decir, una evolución de 

$8.163.672 dando así un resultado positivo para la economía ecuatoriana en lo que refiere 

en los últimos años. De hecho, se mencionó esta importante variable puesto que, ayudó a 

relacionarla con el PIB del sector camaronero y a su vez poder tener cifras demostrativas 

hacia el lector.  

En cuanto a la producción de camarón, se evidenció que dicho crustáceo entre mayor sea 

el número de toneladas producidas en un determinado año habrá mayor atracción de 

divisas para el país. Por ende, se puede denotar que, del periodo establecido existió una 

evolución significativa de aproximadamente 690.298 toneladas, de hecho, el 2021 fue el 

año con mayor productividad debido a que se generó un millón de toneladas. Por lo que 

se consideró un récord para Ecuador. 

Así también, el valor agregado bruto en la producción de camarón medido en dólares 

creció conforme los años. Es decir, su evolución fue notoria por lo que, para el 2011 fue 

de aproximadamente $313.651 a precios constantes mientras que después de 10 años este 

fue de $1.158.673, siendo así más del doble con respecto al primer año tomado en 

consideración. Sin embargo, para el 2022 se espera que dicha tendencia siga creciendo.  

En conclusión, el sector camaronero en Ecuador tiene un papel esencial en el crecimiento 

económico y en la generación de empleo, a pesar de que aún se le considera en 

crecimiento. Su potencial futuro es significativo y su desarrollo adecuado podría ser clave 

para la economía ecuatoriana. Sin embargo, este desarrollo debe llevarse a cabo de 

manera sostenible y responsiva ante los desafíos ambientales y económicos que enfrenta, 

garantizando un equilibrio entre rentabilidad y conservación de recursos naturales para 

las generaciones futuras. 
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4.3 Recomendaciones 

En este apartado se recomienda una cooperatividad entre los actores del sector 

camaronero (productores y exportadores) en conjunto al gobierno de turno, es decir, 

trabajo en vinculación con dichos entes cuyo objetivo será fortalecer al sector camaronero 

para que este pueda seguir aportando al PIB ecuatoriano pero esta vez duplicando su 

contribución de tal manera que no existan barreras de impedimento para su 

comercialización y a su vez ser altamente competitivos con el comercio exterior 

convirtiendo al país un referente del camarón.  

Además, es importante mencionar que la evolución del crecimiento económico 

ecuatoriano (PIB) permite visualizar en partes los aportes que cada sector económico 

brinda a dicha variables. Por ello, se recomienda informes técnicos con la ayuda de bases 

gubernamentales que, este se desarrolle mediante apartados correspondientes a su sector 

para que de esta forma este más detallada la información y concisa puesto que, si no está 

completa este generaría sesgos en la investigación dada. 

Referente a la producción de camarón, se sugiere que las entidades financieras puedan 

prestar sus servicios para que el sector camaronero mediante préstamos bancarios pueda 

expandir su producción con la tecnificación e innovación cuyas herramientas permitan su 

evolución generando así mayor productividad y crecimiento económico debido a que si 

crece la producción, este aporta directamente al PIB con un porcentaje significativo. En 

otras palabras, facilitar los planes de créditos a inversionistas del sector camaronero.  

Finalmente, se propone que el valor agregado del camarón sea innovador al momento de 

comercializarlo. Es decir, presentarlo pelado con vena y cola, pelado con vena y sin cola, 

pelado y desvenado, pelado y desvenado sin cola, pelado corte mariposa con cola o 

congelado individualmente, de esta forma es un negocio innovador para cumplir con lo 

requerido según el cliente y de esta forma genera el valor agregado expuesto 

evolucionando conforme pase el tiempo. 
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6. Anexo 

Tema: Análisis de la producción del sector camaronero en la contribución del crecimiento económico del ecuador 2011-2021 

Tabla 01: Matriz de relación problemas, objetivos, variables, indicadores y técnicas 

 

Formulación del problema Objetivos 
Tipo y Diseño de 

investigación 
Población y muestra 

 

Problema General 

¿Cuál es la contribución del sector 

camaronero en el crecimiento 

económico del Ecuador durante el 

periodo 2011-2021? 

 

Problemas Específicos 

¿Cómo ha evolucionado el 

crecimiento económico ecuatoriano 

(PIB) en el periodo 2011-2021? 

¿Cuál fue la evolución de la 

producción de camarón en toneladas 

en el período 2011-2021? 

¿Cómo ha sido la evolución del valor 

agregado bruto en la producción de 

camarón en dólares para los últimos 

10 años?  

 

Objetivo General 

Determinar la contribución del sector 

camaronero en el crecimiento 

económico del Ecuador durante el 

período 2011-2021, mediante el 

análisis de datos cuantitativos 

provenientes de fuentes 

gubernamentales, para observar así su 

aporte a la economía del país 

 

Objetivos Específicos 

Identificar la evolución del 

crecimiento económico ecuatoriano 

(PIB) en el período 2011-2021, a 

través de la información otorgada por 

el Banco Central del Ecuador, con la 

finalidad de conocer su 

comportamiento durante los últimos 

10 años. 

 

Tipo de Investigación 

Descriptivo 

Documental 

o 

Bibliográfica 

 

Técnica de la Investigación  

Documental o Bibliográfica 

 

Métodos 

Deductivo 

 

Población y muestra 

 

En la población y muestra el estudio 

de caso corresponde a 1.237 

empresas del sector camaronero 

registrada en el 2021 según la 

(Corporación Financiera Nacional 

B.P., 2022). 

 



- 48- 
 

  

Analizar la evolución de la 

producción de camarón en toneladas 

en el período 2011-2021, mediante 

los datos extraídos de las bases de 

datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación 

y la agricultura, con el propósito de 

conocer la volatilidad de producción 

de camarón en el país.  

 

Examinar el valor agregado bruto en 

la producción de camarón en dólares 

para el período de estudio, por medio 

de datos cuantitativos plasmado en 

figura para su respectivo análisis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


