
 

 

Covid-19: Impacto económico en las exportaciones del sector camaronero 

ecuatoriano en el periodo 2019-2020. 

Covid-19: Economic impact on Ecuadorian shrimp sector exports in the period 

2019-2020. 

Resumen 

El cultivo de camarón es una de las actividades que aporta mayor cantidad de 
ingresos no petroleros en el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador; el camarón 
ecuatoriano posee gran relevancia en el comercio exterior, posicionándolo como uno 
de los productos estrella más cotizados en el mercado internacional; pero con el inicio 
de la cuarentena a nivel global por el virus del Covid-19, este sector de la economía 
ecuatoriana presentó numerosos obstáculos; el principal fue cuando China uno de los 
países de mayor destino de las exportaciones de camarón ecuatoriano; encontró en 
el interior de uno de los contenedores trazas del virus, y como consecuencia el 
gobierno chino ordenó el retiro del producto de sus mercados; provocando un declive 
en los ingresos no petroleros del país percibidos por exportación de camarón. Por 
consiguiente, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las 
cifras estadísticas emitidas por el Consejo Nacional de Acuacultura (CNA), 
relacionadas a la exportación de camarón del periodo 2019-2020; y a través de esto 
determinar la magnitud del impacto económico provocado por el Covid-19. Esta 
investigación tiene un enfoque cualitativo, se hace recopilación de la información 
mediante el uso de artículos de revistas científicas, documentos oficiales emitidos por 
organismo gubernamentales oficiales, y también se utiliza el método analítico-
sintético. Los resultados reflejan la crisis en la que estuvo inmerso el sector 
camaronero, la cual dejó cuantiosas pérdidas monetarias para las empresas 
ecuatorianas, sumado a esto el declive del precio del camarón a nivel internacional. 
Palabras clave: camarón, Covid-19, exportaciones, pandemia, sector camaronero. 

Abstract 
Shrimp farming is one of the activities that contributes the most non-oil revenues in 
Ecuador's Gross Domestic Product (GDP); ecuadorian shrimp has great relevance in 
foreign trade, positioning it as one of the most traded star products on the international 
market; but with the start of quarantine globally by the Covid-19 virus, this sector of 
the Ecuadorian economy presented numerous obstacles; the main one was when 
China was one of the countries with the highest destination of exports of Ecuadorian 
shrimp; It found inside one of the virus's trace containers, and as a result the Chinese 
government ordered the removal of the product from its markets; causing a decline in 
the country's non-oil revenues from shrimp exports. Therefore, the objective of this 
work is to carry out a comparative analysis of the statistical figures issued by the 
National Aquaculture Council (CNA), related to the export of shrimp from the period 
2019-2020; and through this to determine the magnitude of the economic impact 
caused by Covid-19. This research has a qualitative approach, information is collected 
through the use of articles from scientific journals, official documents issued by official 
government agencies, and the analytical-synthetic method is also used. The results 
reflect the crisis in which the shrimp industry was immersed, which left considerable 
monetary losses for Ecuadorian companies, in addition to this the decline in the 
international price of shrimp. 
Key words: Shrimp, Covid-19, exports, pandemic, shrimp sector.



 

 

Introducción 

El sector camaronero en Ecuador tiene 
sus orígenes en el año 1968 en el 
Cantón Santa Rosa de la Provincia de 
El Oro; es a partir de los años setenta 
que llevados por la curiosidad un grupo 
de empresarios observaron y buscaron 
pozas en donde se pudieran llevar a 
cabo el cultivo de camarón. (Armijos, 
Macuy, Rodriguez, Clavijo, & Mayorga, 
2015). Para el año 1974 se habían 
destinado un total 600 hectáreas para 
el cultivo de camarón; y las provincias 
con mayor producción de la época eran 
El Oro y Guayas; desde ese momento 
empezó la gran expansión de esta 
actividad acuícola generando gran 
rentabilidad para empresarios y 
posteriores inversionistas (Vega, 
Apolo, & Sotomayor, 2019). Gracias a 
ello, hoy en día existe un trascendental 
desarrollo técnico-productivo en lo 
referente al área de cultivo, cosecha, 
comercialización y exportación del 
camarón (Varela, Elizalde, Solórzano, 
& Varela, 2017). 

La cría de camarón es un negocio que 
está creciendo rápidamente a nivel 
global, en sus primeras etapas, este 
cultivo confiaba mucho en recursos 
naturales como la pos-larva silvestre, 
los embalses seminaturales, los 
alimentos naturales y el uso de grandes 
ecosistemas colindantes (Brito & 
Blacio, 2016). La cría del camarón es 
una industria de exportación en 
Latinoamérica y actualmente hay más 
de una docena de países con 
experiencias diversas en este sector, 
entre los que se destacan: Ecuador, 
México y Honduras, con alrededor de 
180.000, 20.000 y 14.000 hectáreas de 
estanques, respectivamente (Hurtado, 
Zúñiga, & Coronel, 2019).  

En cuanto a la producción acuícola, 
China es el mayor productor aportando 

el 90% de la oferta, por su parte en 
Sudamérica, los principales países 
productores son: Ecuador, Chile, 
Brasil, México y Colombia (Beltrán, 
2017). 

Los ingresos generados por las 
exportaciones de camarón se 
constituyen en una importante fuente 
de divisas en una economía dolarizada, 
siendo objeto de priorización de 
políticas públicas (Mora, 2017). En 
efecto, el crecimiento acelerado del 
sector camaronero ha ocasionado la 
expansión de laboratorios de larvas, 
plantas procesadoras y exportadoras 
(Moncada, Ramírez, & González, 
2020). 

El sector camaronero tiene gran 
relevancia dentro de la economía del 
país al abarcar la mayor parte de los 
ingresos monetarios de fuente no 
petrolera, ocupando el segundo lugar 
después del petróleo en términos de 
divisas por exportaciones; inclusive 
según datos del Banco Central del 
Ecuador en su informe estadístico para 
el año 2018; la actividad camaronera 
logró superar en el 2017 la hegemonía 
de 40 años de ingresos por venta de 
banano, reforzando así la 
argumentación de que los ingresos por 
exportación de camarón es uno de los 
pilares fundamentales de aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) y el 
dinamismo de la economía ecuatoriana 
(Banco Central del Ecuador, 2018). 

En el año 2019 las exportaciones de 
camarón ecuatoriano hacia los países 
de Estado Unidos, Asia y Europa se 
encontraban en ascenso, según cifras 
del Banco Central del Ecuador habían 
logrado alcanzar un 15,6% más en 
comparación al 2018. Pero en el año 
2020 el mundo no estaba preparado 
para enfrentar una de las crisis más 
profundas de las últimas décadas; 
generada por la pandemia del Covid-



 

 

19, es de cierto mencionar que para 
Ecuador un país no caracterizado por 
su estabilidad económica, social o 
política; la incertidumbre generada por 
la pandemia desató una terrible crisis 
sanitaria y posteriormente una 
económica (Banco Central del Ecuador 
, 2020). 

Uno de los problemas o desafíos para 
la producción del camarón a nivel 
global son las enfermedades, aparte de 
los costos de alimentación y 
mantenimiento, el difícil acceso a 
reproductores libres de enfermedades, 
las barreras comerciales 
internacionales y los precios de 
mercado quien direccionan los 
ingresos por la inversión, en una 
realidad que esta actividad económica 
es de alto riesgo (Anderson, 
Valderrama, & Jory, 2019). A raíz de la 
pandemia los países a nivel mundial 
entraron en cuarentena; y reforzaron 
todos sus protocolos de bioseguridad 
para el ingreso y salida de cualquier 
persona, objeto y demás a su territorio; 
y esto ocasionó que las exportaciones 
de camarón a los principales países de 
destino se dificultará; es aquí donde se 
produce una crisis para el sector 
camaronero ya que el principal país de 
destino es China, y representaba un 
total del 66% de las exportaciones 
hasta 2019; doblegó sus protocolos 
alimentarios y de bioseguridad para la 
resección de todo tipo de 
importaciones. 

Debido al nuevo panorama mundial, el 
precio de camarón en relación con el 
primer semestre del 2020 se cotizaba 
$2,46 por libra; 0,06% por debajo del 
promedio del primer semestre del 
2019. Ecuador se vio en aprietos 
cuando en el mes de julio mediante 
comunicado oficial la provincia central 
de China Shanxi, anunciaba el hallazgo 
de trazas positivas para Covi-19 en los 
contenedores con envíos de camarón 

blanco congelado de tres empresas 
ecuatorianas; Industria Pesquera 
Santa Priscila, Empacreci y Edpacif; el 
país asiático irremediablemente tomó 
la radical decisión de prohibir el 
consumo y expendio de este producto, 
y también restringir temporalmente de 
sus importaciones a las tres empresas. 
Esto provocó una caída del 68% de los 
ingresos percibidos por exportación a 
Asia (Rodríguez, Pérez, Recio, & Rico, 
2020). 

Por todos estos antecedentes es que el 
presente trabajo tiene por objetivo 
realizar un análisis comparativo de las 
cifras estadísticas emitidas por el 
Consejo Nacional de Acuacultura 
(CNA) relacionadas a la exportación de 
camarón del periodo 2019 y 2020 
respectivamente; y a través de esto 
determinar la magnitud del impacto 
económico del Covid-19 en las 
exportaciones de camarón 
ecuatoriano. 

Desarrollo 

La acuacultura a nivel mundial 
La acuicultura ha sido practicada por 
más de 2000 años en forma artesanal, 
reciclando desechos y utilizando 
nutrientes que no son utilizados 
directamente para consumo humano 
(Martínez, Martínez, & Cortés, 2009). 
El consumo de pescados y mariscos 
mantiene un crecimiento constante y la 
demanda no es totalmente abastecida, 
por esta razón, es importante el 
desarrollo de nuevas alternativas para 
la producción intensiva de camarón 
(Lara, y otros, 2015). 

Actualmente, la especie más explotada 
es el camarón blanco del Pacífico 
Penaeus (Litopenaeus) 
vannameiBoone, el cual genera 
anualmente en el mundo un 
equivalente a 9 billones de dólares, 
seguida por el P. monodon con 3 



 

 

billones de dólares por año. Las 
enfermedades que aparecen en la 
acuicultura del camarón están 
relacionadas con virus y 20% a 
bacterias; el resto se distribuye entre 
hongos y parásitos. Se ha destacado 
que WSSV y YHV son las más letales, 
siguiendo el IMNV en importancia para 
P.vannamei (Peña & Varela, 2016). 

Según las estadísticas mundiales 
sobre acuicultura más recientes 
recopiladas por la FAO (2020), la 
producción acuícola mundial alcanzó 
otro récord histórico de 114,5 millones 
de toneladas de peso vivo en 2018, con 
un valor total de venta en la explotación 
de 263 600 millones de USD. La 
producción acuícola mundial de 
animales acuáticos cultivados creció, 
en promedio, un 5,3% anual en el 
período 2001-2018, mientras que el 
crecimiento fue solo del 4% en 2017 y 
del 3,2% en 2018. La baja tasa de 
crecimiento reciente se debió a la 
desaceleración de China, el mayor 
productor, donde se registró un 
crecimiento de la producción acuícola 
de solo el 2,2% en 2017 y el 1,6% en 
2018, mientras que la producción 
combinada del resto del mundo siguió 
registrando un crecimiento moderado 
del 6,7% y el 5,5%, respectivamente, 
en los mismos dos años. 

Postura de China frente al camarón 
ecuatoriano 

China es uno de los tres países de 
principal destino de las exportaciones 
de camarón que  hasta el año 2019 
estaban en ascenso; pero fue en el 
2020 a raíz de la pandemia del Covid-
19 que provocó que el mercado chino 
refuerce sus protocolos y controles de 
bioseguridad; ocasionando problemas 
entre los exportadores ecuatorianos; 
como consecuencia en el mes de julio 
se dio a conocer medios oficiales el 
hallazgo de trazas de Covid-19 en los 

contenedores de exportación camarón 
de tres empresas ecuatorianas: 
Industria Pesquera Santa Priscila, 
Empacreci y Edpacif; que fueron 
posteriormente sancionadas. En 
consideración la provincia central de 
China Shanxi anunciaba la prohibición 
de comprar, vender, usar y consumir el 
camarón blanco procedente de 
Ecuador, emitiendo también la orden 
de retirar de su mercado todo el 
camarón ecuatoriano disponible para la 
venta. 

Posteriormente Chen Goyou 
embajador la República Popular China 
en Ecuador, en el mes de agosto 
mediante comunicado oficial ratificaba 
que los elementos que arrojaron 
resultado positivo para Covid-19 en las 
exportaciones de camarón con destino 
a su país; no se encontraban 
exactamente en el interior de los 
paquetes, ni en los mismos camarones, 
sino que estaban presentes en el 
interior del contenedor y los empaques 
externos del envió (Bekerman, Dulcich, 
& Gaite, 2020). 

Aunque la posibilidad de trasmisión del 
virus  mediante la comida es pequeña; 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO); reafirman que 
no hay casos relevantes que soportan 
la hipótesis de que el Covid-19 se 
pueda transmitir a través de envases o 
paquetes; ya es una enfermedad 
respiratoria que se transmite principal a 
través del contacto entre personas y 
del contacto directo con las gotículas 
expulsadas al toser o estornudar 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura , 
2020). 

No obstante China no se quiso 
arriesgarse y ordenará la retirada de 
todos los paquetes; y la suspensión de 



 

 

recibir importaciones de las tres 
empresas ecuatorianas, en base a esto 
cabe recalcar que China es un 
mercado con 1.400 millones de 
consumidores y por ende el mayor 
mercado de exportación de camarón 
ecuatoriano; así que era de vital 
importancia recuperar su confianza al 
establecer un sistema de seguridad 
alimentaria reforzado con todos los 
protocolos de bioseguridad y de esta 
restablecer las relaciones comerciales 
(Romero, 2019). 

Impacto de la economía ecuatoriana 
frente a la pandemia por COVID-19 

Ecuador fue uno de los primeros países 
de América Latina en sufrir las 
consecuencias más graves de la 
enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus, con más de 40 mil casos 
confirmados y más de cinco mil 
muertes entre confirmadas y 
sospechosas de Covid-19 hasta el 4 de 
junio, según el Ministerio de Salud. El 
sector camaronero, es el segundo más 
importante para Ecuador después del 
petróleo, logró mantener una parte de 
sus operaciones activas, desde que se 
declaró la emergencia sanitaria, pero 
ha sido uno de los más golpeados entre 
los que exportan (Lozano, 2020). 

La crisis de precios y la baja demanda 
mundial producto de la pandemia por el 
Covid-19, ocasionaron una grave crisis 
al sector camaronero ecuatoriano. 
Según José Antonio Camposano, 
titular de la Cámara Nacional de 
Acuacultura (CNA), esta crisis en este 
sector económico no se había visto 
desde la aparición de la mancha 
blanca, este virus afectó a la 
producción del camarón a mediados de 
1999. Las cifras de la CNA indican que 
hasta junio se exportaron 32 millones 
de libras menos que lo vendido en 
mayo, lo que representa USD 90 
millones que el país dejó de percibir en 

exportaciones por el camarón 
ecuatoriano (Primicias, 2020). 

La pandemia también provocó que la 
exportación del camarón con uno de 
sus principales mercados meta se vea 
afectado, por motivo de la deficiencia 
de Ecuador en la cadena de 
exportación, lo cual desencadenó 
problemas con China cuando 
encontraron paquetes de nuestros 
productos con rastros de COVID-19. La 
producción de camarón en el Ecuador 
disminuyó drásticamente, por motivo 
de que los precios para la exportación 
por libra del camarón bajaron, teniendo 
como consecuencia cuantiosas 
pérdidas para los productores quienes 
no lograron recuperar su inversión 
(González, y otros, 2020). 

Los productores para hacerle frente a 
los altos costos de producción y la baja 
demanda, realizaron ajustes en toda su 
operación, que contablemente se 
conoce como reducción de gastos, 
estas reducciones también se vieron 
reflejados en el número de piscinas 
cultivadas, determinadas en un 30% 
hasta el 40% de piscinas sin cultivar 
internamente por camaroneras, uno de 
los factores a los que recurrieron los 
productores para reducir sus costos fue 
el cambio de la dieta, al alimento 
habitual de sus animales les han 
implementado un balanceado 
predigerido, hecho a base de soya y 
derivados de arroz, aparte de 
reducción de personal, vitaminas y 
probióticos (Armijos, 2020). 

Otro problema fue la escasez de 
insumos, como el balanceado para 
alimentar al camarón, se sintió con 
mayor fuerza en marzo, cuando se 
declaró la emergencia en el Ecuador, la 
cuarentena que se realizó a nivel 
nacional afecto la cadena de logística, 
aparte del miedo de la población a 
contagiarse por Covid-19, estos 



 

 

problemas remecieron al sector 
camaronero, el cual necesitaba 
recuperarse desde septiembre del 
2019, luego de que varias empresas 
exportadoras fueron suspendidas por 
China, debido a que el país asiático 
habló de posibles envíos contaminados 
por la enfermedad de la mancha blanca 
(Lozano, 2020). 

También la pandemia generó una crisis 
laboral, sus efectos son evidentes con 
el crecimiento de la población 
desempleada sobre el nivel de empleo, 
y por consiguiente sobre la situación de 
los individuos que normalmente 
trabajan, por motivo de la reducción de 
las jornadas laborales (Jean, 2020). 
Con la llegada de la pandemia algunas 
empresas tuvieron que adoptar el 
teletrabajo, un efecto relevante en la 
modalidad de organización de la 
actividad empresarial, actualmente en 
el Ecuador, aunque ya no estamos en 
estado de emergencia, algunas 
empresas continuaron con la 
modalidad de teletrabajo, por motivos 
de reducción de costos como: arriendo 
de oficinas, internet, energía eléctrica, 
entre otros (Cato, Spinoza, & Zurita, 
2020). Las mujeres, que representan el 
50% de la mano de obra en el sector de 
la pesca y la acuicultura, se han visto 
especialmente perjudicadas por la 
disminución en el número de 
desembarques y el cierre o la 
reducción de las actividades de 
elaboración y comercialización (FAO, 
2020). 

Actualmente Ecuador trata de 
incrementar la exportación de bienes y 
servicios, diversificar sus rubros 
exportables para atenuar la 
vulnerabilidad ante los cambios del 
mercado internacional y de cambiar la 
matriz productiva, es decir, pasar de 
ser un país exportador de materias 
primas a ser exportador de bienes y 
servicios con valor agregado (Saltos 

García, Capa Benítez, & Carchi Arias, 
2020) 

Resultados 

Cifras de exportaciones de camarón 
ecuatoriano en dólares y libras 
En las Tablas 1-2 y Figuras 1-2, 
corresponde a la participación en 
exportación del camarón ecuatoriano 
en los años 2019-2020, evidenciando 
el declive en ingresos monetarios por 
cifras reales reportadas por el Consejo 
Nacional de Acuacultura, por motivo de 
la pandemia global por COVID-19, la 
cual afectó drásticamente a la 
economía ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. 

Exportaciones de camarón ecuatoriano 2019-2020 (En USD)

  

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Informe Estadístico del Consejo Nacional de Acuacultura (CNA) del periodo 
del 2019-2020. 
Elaboración: Los autores. 

Figura 1.  

Exportaciones de camarón ecuatoriano del 2019-2020 (en USD). 

Fuente: Obtenido del Informe Estadístico del Consejo Nacional de Acuacultura 
(CNA). 
Elaboración: Los autores. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2 

Exportaciones de camarón ecuatoriano 2019-2020 (En Libras). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estadísticas Consejo Nacional de Acuacultura (CNA) 2019- 2020. 
Elaboración: Los autores 
 

Figura 2. 

Exportaciones de camarón ecuatoriano 2019-2020 (en libras). 

Fuente: Obtenido del Informe Estadístico del Consejo Nacional de Acuacultura 
(CNA). 
Elaboración: Los autores. 
 
 



 

 

Cifras estadísticas de los principales países con destinos de exportación. 

En las Tablas 3-4-5 y Figuras 3-4, corresponde a la participación de mercados con 
destino de exportación de camarón ecuatoriano, las variaciones detalladas en 
porcentajes, en contraste con las libras exportadas y los ingresos por dichas ventas, 
reflejan el impacto de la pandemia mundial en relación de los periodos 2019-2020. 

Tabla 3. 

Participación de mercados con destino de exportación de camarón 2019-2020 (En 
USD y libras). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Consejo Nacional de Acuacultura (CNA) 2019-2020. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. 

Porcentaje de participación de mercados con destino de exportación de camarón 

2019-2020. 

 

 

 

 

 
Fuente: Estadísticas Consejo Nacional de Acuacultura (CNA) 2019-2020. 
Elaboración: Consejo Nacional de Acuacultura (CNA). 
 
Figura 3. 
 
Porcentaje de participación de los principales países de exportaciones de camarón 
ecuatoriano 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Obtenido del Informe Estadístico del Consejo Nacional de Acuacultura 
(CNA). 
Elaboración: Los autores. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tabla 5. 

Precios por libra de camarón para exportación 2019-2020 (En USD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Consejo Nacional de Acuacultura (CNA) 2019-2020. 
Elaboración: Los autores. 
 
Figura 4.  
 
Precios por libra de camarón para exportación 2019-2020. 

 
Fuente: Obtenido del Informe Estadístico del Consejo Nacional de Acuacultura 
(CNA).  
Elaboración: Los autores.

El precio de la libra de camarón en 
enero 2019 fue de $ 2,67, pero el precio 
enero 2020 fue de $ 2,58, teniendo una 
variación de menos 0,03 ctvs., 
variación que a continuación fue 
aumentando negativamente, hasta el 
mes de diciembre 2020 con un precio 
de $ 2,31 cada libra de camarón 
ecuatoriano exportado, reportando una 

variación de menos 0,12 los que se 

detectó COVID-19, en los paquetes de 
este producto congelado ctvs. Este 
declive de precio fue por la prohibición 
de consumo del camarón ecuatoriano 
en varias provincias chinas, una de las 
más significativas fue la provincia de 
Shanxi quien anunció la prohibición de 
comprar, vender y utilizar camarón 
blanco procedente de Ecuador. 



 

 

Discusión 
La pandemia mundial producida por el 
Covid-19, generó una crisis económica 
significativa para el Ecuador, aparte de 
los problemas económicos internos ya 
presentes y latentes, disminuyó la 
producción y exportación del producto 
estrella que es el camarón ecuatoriano 
reconocido a nivel mundial, los 
problemas derivados por el Covid-19 
en exportaciones para el sector 
agropecuario fue catastrófico, aparte 
de aumentar las pérdidas monetarias y 
el desempleo, desencadenó un déficit 
de circulación de dinero en algunas 
provincias del Ecuador, logrando que la 
economía ecuatoriana llegue a un 
punto crítico. 
  
Analizando las cifras estadísticas en 
exportaciones del camarón 
ecuatoriano, emitidas por el Consejo 
Nacional de Acuacultura (CNA), se 
pudo evidenciar el impacto económico 
derivado por la pandemia, y los 
problemas con China, por motivo de 
contenedores con camarón 
ecuatoriano congelado con rastros de 
Covid-19, aunque la posibilidad de 
contagio por consumir alimentos que 
estuvieron en contacto con el virus no 
estaba todavía confirmada, el mercado 
chino decidió prohibir la entrada de 
nuestro producto, y suspender a las 3 
empresas exportadoras camarón a las 
que se les detectó el virus en los 
contenedores. 
  
En contraste con las cifras reportadas 
por el CNA en los periodos de enero-
diciembre de 2019-2020, se reflejó 
como fueron decreciendo 
progresivamente las cifras por 
exportación del camarón ecuatoriano, 
tanto en libras como los ingresos por 
estas ventas, debido a que el precio del 
camarón se desplomó por la baja 
demanda internacional y los problemas 
en tema de logística y transporte 
interno de Ecuador. 

  
Una de las soluciones que piden desde 
hace muchos años los representantes 
de este sector económico, para poder 
conservar los mercados en los que se 
han logrado posesionar, es la 
implementación del drawback, el cual 
es un mecanismo de promoción de las 
exportaciones no tradicionales, que 
trata del reembolso o devolución por 
parte del estado (la Aduana) de los 
tributos (aranceles e impuestos) que 
pagaron por la importación de insumos, 
materias primas, o bienes intermedios 
en general, que utilizaron para fabricar 
el producto que van exportar (Duarte, 
2011). 
  
Cabe destacar que de acuerdo con la 
prensa nacional e informes de 
organismo gubernamental oficiales y 
gremios de personas dedicadas a la 
acuacultura en caso de la CNA, 
recalcan que si se produjo un declive 
en los ingresos por exportaciones 
hasta en un 50%,  como se evidencia 
en este trabajo, producido más que 
nada por el problema con el mercado 
asiático que suspendió el ingreso de 
las exportaciones ecuatorianas a su 
territorio, y la reducción del precio de 
cotización de la libra de camarón en el 
mercado internacional. 
  
Aun con todos estos inconvenientes el 
país el Ministro de Producción Iván 
Ontaneda, manifestó que se siguió con 
las exportaciones y ventas de camarón 
en otros países de destino y de esta 
manera se mantuvo el nivel de ingresos 
aunque en menor medida de acuerdo 
con lo previsto para el periodo 2020 en 
comparación con el año 2019. 
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