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Resumen 
 
La presente investigación analiza las exportaciones del Ecuador hacía el mundo durante el 
período comprendido entre los años 2006 al 2016, la importancia de esta investigación está 
en la necesidad de comprender la evolución que han tenido los diferentes subsectores 
dentro del sector agrícola ecuatoriano. De esta manera se podrán sacar conclusiones 
relacionadas a su desempeño, y al potencial que tendría en un mediano y largo plazo. Se 
aplicó el enfoque cualitativo, mediante el cual se recopila y analiza la información para 
posteriormente sacar conclusiones e hipótesis sobre los diferentes sucesos y el porqué de 
sus características. De lo investigado se concluyó que las principales exportaciones 
corresponden a los sectores; bananero, cacaotero y bananero las cuales en algunos 
escenarios han incrementado sus ingresos por exportación en diez veces en comparación 
con lo que se observaba en el 2006. Sin embargo existe la excepción del sector petrolero 
que ha tenido un declive, el cual ha podido ser aplacado por el acelerado desarrollo de los 
otros productos de exportación. 
  
Palabras claves: exportaciones, importaciones, balanza comercial, productos tradicionales, 
productos no-tradicionales. 
 

Abstract 
 

This research analyzes the exports of Ecuador to the world during the period from 2006 to 
2016, the importance of this research is the need to understand the evolution of the different 
subsectors within the Ecuadorian agricultural sector. This way you can draw conclusions 
related to their performance, and the potential that would have in the medium and long term. 
The qualitative approach was applied, through which the information is collected and 
analyzed to later draw conclusions and hypotheses about the different events and the 
reason for their characteristics. From the research it was concluded that the main exports 
correspond to the sectors; banana, cocoa and banana plantations which in some scenarios 
have increased their export income by ten times compared to what was observed in 2006. 
However, there is the exception of the oil sector that has had a decline, which could have 
been appeased for the accelerated development of the other export products. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La economía ecuatoriana ha pasado por un proceso evolutivo acelerado a partir del 
establecimiento del dólar estadounidense como moneda nacional. La recuperación del 
colapso del sistema bancario ecuatoriano se dio por diversos factores, y la repercusión 
expandió hacía los sectores productivos; los cuales no solo habían experimentado una 
caída en los precios de sus productos pero necesitan financiar diferentes proyectos de 
inversión para recuperar su infraestructura y poder se productivos nuevamente (Andes, 
2017). 
 
Con la implementación del dólar estadounidense se empezó a experimentar una estabilidad 
económica, la cual les permitió al Estado y a los bancos sobrevivientes de la crisis del 99 a 
fomentar un proceso de recuperación. Cabe recalcar que existe una correlación directa 
entre la estabilidad y solidez del sistema bancario con el desenvolvimiento de los sectores 
productivos dentro de una economía; en el caso ecuatoriano el sector agrícola 
principalmente (Valenzuela-Klagges, B., & Espinoza Brito, L. , 2015). 
 
La crisis financiera, el fenómeno del Niño y shocks externos afectaron gravemente al sector 
agrícola ecuatoriano, en términos de productividad y rentabilidad. En Ecuador 
históricamente las exportaciones de productos primarios han sido fundamental para su 
desarrollo, y esto es algo que predomina hasta en la actualidad sin ninguna propuesta de 
variación en un futuro cercano (Basabe-Serrano, S., & Martínez, J., 2014). 
 
A partir del año 2002 la situación económica del país empezó a evolucionar de manera 
favorable, se dieron algunos proyectos como la construcción del Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP). Durante esa década a pesar de la inestabilidad política durante el gobierno 
de Lucio Gutiérrez, se mantuvo una estabilidad económica que se debida primordialmente a 
las exportaciones de petróleo y a las remesas (Wong & Kulmer, 2010). 
 
A partir del año 2007 se inició un proceso político que involucraba otros aspectos como el 
socioeconómico y ambiental. La Revolución Ciudadana se basó en la ideología del 
Socialismo del Siglo 21 e impuso el proyecto denominado Plan del Buen Vivir. En cuanto a 
la productividad del país, se inició un proceso de limitar las importaciones de ciertos 
productos con el criterio que estos podrían ser producidos aquí. De igual manera se 
otorgaron créditos y capacitación técnica a varios sectores como el camaronero y bananero. 
 
Las medidas tomadas por el Gobierno Central estuvieron enfocadas hacia el desarrollo de 
los diferentes sectores, y que esto incremente el nivel de competitividad de los productos 
ecuatorianos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y se observó un déficit 
en la balanza comercial desde el 2009 hasta el 2015. Al ser el Ecuador una economía 
dolarizada, esto causa un problema de liquidez que se va agravando cada año. 
 
Uno de los problemas que afronta la economía ecuatoriana es el alto riesgo que conlleva 
todas las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y la acuicultura, las cuales 
están expuestas a los shocks externos y a los desastres naturales. En el país los diferentes 
sectores no han podido diversificar su producción, y tampoco ha existido una 
industrialización que permita niveles de competitividad; lo cual debería ser una de las 
prioridades para la sobrevivencia en un futuro cercano el cual será más competitivo. 
 
El propósito de este trabajo de investigación es el de analizar la evolución que tuvieron las 
exportaciones petroleras y no petroleras del Ecuador en los últimos cinco años. Además se 
hará una revisión a profundidad de las diferentes propuestas y estímulos establecidos desde 
el Gobierno Central para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de las mismas. Esto 
permitirá tener una comprensión más amplia sobre el tema.  De esta manera se pueden 
llegar a conclusiones y formular recomendaciones para el futuro. 
 

1.1. Exportaciones de cacao ecuatoriano 
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La economía ecuatoriana se ha caracterizado históricamente por las exportaciones de 
ciertos productos primarios, los cuales han sido cotizados en mercados internacionales 
debido a su alta calidad. Uno de los ejemplos de estos fue a finales del Siglo XIX, cuando la 
exportación de cacao fue reconocida a nivel global. Los niveles de las exportaciones  
cacaoteras permitieron niveles de crecimiento, especialmente en la región costa del país, en 
las provincias como Guayas y Los Ríos donde se concentraba la producción nacional. 
 
Los niveles de exportación de cacao incrementaron exponencialmente entre 1820 y 1860, 
años en los cuales se exportaban entre 120 mil y 160 mil quintales. Después de 1860 las 
exportaciones incrementaron a más de 300 mil quintales, hasta que en 1920 se obtuvo una 
exportación superior a los 800 mil quintales (40 mil toneladas métricas) (Anecacao, 2014).  
Durante este tiempo el Ecuador era el exportador de cacao más importante a nivel mundial, 
lo cual represento que se dinamizará la economía y se crearan instituciones como bancos 
debido a los altos niveles de liquidez. Este se lo conoce como el primero boom de un 
producto de exportación ecuatoriano, el cual después de un periodo de crecimiento 
acelerado dejo de tener la misma relevancia; lo cual se debió a la falta de la tecnificación y 
diversificación en la producción (PROECUADOR, 2013). 
Después del declive de la economía ecuatoriana a finales de la década de 1990, las 
exportaciones de cacao decrecieron considerablemente, siendo el punto más bajo en el año 
2000 cuando solo se exportaron 38 millones de dólares. A partir de este año se observa una 
importante recuperación, y 3 años después llegaron a 120 millones de dólares. Esto se debe 
a un incremento en el precio entre 2001 y 2003 (Vassalo, 2015). 
 
 

 
Figura 1. Precio de cacao por tonelada métrica entre Enero 2001 y Diciembre 2003 (en miles de $) 

 
Como podemos observar en la Figura 1, el precio de comercialización por tonelada métrica 
incremento de 1 mil dólares en Enero 2001 a 2 mil 200 dólares para Noviembre 2002. Se 
observa un leve descenso antes de alcanzar el punto máximo el Enero 2003, cuando el 
precio alcanzo los 2 mil 280 dólares. Las fluctuaciones de precio se deben en cambios de la 
demanda u oferta de este producto (Alarcón, N. M., & Menéndez, J. , 2016).  
 
A partir de Julio 2003 los precios se mantuvieron en un promedio que no supera los 1 mil 
700 dólares hasta Octubre 2006. A partir de Noviembre 2006 los precios de cacao 
empezaron a subir nuevamente, así como lo hicieron derivados de este producto tales como 
la manteca de cacao, el licor de cacao, y otros elaborados (Radi, C. & Ramírez, P. , 2008).  
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Figura 2. Exportaciones de cacao en el período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
En la Figura 2 podemos apreciar el incremento en la última década, entre 2006 y 2016 las 
exportaciones de cacao han crecido en casi 2 mil millones de dólares. Estos son los niveles 
más altos que se han registrado en la historia, y la tendencia sugiere que el incremento 
seguirá dándose en los años siguientes. La meta del sector ha sido incrementar su 
productividad, lo cual se ha conseguido por una importante inversión en tecnología 
(Anecacao, 2014). 
 
En Ecuador se cultivan dos tipos de cacao, uno es el conocido como ‘cacao fino de aroma’ y 
el otro es el ‘CCN-51’. El CCN-51 (Colección Castro Naranjal – 51) es una cepa de cacao 
que ha sido modificada genéticamente, pero alcanzo popularidad después del Fenómeno 
del Niño de 1998 que arrasó con las plantaciones de cacao. La resistencia y la productividad 
por hectárea del CCN-51 lo hacían más atractivo para los productores. 

   
Figura 3. Exportaciones de elaborados de cacao en el período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
La misma tendencia que se vio dentro de las exportaciones de cacao en el período entre 
2006 y 2016 se repite para los elaborados. En el caso de la exportación de elaborados de 
cacao el incremento ha sido de más de 100 millones de dólares en este período, que se 
debe netamente a la estrategia de ingreso de estos productos a mercados internacionales. 
 

1.2. Exportaciones camarón ecuatoriano 
 
El auge del sector camaronero empezó a mediados de la década de 1970, en un período 
conocido como la revolución azul debido a la relevancia que obtuvieron productos del mar 
en los mercados internacionales. El crecimiento acelerado del sector camaronero 
ecuatoriano se dio durante la década de 1980 y 1990, esto se debió principalmente a los 
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bajos costos de inversión para iniciar dicho negocio. Debido al poco o inexistente control 
ambiental, se realizaron operaciones que tuvieron un impacto negativo en el mismo. 
 
Hasta el año de 1984 se estimaban que existían un total de 90 mil hectáreas que 
correspondían a las piscinas que se utilizaban para el cultivo de camarón; la mayoría de 
estas se encontraban en áreas de manglares. Se estima que un período de tiempo entre 
1984 y 1994 el crecimiento de las hectáreas de piscinas se dobló, es decir existían un 
número superior a los 180 mil hectáreas. El acelerado crecimiento se debió a la alta 
rentabilidad, en la cual se invertían 500 dólares y se obtenían 5 mil dólares de ganancias 
netas (Bravo, 2002). 
 
Hasta 1998 la evolución del sector se dio al mismo paso, sin embargo debido a la mala 
implementación de los procesos en los cuales se buscaban niveles de rentabilidad 
inalcanzables los problemas iniciaron. La cantidad de larvas utilizadas en los cultivos era 
muy alta, lo cual causaba que se propaguen las plagas con mayor rapidez. Al mismo tiempo 
el agua y el suelo se contaminaban de manera que no podían ser usados nuevamente. 
 
La aparición de la plaga denominada como ‘mancha blanca’ marca el declive del sector 
camaronero, a esto se le sumo un fenómeno del Niño y el colapso del sistema bancario 
ecuatoriano. La productividad de los cultivos de camarón se desplomo, cuando en su tope 
las exportaciones fueron de 1 mil 875 millones de dólares en 1998; dos años después 
menos de 700 millones. Esto representaba un descenso del 80% en los ingresos por 
exportaciones. 

 
Figura 4. Exportaciones de camarón en el período 1999 – 2005 (en miles de dólares) 

 
Las exportaciones de camarón cayeron en picada a partir del año 98 como se mencionó 
anteriormente, el punto más bajo como se puede analizar en la Figura 4 fue en el 2002 
cuando estas representaron solo 252 millones de dólares. A partir de ese punto se empieza 
a recuperar, sin embargo esta se da lentamente en los siguientes años. Lo primordial fue el 
cambio en los procesos de establecer la infraestructura y los cultivos. 
 
El proceso anterior constaba en la tala de zonas de manglares para despejar el área para 
las piscinas. En los cultivos se utilizaban como mínimo 10 mil larvas y como máximo 70 mil 
larvas, esto dependía de la intensidad del cultivo. Usualmente el valor por larva es de un 
dólar, y solo la mitad de las larvas sobreviven. En este proceso se utilizaban diversos 
químicos, pesticidas y fertilizantes, y el agua se cambiaba periódicamente. 
 
Esto implicaba que el agua que se descartaba llegaba a los ríos y otros afluentes de agua 
los cuales eran contaminados. Debido a los químicos se utilizaban se producía la 
salinización de la tierra donde se encontraban las piscinas, lo cual causaba que estas se 
vuelvan inútiles para cualquier tipo de actividad (Notarianni, 2006). 
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El sector se vio muy golpeado debido a esta excesiva contaminación, que de manera directa 
afectaba los cultivos de camarón mediante la propagación de diferentes plagas. Aparte de 
esto los estragos del fenómeno del Niño también se sumaron, y los productores 
camaroneros no tuvieron los recursos necesarios debido al quiebre del sistema bancario 
ecuatoriano. La verdadera recuperación del sector camaronero se da a partir del año 2006 
cuando las exportaciones superan los 500 millones de dólares (Notarianni, 2006). 

  
Figura 5. Exportaciones de camarón en el período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
Como podemos observar en la Figura 5 la recuperación se da de manera acelerada, esto se 
debe principalmente a un declive en la producción en países asiáticos. Esto represento una 
oportunidad para los productores de camarón ecuatoriano, los cuales ya se habían 
preparado durante algunos años obteniendo diferentes certificaciones internacionales que 
garantizaban su nueva postura ecologista y de alta calidad (Molina, D., & Vélez, P. , 2016). 
 
El sector también pudo expandirse al diversificarse dentro de su producción, en especial 
para mercados como el de Estados Unidos y la Unión Europea. Esto se debe a la alta 
calidad del camarón ecuatoriano (Ekos Negocios , 2013). 

1.3. Exportaciones de banano ecuatoriano 
 
El sector bananero ecuatoriano tuvo su auge a partir de la Presidencia de Galo Plaza Lasso 
a comienzos de 1950, la política de Plaza Lasso estaba enfocaba en el estímulo de la 
agricultura. Cabe recalcar que las actividades relacionadas a las exportaciones de banano 
iniciaron en 1880, sin embargo estas no fueron tan representativas. Para que existiese este 
auge, tuvo que existir un cambio en la mentalidad en los productores y una predisposición al 
cambio; algo que favoreció el desenvolvimiento del sector (Orozco, 2017). 
 
A partir de 1930 se estableció una ruta entre Ecuador y Estados Unidos; los aviones partían 
desde la ciudad de Guayaquil cargados de banano. Posteriormente las actividades 
empezaron a expandirse, esto se debió a la intervención por parte de la compañía 
estadounidense United Fruit Company; la cual era la más importante a nivel mundial y tenía 
la infraestructura necesaria para el transporte y comercialización de la fruta (BCE, 2017). 
  
Sin embargo, debido a los problemas económicos que se vivieron durante la década de 
1930 por la caída de la economía estadounidense en lo que se denominó la Gran Depresión 
y posteriormente por la Segunda Guerra Mundial; las exportaciones de banano y de otros 
productos no pudieron desarrollarse normalmente. Los precios empezaron a caer, debido al 
poco interés en importar banano y por ende la producción se quedó estancada. 
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Se considera que han existido tres etapas dentro del auge del sector, el primero se dio entre 
1948 y 1975. A partir de 1976 las exportaciones de petróleo de la región amazónica 
empezaron a tener mayor relevancia, y el banano pasó a ser el segundo producto más 
exportado. En la actualidad el banano sigue teniendo la misma importancia que en décadas 
anteriores, a pesar que en ciertos años ha perdido terreno en contra de las exportaciones de 
camarón que se han dinamizado (Aguirre, L., & Geanella, I. , 2015). 
 

 
Figura 6. Exportaciones de banano en el período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
Las exportaciones de banano han tenido un excelente desempeño en los últimos diez años, 
tomando en consideración ciertos períodos que debido a externalidades hubo pequeños 
descensos en la cantidad exportada. Estas bajas se deben primordialmente a una caída en 
el precio de comercialización de la fruta, o a cualquier tipo de afectación debido a la 
expiración de preferencias de producto ecuatoriano, entre otros factores (Molina, D., & 
Vélez, P. , 2016). 
 
A partir de comienzos del 2017 está vigente el Acuerdo Multipartes firmado con la Unión 
Europea, el cual permitirá que el banano ecuatoriano pueda ingresar a diferentes y nuevos 
mercados con un potencial de 500 millones de habitantes y un PIB per capita superior a los 
30 mil dólares. Sin embargo existe una restricción a la cantidad de banano que podrá 
ingresar durante los 3 primeros años, después de esto no existirá ningún límite, y podrán 
crecer las exportaciones de banano de manera significativa (Orozco, 2017). 

 
Tabla 1: Restricción de exportaciones de banano ecuatoriano hacía la Unión Europea 

 

2017 2018 2019 2020 

1801788 1880127 1957500 Sin limites 

1.4. Exportaciones de petróleo ecuatoriano 
 
La búsqueda por petróleo en suelo ecuatoriano comenzó a partir del comienzo del Siglo XX, 
cuando en la provincia de Santa Elena se encontraron pozos en la zona del pueblo de 
Ancón. La búsqueda había tomado algunos años sin ningún fruto, hasta que se encontraron 
pozos que justificaban la inversión que se iba a realizar. La compañía que empezó la 
explotación petrolera fue la Anglo Ecuadorian Oilfields Company, la cual era de capital 
netamente británico que se asentó dentro de esta zona geográfica. 
 
La exportación de petróleo proveniente de Ancón tuvo su punto máximo en el 1962, cuando 
se produjeron 2 mil barriles de petróleo por día. Después de este año, los pozos pasaron a 
ser controlados por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, lo que hoy en día se 
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conoce como la Empresa Publica Petroecuador. La producción diaria siguió bajando, llego 
hasta niveles de 650 barriles por día, hasta que en 1980 pasa a manos de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) debido a su baja rentabilidad. 
 
La explotación petrolera en la región amazónica empezó en 1972, año en el que se 
exportaron un total de 300 mil barriles a un precio de dos dólares por barril. Esto 
representaba una fuente importante de ingresos para el país, algo que sigue muy vigente 
incluso hasta el día de hoy. En el año 1977 se realiza la inauguración de la Refinería de 
Esmeraldas, esta contaba al comienzo con una capacidad de procesamiento superior a los 
50 mil barriles por día; la que después tuvo algunas ampliaciones en su infraestructura 
(Giller, 1996).  
 
Las exportaciones de petróleo ecuatoriano siempre han tenido una relevancia dentro del 
desenvolvimiento económico del país. Sin embargo, esto se ve opacado por la inhabilidad 
de contar con una refinería para la producción de derivados de petróleo, lo cual causa que 
se tengan que importar una cantidad importante. La Refinería del Pacifico lleva casi 10 años 
estancada, sin ningún tipo de esperanza en un futuro cercano. 

 
Tabla 2: Importaciones de combustibles y lubricantes hacía Ecuador 

 

 Combustibles y lubricantes 

2006 $                 2.380,87 

2007 $                 2.578,32 

2008 $                 3.357,83 

2009 $                 2.338,31 

2010 $                 4.042,82 

2011 $                 5.086,54 

2012 $                 5.441,27 

2013 $                 5.927,19 

2014 $                 6.417,32 

2015 $                 3.950,10 

2016 $                 2.490,43 

Entonces cuando analizamos los datos dentro de la Tabla 2 nos damos cuenta que existe 
un grave problema, cada año se gastan miles de millones de dólares en combustibles y 
lubricantes que podrían haber sido fabricados en Ecuador. Si sumamos todas estas cifras 
en los últimos diez años casi llegamos a los 45 mil millones de dólares. 
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Figura 7. Exportaciones de petróleo en el período 1999-2005 (en miles de dólares). 

 
Las exportaciones de petróleo han incrementado en los últimos años, sin contar períodos 
como 2009 donde se observaron leves caídas del precio. En comparación con lo que se 
percibía antes del 2006 la diferencia es abismal, lo cual representa una subida en el precio a 
partir de ese año en el cual se empieza a comercializar por encima de los 80 dólares en 
promedio anual. Esto fue algo beneficioso para el país, y durante todo el proceso de la 
Revolución Ciudadano se mantuvo esta tendencia hasta el 2015. 
 

 
Figura 8. Exportaciones de petróleo en el período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
A partir del 2015 el precio del petróleo empezó a caer, y esto afecto gravemente a la 
economía ecuatoriana. El Gobierno Central tenía preparado algunos proyectos que no 
podían realizarse debido a una falta de liquidez, en esos tiempos el Presupuesto General 
del Estado se realizaba con un precio por barril de 70 dólares. Se inició un proceso de 
endeudamiento que tendrá consecuencias perjudiciales en los próximos años. 

 
Tabla 3: Promedio del barril de petróleo facturado 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 $           
50,75  

 $            
59,86  

 $            
82,95  

 $            
52,56  

 $            
71,93  

 $            
96,93  

 $            
98,14  

 $            
95,63  

 $            
84,16  

 $            
41,88  

 $            
34,96  
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1.5. Evolución de las exportaciones ecuatorianas 2006-2016 
 
Las exportaciones ecuatorianas se han basado en su mayor parte en los cuatro productos 
que se analizaron anteriormente. Las exportaciones de petróleo, camarón, banano y cacao 
representan en algunos años más del 80% de todas las exportaciones. Durante el período 
del auge petróleo, las exportaciones petroleras eran las que mantenían prácticamente la 
economía, en el caso que los demás sectores no se hubiesen desarrollado de la manera 
que lo hicieron en estos últimos años se hubiese visto una situación crítica (Bardomiano, 
2014). 
 

 
Figura 9. Exportaciones del Ecuador período 2006-2016 (en miles de dólares). 

 
Podemos analizar que existen tres descensos el primero se da después de la crisis 
inmobiliaria de los Estados Unidos y Europa en 2009, después siguen incrementando las 
exportaciones hasta 2015. En este año como mencionamos anteriormente se dio la caída 
drástica de los precios del petróleo que afectaron el desenvolvimiento de las exportaciones.  
 
Es importante destacar que todavía existe un largo camino por recorrer por parte de los 
diferentes sectores, los cuales deben pasar por procesos de modernización para poder 
llegar a ser competitivos con productos diversificados dentro de mercados internacionales. 

CONCLUSIONES  
 
Dentro del análisis realizado a lo largo de este trabajo de investigación podemos destacar 
que las exportaciones ecuatorianas han evolucionado favorablemente en los últimos diez 
años que han revisado. Los sectores tales como el camaronero, bananero y cacaotero han 
incrementado su productividad, y por ende la rentabilidad que se consigue por sus negocios. 
Al comienzo de este trabajo se mencionó que Ecuador es una economía dolarizada, lo cual 
la obliga a buscar ingresos, ya sean estos por exportaciones o inversión. 
 
Sin duda alguna la economía se ha podido mantener estable desde que se estableció el 
dólar como moneda, pero esto ha causado una pérdida de competitividad a lo que se suma 
una falta de infraestructura y una agilidad dentro de los procesos. Uno de los grandes 
problemas que afrontan los productores en Ecuador son los costos de transportes, los 
cuales se traspasan al usuario final. En comparación con el resto de la región, Ecuador se 
queda muy por detrás en algunos ámbitos relacionados al comercio. 
 
Debe existir un consenso por parte de los productores para la formación de 
encadenamientos productivos y otras herramientas que le darán un nivel más alto de 
competitividad. De la misma manera se deben aprovechas los diferentes acuerdos 
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comerciales, y las preferencias arancelarias para poder acceder a diferentes productos a un 
precio justo con el afán de utilizarlos para la diversificación de la producción. 
 
La situación de las exportaciones del país se encuentra en buen estado, incluso tomando en 
consideración que en el 2016 la balanza comercial mostró un superávit que no se había 
visto desde el 2009. Esto representa una recuperación de la economía, y una importante 
entrada de divisas al país, se espera que al final de este año se siga marcando la tendencia 
y que debe ser la prioridad de los productores y el Gobierno Central. 
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