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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación estudia la decisión tomada 
por el gobierno ecuatoriano, en cuanto a las relaciones comerciales 
exteriores, especialmente con el MERCOSUR. Ecuador se encuentra 
como estado miembro de la Comunidad Andina, sin esta ser de mucha 
ayuda para el comercio exterior, decidió unirse plenamente al 
MERCOSUR donde tiene una participación como estado asociado, 
representándole así voz y voto dentro del bloque para negociar futuros 
acuerdos y proyectos. 

 
Se evalúa la decisión por medio de la historia del proceso de 

integración en el MERCOSUR, los convenios actualmente en vigor y 
decisiones tomadas que deberán ser asumida por todos los países 
plenos, se tomará en cuenta el desarrollo comercial de estos mismos 
dentro del bloque para aclarar muchas dudas en cuanto si conviene o no 
la decisión de integración plena al bloque. 

 
Mas allá de la integración regional por motivos políticos u otros 

que no sean comerciales. La investigación tocara temas netamente 
comerciales que puedan beneficiar o perjudicar a las exportaciones o 
importaciones del país. A pesar que ha causado mucha notoriedad estos 
últimos años el bloque no es perfecto y cuenta con limitaciones que 
deberían ser analizadas para tomar la decisión más acertada. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente, Ecuador se encuentra en un proceso de vinculación 

selectivo a otros mercados, principalmente orientado a relaciones con 

países de por afinidad son más cercanos y no en aquellos que se 

soportan en los beneficios económicos y comerciales que puedan 

representar al país, lo cual se demuestra en la política exterior que el país 

está aplicando, que está siendo restrictiva en cuanto a las relaciones con 

los bloques comerciales más importantes y en contraposición a la 

apertura comercial que implica esfuerzos por ambos lados, Ecuador está 

aplicando medidas impositivas adicionales a una serie de productos que 

está significando un incremento en las tasas impositivas y  productos que 

se comercializan en el país, principalmente se destacan los incrementos 

en el sector automotriz y telecomunicaciones. 

 

En la actualidad, Ecuador forma parte de acuerdos regionales 

como la Comunidad Andina (CAN) y la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). Los mismos que no han estado exentos de vivir 

diferentes problemas en cuanto a sus relaciones regionales y bilaterales, 

como es el caso de la salida en el 2006 de Venezuela de la Comunidad 

Andina; situación que puso a los países miembros de la CAN a discutir del 

tema y las razones del presidente Hugo Chávez para salirse 

abruptamente de este bloque. 

 

 Así mismo como su integración al bloque del MERCOSUR en la 

última cita efectuada en el mes de junio de 2012 en la Ciudad Argentina 

de Mendoza, misma cita en la que se decidió excluir a Paraguay, 

aludiendo faltas a la democracia, aplicando una sanción política al nuevo 

Gobierno de Paraguay, en cambio Venezuela le aplico sanciones 

comerciales que afectarán la situación económica de este país en la 

medida que dependan de algunos productos de este mercado.  
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Estas y otras situaciones son las que se deben tener en cuenta y 

analizar al momento de buscar suscribir acuerdos y mantener relaciones 

con bloques económicos que puedan revestir cierto riesgo, analizando 

sus beneficios y restricciones. En su momento, el Presidente Chávez, 

declaró que su salida de la CAN, fue consecuencia directa de los 

perjuicios que causarían los países Colombia y Perú por sus tratados de 

libre comercio con Estados Unidos (Carlos Malamud, 2006, p.1). 

 

El Gobierno ecuatoriano es partidario de las ideas socialistas de 

Hugo Chávez, presidente de Venezuela, luego de su salida de la CAN, 

Venezuela decidió integrarse al Mercosur que tiene como objetivo la 

integración entre los países del sur y Ecuador siguió los pasos de 

Venezuela, pidiendo la integración plena al MERCOSUR de igual manera, 

siendo está uno de los aspectos que se analizaran en este trabajo de 

investigación en el cual se espera demostrar la conveniencia de la 

integración plena de Ecuador a este bloque regional. 

 

¿Es posible que la unión a este bloque sea algo político y en 

realidad no traiga beneficios reales al comercio ecuatoriano?  Descubrir 

las ventajas y desventajas es importante para que la sociedad este 

informada de las obligaciones que se demandaran en el futuro y que 

siempre traerán consigo cambios económicos y sociales dentro de un país 

debido a las propias exigencias que dispone el bloque a sus estados 

miembros. Si esta integración plena nos enriquece o nos limita, dada 

nuestras circunstancias, partiendo con una historia problemática e 

inestabilidad económica y política, la integración puede ser muy dura e 

insostenible. 

 

La razón de la conformación del MERCOSUR fue para que los 

países del sur puedan crear un mercado común entre ellos, comprar y 

vender dentro del mismo bloque; contando que los países miembros han 

evolucionado de manera positiva y no se encuentran en la misma 
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situación de hace 20 años atrás, teniendo un desarrollo tanto industrial 

como tecnológico, se ha demostrado que al menos en los países más 

pequeños del bloque, el ser miembros de este bloque al cual de manera 

natural les exportaban o importaban, si les ha beneficiado en su 

desarrollo, destacándose principalmente Uruguay y Paraguay. Por tanto, 

son todas estas las premisas que se consideran para ir evaluando si a 

Ecuador le beneficiaria de la misma forma o bien le significaría 

restricciones frente a potenciales acuerdos que pueda suscribir el país. 

 

Sin embargo MERCOSUR igual que otros bloques regionales 

como la Unión Europea, necesita la colaboración de todos los países 

miembros para que los resultados sean óptimos y la integración como tal,  

beneficie a todos sus miembros. 

 

Otro factor que se debe tomar en consideración es que los 

productos ofertados por los otros países dentro del bloque sean o no 

similares y se debe tomar en cuenta si hay mercado para nuestros 

productos, así como  si la región se beneficia de ello.  

 

Las asimetrías estructurales que evalúan el éxito de la integración 

dependiendo de las siguientes variables: tamaño económico, la posición 

geográfica, el acceso a la infraestructura regional, la calidad de las 

instituciones o el nivel de desarrollo. (Giordano, Mesquita, Quevedo, 2004, 

p.2) hacen que la integración sea más dificultosa puesto que Ecuador, 

recién ha comenzado con el desarrollo de la infraestructura que beneficie 

la conectividad interna e interregional.  

 

El interés por la integración en Latinoamérica nació en la década 

de los 80, debido por que los países del primer mundo ejemplo Estados 

Unidos y principalmente Europa habían formado bloques regionales  y la 

apertura a los mercados internacionales había sido exitosa como 

actualmente es la NAFTA y la Unión Europea. Lo cual debido a la crisis 
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que está enfrentando el mundo en la última década, están en declive al 

igual que la economía de los países europeos que quizás para algunos 

casos puede significar una disolución y para otros una revisión profunda 

de los términos del intercambio. 

 

“El interés en la integración ha vuelto, no solo porque se ha 

impuesto la lógica de la acción conjunta o de la escala de producción, sino 

porque estaba vivo el ejemplo de los países más poderosos que se han 

organizado ya en bloques integrados” (Germánico Salgado, 1990, p.149) 

 

Los inicios del MERCOSUR se remontan al programa de 

integración argentino-brasileño al cual se le unió Uruguay y 

posteriormente Paraguay, que llevo a estos países a la firma del Tratado 

de Asunción que finalmente dió origen a lo que ahora se conoce como 

MER- mercados CO- común del sur en el año 1991, que termino en una 

unión aduanera entre esos países. La historia del MERCOSUR es 

importante analizarla, ya que las razones que motivaron la integración de 

los países miembros que geográficamente eran socios naturales, puede 

que no sean las mismas motivaciones que en la actualidad donde las 

diferencias en todo aspecto son muy marcadas entre los países, no sólo 

por las asimetrías estructurales, sino que por la política exterior aplicada. 

 

MERCOSUR, no se quedo atrás en términos de la globalización y 

la economía internacional, para esto reconoció que debían seguir una 

economía libre de proteccionismo y de barreras en el intercambio de 

bienes y servicios. Lo cual no se ajustaba a sus principios de la 

integración para el comercio ya que rechazan los tratados de libre 

comercio con Estados Unidos principalmente debido a que no favorece a 

todas las naciones por igual y se han enfocado solo en la región 

latinoamericana. (María Alejandra Saccone, 1995) 
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Exportaciones de la CAN hacia Mercosur 2009
( Estructura Porcentual %)

Colombia
19%

Perú
17%

Ecuador 
4%

Bolivia
60%

Gráfico #1 

Exportaciones de la CAN hacia MERCOSUR,  (El Comercio Exterior 

de Bienes entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR, 2010) 

 

Como se puede apreciar de los productos vendidos al 

MERCOSUR de la Comunidad Andina. Ecuador solo ha tenido un 4% de 

participación, lo cual indica el país con menos exportación al MERCOSUR 

y su crecimiento ha sido cíclico decreciente con una tasa promedio anual 

de 4,8%, en el estudio realizado del año 2009. 

 

Pero si se analiza por parte de las importaciones de Ecuador con 

MERCOSUR ha sido todo lo contrario, presentando un crecimiento con 

una tasa promedio anual de 9,2%.  

 

Los principales productos que se exportan se concentra en 8 

ítems, estos conforman el 80% de las exportaciones en el 2006. Siendo 

primero en la lista con 54% los aceites crudos de petróleo o mineral 

bituminoso, el siguiente producto son los bananos tipo Cavendish Valery, 

camarones y langostinos congelados, fueloils, rosas, atunes, 

preparaciones y conservas de pescado y cacao en grano crudo. 

 

De esta manera Ecuador es dependiente de los países al cual le 

exportamos, siendo 2 los mercados que abarcan el 75% de la 

participación considerados como los más importantes. El primero Estados 

Unidos con el 44% de concentración, América Latina 13%, el resto de 
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América 23%, Unión Europea 12% y el restante de las exportaciones con 

el Resto del Mundo.  (Patiño, y otros, 2011) 

 

ALADI es el grupo más grande de integración económica de 

Latinoamérica, tiene 12 países miembros que comprenden a Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. En conjunto representa 20 millones de kilómetros 

cuadrados y más de 500 millones de habitantes. (Asociación 

Latinoamericana de Integración, 2012)  

 

Tiene como objetivo lograr un Mercado común de Latinoamérica, 

mediante 3 mecanismos: 

´´-Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos 

originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para 

terceros países. 

- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los 

países miembros). 

- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más 

países del área.´´ (Asociación Latinoamericana de Integración, 2012) 

 

Debido al proceso de integración económica que Ecuador 

mantiene con la Comunidad Andina y ALADI, permite mantener aranceles 

de importación que varían entre el 5% y el 20% con los países miembros.  

 

Se detecta un comportamiento común entre los países reacios a 

firmar Tratados de libre comercio y ese es el intento de buscar alianza 

entre ellos mismos, los cuales son países en vías de desarrollo y de esta 

manera obtener un mayor posicionamiento que a su vez les permita tener 

una mayor participación en los foros económicos internacionales, para 

ganar mayor representatividad para lograr oportunidades, no así como en 

la actualidad, donde se oponen a los lineamientos dictados para firmar los 

TLC.  Por eso, el canciller brasileño del gobierno de Lula da Silva, Celso 



7 

 

Amorim ha señalado que los TLC con terceros países son incompatibles 

con Mercosur. 

 

Desde junio 2001, cualquier acuerdo comercial que contenga 

algún tipo de preferencia arancelaria no podrá ser firmado con los 

estados partes del MERCOSUR sin previo aviso al Consejo de 

Mercado Común. Lo que en un futuro perjudicaría las oportunidades 

propias de la ubicación geográfica ecuatoriana, que limita al oeste con el 

océano pacífico y es estratégico para los acuerdos comerciales con Asia. 

Posibilidades que son más favorables para los países de la región pacífico 

y que es algo que los países del MERCOSUR debido a que limitan solo 

con el océano atlántico no tienen acceso. 

 

Sin embargo, el bloque regional MERCOSUR está en un periodo 

de expansión económico y suponen más estabilidad que los años 

pasados y esto puede ocasionar cambios futuros en cuanto al pequeño 

peso de nuestras exportaciones a este mercado, los que ciertamente se 

pueden ver más afectados al ser parte de un bloque en proceso de 

maduración que buscar pertenecer a bloques consolidadas y con 

economías estables.  
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Ι.Ι.Ι.Ι. EL PROBLEMA 

 

El problema radica en que muchas veces no se conoce las 

consecuencias e impactos de las decisiones tomadas por el gobierno 

ecuatoriano cuando ejecuta su política pública, en este caso su política de 

comercio exterior, sin tomar en cuenta el impacto económico que puede 

generar.  

 

Para poder integrarse, el gobierno ecuatoriano debe ser capaz de 

adaptarse a nuevas normas y respetarlas, algo que le será exigido en 

cualquier acuerdo, por ello es importante que las reglas sean claras y 

alcanzables, sobretodo que exista voluntad política de cumplirlas e 

implementarlas ¿Ecuador está preparado para integrarse al 

MERCOSUR? Siendo esto uno de los primeros obstáculos que 

enfrentamos, ya que históricamente no ha habido bloques regionales 

exitosos debido a la falta de compromiso por parte de los países 

miembros y Ecuador no es una excepción en cuanto a esto. 

 

Las asimetrías entre las estructuras productivas de los países, 

especialmente entre Argentina y Brasil creó un problema, cuando Brasil 

avanzó rápidamente en el mercado argentino creando un déficit en la 

balanza comercial de este país. Lo cual creó conmoción entre los 

empresarios argentinos que demandaron a su gobierno algún tipo de 

protección arancelaria de sus productos para no verse tan perjudicados. 

Este problema, los países lograron solucionarlo y no afectó en la 

integración de estos dos países. (María Alejandra Saccone, 1995) Los 

países dentro del bloque juegan un rol importante al preguntarse si 

Ecuador debe o no integrarse plenamente al MERCOSUR. Conocer más 

sobre sus exportaciones e importación al MERCOSUR.
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Las declaraciones de la ministra de Comercio Exterior del Perú 

durante el gobierno de Alan García, Mercedes Araoz, dice que la alianza 

política de Ecuador y Bolivia ambos de los partidos izquierdista puede 

causar problemas de integración dentro de la CAN, debido a que los otros 

países miembros Colombia y Perú son países más bien abiertos a los 

Tratados de Libre Comercio. Y declara ser una de las razones que 

Venezuela se retiró de la Comunidad Andina. (Ariela Ruiz Caro, 2006, p.1) 

 

Las importaciones ecuatorianas crecieron más que la exportación 

hacia al MERCOSUR. La evolución de las exportaciones al MERCOSUR 

ha sido negativa. ´´El peso relativo de los cuatro países miembros, como 

compradores de productos ecuatorianos, es muy pequeño y decreciente´´ 

(DAMPDER-ALADI Secretaria General, 2008, p. 16) 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Historia de la Integración en la Región 

 

Sudamérica formada por países de lengua española, Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 

de lengua portuguesa Brasil, inglesa Guyana y holandesa Surinam. 

 

Abarca una población de 400 millones de habitantes, con una 

economía en crecimiento, se está volviendo poderosa y atractiva a las 

demás regiones y economías del mundo, principalmente por sus riquezas 

naturales; tiene un territorio de 17,8 millones de kilómetros cuadrados. 

 

En el 2010, ocupó el 5,9% del PIB mundial, con un PIB per cápita 

de $10.048, el cual es superior al oriente medio. El desarrollo ha sido de 

manera tal que obtuvieron 0,72 de Índice de Desarrollo Humano, 

calificado como alto para las Naciones Unidas. En el 2010 los países 

sudamericanos exportaron $515 mil millones e importaron $424 mil 
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millones. Los productos de importación son por partes iguales, tanto 

primarios como manufacturados.  (Cavalcanti, y otros, 2012, p.22) 

 

A pesar del crecimiento económico que se ha tenido en los 

últimos años, hay que trabajar más en la integración regional. La 

integración de la infraestructura física impulsa las posibilidades de 

crecimiento de la región.  (Cavalcanti, y otros, 2012, p.24) 

 

En 1969 se creó el Pacto Andino motivado por la integración 

económica, principalmente por los países Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú. Más tarde Venezuela se adhirió en 1973 y  en 1976 Chile 

se retiró del Pacto Andino. 

 

Luego se creó la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en 1997 

para sustituir el pacto andino en los que actualmente solo pertenecen 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El principal motivo fue la creación de 

un mercado común entre los países miembros, de lo cual se puede 

apreciar acuerdos de preferencias comerciales y las uniones aduaneras.  

 

La UNASUR (Unión de las Naciones Sudamericanas), terminó por 

integrar a los países sudamericanos el 16 de Abril del 2007. La mayoría 

de países de Sudamérica, doce para ser precisos, acordó poner esta 

unión en práctica en el 2011. 

 

El objetivo de la UNASUR es la construcción, de manera 

participativa y consensual, de un espacio cultural, social, económico y 

político entre sus pueblos.  (Cavalcanti, y otros, 2012, p. 23) 

 

Los temas prioritarios de la UNASUR son promover la integración 

energética, así como también proporcionar la infraestructura para las 

conexiones dentro de la región. Así fue que se estableció el Consejo 

Energético Sudamericano (CES).  
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De acuerdo al CES es imprescindible la integración energética, 

que cada Estado tenga la autonomía de desarrollar sus recursos 

energéticos pero que puedan estar disponibles para la región, de esta 

manera erradicar la pobreza. 

 

En base a reuniones y necesidades expuestas se creó el Consejo 

Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), que fue 

aprobado en el 2010. Este tiene como objeto evaluar la cooperación, 

planificación y coordinación de programas y proyectos para alcanzar la 

integración mediante la infraestructura regional. (Cavalcanti, y otros, 2012, 

p.24) 

Cuadro # 1 

Ejemplos de la Correspondencia entre la concreción de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y el acceso a la Infraestructura.  

(Cavalcanti, y otros, 2012, p.25) 
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La Historia del Mercosur  

Mercado Común del Sur, llamado por sus siglas MERCOSUR, dió 

sus primeros pasos el 26 de Marzo de 1991 cuando se reunieron los 

países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para suscribir el Tratado 

de Asunción que más tarde se convertiría en lo que hoy conocemos como 

MERCOSUR. El 17 de diciembre de 1994 se firmó el Protocolo de Ouro 

Preto en el cual se estableció la base institucional del MERCOSUR. 

 

Así fué que los cuatros países fundaron el bloque regional, donde 

comparten sus “sociedades democráticas, pluralistas, defensora de los 

derechos humanos, protegen el medio ambiente y del desarrollo 

sustentable, así también conservar la democracia, la seguridad jurídica, 

erradicar la pobreza y practicar la equidad social”. (MERCOSUR, 2012) 

 

Países  
Miembros 
Plenos Año  

Países 
Miembros 
Asociados Año 

Países 
Miembros en 
Evaluación Año 

Brasil (F) 1991 Bolivia          1996 Paraguay - 
suspensión 
2012 hasta 
2013 

2012 
Argentina (F) 1991 Chile           1996   

Uruguay (F) 1991 Perú             2003   
Paraguay (F) 1991 Colombia    2004     
Venezuela  -
2012 2012 Ecuador      2004     
Cuadro # 2 

Detalle de los países miembros  y asociados por año de ingreso mas 

los países que se encuentran en evaluación por suspensión. 

Elaboración Propia. Fuente: página oficial del MERCOSUR 

 

¿Qué objetivos establece el MERCOSUR? 

Entre los países fundadores existe la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos. Han establecido un arancel común 

externo y una política comercial común. Para lograr una verdadera 

integración las políticas macroeconómicas y la armonización de las 
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legislaciones era necesario. Tiene 3 idiomas oficiales que son el español,  

portugués y guaraní. 

 

Aparte de los estados miembros se encuentran los países 

asociados que son Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Actualmente 

Venezuela tiene la participación de los países plenos pese a que falta la 

ratificación de Paraguay en el acuerdo depositado en Uruguay, todavía 

sigue esta solicitud en proceso. Están en la última instancia del proceso 

de adhesión donde se pide la autorización de todos los estados 

miembros, el cual se ha retrasado debido a que Paraguay no piensa que 

Venezuela se alínea a los objetivos del tratado regional, en especial 

conservar la democracia. 

 
Existen ciertas regulaciones en el tratado por ejemplo el régimen 

general de origen. Solo pueden ser considerados de origen de los países 

miembros siempre y cuando los productos sean elaborados íntegramente 

en el territorio de cualquiera de ellos. Deben usar materia prima 

originarios de los estados partes. 

 

Los productos finales que resulten de procesos en el cual la 

materia prima importada es utilizada se considerarán de origen de los 

países miembros siempre y cuando la importación de materiales 

compréndase como  materias primas, los productos intermedios y las 

partes y piezas utilizados en la elaboración de los productos no sea mayor 

del 40% del producto terminado. 

 

Programaron un plan de liberación comercial que consistió en 

rebajas arancelarias, acompañada de la eliminación de restricciones no 

arancelarias. Se estableció que al llegar al 31 de diciembre del 1994, 

deberían tener arancel cero sobre la totalidad de los productos integrantes 

de la nomenclatura arancelaria. En la fecha programada llegó al 89% 

alcanzando la meta del 100% el 1 de enero de 1995. 
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Fue en diciembre de 1994 que los Estados partes convinieron en 

que necesitaban un tiempo transitorio de una lista de productos de cada 

país miembro para llegar a arancel cero, así se creó el Régimen de 

Adecuación Final a la Unión Aduanera. Se alcanzó este objetivo en 

Argentina y Brasil el 1 de enero de 1999 y Paraguay y Uruguay el 1 de 

enero del 2000. 

 

Para aumentar su comercio internacional decidieron aplicar el 

mismo tratamiento de importación que reciben los productos de origen de 

los estados miembros a otros países no miembros. Claro que los 

diferentes países fundadores tienen lista de varios productos con 

excepciones. La aprobación de las solicitudes será objeto de decisión 

unánime de los Estados partes. 

 

El Protocolo de Ouro Preto creó la estructura institucional siendo 

la siguiente:  

 

 

 

Cuadro # 3 

Estructura Institucional del MERCOSUR,  (MERCOSUR, 2012) 
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Preguntas de investigación 

 

� ¿Ecuador está preparado para integrarse plenamente al 

MERCOSUR? 

 

� ¿Cuáles son las limitaciones de soberanía de cada país 

dentro del Mercosur? 

 

� ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que Ecuador se 

integre plenamente al MERCOSUR? ¿Por qué? 

 

Objetivo General 

 

Establecer si la integración plena de Ecuador al MERCOSUR 

favorece o no el bienestar económico del país y las relaciones 

comerciales con los países miembros. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Analizar la formación del Mercosur y su impacto en 

Latinoamérica 

 

2) Analizar los cambios económicos y comerciales que los 

países miembros del Mercosur han tenido desde que formaron parte de 

este tratado 

 

3) Analizar las ventajas y desventajas de que Ecuador entre al 

Mercosur. 

 

Es importante investigar sobre este tema porque ahora Ecuador 

está interesado en integrarse plenamente a este bloque y las razones 
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dadas por el gobierno establecen que tienen una misma visión en cuanto 

a los tratados de libre comercio que son riesgosos. 

 

Diferente es lo que piensan los países Perú y Colombia que 

actualmente forman parte de la Comunidad Andina y tienen tratados de 

libre comercio con Estados Unidos.  

 

Si se forma parte del sector productivo de productos de 

exportación es muy importante saber los cambios que esta unión puede 

traer, como, la manera de negociar, los aranceles y la competitividad de 

los productos ecuatorianos en el mercado exterior incluso interior con los 

productos que importamos desde los países miembros del MERCOSUR. 
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ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.  MARCO REFERENCIAL 

 

Hipótesis 

La integración plena del Ecuador al bloque comercial y tratado del 

Mercosur no favorece al desarrollo comercial del país  

 

Variables 

1) Desarrollo Económico 

2) Aumento o disminución de las importación-exportaciones en el 

Ecuador. 

3)3)3)3) Mejora en las relaciones comerciales con los países del Sur 

 

Convenios, acuerdos y protocolos 

 

Existen 131 acuerdos y protocolos de los cuales 61 se encuentran 

vigentes y son las fuentes jurídicas del Mercosur.  (MERCOSUR, 2012) 

 

El protocolo de Brasilia para la solución de controversias sobre la 

interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción el cual 

creó el MERCOSUR. Todas las controversias primero se tratarán de 

resolver mediante negociaciones directas los cuales deben ser reportados 

a la Secretaría Administrativa.  

 

Si los resultados de la negociación directa no resolvieran los 

problemas se procederá a someterla a consideración del Grupo Mercado 

Común y como última instancia al Tribunal Arbitral. Todos los Estados 

partes cuentan con un voto y los mismos derechos.
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El protocolo de integración educativa y reconocimiento de 

certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico entre 

los estados partes. Fué un gran avance debido a que la educación y el 

libre tránsito de personas entre los estados partes son fundamentales 

para el proceso de integración regional, de esta manera facilita la 

circulación del conocimiento entre los países integrantes del MERCOSUR. 

 

En este protocolo acuerdan reconocer los estudios de educación 

primaria y media no técnica y se otorgará validez en cualquier estado 

parte. Para esto se regulará el pensum dictado e incluirá geografía e 

historia de todos los países plenos. Cualquier cambio en el sistema 

educativo debe ser informado a todos los estados partes. 

 

Más adelante en la ciudad de Brasilia, el 5 de diciembre del 2002 

se vuelve a firmar un protocolo de educación pero esta vez incluye 2 

países asociados, la República de Bolivia y la República de Chile. 

En el Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la 

estructura del MERCOSUR podemos observar algunos cambios en los 

órganos que funcionan dentro del mismo y se constatan los siguientes: 

 

− El Consejo del Mercado Común 

− El Grupo de Mercado Común 

− La Comisión de comercio del Mercosur 

− La Comisión parlamentaria conjunta 

− El Foro-Consultivo Económico Social 

− La Secretaría Administrativa del Mercosur 

 

Cada cual tiene un rol específico en los que cada uno de los 

estados partes se comprometen a cumplir. Los órganos que tienen 

capacidad de decisión de naturaleza intergubernamental son: El Consejo 

del mercado Común, El Grupo del Mercado Común y La comisión de 

comercio del Mercosur. 
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A continuación se detalla brevemente en qué consiste cada 

órgano y lo que controla específicamente: 

 

Consejo del Mercado Común, este es el órgano superior del 

Mercosur donde se lleva a cabo las políticas para la integración 

adecuadamente de los países, así mismo toma decisiones para que las 

medidas adoptadas en el Tratado de Asunción se cumplan. Este está 

integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y por los Ministros de 

Economía. El consejo puede negociar y firmar acuerdos en nombre del 

Mercosur con terceros países y/o grupo de países Las decisiones 

tomadas por el Consejo de Mercado Común serán obligatorias para los 

Estados partes. 

 

El Grupo Mercado Común, es el órgano ejecutivo del Mercosur. 

Se encarga de proponer proyectos de Decisión para el Consejo del 

Mercado Común, opinar y recomendar sobre las decisiones de otros 

órganos, así también dentro de los límites observar que el Tratado de 

Asunción se esté cumpliendo, aprobar el presupuesto anual del Mercosur 

y supervisar las actividades de la Secretaría Administrativa del Mercosur. 

Este dictará resoluciones que sean obligatorias para los Estados partes. 

 

La Comisión de Comercio del Mercosur, se encarga de velar que 

se cumpla las políticas comerciales del Tratado de Asunción como la 

unión aduanera, el comercio intra- Mercosur, con terceros países, 

organismos internacionales y acuerdos de comercio. Este órgano se 

pronunciará mediante directivas o propuestas.  

 

Además deberá considerar las reclamaciones presentadas por las 

Secciones Nacionales de la Comisión del Mercosur pueden ser de los 

Estados partes o particulares siempre y cuando estén dentro de su área 

de competencia. 
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La Comisión Parlamentaria Conjunta se encarga de acelerar los 

procesos internos para que las normas entren en vigor rápidamente. 

 

El Foro Consultivo Económico- Social, está en representación de 

los sectores económicos y sociales. Se manifiesta mediante 

recomendaciones al Grupo Mercado Común 

 

La Secretaría Administrativa del Mercosur, esta será responsable 

de prestar servicios a los otros órganos del Mercosur y su sede es en 

Montevideo, Uruguay. Ahí se archiva los documentos del Mercosur. 

Organiza también las reuniones, maneja los boletines mensuales e 

informa a los Estados partes las medidas implementadas y elabora el 

presupuesto del Mercosur para después ser aprobada por el Grupo 

Mercado Común 

 

El Mercosur tendrá personalidad jurídica de Derecho 

Internacional. Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas 

por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes. 

 

Protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de 

inversiones en el Mercosur. El término inversión se lo usa para describir 

todo tipo de activo que se invierte directa o indirectamente por inversores 

de algún país parte en el territorio de otro país parte. El inversor debe ser  

una persona física que tenga la nacionalidad de uno de los estados parte 

o a su vez resida de forma permanente en él, también puede ser una 

persona jurídica constituida en el territorio donde se realiza la inversión 

 

Todos los estados partes deberán promover las inversiones de 

igual manera para todo sin excepción o favoritismo a algún estado parte 

del Mercosur. Ninguna de las partes contratantes puede nacionalizar o 

expropiar inversiones que se encuentren en su territorio y que 
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pertenezcan a otro estado parte a menos que tenga razones de utilidad 

pública. 

 

Si en algún momento se pierden las inversiones en el territorio de 

otra parte contratante debido a guerras, conflicto armado, estado de 

emergencia nacional, revuelta, recibirán la restitución u otro método de 

compensación 

Cualquier controversia relativa a este protocolo entre un inversor 

de una parte contratante y la parte contratante será en la medida posible 

solucionada por consultas amistosas. 

 

Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual 

en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y 

denominación de origen, consiste en que cada estado parte se 

compromete a dar el mismo tratamiento que a sus propios nacionales en 

cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 

en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominación de 

origen. 

 

El acuerdo marco interregional de cooperación entre la 

Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y el Mercado 

Común del Sur y sus estados partes, por otra.  

 

Tanto la Unión Europea como el Mercosur consideran los 

procesos de integración regional como parte fundamental para el 

desarrollo económico y social de las economías de los países 

involucrados. Partiendo de este acuerdo ambos tratados fortalecen las 

relaciones existentes entre ellos, y se preparan para la creación de una 

Asociación Interregional. 

 

Para lograr el objetivo, el acuerdo abarca los ámbitos comercial, 

económico y de cooperación para la integración. Ambas partes se 
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comprometen a fomentar y diversificar el comercio para al final llegar a la 

liberalización del comercio, esto se refiere a las barreras arancelarias, 

teniendo en cuenta productos restringidos de los países involucrados. 

 

En cuanto a la cooperación, el papel principal es ayudar a elevar 

los niveles de calidad de los productos y empresas de ambas partes. 

También en el acuerdo tratan de la cooperación en materia aduanera para 

así fortalecer las estructuras aduaneras existentes y así mejorar su 

funcionamiento. En general es el intercambio de comunicación entre La 

Unión Europea y el Mercosur para el beneficio mutuo. 

 

Acuerdan también promover un entorno atractivo y estable para 

incrementar las inversiones en ambos tratados regionales y que se 

resulten ventajosos. Para esto se debe apoyar al marco jurídico y 

promover el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

 

Tener una mejor vía de transporte, reestructurarla y mejorarla para 

que el comercio entre ambos tratados aumente. Mantener cooperación en 

materia de ciencia y tecnología para los cuales se divulgará la información 

o descubrimientos alcanzados. 

 

Algo muy importante y que no dejaron por fuera en este acuerdo 

con la Unión Europea, es la cooperación en la protección del medio 

ambiente. Así adoptar nuevas medidas para el cuidado del medio 

ambiente. Y por último la cooperación en materia de luchar contra el 

narcotráfico En este acuerdo la Unión Europea alienta al Banco Europeo 

de Inversiones a intensificar su acción en el Mercosur, lo cual en ese 

entonces le favorecía. Este acuerdo fue hecho en Madrid, España el 15 

de diciembre de 1995. 

 

El protocolo de defensa de la competencia del Mercosur establece 

los límites que tienen las empresas de los estados partes sobre manejar 
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diferentes clases de monopolio que tienen acceso de manipular el 

mercado en cualquier territorio parte. Todo debe mantenerse en libre 

competencia entre los Estados partes. Las sanciones por incumplimiento 

de este protocolo  son las siguientes: 

 

� Se puede aplicar una multa diaria determinada por el Comité 

de Defensa de la Competencia hasta que el incumplimiento cese. Siempre 

tomando en cuenta los daños causados a la competencia en el ámbito del 

Mercosur. 

� Prohibición de participar en los regímenes de compras 

públicas. 

� Prohibición de contratar con instituciones financiera públicas. 

 

Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del 

Mercosur se refiere al libre comercio de servicios entre los estados partes 

siendo estos, dentro de los territorios que conforman el Mercosur, así 

también entre personas naturales o jurídicas que residen en estos países 

No debe de haber trato más favorable con ningún estado parte en 

particular, tampoco con otros países fuera del Mercosur. El trato que 

deben recibir en la prestación de servicios deberá ser como si fuera un 

servicio proveniente del mismo territorio.  

 

Para cumplir este protocolo los estados partes deben iniciar un 

proceso de liberalización de libre comercio de servicios, el cual pueden 

modificar o hacer caso omiso a uno a los artículos que conforman este 

protocolo siempre en consenso, con los demás países, siempre que sea 

para el bien común de todos los estados partes y la liberalización del 

comercio. 

Este protocolo fue hecho en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 15 de 

diciembre de 1997. 
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Acuerdo sobre extradición entre los estados parte del Mercosur y 

la República de Bolivia y la República de Chile, consiste en entregarse a 

las personas culpables de algún delito y sean requeridas por otro país 

parte para que sea juzgado por sus delitos en el territorio donde lo 

cometió solo si pertenece a un estado parte. Para acceder a la extradición 

el delito cometido debe de venir acompañada de mínimo 2 años de prisión 

para que sea procesada. 

 

No se podrá procesar la extradición por delitos que se considere 

políticos, ni de naturaleza exclusivamente militar. Tampoco cuando la 

persona reclamada hubiera tenido menos de 18 años cuando cometió el 

crimen. 

La pena de muerte o prisión de por vida, son sentencias que no 

puede recibir la persona que haya sido extraditada por parte del estado 

parte. 

 

En el “Memorándum de entendimiento entre el Mercosur y la 

República de Trinidad y Tobago en materia de comercio e inversiones” 

acuerdan en estimular las relaciones económicas en materia de comercio 

e inversiones, sostener las economías de libre mercado y la importancia 

de que el gobierno no monopolice el comercio dentro de los países 

Se llevará a cabo reuniones empresariales y otras actividades 

tales como seminarios, ferias, exposiciones, entre otras para ampliar el 

comercio entre los países involucrados. 

 

Muy importante, acuerdan el intercambio de información sobre las 

políticas comerciales adoptadas, nuevas vías de transporte y temas 

relacionados con el comercio y que pueda aumentar el comercio entre los 

países del Mercosur y Trinidad y Tobago. Fué hecho en Rio de Janeiro, 

Brasil el 28 de junio de 1999. 
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En el Acuerdo Marco para la creación de un Área de Libre 

Comercio entre el Mercosur y la República de Sudáfrica hecho en 

Florianópolis, el 15 de diciembre del 2002 tiene como objetivo fortalecer 

las relaciones existentes, el intercambio comercial para así dar paso al 

comercio libre entre el Mercosur y Sudáfrica, para lo cual adoptan 

recíprocamente preferencias arancelarias entre ellos, acuerdan constituir 

una Comisión Negociadora que tendrá funciones tales como: 

 

� Informar a los estados partes y Sudáfrica sobre los acuerdos 

que mantengan con terceros países y las preferencias arancelarias. 

� Intercambiar información sobre el manejo de la aduana, sus 

mejoras en cuanto a medidas tomadas por cualquiera de las partes, en la 

cual puedan sacar provecho de ellas. 

 

Así mismo se realizarán ferias, exposiciones y otros métodos de 

intercambio de información que favorezcan al objetivo de libre comercio 

entre las partes. 

 

El Acuerdo marco sobre medio ambiente del Mercosur se dió 

debido a los eventos de destrucción del medio ambiente para tomar 

medidas acerca de este tema que nos permitirá en un futuro alcanzar una 

mejor calidad de vida y también un ambiente adecuado para el desarrollo 

social y económico. Este acuerdo fue hecho en Asunción, Paraguay el 22 

de junio del 2001. 

 

Las decisiones tomadas por el Mercosur deben tomar en cuenta 

el factor del cuidado del medio ambiente y así fortalecer la integración 

entre los estados parte. Se tratará con prioridad los casos que tiene que 

ver con el medio ambiente, de esa manera tomar la decisión más efectiva 

es el plazo más corto posible. Dar fomento a la internalización de los 

costos ambientales mediante las regulaciones económicas por parte del 

gobierno. 
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El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el 

Mercosur sirve como una modificación al Protocolo previamente firmado 

en Ouro Preto para la solución de controversias, el cual es derogado a 

partir que entre este protocolo en vigencia. Fué hecho en Olivos, 

Argentina el 18 de febrero del 2002. 

 

Los Estados partes cuando se encuentren en una controversia 

podrán resolverlo con negociaciones directas entre ellos, no se puede 

aplicar este método si han pasado más de 15 días de la notificación a 

cualquiera de los estados partes sobre la controversia. Este método, de 

igual manera debe ser notificado al Mercosur. 

 

El siguiente paso de no haber solucionado la controversia con 

negociación o el plazo de esta ya se venció, es mediante el Grupo 

Mercado Común, el cual dará recomendaciones en no más de 30 días. Si 

aún así, no logran llegar a un acuerdo se inicia la etapa arbitral ad hoc, 

este dictará un laudo en un plazo de máximo 60 días y prorrogación al 

tribunal hasta 30 días. Después de la pronunciación del Tribunal, el laudo 

será definitivo y prevalecerá sobre el laudo del Tribunal ad hoc. 

 

Los laudos deben ser cumplidos dentro de 15 días como fueron 

dictados por el tribunal. Por incumplimiento de una de las partes se 

aplicará medidas compensatorias temporarias como la suspensión de 

concesiones entre otras. Los Gastos serán divididos equitativamente para 

los estados partes involucrados o como el tribunal decida. 

 

El Acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados 

partes del Mercosur, Bolivia y Chile establece que los nacionales de 

cualquiera de estos países podrán residir legalmente en cualquier otro 

país miembro del Mercosur, Bolivia o Chile estados asociados del 

Mercosur. Los nacionales significan las personas naturales que hayan 
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nacido en el territorio determinado o a su vez haya adquirido la 

nacionalidad desde hace 5 años. 

 

Presentando los documentos originales pedidos por el consulado 

del país donde desean residir, y pagando una tasa por el procedimiento se 

otorgará la residencia temporaria de 2 años, si requiere la residencia 

permanente debe primero haber obtenido la temporaria. 

 

Los derechos civiles serán los mismos para los nacionales o los 

inmigrantes que hayan obtenido la residencia siguiendo los pasos 

adecuados. Se podrá transferir libremente las remesas a su país de 

origen. Este acuerdo fue hecho en la ciudad de Brasilia, Brasil el 6 de 

diciembre del 2002. 

 

El Acuerdo para la facilitación de actividades empresariales en el 

Mercosur realizado en la ciudad de Belo Horizonte, el 17 de diciembre del 

2004, establece que las personas que ejerzan actividades empresariales 

pueden permanecer en cualquier otro estado parte, sin restricciones o 

trato menos favorable que los nacionales del país. Estos empresarios o 

empresa como persona jurídica se dedican a invertir en actividades 

productivas. 

 

Se agiliza los procesos de residencia temporal o permanente para 

estas personas según sea el caso, así mismo deben de regirse por la ley 

del país receptor en cuanto a la creación de nuevas empresas. 

 

Para autorizar el ingreso y permanencia de los empresarios de los 

otros Estados Partes, estos son los organismos: 

 

� Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto y Ministerio del Interior 

� Brasil: Ministerio de Relaciones Exteriores 



 

28 

 

� Paraguay: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio 

del Interior 

� Uruguay: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del 

Interior 

 

 

El Protocolo de Asunción sobre compromiso con la promoción y 

protección de los derechos humanos del Mercosur fue hecho en 

Asunción, Paraguay el 20 de junio del 2005. Registra el compromiso que 

mantiene el Mercosur con las instituciones democráticas y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

Se aplicará sanciones a los estados partes que registren graves 

violaciones de los derechos humanos como por ejemplo la suspensión del 

derecho a participar en los distintos órganos del proceso de integración, 

entre otros. 

 

El Acuerdo marco para la adhesión de la República Bolivariana de 

Venezuela al Mercosur fue realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay 

el 9 de diciembre del 2005. 

 

Básicamente informan la incorporación de Venezuela al Mercado 

Común, ya no como estado asociado sino como estado parte. Para lo cual 

es necesario crear un grupo ad hoc integrado por representantes de los 

estados partes incluyendo Venezuela para acordar en las condiciones y el 

plazo del proceso de integración al Mercosur. 

 

La República Bolivariana de Venezuela contará con derecho a voz 

en las reuniones de los organismos del Mercosur una vez firmado este 

acuerdo. 
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El Acuerdo marco entre el Mercosur y el Reino Hachemita de 

Jordania, hecho en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina el 30 

de Junio del 2008 tiene como objetivo fortalecer las relaciones 

comerciales entre los países involucrados mediante la expansión del 

comercio y negociar un área de libre comercio entre las partes. 

 

Se acuerda crear un comité de negociación, el cual transmitirá 

información de ambas partes, Mercosur y Jordania, sobre medidas 

arancelarias, tratados o acuerdos con terceros países para cumplir los 

objetivos del acuerdo.  

 

Se realizará seminarios, ferias, conferencias, etc., con el fin de 

obtener más información y conocimiento de ambas partes y fomentar el 

comercio. Realizar proyectos de cooperación en diferentes sectores como 

las áreas agrícolas, de sanidad, estandarización de procesos, entre otros. 

 

 

Limitaciones al firmar acuerdos comerciales 

 

De acuerdo a la decisión N#32/00 del MERCOSUR el Consejo de 

Mercado Común decidió que a partir del 30 de junio del 2001, los estados 

partes, también los adheridos plenamente “no podrán firmar nuevos 

acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en 

acuerdos vigentes en el marco de ALADI, que no hayan sido negociados 

por el MERCOSUR”  (SICE - Sistema de Información para el comercio 

exterior, 2012) 

 

Asimetrías dentro del Mercosur. 

 

En el Mercosur se puede encontrar toda clases de asimetrías 

entre los países fundadores, pueden ser estas puestas en diferentes 

perspectivas como los productos regionales, la estructura de los 
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intercambios entre los socios y las tendencias que cada país tiene del 

comercio internacional. 

 

Podríamos decir que las asimetrías crean controversia o son 

causantes del resultado en un tratado regional, fuera este positivo o 

negativo. Las asimetrías estructurales  pueden ser creadas por 

circunstancias geográficas, históricas, historia de la economía de los 

países socios, el acceso a la infraestructura regional, la calidad de la 

instituciones o el nivel de desarrollo pero por otra parte las barreras hacia 

el comercio internacional, las reglas de origen y demás incentivos que 

puede hacer que un país en desventaja o pequeño encuentre mas difícil 

ingresar a los mercados internacionales en comparación a los otros 

miembros del tratado regional.  

 

Existen también las asimetrías  de políticas, que no se debe pasar 

por alto porque puede hacer imposible la convergencia dentro del tratado. 

El Mercosur se ha encargado de proclamarse de política democrática, 

felicitando a Paraguay por sus logros a pesar de lo ocurrido el 21 de junio 

del 2012, caso que fue discutido en la  cumbre de presidentes el 28 y 29 

de junio del 2012, dando como informe la exclusión de Paraguay en las 

reuniones y toma de decisiones dentro del bloque hasta el 2013, aunque 

no se tomará represalias económicas, igual la diferencia de políticas y 

gobiernos existe. 

 

En el caso de Mercosur, los más afectados de las asimetrías son 

Uruguay y Paraguay, quedando Argentina y Brasil como líderes del 

tratado en cuanto al movimiento en el comercio internacional. (Pagani & 

Martinez, 2005, p.1) 

 

El 97% del producto del Mercosur proviene de Argentina y Brasil. 

De esta estadística, el 80% proviene solo de Brasil. Se puede apreciar 

claramente la concentración del comercio internacional en Brasil, menos 
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en Argentina y casi nula en Uruguay y Paraguay (Secretaria Técnica del 

Mercosur, 2005) 

 

De ahí, ya se puede anticipar las diferencias que existe en las 

tasa de crecimiento entre los países miembros.  

 

El caso Argentina-Brasil, países que ya mantenían acuerdos 

bilaterales desde antes que el Mercosur, afectaba la integración entre los 

países debido a las asimetrías, llegaron a una solución y era la 

especialización intersectorial donde las pequeñas y medianas empresas 

de argentina se reactivaban para no verse perjudicada por las ventajas 

que tenía Brasil sobre éstas.  

 

Esta solución, no dió resultados esperados así que empezaron a 

estimular los flujos de comercio bilaterales, promoviendo la alianza 

intersectorial que resulta de las ventajas comparativas. 

 

En cuanto a la regla de toma de decisiones por consenso se 

puede apreciar un trato por igual a todos sus estados miembros. 

Claramente se establece el multilateralismo dentro Mercosur.  (Vaz, 2002) 

 

Argentina y Brasil, dejaron de ser rivales para comenzar a 

cooperar entre ellos, fortalecer sus economías y superar las asimetrías 

más acentuadas. En cuanto a Uruguay, depende bastante de la 

comercialización dentro del bloque y aunque a los países más pequeños 

se les dió plazo extendido en el tratado de asunción para llegar a los 

objetivos, hoy en día siguen habiendo grandes diferencias entre ellos, lo 

cual dificulta lograr el objetivo final del Mercosur.  (Pagani & Martinez, 

2005, p.11)  

 

Los tratados regionales como el Mercosur, donde no solo tiene 

como objetivo eliminar aranceles entre los países miembros sino también 
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crear una Unión Aduanera o como su nombre lo indica un Mercado 

Común, al momento de tratar las asimetrías requiere tener mucho cuidado 

en cuanto a la transición de una nación a la convergencia para pertenecer 

al grupo. (Giordano, Moreira, & Quevedo, 2004) (Bouzas) 

 

Los países más desarrollados o que presentan más ventaja 

dentro del grupo deben cooperar con los países menos desarrollados para 

así no perjudicarlos al entrar en el acuerdo regional. 

 

Existen varios problemas en los acuerdos regionales 

internacionales y la más clara es que no todos los países se benefician de 

igual manera. Depende mucho del tipo de tratado pero más bien suele 

pasar que una región se beneficie más que la otra. Sin intervención 

política los acuerdos regionales son política y económicamente 

insostenibles, debido a las asimetrías y al tratamiento de ellas 

respectivamente. Pero esta intervención debe venir de un gobierno 

externo porque si lo manejan los miembros del acuerdo, lo más lógico es 

que cada país esté buscando su propio bienestar. De esta manera, las 

decisiones se harían más eficientes y de común beneficio.  (Bouzas, 

2002) 

 

A pesar, de reconocer las grandes asimetrías que los cuatro 

países fundadores del Mercosur tenían, en el Tratado de Asunción que dió 

luz al Mercosur, no señalaban algún método o tratamiento para las 

convergencias de los países, no se reconoció el principio formal de trato 

especial y diferenciado.  

 

Esto se debe a que Argentina y Brasil ya contaban con un 

acuerdo bilateral entre ellos, el Tratado de Integración, Cooperación y 

Desarrollo bilateral que fue firmado en 1988. Al momento de crear el 

Mercosur Uruguay y Paraguay se unieron al existente acuerdo bilateral de 
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los dos primeros países sin mucha diferencia y tomando el acuerdo 

preexistente como base.  

 

En el principio ni Uruguay, ni Paraguay solicitaron algún 

tratamiento preferente, pero si establecieron plazos más largos para 

alcanzar la liberación comercial interregional, estos fueron los 

tratamientos que se dieron para Uruguay y Paraguay, constan en el 

Programa de Liberalización Comercial: 

 

− Un año adicional, para completar el programa de 

liberalización comercial. 

− Mayores productos con excepciones a la liberalización 

comercial comparada con Argentina y Brasil. 

− Normas de origen más flexibles para Paraguay, 50% en vez 

del 60% del valor agregado del país 

 

Y también se concedió un tratamiento especial a los sectores 

automotriz y azucarero, que fueron excluidos de la liberalización 

comercial. Estos sectores manejados por Uruguay y Argentina.  (Bouzas, 

Mecanismos para compensar los efectos de las asimetrías de la 

integración regional y la globalización: Lecciones para América Latina y el 

Caribe. El Caso del Mercosur, 2002)  

 

Argentina y Brasil obtuvieron un programa con cuotas libre de 

arancel mientras que Uruguay mantuvo sus acuerdo bilaterales tanto con 

Argentina como con Brasil, con estas decisiones Uruguay mantuvo su 

industria de ensamblaje y alcanzó su objetivo de abastecer a los 

mercados vecinos de materia prima. 

 

Luego se comenzó a aplicar el Régimen de Adecuación Final a la 

Unión Aduanera y de esta manera comenzaron a aplicar el Arancel común 

externo, también se dieron tratamientos especiales: 
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� Un año adicional para que Uruguay y Paraguay pudieran 

unirse totalmente al Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera. 

� Mayor número de excepciones temporales del Arancel 

Externo Común 

� Plazo más largo para converger en el Arancel común en 

cuanto a informática y telecomunicaciones para Uruguay y Paraguay. 

 

El progreso de los miembros del Mercosur en cuanto a la 

convergencia entre ellos es muy poco. “no han sido capaces de diseñar 

instrumentos colectivos que puedan nivelar el terreno de juego” (Laplane, 

Sarti, Sabbatini, & Brito, 2001) 

 

El Mercosur es un acuerdo regional de integración sur-sur, que 

destaca que los países más grandes se tienden a beneficiar más de los 

países más pequeños. Más desarrollo industrial con estructuras 

productivas más diversificadas, para los países grandes y para los 

pequeños su industria es más especializada y acentúan más sobre los 

bienes que ya contaban ventajas comparativas. (Terra, 2008) 

 

Recalcando que Ecuador tiene varias asimetrías con los países 

del MERCOSUR, y su territorio es pequeño con productos similares que 

negocian dentro de la región. 

 

El Consejo del Mercado Común creó un Grupo de Alto nivel que 

propuso el FOCEM (Fondo Estructural de Convergencia del Mercosur). 

Este fondo fue creado en el 2006 y cuenta con los aportes de los 4 países 

miembros y tiene como objetivo alcanzar los 100 millones de dólares por 

un periodo de 10 años. Pero lo difícil del fondo era dividir la cantidad que 

los países debían aportar y debían de recibir como ayuda.  

 

Entonces, se llegó al acuerdo que se debía aportar al fondo, 

dependiendo el tamaño, así llegaron que Brasil aportara el 70%, Argentina 
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27%, Uruguay con un 2% y Paraguay con 1%. Y los fondos son 

destinados de la manera que el Programa de convergencia estructural lo 

estipule que beneficia a Paraguay con un 48% de recursos obtenidos por 

el fondo, Uruguay un 32% y Argentina y Brasil 10% cada uno. Paraguay 

siendo país continental sin salida marítima se asigna más recursos. 

 

El efecto que pueda causar este fondo es relativamente pequeño, 

en el caso del Mercosur, los países que lo conforman son países de 

ingresos bajo y medio, lo que se disponga del fondo tiene muchas 

limitaciones. Pero de alguna forma marcan una idea de convergencia 

entre los países miembros.  (Terra & Vaillant, 1998) 

 

Matriz Energética de Ecuador y la región 

 

Es indispensable la planificación del sector energético del 

Ecuador. Ahora contamos con el crecimiento económico, social y el 

avance tecnológico, como los cambios del estilo de vida que nos hacen 

más dependientes de energía. Es por eso que la electricidad, los 

hidrocarburos y las energías renovables deben ser estratégicamente 

planeados, darles un uso eficiente para que pueda cubrir todas nuestras 

expectativas en corto, mediano y largo plazo. 

 

La matriz energética es un sistema de información que muestra la 

actual situación del sector, resultado de las acciones o inercia de los entes 

públicos y privados. Esta a su vez mide la existencia de la misma y su 

oferta y demanda de los recursos energéticos, para así saber y conocer el 

potencial exportador del Ecuador y su grado de dependencia (cita 

requerida) 

 

Como país petrolero, se conoce que el petróleo es un recurso 

natural no renovable y a su vez se depende mucho de ello. Por lo cual, se 

debe elaborar un plan a largo plazo para lograr ser un país autosuficiente, 
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sustentable en materia energético que van más allá de la era petrolera. 

Todo esto requiere planificación y ahorro previo. 

 

Existe la necesidad de infraestructura para llevar a cabo el plan en 

la matriz energética, por lo cual grandes inversiones a largo plazo son 

necesarias. 

 

En cuanto a la matriz energética y la globalización, se puede 

apreciar que influye mucho. La globalización no es reciente más bien 

viene desarrollándose mucho tiempo atrás, así también con la eliminación 

de barreras arancelarias, lo que llevó a un desarrollo rápido de las 

industrias especialmente de la tecnología, pero claramente ha marcado 

diferencias entre países desarrollados y no desarrollados. 

 

Porque aunque las barreras comerciales hayan disminuidos no es 

así con la circulación de las personas, desde ese punto de vista existe 

más restricciones que no son buenas para la globalización. 

 

La globalización ha traído muchas oportunidades a los países en 

desarrollo, como en la industria y la exportación de materia prima, pero no 

ha beneficiado a todos los países. Unos ganan más que otros en cuanto a 

la globalización y los diferentes tratados regionales.  

 

Se puede observar que aunque muchos países se encuentran a 

favor de la globalización, entre esos, los países que cuentan con 

empresas transnacionales o los nuevos países industrializados como 

China, India e Indonesia, no lo hacen de igual manera cuando se toca el 

tema de los productos agrícolas, puesto que las restricciones arancelarias 

siguen. 

 

En un estudio de los países con las más grandes reservas 

monetarias internacionales y superávit en sus cuentas corrientes, lugar 
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donde se puede realizar negocios internacionales llevado a cabo en la 

Universidad de Georgetown. Les dan las calificaciones a los países 

estando en la cumbre con 100 puntos China, a pesar de los riesgos país, 

el costo de la manufactura arrasa con los otros problemas. La India tiene 

la calificación de 76, Estados unidos 67, Europa 58 y Japón 55. América 

Latina tiene un puntaje de 41 lo cual se encuentra de manera concentrada 

en ciertos países y África apenas obtuvo 9 puntos.  (Mosquera Rodríguez, 

2008, p. 26) 

 

La situación que existe en Estados Unidos con la caída del dólar 

frente al euro, beneficia las exportaciones. En nuestro caso el petróleo es 

importado por Europa y pagado en dólares de tal manera que 

contrarrestan el problema del alza del precio del petróleo con el tipo de 

cambio más alto frente al dólar. De esta manera los países que manejan 

el dólar se volverán más competitivos en el mercado internacional  y es la 

oportunidad para mejorar sus balanzas corrientes. 

 

De acuerdo a la Energy Information Administration de los Estados 

Unidos, la demanda mundial podría crecer un 35,8% en el 2020. Este se 

debe mayormente a los países asiáticos, que se encuentran en constante 

demanda de energía por el crecimiento industrial y económica que tiene la 

región. 

 

En el siglo XXI ya se está observando los cambios por energías 

renovables, están tomando más importancia por descubrir nuevas 

fuentes. 

 

En el futuro se prevé que el precio del petróleo siga subiendo a 

medida que se haga más escaso, es por eso que los países con grandes 

industrias de manufactura como China e India reemplazarán este por el 

carbón, materia prima que poseen. Mientras que en Europa y Japón 

debido al decrecimiento poblacional, de la misma manera decrece el 
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consumo de energía por lo que usarán más el gas natural y la energía 

nuclear. Pero si lo vemos en términos ambientales, se puede apreciar que 

el uso del carbón no disminuirá en las emisiones de CO2. 

 

Los biocombustibles cada vez se están volviendo una opción más 

atractiva, impulsada por el mismo gobierno de Estados Unidos, y cómo no 

serlo si la mayoría de biocombustible lo realiza a base de maíz, y Estados 

Unidos tiene el 40% de participación en el comercio mundial de gramínea. 

 

De acuerdo al Survey on Energy Resources 2007 del World 

Energy Council, la participación del etanol en la producción de la gasolina 

es del 2,5%. Brasil es exportador de la caña de azúcar, utilizada para 

hacer el etanol, sin embargo cuenta con restricciones arancelarias por 

parte de Estados Unidos. 

 

El biodiesel, también es un combustible amigable con el medio 

ambiente que proviene 50% del aceite de la palma y aceite de soya para 

luego ser mezclado con diesel fósil. En este tipo de combustible hay 

buenas oportunidades de exportación debido a que regla tanto de la 

Unión Europea y Brasil obligan a ser usados por porcentajes mínimos en 

el sector del transporte. 

 

Ecuador tiene una ventaja comparativa debido a su importante 

producción de palma africana del cual el aceite es exportado como 

materia prima para la elaboración del biodiesel, se ha dedicado a exportar 

la palma africana y el alcohol porque no se encuentras oportunidades en 

el mercado interno.  Malasia e Indonesia son los principales productores 

de la palma en el mundo. 

 

Las restricciones ambientales han ido cerrando camino a la 

expansión de hidrocarburos y fuentes no renovables más contaminantes 

para ser reemplazada por las energías renovables. Como energías 
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renovables están los nuevos combustibles como el etanol, el biodiesel e 

hidrogeno, su crecimiento ha ido aumentando con el tiempo. 

 

La energía eólica y solar se está volviendo muy populares, así 

también la energía nuclear. Mientras  Europa y países más desarrollados 

ya han avanzado en este tema, Ecuador recién está entrando a participar 

de las energías renovables y las diferentes maneras de obtenerlas. Se ve 

un fuerte crecimiento en cuanto a la energía eólica y de biocombustibles 

en Ecuador, aunque el mundo entero siga dependiendo bastante del 

petróleo y se prevé que siga siendo así en la siguiente década. 

 

El alza de precios de petróleo debido principalmente a la presión 

originada por la China y la India no es un comportamiento normal, debe 

auto regularse y no se debe pensar que es una situación permanente.  

(Mosquera Rodríguez, 2008, p.36) 

 

Debido a la baja capacidad del Ecuador en refinación del petróleo 

crudo, se encuentra la necesidad de cada vez importar más derivados del 

petróleo cuyo precio aumenta al igual que aumenta el precio del barril del 

petróleo. La refinería de Esmeraldas es considerada obsoleta ya que 

puede procesar cierto tipo de crudos y en pocas cantidades. 

 

La educación privada en Ecuador es muy costosa, por lo cual las 

familias de clase media deciden enviar a sus hijos a las universidades en 

otros países de Latinoamérica. 

 

Desde hace 36 anos, según los datos históricos se puede ver que 

Ecuador ha sido exportador de petróleo, pero no es autosuficiente porque 

requiere de los derivados de este. Las refinerías con las que actualmente 

cuenta el país, solo una se encuentra refinando y en muy malas 

condiciones lo que impide que Ecuador escasamente logre abastecerse 

en cuanto a energía. 
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Debido que Ecuador cuenta con grandes reservas de petróleo, ha 

permanecido este como la principal fuente de energía lo que pone al país 

en una situación difícil ya que no pueden ampliarse más en las energías 

renovables como a hidroenergía y usar el gas natural como energía. 

 

Se cuenta con grandes posibilidades de desarrollar la energía 

hidráulica con la existencia de varios ríos que nacen de la cordillera de los 

andes y algunos llegan al Océano pacifico y otros al Rio Amazonas donde 

se puede aprovechar el desnivel y se tendría un buen potencial 

hidroenergético. 

 

Sin embargo debido a las concesiones e inversiones en 

infraestructuras no satisfechas no se ha podido aprovechar más de este 

recurso. 

 

En los años 1970 y 1977, Ecuador era un país autosuficiente en 

cuanto a energía de hidrocarburos, sus refinerías alcanzaban a abastecer 

la demanda interna, pero ocurrió entonces desde 1978 que el crudo de 

petróleo era diferente más pesado, de otro tipo que las refinerías 

construidas no podían procesarlos. Desde allí, dependemos mucho de las 

importaciones de GLP, diesel oíl y gasolinas. Los subsidios que los 

gobiernos han mantenido han surtido un efecto en el cual los ecuatorianos 

son dependientes de los derivados de petróleo y no necesitan buscar otro 

método para satisfacer sus necesidades de energía. 

 

En cuanto a las refinerías existen 3, una localizada en 

Esmeraldas, otra en Libertad y la última es el complejo industrial 

Shushufindi en la provincia de Sucumbíos. La refinería de Libertad no ha 

recibido ninguna inversión en los últimos 18 anos, se encuentra muy 

deteriorada e inservible porque ya sobrepaso su vida útil. 
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La refinería de Esmeraldas con sus planes de rehabilitación y 

reconversión ha sido pospuesta y no puede operar de la misma manera 

con la falta de mantenimiento oportuno. En el 2006, la refinería conto con 

117 paralizaciones no programadas de sus distintas unidades de procesos 

y sistemas.  (Mosquera Rodríguez, 2008, p.141) 

 

Según el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador,  el gobierno 

ha querido comenzar a refinar con el fin de reducir importaciones y con 

esto vinieron nuevos planes de rehabilitar la refinería de Esmeraldas para 

procesar los combustibles más livianos. Así también iniciar la construcción 

del nuevo complejo industrial del Pacifico en Manabí, que se espera que 

sea una refinería que pueda abastecer la demanda interna, incluso 

exportar derivados del petróleo. Con capacidad de 300 mil BDP, planta de 

fertilizantes de 20 mil BDP, Planta de aceites lubricantes de 20 mil BDP.  

 

Esta refinería cuenta con una inversión bastante alta de 600 

millones de dólares y se espera que se ponga en marcha en el año 2013. 

Ecuador solo produce 200 mil BDP diarios así que para que esta refinería 

alcance su máximo de producción se tiene acordado que PDVSA de 

Venezuela proveerá los 100 mil BDP diarios que faltaba. (Mosquera 

Rodríguez, 2008, p.144) 

 

Mientras que la refinería Amazonas se ha previsto ampliar la 

capacidad de procesamiento para lo cual se necesita, poner en marcha 

procesos de Isomeriza para producir gasolina de mejor calidad de alto 

octanaje, el plazo es de 3 a 4 anos para la infraestructura y una inversión 

de 40 millones de dólares.  (Mosquera Rodríguez, 2008, p.141) 

 

De acuerdo a la Comunidad Andina, la decisión #536 firmada en 

diciembre del 2002, establece acuerdos entre los miembros sobre la 

interconexión subregional de los sistemas eléctricos y el intercambio 

intracomunitario de electricidad. Este es el marco legal donde se permite 
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las transacciones internacionales de energía entre los países miembros, 

siguiendo parámetros establecidos y sin aranceles ni restricciones en las 

exportaciones o las importaciones.  

 

La energía se divide en dos tipos: la energía primaria y 

secundaria. 

 

Como primaria se entiende las que se obtienen de la naturaleza 

ya sea por medio de extracción como el petróleo o directa como la 

energía hidráulica o solar. A continuación se señala los tipos de energía 

primaria que se encuentra en el país. 

 

− Gas Natural: Que es una combinación gaseosa de 

hidrocarburos. Que pueden ser el gas natural libre producido en el 

golfo de Guayaquil o el gas asociado con la extracción del petróleo. 

Actualmente se emplea este tipo de energía para generar 

electricidad y para compañías petroleras. 

 

− Hidroenergía: Es la energía potencial de los caudales 

hidráulicos de las diferentes centrales hidroeléctricas del país. 

 

− Leña: Esta se la puede encontrar en los troncos y 

ramas de los arboles en los recursos forestales del país. 

 

− Bagazo de cana: Es un producto derivado de la caña 

de azúcar se utiliza para generar electricidad en autoproductores. 

 

Las energía secundarias es la proviene de los diferentes 

productos energéticos y de centros de transformación. A continuación el 

detalle de las energías secundarias incluidas en el balance       : 
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� Electricidad: es la energía transmitida por electrones 

en movimiento. Cualquier energía eléctrica generada con cualquier 

recurso sea este primario o secundario se incluye. 

 

� Gas licuado de Petróleo (GLP): Es una mezcla de 

hidrocarburos livianos que se obtiene del gas natural o de la 

destilación del petróleo. 

 

� Gasolinas: es una mezcla de hidrocarburos líquidos y 

livianos que se obtiene del gas natural o de la destilación del 

petróleo. En estos incluyen la gasolina súper, extra, artesanal 

natural y nafta base. El rango de ebullición esta dentro de los 30 y 

200 centígrados 

 

� Kerosene: Es un combustible liquido obtiene por la 

fracción de destilación del petróleo entre los 150 y 300 centígrados. 

Este es normalmente usado para cocinar alimentos, refrigeradores, 

motores, y demás usos domésticos. 

 

� Turbo combustible: es un kerosene que se refina a un 

alto grado y se congela en un punto más abajo del kerosene. Es 

normalmente usado en motores de reacción y turbo hélice, 

conforma parte del jet fuel y el diesel 1. 

 

� Diesel y Gas oil: son combustibles líquidos que se 

obtienes de la destilación atmosférica del petróleo, son más 

pesados que el kerosene y se lo utiliza en maquina a diesel. El 

diesel premio y diesel 2 están en esta categoría. 

 

� Fuel oil o Combustibles pesados: Es el residuo de la 

refinación del petróleo y en esta categoría están todos los 
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productos pesados. Generalmente usado en las calderas, plantas 

eléctricas, y navegación. 

 

� Productos no energéticos: Estos productos no tiene 

como fin producir energía sin embargo le da otro uso como el 

cemento asfaltico, mineral turpentine y el spray oil. 

 

El mundo tiene una alta dependencia en los combustibles fósiles, 

lo cual alarma mucho a los movimientos en pro del medio ambiente. 

Porque aparte de que los países se preocupan cuando llegue el momento 

que se acabe el petróleo y como todo gira en torno a ello. También existen 

problemas reales con la quema de dichos combustible que han causado 

cambio climáticos acelerados que en un futuro tendrán consecuencias 

catastróficas. 

 

Se debe contar con una matriz energética basada en la energía 

moderna, limpia y renovable. Esta meta requiere de una revolución 

energética global que es las reducciones de la demanda total de energía y 

cambios en la matriz energética diversificando las fuentes con energías 

renovables y amigables con el medio ambiente.  (Castro, 2011, p.104) 

 

Los precios altos que adquieren lo países exportadores de 

petróleo como Venezuela y Ecuador en realidad es un incentivo para 

desarrollarse mas en ese ámbito y explotar más sus reservas petroleras 

para así obtener más recursos fiscales que al final serán gastados en los 

subsidios de los derivados del mismo, lo cual generaría un efecto negativo 

en el avance de la tecnología y nuevas energías renovables.  (OPEC, 

2011, p.104) 

 

En el 2008, la matriz energética era representada por el 84%de 

petróleo, por otra parte la matriz eléctrica en 59% la hidroelectricidad con 

un 38% generado por centrales térmicas de combustibles fósiles, mientras 
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ni apenas el 1% constituían las otras fuentes de energía como la solar, 

eólica y geotérmica.  (Castro, 2011, p.10) 

 

Ecuador ha tenido un crecimiento mayor que los otros países 

andinos en cuanto a la demanda de energía. Esto se debe a los subsidios 

que mantiene este país, de manera que el crecimiento no se debe a una 

mayor industrialización o uso eficiente de los mismos sino a un consumo 

mayor en energía para transporte y para el sector residencial. 

 

El gobierno ecuatoriano ha propuesto hacer cambios en la matriz 

energética y tienen como estrategia el desarrollo de las grandes centrales 

en la vertiente amazónica. Y la expansión planificada del 2009 al 2020 

será en base a fuente hidroeléctricas y de esta la más grande en la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (Conelec, 2009). Aunque no lleguen a 

cumplir la meta del Plan Nacional del Buen Vivir que indica alcanzar el 6% 

de energía renovables en la matriz energética en fuentes diferentes a la 

hidroeléctricas. 

 

Por eso la necesidad de identificar otras fuentes de energía aparte 

de la hidroeléctrica y se ha encontrado la energía geotérmica, los 

sistemas solares de generación eléctrica, módulos fotovoltaicos y turbinas 

en la tierra para energía eólica. 

 

Argentina 

 

Los recursos primarios de Argentina son: el gas natural, petróleo e 

hidroenergía. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene 

centrales eléctricas nucleares. Argentina y Brasil mantienen entre ellos 

interconexiones eléctricas. (Skaf, 2009, p.40) 
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Gráfico #2 

Producción y Consumo de Energía en Argentina año 2010, 

Elaboración propia, a partir de datos de la Secretaría de Energía de 

Argentina (tep) 

 

 

Gráfico #3 

Producción de Energía primaria en Argentina año 2010, Elaboración 

propia, a partir de datos de la Secretaría de Energía de Argentina 

(tep) 
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Gráfico #4 

Producción de Energía secundaria en Argentina año 2010, 

Elaboración propia, a partir de datos de la Secretaría de Energía de 

Argentina (tep) 

 

 

Brasil 

 

Es el país más consumidor de energía en América Latina. El 47% 

de su energía se viene dada por su capacidad hidroeléctrica y la biomasa 

y mantiene conexiones de hidroenergía con Perú y Paraguay. Depende 

muy poco de las importaciones de energía de otros países, debido a su 

constante crecimiento en de la producción de petróleo local y al programa 

de biocombustibles. (Skaf, 2009, p.44) 
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Gráfico #5 

Producción de Energía en Brasil año 2010, Elaboración y datos del 

Ministerio de Minas y Energía de Brasil. 

 

Uruguay 

 

“La hidroenergía es su principal recurso energético y es 

aprovechada en el 50% de su generación eléctrica”  (Skaf, 2009, p. 60) 

Se puede cubrir solo el 33% de la demanda interna con sus principales 

recursos más se debe importar  petróleo, gas natural y electricidad para 

lograr cubrir el restante que es el 67%. 
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Gráfico #6 

Producción y Consumo de Energía en Uruguay año 2010, 

Elaboración FIESP, a partir de dato de la OLADE 2009 

 

 

Gráfico #7 

Importación de Energía en Uruguay año 2009, Elaboración FIESP, a 

partir de dato de la OLADE 2009 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Paraguay 

 

Obtienen su energía primaria de la hidroenergía y en la biomasa. Cuenta 

con dos grandes centrales hidroenergéticas Itaipu y Yacyreta, que se 

encuentran compartidas con Argentina. (Skaf, 2009, p.54) 

 

             

Gráfico #8 

Producción y Consumo de Energía en Paraguay año 2010, 

Elaboración propia, a partir de datos del Viceministerio de Minas y 

Energías de Paraguay. (tep) 
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Gráfico #9 

Producción de Energía en Paraguay año 2010, Elaboración propia, a 

partir de datos del Viceministerio de Minas y Energías de Paraguay. 

(tep) 

 

Venezuela 

 

Es el país de Latinoamérica que cuenta con mayores reservas de petróleo 

crudo y gas natural, que fueron 211 miles de millones de barriles en 2009, 

los cuales tendrían un alcance de 200 años. Debido a la abundancia de 

sus recursos han podido abastecerse casi al 100% su demanda interna 

de energía. (Skaf, 2009, p.62) 

 

 

Gráfico #10 

Producción de Energía en Venezuela año 2009, Elaboración FIESP, a 

partir de dato de la OLADE 2009 

 

Colombia 

 

“Colombia es exportador neto de energía y el primer productor y 

exportador de carbón mineral de América Latina y el Caribe”  (Skaf, 2009, 

p.48) Se ocupa en el puesto número 2 de los países de América Latina en 

producir biocombustibles. 
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Gráfico #11 

Producción y Consumo de Energía en Colombia año 2010, 

Elaboración propia, a partir de datos de la Unidad de planeación 

minero y energética de Colombia (tep) 

 

 

Gráfico # 12 

Producción de Energía en Colombia año 2010, Elaboración propia, a 

partir de datos de la Unidad de planeación minero y energética de 

Colombia. 
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Chile 

 

“Chile cubre con importaciones la totalidad de su demanda de 

hidrocarburos; y es uno de los pocos países importadores netos de 

América del Sur”  (Skaf, 2009, p.46) 

Los principales recurso energético que tienen son la biomasa y la 

hidroenergía que aportan el 48% de la producción total de electricidad. 
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Gráfico # 13 

Producción y Consumo de Energía en Chile año 2010, Elaboración 

propia, a partir de datos de Ministerio de Energía de Chile. (tep) 
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Gráfico # 14 

Producción de Energía en Chile año 2010, Elaboración propia, a 

partir de datos de Ministerio de Energía de Chile. (tep) 

 

Bolivia 

 

“Sus importantes reservas de gas natural y niveles de producción le 

permiten ubicarse entre los países netamente exportadores de energía de 

América Latina y el Caribe”  (Skaf, 2009, p.42) 

 

 

Gráfico # 15 

Producción y Consumo de Energía en Bolivia año 2010, Elaboración 

propia, a partir de datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de 

Bolivia (tep) 
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Gráfico # 16 

Producción de Energía primaria en Bolivia año 2010, Elaboración 

propia, a partir de datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de 

Bolivia. 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana 

 

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana, conocida por sus siglas IIRSA, surgió en una reunión de 

Presidentes de América del Sur en el 2000 en la capital de Brasil invitados 

por el Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, acudieron los 

siguientes presidentes: 

 

− Argentina, Fernando De la Rúa;  

− Bolivia, Hugo Bánzer Suárez;  

− Chile, Ricardo Lagos Escobar; 

− Colombia, Andrés Pastrana Arango;  

− Ecuador, Gustavo Noboa;  

− Guyana, Bharrat Jagdeo;  

− Paraguay, Luis Ángel González Macchi;  

− Perú, Alberto Fujimori Fujimori;  

− Suriname, Runaldo Ronald Venetiaan;  

− Uruguay, Jorge Batlle Ibáñez; y  

− Venezuela, Hugo Chávez  

 

Fueron los que participaron de la Primer Reunión de Presidentes 

de América del Sur. En esta reunión trataron muchos aspectos 

importantes en cuanto a la integración de la Sudamérica, no solo 

comercial sino mas bien política, social y económica.  

 

En lo que todos acordaron fue que la infraestructura y los medios 

de comunicación entre la región es muy importante. Contar con modernas 
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infraestructuras lograría estimular el desarrollo de los países más aislados 

así también la integración con los otros países, todos los temas 

abordados en la reunión  se encuentran registrados en el Comunicado de 

Brasilia. 

 

Los compromisos adquiridos en la reunión de Presidente de 

América del Sur se tradujo en un Plan de Acción, formulado en la reunión 

de Ministros de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de América del 

Sur de los doce países, en el cual estableció las primeras acciones que 

IIRSA debe realizar, y se constituyo un marco de referencia para futuros 

proyectos. 

 

Esta reunión fue muy importante para establecer los ejes de 

integración y desarrollo entre los doce países involucrados, referencias 

geo-económicas para la planificación sudamericana, de esta manera 

complementarse con el desarrollo de procesos sectoriales de integración, 

donde se puede resolver controversias de tipo normativo e institucional 

con el fin de ser más competitivos como región. 

 

Se han utilizado tres ámbitos para llevar al cabo la iniciativa 

IIRSA, coordinación de inversiones y planes, la compatibilidad y 

armonización de los aspectos regulatorios e institucionales asociados y la 

generación de mecanismos innovadores de financiamiento público y 

privado. (Integración de la Infraestructura Sudamericana, 2012) 
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 Gráfico #17 

Relación entre el PIB per cápita, IDH e Infraestructura,  

(Cavalcanti, y otros, 2012, p.27) 

 

En el Plan de Acción de IIRSA se definieron nueve acciones 

básicas, que a continuación se detallan: 

 

• Diseñar una visión más integral de la infraestructura 

Para desarrollar el transporte, la energía y las comunicaciones 

dentro de la región. Debe estar acorde a las posibilidades de 

financiamiento e inversión. 

 

• Encuadrar los proyectos dentro de una planificación 

estratégica a partir de la identificación de los Ejes de Integración y 

Desarrollo regionales. 

Así se invierte en proyectos más grandes donde se logre 

beneficiar a toda la región de tal manera que ningún país quede 

desatendido. 

 

• Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e 

institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura. 
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Se debe poner mayor énfasis en los aspectos regulatorios e 

institucionales, lo cual es la razón que la infraestructura no funcione de 

manera correcta. También la armonización regulatoria y reglamentaria. 

 

• Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e 

institucionales entre los Estados. 

 

• Valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos 

La consideración del medio ambiente es muy importante al 

momento de proponer nuevos proyectos. 

 

• Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las 

poblaciones locales en los ejes de integración regional. 

Se quiere conseguir un impacto positivo en la región, 

especialmente las que necesiten mas desarrollo, de manera que todos 

tengan las mismas oportunidades y no solo los países más grandes. 

 

• Incorporar mecanismos de participación y consulta 

Pueden participar el sector privado interesado en los proyectos 

propuestos, como también el sector público. De manera que inviertan en 

los proyectos y todos contribuyan. 

 

• Desarrollar nuevos mecanismo regionales para la 

programación, ejecución y gestión de proyectos 

 

El financiamiento de los proyectos son dados principalmente por 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Corporación Andina de 

Fomento) y FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la 

Cuenca del Plata) 

 

• Estructurar esquemas financieros adaptados a la 

configuración especifica de riesgos de cada proyecto. 
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Es la búsqueda de soluciones entre los gobiernos y los 

organismos financieros, con la adecuada distribución de riesgos y 

beneficios tanto como en el sector público y el sector privado. 

 

Principios Orientadores 

Estos principios se definieron en la tercera reunión del Comité de 

Dirección Ejecutiva de IIRSA y a continuación se detallan: 

 

• Regionalismo abierto: Es necesario disminuir las barreras 

arancelarias dentro de la región y las infraestructuras que no se han 

modernizado y son poco eficientes. Conseguir más fuerza como región 

para protegernos de las crisis o fluctuaciones de los mercados 

internacionales, y aumentar la producción a escala. 

 

• Ejes de Integración y Desarrollo: Se encuentra organizado 

en torno a franjas multinacionales que concentran flujos de comercio 

actual y potencial. Los cuales tendrán un mínimo de proyectos para 

mejorar la situación de la región. Se busca promover el desarrollo de los 

países, uniendo a los países para ser más competitivos en los mercados 

internacionales. De esta manera se tendrá acceso a zonas aisladas con 

gran potencial productivo que actualmente no cuentan ni siquiera con 

servicios básicos como agua y energía eléctrica. 

 

Existen 10 ejes de integración y desarrollo: 

• Eje Andino 

• Eje Andino Sur 

• Eje de Capricornio 

• Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná 

• Eje del Amazonas 

• Eje del Escudo Guayanés 

• Eje del Sur  
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• Eje Interoceánico Central 

• Eje MERCOSUR- Chile 

 

Cuadro #4 

La división de los países de la Iniciativa IIRSA, dentro de los 

ejes establecidos.  (Cavalcanti, y otros, 2012, p.31) 

 

Ecuador pertenece al Eje amazónico y al Eje Andino. 

 

Como se puede observar en el cuadro siguiente existen 88 

proyectos de los cuales 6 no tienen recursos financieros asignados aun. 

FIESP afirma que las inversiones estimadas son de aproximadamente 

$21 mil millones de dólares. 

 

• Sostenibilidad económica, social, ambiental y político 

institucional: Solo podrá ser alcanzada siguiendo los 4 principios de 
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sostenibilidad económica. La primera con eficiencia y la competitividad en 

la producción, en el mercado global, segundo la sostenibilidad social, 

aumentando la calidad de vida de la región, tercero la sostenibilidad 

ambiental, para asegurar el futuro y conservar el patrimonio natural que se 

gozan en la región, cuarto sostenibilidad político institucional, que los 

países se ponga de acuerdo para el bien común de la región. Así pueden 

intervenir las empresas privadas y el público en la toma de decisiones de 

tal manera alcanzar el desarrollo y la integración. 

 

• Aumento del valor agregado de la producción 

No basta con producir más, pero también darle un valor agregado 

a la producción, mediante tecnología e innovación usando las ventajas 

comparativas de los diferentes países de la región. Y de esta manera se 

beneficien todos los países Sudamericanos. 

 

• Tecnologías de la Información 

La tecnología de la información acorta las distancias entre los 

países de la zona, aporta más comunicación por ende la integración 

regional es más fácil de alcanzar. 

 

• Convergencia Normativa 

El fin es lograr compatibilidad entre las reglas que rigen y orientan 

las inversiones privadas de cada país. Así todos los países se encuentran 

en el mismo camino hacia el desarrollo y la integración por medio de 

convergencia en sus visiones y programas de infraestructuras. 

 

• Coordinación Publico Privada 

Se necesita la cooperación de ambos sectores, tanto como el 

sector privado como el sector público. Para de esta manera obtener el 

financiamiento, permisos y conocimientos de los diferentes proyectos. 
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EJES DE INTEGRACION Y DESARROLLO 

 

• Eje Amazonas 

 

Gráfico #18 

Mapa geográfico del Eje Amazonas,  (Cavalcanti, y otros, 

2012, p.42) 

 

Esta localizado en la región norte de Sudamérica, entre los dos 

océanos el Pacifico y el Atlántico. Se encuentran los países de Ecuador, 

Perú, Colombia y Brasil. Este Eje abarca todo el territorio ecuatoriano y en 

total suman 5.657.679 kilómetros cuadrados. 

 

Esta zona esta caracteriza por la poca población y gran extensión 

topográfica. 

 

Este eje esta especialmente conectado por transportes 

multimodal. Empezando por el Océano Pacifico que se conecta en 
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Colombia, Ecuador y Perú con los puertos brasileños del océano Atlántico 

de Manaos, Belem y Macapa. 

 

Los productos que más se exportan de los países que conforman 

el Eje Amazónico, encontramos el petróleo, mineral de hierro, soja, 

mineral de cobre y derivados del petróleo. 

 

Actualmente la instalación de infraestructura en esta zona es 

difícil debido a la baja densidad poblacional y porque se localiza en la 

amazonia el medio ambiente también dificulta el proceso que en otros 

Ejes. 

 

Las vías de transportes utilizadas en esta zona son los 

aeropuertos, los ríos y vías terrestres. Cuenta con una amplia red fluvial 

navegable solo para ofrecer ayuda a las comunidades aisladas más no 

como vía de transportación de productos. Lo cual es una ventaja que se 

pretende aprovechar de la zona.  

 

Cuenta con proyectos 25 individuales y 3 proyecto estructurantes 

donde 1 estructurante y 5 individuales tienen que ver con Ecuador. A 

continuación se detalla los proyectos: 

 

El proyecto estructurante, Acceso Nororiental al Rio Amazonas 

involucra a los países Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Se encuentra en 

el área de transporte y la inversión es de $105,52 millones. Con este 

proyecto se espera mejorar la navegabilidad del Rio Ica, Putumayo,  

Morona y Napo, poner en marcha el puerto de transferencia de carga en 

Morona y el puerto de Providencia. 

 

De tal manera que conectando vías del este con el océano 

pacifico al oeste en Ecuador, Colombia y Perú donde se encuentran los 

ríos Putumayo que nace en Colombia pero es frontera del Ecuador en 
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casi todo su recorrido, Morona y Napo para al final conectarlo con el rio 

Ica y as llegar a Manaos, Brasil por el Amazonas. El proyecto se lo 

denomino Manta-Manaos 

 

El Rio Putumayo cuenta con problemas debido a deforestación y 

el proyecto de mejorar la navegabilidad con obras necesarias para 

mejorar la zona afectada, y así brindar más desarrollo comercial entre los 

países Colombia, Ecuador y Perú. 

 

El Puerto de Transferencia de Carga Morona 

 

Consiste en construir un puerto en un área de 150 mil metros 

cuadrados, el cual tiene varios usos como muelle, diferentes terminales 

para manejar diferentes tipos de productos, aduana, centro logístico y 

todo lo necesario para ser un puerto con todas las comodidades de 

transportación.  

 

El puerto tiene una específica función y es de conectar el Océano 

Pacifico con los países de la región, así poder transportar cargas 

provenientes de Ecuador o Asia con destinos a los otros países que 

conforman el eje de amazonas. Este a su vez tendrá conexión con los 

puertos marítimos de Ecuador, el de Guayaquil y puerto Bolívar. 

 

EL Rio Morona que queda en Ecuador y a su vez está conectado 

con Perú. Y el objetivo es mejorar su navegabilidad y de esta manera abrir 

una nueva ruta para el comercio internacional. Así mismo se mejorara las 

condiciones del Rio Napo. 

 

Puerto Providencia 

El proyecto apuesta por la construcción del puerto providencia, lo 

cual es un puerto fluvial y quedara localizada en la parte izquierda del rio 

napo, en Sucumbíos, Ecuador. 



 

65 

 

 

Luego se prevé una conexión vía terrestre por el tramo 

Shushufundi-Yamanunca-Puerto Providencia. 

 

Además de ofrecer una vía de transporte por medio de la 

amazonia, también es una manera de ayudar la zona afectada con las 

nuevas infraestructuras que serian las provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Sucumbíos, Orellana y Napo en 

Ecuador, como también el departamento de Lorento en Perú. 

 

• Eje Andino 

 

 

Gráfico #19 

Mapa geográfico del Eje Andino,  (Cavalcanti, y otros, 2012, 

p.90) 
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El Eje Andino toma su nombre debido a que gira en torno a los 

países de la Cordillera de los Andes siendo estos Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Cuenta con 2.556.393 kilómetros cuadrados, 

comprende el 54,41% del total de países. La población de la región es 

aproximadamente 103 millones de personas en el 2008. 

 

El área se caracteriza por la comercialización alta del sector 

primario, industrial por la extracción del petróleo y el sector de servicios. 

Los países que integran este eje están caracterizados por tener grandes 

concentrados de minerales como el hierro, bauxta, cobre, bronce, silicio, 

oro, plata, entre otros. Mantienen excedentes energéticos en petróleo, gas 

e hidroelectricidad. El transporte más utilizado por la región es el 

marítimo. 

 

Tiene 5 proyectos estructurantes y 11 proyectos individuales, de 

los cuales 1 proyectos estructurante y 2 proyectos individuales está 

incluido Ecuador. 

 

El Eje está conformado por dos grandes carreteros que recorren 

de norte a sur todos los países. La Panamericana recorre Venezuela, 

Colombia y Perú, que luego se une con la carretera Marginal de la Selva 

en la amazonia que alcanza Bolivia. 

 

Actualmente, los países del Eje Andino tienen el 15,81% de sus 

carreteras asfaltadas, no se maneja un buen control en los puentes de 

conexión con otros países debido a la pobre infraestructura que conlleva a 

un bajo control en las aduanas. Los puertos del área se mantienen en 

malas condiciones y no son suficientemente amplios y completos para 

varios buques de otros países. 

 

Se detallan brevemente los proyectos involucrados con Ecuador: 
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Proyecto Estructurante- Interconexión fronteriza Colombia – Ecuador 

 

El comercio entre Ecuador y Colombia es muy importante en la 

región andina. Tienes como proyectos individuales: 

 

• Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) San 

Miguel 

 

• Mejoramiento y pavimentación del tramo Mocoa - Santa Ana 

– San Miguel. 

 

• Implantación del Centro Binacional de Atención de Frontera 

(CEBAF) entre Tulcán ubicado en Ecuador e Ipiales (Colombia). Incluye 

Reforma del puente Rumichaca 

 

 

Debido a la falta de comunicación e infraestructura de Ecuador y 

Colombia, en Quito y Bogotá sobrecarga la conexión de estos países en 

el puente Rumichaca ubicada en Tulcán e Ipiales.  

 

Por eso es necesario implementar El Centro Binacional de 

Atención de Frontera, actualmente funciona el Centro Nacional de 

Atención de Frontera solo de Ecuador, haciendo esto mas difícil su paso 

por la frontera y siendo una barrera para el comercio entre estos países.  

 

Aparte de reestructurar el puente y añadir un centro en la frontera 

que atienda a los dos países, también habrá otro acceso por la vía Mocoa 

– Santa Ana - San Miguel y también un CEBAF en la ciudad de San 

Miguel. 

 

Para realizar los estudios se solicito la cooperación de Banco 

Internacional de desarrollo y la Comunidad Andina del Fomento. 
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• Eje Capricornio 

 

 

Gráfico #20 

Mapa geográfico del Eje Capricornio,  (Cavalcanti, y otros, 2012, 

p.126) 

 

Su nombre viene dado porque gira en torno del Trópico de 

Capricornio que pasa por los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 

Paraguay. 

 

Tiene 5 proyectos estructurantes y 18 proyectos individuales. El 

área total del eje de capricornio es 2.798.318 kilómetros cuadrado, con 

una población aproximada de 50 millones de personas en el 2008 

(Cavalcanti, y otros, 2012, p.126) 
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Los principales productos de exportación de la región son el cobre 

refinado, granos de soja, petróleo crudo, mineral de cobre y mineral de 

hierro. Y poseen excedente energético en el área hidroeléctrico y gas 

natural. 

 

Actualmente esta región cuenta con problemas en su 

infraestructura pero tiene gran potencial para su desarrollo rápido. Cuenta 

con 14 puertos principales que poseen buenas instalaciones pero el 

problema se deriva por el desarrollo de los puertos y sus ciudades para 

ayudar a resolver el embotellamiento que se presenta debido al alto 

tránsito de mercaderías. 

 

• Eje Escudo Guyanés 

 

 

Gráfico #21 

Mapa geográfico del Eje Escudo Guyanés,  (Cavalcanti, y otros, 2012, 

p. 170) 
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El Eje Escudo Guyanés tiene 3 proyectos estructurantes y 4 

proyectos individuales. Los países que integran este eje son Brasil, 

Guyana, Surinam y Venezuela. La región cuenta con problemas en cuanto 

a las relaciones con Guyana y Surinam debido a que son escasas y de tal 

manera el comercio con Latinoamérica. El área tiene 4.002.555 kilómetros 

cuadrados, aproximadamente 24 millones de habitantes en el 2008. 

 

Los sectores de mayor crecimiento en la región son el comercio, 

en cuanto servicios hoteles y restaurantes, y transportes. Los principales 

productos de exportación son petróleo crudo, mineral de hierro, soja y 

aviones aéreos. 

 

• Eje Hidrovía Paraguay - Paraná 

 

 

Gráfico #22 

Mapa geográfico del Eje Hidrovía Paraguay - Paraná,  (Cavalcanti, y 

otros, 2012, p.190) 
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El Eje Hidrovía Paraguay – Paraná tiene 4 proyectos 

estructurantes y 15 proyectos individuales. Comprende los países Bolivia, 

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se encuentra interconectada con 

otros ejes como el Interoceánico Central, Capricornio y MERCOSUR – 

Chile. El área es de 3.837.593 kilómetros cuadrados con una población 

aproximadamente de 73 millones de habitantes al 2008. 

 

Los principales productos de exportación de esta región son soja, 

incluso triturado, petróleo crudo, hierro, tortas, harinas, entre otros. Los 

sectores  de mayor crecimiento son la agricultura, acería, silvicultura y 

pesca. 

 

Actualmente existen diferencias entre los países de la región en 

cuanto al desarrollo económico, es por eso que es necesario interconectar 

todas las regiones para que pueda haber un desarrollo y crecimiento 

económico. Los sistemas ferroviarios entre Argentina y Brasil son muy 

antiguos y están deteriorados.  

 

En este eje se encuentran las plantas hidroeléctricas más 

importantes de la región. 
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• Eje Interoceánico Central 

 

 

Gráfico #23 

Mapa geográfico del Eje Interoceánico Central,  (Cavalcanti, y otros, 

2012, p. 228) 

 

 

Este Eje cuenta con 4 proyectos estructurantes y 7 proyectos 

individuales, está conformado por los países Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Perú. El área a trabajar comprende de 3.461.461 kilómetros 

cuadrados, tiene una población aproximadamente de 93 millones de 

personas en el 2008 (cita requerida) 

 

Los principales productos de exportación de la zona son el cobre 

refinado, mineral de cobre, petróleo, soja, entre otros. Los sectores con 

mayor actividad son la pecuaria, agricultura, pesca y turismo. 
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La infraestructura en esta zona casi no existente, pero tiene un 

gran potencial para desarrollarla. Las vías pavimentadas solo son el 

14,96% de las redes viales nacionales. En esta región se encuentran 

ubicados dos gasoductos de Bolivia a Brasil y el segundo que es un 

derivado del primero. 

 

 

• Eje MERCOSUR – Chile 

 

 

Gráfico #24 

Mapa geográfico del Eje MERCOSUR-Chile,  (Cavalcanti, y otros, 

2012, p.256) 

 

Tiene 6 proyectos estructurantes y 7 proyectos individuales. El Eje 

MERCOSUR – Chile, es la conexión de los principales centros 

económicos de la región Sudamericana, los países que comprenden son 

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Cuenta con un área total de 



 

74 

 

3.216.277 kilómetros cuadrados y una población de 137 millones de 

personas en el 2008. 

 

Los sectores con más actividad dentro del Eje son minería, 

agricultura, cacería, silvicultura, pesca, entre otros. Los productos que 

más se exportan son el cobre, soja, petróleo, minerales de hierro, harinas, 

etc. El modo de transporte más utilizado dentro del área es el marítimo. 

 

Actualmente el eje MERCOSUR – Chile tiene las represas 

hidroeléctricas de los ríos Paraná y Uruguay y la conexión energética en 

la zona está bien estructurada. En cuanto a los gasoductos existen 

conexiones entre Argentina - Chile, Argentina - Brasil, Argentina - Uruguay 

y Argentina  - Bolivia. 

 

En sus proyectos incluyen: 

 

• El Gasoducto Noroeste Argentina 

 

• Construcción del Puente Internacional Jaguarao – Rio 

Branco, une a Brasil con Uruguay. 

 

• Transporte Multimodal en el Sistema Laguna Mirim y Laguna 

de los Patos (Brasil y Uruguay). 

 

• Corredor Ferroviario Montevideo – Cacequi (Brasil y 

Uruguay) 

 

• Optimización del Sistema del Paso de frontera Cristo 

Redentor (Argentina y Chile) 

 

• Túnel Binacional Agua Negra (Argentina y Chile) 
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• Eje Perú - Brasil – Bolivia 

 

Gráfico #25 

Mapa geográfico del Eje Perú- Brasil- Bolivia,  (Cavalcanti, y otros, 

2012, p. 288) 

 

Tiene 1 proyecto estructurante y 1 proyecto individual. Está 

conformado por Perú, Brasil y Bolivia, con una población aproximada de 

10 millones de personas en el área afectada. El modo marítimo de 

transporte es el más utilizado en la zona. 

 

No existe interconexión de sistema eléctrico en los tres países. Se 

requiere una mejor relación comercial entre los países Perú y Brasil 

mediante otros métodos de transportes como el vial en la carretera 

Interoceánica del Sur. 
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ANÁLISIS POR PAÍSES 

 

BRASIL 

 

Brasil tiene una población de 203.429.773 habitantes 

aproximadamente, el crecimiento poblacional es del 1,13%. Su capital es 

Brasilia, pero debido a su extenso territorio cuenta con varias ciudades 

importantes entre ella se destacan Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Fortaleza, Belo Horizonte, Manaos y Rio Branco. La moneda oficial de 

Brasil es el Real Brasilero. 

 

El Producto Interno Bruto al 2010 fue de 2.09 billones de dólares, 

tuvo un crecimiento del 7,5% en relación al año 2009. El PIB per cápita 

fue de 10.816 dólares por persona. La tasa de inflación anual al 2010 fue 

de 4.9%. La inversión extranjera conformó el 18,5% del PIB brasilero. 

 

Los sectores más importantes de la economía brasileña son: el 

sector servicios con 67.5% del PIB, el sector de las industrias con 25.4% 

PIB, y el sector de la agricultura con el 6,1% del PIB.  (Ficha Comercial de 

Brasil, 2011, p. 1) 

 

Entre los productos agrícolas de más importancia se tiene la soja, 

el café, trigo, arroz, maíz, cacao, caña de azúcar, cítricos, carne de 

vacuno entre otros. 

 

En el sector de la industria los principales productos son los 

textiles, calzado, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, 

aeronaves, vehículos de motor y partes entre otros. 

 

En el año 2010, la balanza comercial brasilera tuvo un superávit 

de 20.27 millones de dólares. Las importaciones totales fueron de 181.65 
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millones de dólares, y las exportaciones fueron 201.92 millones de 

dólares. 

 

Los principales productos importados son el petróleo, vehículos, 

alcohol de aviación, gas natural. Los países que le proveen los productos 

de más importación son los Estados Unidos, China, Argentina, Alemania, 

República de Corea, Japón, Nigeria, Italia, Francia, India, Chile, México 

entre otros. 

 

Los principales productos de exportación son los minerales de 

hierro y sus concentrados, petróleo, habas de soja, azúcar de caña, café y 

madera. Sus grandes compradores de los productos son China, Estados 

Unidos, Argentina, Países Bajos (Holanda), Alemania, Japón, Reino 

Unido, Chile, Italia y Rusia. 

 

Ecuador mantiene una balanza comercial con Brasil negativa, la 

diferencia es bastante notoria en cuanto a las importaciones y 

exportaciones. 

 

Los principales productos que Ecuador importa desde Brasil son 

los teléfonos, teléfonos celulares, medicamentos, polietileno, vehículos, 

maíz duro amarillan, maquinas y aparatos para las industrias azucareras. 

 

A su vez los productos que más se exportan desde Ecuador hacia 

Brasil son los atunes, siendo estos el 22,98% del total de exportaciones, 

bombones caramelos, laminas de plásticos, balsa y barquillos. 

 

La relación de Brasil con Ecuador es muy buena, tenemos varios 

acuerdos firmados en lo que constan Brasil y más países de Sudamérica 

por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con participación de país 

asociado. 
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Sin embargo Ecuador cuenta con un gran potencial para 

desarrollar el comercio con Brasil. Con la metodología del índice de 

Ventaja Comparativa, se dio a conocer que se puede explotar más el 

sector de la confitería, atunes, las demás preparaciones y conservas de 

pescado y jugo de las demás frutas o de legumbre u hortalizas. 

 

La inversión extranjera en Brasil se caracteriza por lo siguiente: 

 

• Se pueden realizar libremente, por medio de filiales o de joint 

ventures 

 

• No requiere autorización previa 

 

• Hay igualdad de condiciones para el capital nacional como 

para el extranjero. 

 

• Existe libertad de repatriación de capitales y de envío de 

remesas de interés y dividendos al exterior. 

 

La inversión extranjera directa de Brasil en el Ecuador en el 2010 

fue de 10.25 millones de dólares y ha tenido una tendencia decreciente 

desde el 2006. El sector principal de Brasil en Ecuador es la explotación 

de minas y canteras, así como también los servicios prestados a las 

empresas. 

 

El modo de transporte más usado entre Brasil y Ecuador es vía 

terrestre, seguido por el transporte fluvial. 

 

El Índice de Desarrollo Humano de Brasil es 0.718, lo que coloca 

al país en la posición 84 de los 187 países para los que se disponen datos 
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comparables.  (Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano, 

2011) 

 

Cuando se analiza el comercio bilateral de Brasil con los demás 

países miembros del MERCOSUR antes de la formación del mismo, 

Argentina, Uruguay y Paraguay no representaban una cantidad 

mayoritaria de las exportaciones de Brasil. En la década de los 80 Brasil 

tenía una relación comercial más importante con Argentina que con el 

resto del MERCOSUR, siendo esta mínima sin superar el 5% del total de 

sus exportaciones, Uruguay el 1.76% mientras que a Paraguay el 1.93%. 

 

Luego de firmar el tratado regional en 1993 se genero una subida 

de las exportaciones intra-mercosur de Brasil llegando a ser el 9.44% en 

Argentina, aumentando mas para el 1999 cuando Brasil exportaba una 

cantidad considerable, el 13% hacia Argentina, de igual manera no se vio 

un incremento notorio en Uruguay y Paraguay con 1.7% y 1.54% 

respectivamente.  (Serviss, 2007, p.85) 

 

Estos son los acuerdos comerciales que se encuentran en vigor: 

• Miembro de la OMC 

• Estado miembros del MERCOSUR 

• Acuerdo de libre comercio por medio del MERCOSUR con 

los países Israel, Bolivia y Chile. 

• Acuerdos marco por medio del MERCOSUR con los países 

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, India, Comunidad Andina, México y 

SACU (Unión Aduanera de África Austral) 

• Acuerdos de alcance parcial por medio del MERCOSUR 

México en el sector automotriz. 

• Acuerdos de alcance parcial por medio de ALADI con 

Surinam, México, Guayan, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Argentina, Uruguay. 
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(SICE- Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 

2012) 

 

ARGENTINA 

 

Argentina tiene una población de 42.192.494 habitantes 

aproximadamente en el 2011. Tiene un crecimiento poblacional de 0,99%. 

Su capital es Buenos Aires, las principales ciudades son Córdova, 

Rosario, Mendoza, La plata, Santa Fe, entre otras. Su moneda oficial es el 

peso Argentino. 

 

El Producto Interno Bruto en el 2011 en Argentina fue de 435.2 mil 

millones de dólares, el PIB per cápita fue de 10.639 dólares por persona. 

En el año 2010 tuvo un crecimiento anual del 8%. La tasa de inflación 

anual del año 2010 fue del 22%, conto con 22,9% del PIB en inversión 

extranjera. 

 

El sector más influyente en la composición del PIB fue el de los 

servicios con el 59,2%, luego sigue la industria con el 30,7% y finalmente 

la agricultura con el 10%. 

 

Los principales productos que se ofrecen en el sector agrícola son 

la semilla de girasol, limones, soja, uvas, maíz, tabaco, maní, té, trigo y 

ganado. Mientras que en el sector de las industrias se ofrecen el servicio 

de procesamiento de alimentos, vehículos automotores, bienes de 

consumo duraderos, téxtiles, productos químicos, imprenta y acero. 

 

La Inversión de Argentina en el extranjero en el 2010 fue de 964 

millones de dólares mientras que la inversión extranjera en argentina en el 

mismo año fue de 6.337 millones de dólares. Las importaciones totales 

realizadas en el mismo año fueron de 56.501 millones de dólares y las 
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exportaciones 68.134 millones de dólares. Por lo que se puede apreciar 

un superávit en la balanza comercial. 

 

Los productos que más se importan son los automóviles, petróleo, 

vehículos aéreos, teléfonos, cajas de cambio, hierro y medicamentos 

preparados.  Estos productos son obtenidos de los principales 

proveedores de Argentina como lo es Brasil, China, Estados Unidos, 

Alemania, México, Francia, Italia, Japón y España. 

 

Los productos que más se exportan son las habas y aceite de 

soja, maíces, petróleo, oro, vehículos automóviles, cobre, alcohol de 

aviación. Los países que se benefician de sus productos son Brasil, 

China, Chile, Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania, Italia, 

Uruguay e Irán. 

 

Como se puede apreciar las relaciones comerciales que mantiene 

argentina son bilaterales, los proveedores de productos de importación 

tienden a ser también sus compradores de los productos que ellos 

exportan. 

 

En cuanto a las relaciones Argentina – Ecuador, se registra la 

balanza comercial deficitaria. Ecuador ha importado mucho mas de los 

que se ha exportado a Argentina y este déficit ha ido aumentando. Si 

tomamos en cuenta la balanza comercial petrolera Ecuador – Argentina, 

también se puede observar déficit, desde el año 2006, a pesar que ha ido 

disminuyendo el monto de las importaciones. 

 

Los principales productos que Ecuador importa desde Argentina 

son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, 

aceite de soja, maíz duro amarillo, licuados propano, licuados butanos, 

vehículos, medicamentos preparados, otros aceites lubricantes entre 

otros. 
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Mientras los productos que Ecuador exporta a Argentina son los 

atunes, conservas de pescado, palmitos, bananas, bombones y 

camarones. Los productos exportados a Argentina son similares a los 

productos exportados a Brasil, lo cual quiere decir que existe una gran 

oportunidad en la región de las exportaciones en el área de la confitería, 

pescado, camarones y atunes.  (Ficha Comercial de Argentina, 2011) 

 

La mayoría de los productos más exportados gravan 0% de 

arancel excepto los tejidos de algo de mezclilla y vajillas para uso de la 

mesa o cocina. 

 

Los acuerdos que actualmente se mantiene con Argentina es la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y MERCOSUR como 

estado asociado. Ecuador se encuentra dentro del marco de Comunidad 

Andina y eso hace accesible a gozar cualquier tratado con los miembros 

de la ALADI. 

 

Como productos potenciales para la exportación a Argentina 

tenemos la Flores y capullos, guayabas, mangos y mangostanes, 

confitería sin cacao, tiras de plásticos, pescado congelado, camarones, 

langostino y quisquillas entre otros. 

 

La Inversión Extranjera Directa de Argentina en Ecuador tuvo un 

pico en el 2009 registrando 15 millones de dólares, decreciendo el 2010 

con 8 millones de dólares. Actualmente no existe una ruta marítima directa 

para transportar mercadería a Argentina. 

 

El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es 0.797, lo que 

coloca al país en la posición 45 de los 187 países para los que se 

disponen datos comparables  (Indicadores Internacionales sobre 

Desarrollo Humano, 2011) 
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Luego de firmar el MERCOSUR, Argentina aumentó 

significativamente las exportaciones a Brasil, llegando a ser en el 2000 

casi el 30% del total de su exportación a Brasil. Mientras que con los otros 

dos países Uruguay y Paraguay las exportaciones si aumentaron pero no 

como lo hizo con Brasil. Antes del tratado se exportaban el 2.35% y el 

2.30% a Paraguay y Uruguay, luego en el año 2000 esto aumento a 

2,38% total de exportaciones de argentina para Paraguay y 3.46% para 

Uruguay.  (Serviss, 2007, p. 85) 

 

Se debe tomar en cuenta que Argentina y Brasil llevaban una 

relación comercial bilateral desde antes del MERCOSUR, siendo 

ventajosa para los dos países establece algo más que un acuerdo 

bilateral, fue entonces que invitaron a Uruguay y Paraguay a ser parte del 

bloque también. Es una de las razones por las que los dos últimos países 

se demoraron más en abrirse al bloque comercialmente. 

 

Estos son los acuerdos comerciales que se encuentran en vigor: 

• Miembro de la OMC 

• Estado miembros del MERCOSUR 

• Acuerdo de libre comercio por medio del MERCOSUR con 

los países Israel, Bolivia y Chile. 

• Acuerdos marco por medio del MERCOSUR con los países 

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, India, Comunidad Andina, México y 

SACU (Unión Aduanera de África Austral) 

• Acuerdos de alcance parcial por medio del MERCOSUR 

México en el sector automotriz. 

• Acuerdos de alcance parcial por medio de ALADI con 

Uruguay en el sector automotor, México, Paraguay, Chile y Brasil. 

 

(SICE - Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2012) 
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URUGUAY 

La República Oriental de Uruguay tiene una población de 

3.308.535 habitantes aproximadamente (2011).  El crecimiento 

poblacional es de 0,23% en el mismo año. Su moneda oficial es el peso 

Uruguayo. 

 

El Producto Interno Bruto en el año 2010 fue de 40.27 mil millones 

de dólares con un crecimiento del 8.5%, el PIB per cápita fue de 11.997 

dólares por persona.  La tasa de inflación anual al 2010 fue de 6,9%, la 

inversión en el mismo año alcanzo los 19,4% del PIB. 

 

El PIB por sector está conformado de la siguiente manera: el 

sector de servicios es el más alto ocupando el 67.9%, luego el sector de la 

industria con el 22,8% del PIB, finalmente la agricultura con el 9,3%. 

 

Los principales productos agrícolas que produce Uruguay son la 

carne, soja, celulosa, arroz, trigo, madera, productos lácteos y peces. En 

la industria, Uruguay produce alimentos procesados, maquinaria eléctrica, 

equipo de transporte, productos petroleros, textiles y bebidos.  

 

Según los datos de la UNCTAD en el 2010, Uruguay tenía 9 

millones de dólares en inversión en el extranjero, mientras el mismo año 

recibió 2.335 millones de dólares por motivo de inversión extranjera en 

Uruguay. 

 

Cuenta con una balanza comercial deficitaria siendo en el 2010 

sus importaciones totales 8.339 millones de dólares y sus exportaciones 

totales 6.941 millones de dólares. Claramente, se puede ver su balanza 

deficitaria al tener más importaciones que exportaciones. 

 

Los principales productos importados por Uruguay son el Petróleo 

crudo, productos petroleros, maquinaria, vehículos, papel y plásticos. El 
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proveedor más grande es Brasil, luego viene Argentina, China, Venezuela, 

Estados Unidos, Rusia, Alemania, México, entre otros. Se puede apreciar 

que son fuertes compradores de la región, dependiendo de ella. 

 

Por otro lado, sus productos son exportados a Brasil de mayor 

manera, luego Argentina, China, Rusia, Venezuela, Alemania, Estados 

Unidos, España, Paraguay entre otros. Las relaciones bilaterales que 

tiene este país son fuertes, por ejemplo Brasil, Argentina y Venezuela son 

tanto compradores de Uruguay como proveedores.  

 

Los principales productos de exportación son la carne, soja, arroz, 

carne de bovino, maderas en bruto, trigo, leche en polvo, alcohol de 

aviación y artículos de cuero. 

 

La balanza comercial como se ha mencionado antes es deficitaria 

y lleva siéndolo los últimos 5 años, siendo el mayor déficit en el 2009 de 

1.521 millones de dólares 

 

La relación comercial que mantiene Ecuador con Uruguay en 

cuanto a la balanza comercial del 2010 es deficitaria. Se ha recibido más 

productos uruguayos de los que se han exportado. Los principales 

productos de exportación de Ecuador hacia Uruguay son el petróleo, 

bananas, atunes, camarones, aceite de palma, rosas, bolígrafos y 

palmitos. 

 

Los productos que Ecuador ha importado de Uruguay son los 

siguientes medicamentos para uso humano, trigo, medicamentos VIH y 

cáncer, vitaminas, caucho, cortes finos de carnes de animales, entre 

otros. 

 

Se registra que ciertos productos ecuatorianos gravan arancel, 

por ejemplo el banano tipo cavendish Valery grava un arancel del 0,50%, 
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así también el aceite de palma, las rosas el 2,60% mientras que los 

bolígrafos el 5,76% de arancel. 

 

Los acuerdos comerciales vigente relacionados con Uruguay está 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), MERCOSUR como 

estado asociado y el Protocolo relativo a las negociaciones comerciales 

entre países en desarrollo (PTN) 

 

La Inversión extranjera directa de Uruguay en Ecuador en el año 

2010 alcanzo 39.7 millones de dólares. El modo de transporte marítimo es 

el más usado en Uruguay.  (Ficha Comercial de Uruguay, 2011) 

 

El Índice de Desarrollo Humano de Uruguay es 0.783, lo que 

coloca al país en la posición 48 de los 187 países para los que se 

disponen datos comparables.  (Indicadores Internacionales sobre 

Desarrollo Humano, 2011) 

 

El análisis del comercio bilateral entre Uruguay y Brasil antes del 

MERCOSUR era fuerte ocupando el 18% de sus exportaciones hacia 

Brasil, con Argentina mantenían una relación solida también al dedicarle el 

13% de sus exportaciones totales, mientras que con Paraguay apenas se 

exportaba 1% desde Uruguay.  (Serviss, 2007, p. 86) 

 

Luego del MERCOSUR, las relaciones comerciales entre los 

países mejoraron bastante, consiguieron exportar mucho mas llegando a 

cifras como el 29% de exportaciones hacia Brasil en 1990 y en Argentina 

se recupero luego cuadriplicando los resultados y Paraguay aumento pero 

de forma mínima. 

 

Las importaciones desde los países del MERCOSUR 

especialmente Brasil y Argentina fueron los que más se importaban antes 
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del MERCOSUR y luego aumento, prácticamente siendo sus socios más 

importantes. 

 

Estos son los acuerdos comerciales que se encuentran en vigor: 

• Miembro de la OMC 

• Estado miembros del MERCOSUR 

• Acuerdo de libre comercio por medio del MERCOSUR con 

los países Israel, Bolivia y Chile. 

• Acuerdo de libre comercio con México 

• Acuerdos marco por medio del MERCOSUR con los países 

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, India, Comunidad Andina, México y 

SACU (Unión Aduanera de África Austral) 

• Acuerdos de alcance parcial por medio del MERCOSUR 

México en el sector automotriz. 

• Acuerdos de alcance parcial por medio de ALADI con 

Argentina en el sector automotor, Ecuador y Brasil 

(SICE - Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2012) 

 

 

PARAGUAY 

 

La República de Paraguay tiene una población de 6.459.053 

habitantes con un crecimiento poblacional de 1.28%. La capital de 

Paraguay es Asunción, pero cuenta con otras ciudades importantes como 

la Ciudad del Este, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y 

Concepción. Su moneda oficial es el guaraní. 

 

El Producto Interno Bruto de Paraguay en el 2010 fue de 18.48 mil 

millones de dólares, el PIB per cápita es 2885.7 dólares por personas este 

tiene un crecimiento del 15.3%. La tasa de inflación anual en el mismo 

año fue de 7.2%. La inversión ocupo el 17.8% del total del PIB. 

 



 

88 

 

Los sectores con mas influencias en el PIB son los servicios con 

el 55%, la agricultura con 26.86% del PIB, finamente la industria con el 

18.5%. 

 

De acuerdo a los sectores productivos, los principales productos 

agrícolas son el algodón, caña de azúcar, soya, maíz, trigo, tabaco, 

tapioca, carne de res, carne de cerdo, huevos, leche y madera. En el 

sector de la industrial los productos son azúcar, cemento, textiles, 

bebidas, productos de madera, metalurgia, energía eléctrica.  

 

La Inversión extranjera en Paraguay es de 138 millones de 

dólares al 2009, cuando la inversión de Paraguay en el extranjero es 

apenas 8 millones en el 2008. 

 

Paraguay maneja una balanza comercial deficitaria, debido a que 

sus importaciones en el 2010 fueron de 10.040 millones de dólares 

mientras que sus exportaciones en el mismo año fueron 4.535 millones de 

dólares, creando un déficit de 5.535 millones de dólares. 

 

Los principales productos de importación son el petróleo, 

maquinas automáticas para procesamiento digital, videojuegos del tipo 

utilizado con receptor de TV, Aparatos emisores de radiodifusión o TV, 

teléfonos y alcohol de aviación. Y los proveedores de todos estos 

productos son Brasil principalmente, luego viene Argentina, Estados 

Unidos, China, Uruguay, Chile, Panamá. 

 

Entre los productos que Paraguay exporta mas están las habas 

de soja, aceites de soja, carne de bovino, lo demás maíces y azúcar de 

caña. Estos productos son finalmente exportados a los países Uruguay, 

Brasil, Chile, Argentina, Rusia, Perú entre otros. 
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Igual que Uruguay, en Paraguay se puede visualizar el estrecho 

lazo comercial que maneja con los países del MERCOSUR, por lo que la 

estancia en este tratado regional es de suma importancia para estos 

países. Dependen mucho tanto como en la importación como en la 

exportación de los países de la región. 

 

El déficit de la balanza comercial de Paraguay ha sido deficitario 

en los últimos cinco años. Aunque las exportaciones han crecido un 5% 

más que las importaciones en el periodo 2006 al 2010. 

 

Ecuador exporta a Paraguay mayormente los atunes, sardinas, 

camarones y medicamente. Aun así la balanza comercial entre Ecuador y 

Paraguay es deficitaria porque Ecuador importa más de lo que exporta de 

Paraguay. 

 

Los productos que Ecuador importa son los siguientes: 

Medicamentos para uso humano, los demás productos de origen animal, 

libros, folletos, carne de animales de la especie bovina fresca o 

refrigerada entre otros. 

 

El arancel más alto que grava los productos ecuatorianos en 

Paraguay es el banano con 7.5%, luego los medicamentos con 4.21%, 

conservas de pescado entero o trozos excepto picado 3.04% y algunos 

más que gravan arancel más bajo.  (Ficha Comercial de Paraguay, 2011) 

 

Los Acuerdos vigentes con Paraguay son los mismos que con el 

resto de los países del MERCOSUR. Principalmente la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), MERCOSUR como estado 

asociado y el protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre 

países en desarrollo (PIN) 
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En el área de transporte, la mercancía vía marítima debe primero 

ingresar por los  puertos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile por no tener 

acceso directo al mar. No existe una conexión directa del Ecuador a 

Paraguay en el área de transporte. 

 

El Índice de Desarrollo Humano de Paraguay es 0.665, lo que 

coloca al país en la posición 107 de los 187 países para los que se 

disponen datos comparables.  (Indicadores Internacionales sobre 

Desarrollo Humano, 2011) 

 

En cuanto a las relaciones comerciales que mantenía Paraguay 

antes del MERCOSUR, En 1980 se puede apreciar que Argentina era su 

socio principal con el 24% de sus exportaciones, Brasil representaba el 

13% mientras que Uruguay tenía bajo volumen de comercio con 

Paraguay. 

 

Después de la firma del tratado se vio un incremento de las 

exportaciones intrarregionales. En 1996 exportaban a Brasil el 30% de 

sus exportaciones, así mismo Argentina se aproximaba aunque el 

comercio entre Argentina y Paraguay siempre fueron altos pero 

inconstantes, crecían y decrecía algo que se mejoro y se fortaleció en el 

MERCOSUR.  (Serviss, 2007, p. 86) 

 

Por otro lado Paraguay también incremento sus exportaciones a 

Uruguay pero de manera mínima, quedando como principales socios 

comerciales Brasil y Argentina. 

 

Estos son los acuerdos comerciales que se encuentran en vigor: 

• Miembro de la OMC 

• Estado miembros del MERCOSUR 

• Acuerdo de libre comercio por medio del MERCOSUR con 

los países Israel, Bolivia y Chile. 
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• Acuerdo de libre comercio con México 

• Acuerdos marco por medio del MERCOSUR con los países 

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, India, Comunidad Andina, México y 

SACU (Unión Aduanera de África Austral) 

• Acuerdos de alcance parcial por medio del MERCOSUR 

México en el sector automotriz. 

• Acuerdos de alcance parcial por medio de ALADI con 

Ecuador y Argentina. 

 

(SICE - Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2012) 
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ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΙΙΙ. METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

Mediante esta investigación cualitativa, espero que el trabajo sea 

un complemento teórico acerca si favorece o no la integración de Ecuador 

al MERCOSUR. De esta manera obtener una mejor perspectiva sobre el 

impacto que la unión a este bloque regional causaría en la economía 

ecuatoriana. 

 

Población y muestra 

Se va a tomar en cuenta los 4 países fundadores de 

MERCOSUR, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sus importaciones y 

exportaciones y relaciones comerciales con Ecuador. 

 

 

Instrumento de recolección de datos 

Recolectar los datos por medio de Base de datos de papers y 

Tesis doctorales acerca del tema. Se va a usar estudios estadísticos sobre 

el progreso histórico de la economía ecuatoriana. Se va a procesar la 

información por Excel. 

 

Técnicas de investigación y pasos a utilizar 

Observación y análisis de los datos encontrados en diferentes 

bases de datos. 
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IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

 

Las ventajas de que Ecuador se adhiera plenamente al 

MERCOSUR son las siguientes: 

 

• Ecuador tendrá voz y voto en las decisiones que tome el 

MERCOSUR, como también proponer nuevos proyectos o acuerdos. 

 

• La unión aduanera permitirá que los productos ecuatorianos 

entren libre de arancel al bloque que cuenta con el país más grande de la 

región. 

 

• MERCOSUR, para solucionar los problemas de las 

asimetrías estructurales mantiene un Fondo de Estabilización, siendo 

destinados estos recursos más para Uruguay y Paraguay por ser los 

países con menos desarrollo en el bloque, lo que quiere decir que 

Ecuador accedería a este beneficio también como miembro pleno. 

 
Actualmente el fondo es de 100 millones de dólares anuales, en los 

cuales Brasil aporta 70 millones de dólares, Argentina 27 millones de 

dólares, Uruguay 2 millones de dólares y Paraguay 1 millón de dólares. 

Los beneficiados de este Fondo son Paraguay con 48 millones de dólares 

asignados a proyectos de este país, luego viene Uruguay con 32 millones 

y finalmente Brasil y Argentina con 10 millones de dólares cada uno. 

 

• Único miembro del MERCOSUR con salida al océano 

pacifico.
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• Automáticamente accede a los beneficios de los acuerdos 

comerciales que MERCOSUR ha firmado con otros países. 

 

Las desventajas de que Ecuador se adhiera plenamente al 

MERCOSUR son las siguientes:  

 

Convertirse en importador más que exportador y crear una 

balanza comercial aun más deficitaria. 

 

• Políticas comerciales estrictas entre los estados partes del 

MERCOSUR 

 

• Las decisiones en acuerdos comerciales y nuevos proyectos 

dentro del MERCOSUR deben ser en consenso, lo que significa que los 4 

estados partes deben estar de acuerdo de manera unánime, de lo 

contrario no procede. 

 

• Limitaciones a firmar tratados de libre comercio o acuerdos 

comerciales con países fuera del MERCOSUR, se debe obtener permiso 

consensual previo. 

 

• No se podrán firmar acuerdos bilaterales con la Unión 

Europea, o cualquier otro país o bloque. Únicamente se podrá acceder a 

los beneficios de acuerdos comerciales si MERCOSUR como bloque firma 

acuerdos con terceros, ósea acuerdos multilaterales. 

 

• Para el diplomático, Cristian Espinosa, el Ecuador debería 

"mirar hacia el Pacífico y no hacia el Atlántico, ya que sus relaciones 

comerciales son más fuertes con los países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), a los cuales llega la mayor cantidad de bienes con valor 

agregado" (El Ecuador debe elegir entre Europa o el Mercosur, 2012) 
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• Adoptar el Arancel Externo Común, encarece las materias 

prima y los bienes de capital, impuesto por el MERCOSUR 

 
Relaciones del Ecuador con MERCOSUR 

 

Ecuador es un país que pertenece a la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) por esta razón, se evaluara la relación bilateral del 

comercio entre la CAN y el MERCOSUR. 

Las exportaciones desde la CAN hacia MERCOSUR han tenido 

un crecimiento del 15% en los últimos diez años del 2000 al 2009. Aun así 

el saldo de la balanza comercial entre los dos bloques es deficitaria, 

porque se importa más del MERCOSUR de lo que se exporta de la CAN. 

El principal exportador dentro de este bloque es Bolivia con el 60% del 

total de exportaciones, que mantiene una relación comercial muy fuerte 

con Brasil y Argentina principalmente, luego viene Colombia con el 19%, 

Perú con el 17% y último Ecuador con el 4%. (Comunidad Andina, 2010) 

 

Los productos que se exportan desde Ecuador hacia los países 

del MERCOSUR principalmente son el banano tipo cavendish, 

preparaciones y conservas de atunes enteros o en trozos, preparaciones 

y conservas de pescado, excepto enteros o en trozos. 

 

Por el lado de las importaciones, se ha visto un crecimiento del 

16% anual promedio desde el 2000 hasta el 2009. En este caso, el país 

que más importa productos del MERCOSUR es Colombia que registra el 

37% de las importaciones totales, luego Perú con el 33%, Bolivia con el 

16% y Ecuador con el 14%. (Comunidad Andina, 2010) 

 

Ecuador importa desde el MERCOSUR productos como las tortas 

y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, tubos de 

entubación o de producción utilizados para la extracción del petróleo, 

aceite de soja y sus fracciones. 
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En ambos casos se puede apreciar que Ecuador es el país con el 

porcentaje más bajo tanto en las importaciones como en las 

exportaciones con el MERCOSUR. Dejando claro que las relaciones 

comerciales con el MERCOSUR son muy mínimas debido a que 

ofrecemos productos similares a los que pueden adquirir dentro de su 

bloque. 

 

Ecuador y sus relaciones con el Resto del Mundo 

 

Si evaluamos desde el punto de vista de las exportaciones desde 

Enero a Octubre del 2011, Estados Unidos ocupo el 44% del total, la 

Comunidad Andina el 13%, el Resto del Continente Americano el 23%, la 

Unión Europea 12% y Asia el 4%.  (Patiño, y otros, 2011) 

 

Los principales países en orden de importancia, Estados Unidos, 

Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Rusia, Italia, Alemania, España, 

Holanda, Japón, entre otros. Como se puede apreciar ninguno de los 

países donde tenemos más relaciones comerciales pertenecen al 

MERCOSUR. 

 

Los principales países que tenemos una balanza comercial 

deficitaria es con China, Colombia, Panamá, Corea del Sur, Brasil, 

México, Argentina, entre otros que incluyen Uruguay y Paraguay. 

Claramente se ve la presencia de los países del MERCOSUR  en cuanto 

a los balances deficitarios. 

 

Los principales productos de exportación del Ecuador son 

petróleo con el 54.30% del total de las exportaciones mientras que los 

productos no petroleros conforman el 44%. 

 

Entre los productos no petroleros, el banano ocupa el primer lugar 

con el  24%, luego viene el camarón con el 12% y los enlatados de 
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pescado con el 9%. Se puede apreciar los demás productos exportados y 

su grado de importancia en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico # 26 

Participación Exportación Principales Productos No Petroleros,  

(Patiño, y otros, 2011) 

 

Estos son los acuerdos comerciales que se encuentran en vigor: 

• Miembros de la OMC 

• Comunidad Andina (CAN) 

• Acuerdos Marco entre la Comunidad Andina y MERCOSUR, 

Argentina, Brasil. 

• Acuerdos de alcance parcial con Cuba, Chile, México, 

Paraguay, Uruguay, Guatemala y Venezuela 

(SICE - Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2011) 
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Acuerdos comerciales de Chile, Colombia y Perú 

Cuadro # 5 

Acuerdos comerciales que actualmente mantienen Chile, Colombia y 

Perú.  (Acuerdos Comerciales del Ecuador, 2011, p.13) Fuente: SICE 

– Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 

 

Los países que se ven en el cuadro anterior Chile, Perú y 

Colombia han alcanzado crecimiento económico y sus exportaciones han 

crecido de manera extraordinaria. Si bien es cierto los tres tienen algo en 

común que son los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y 

próximamente con la Unión Europea, que son los compradores más fuerte 

de las mercancías que estos países producen. 

 

Estos tres países junto con México constituyeron el Acuerdo 

Pacífico, “cuyo objetivo principal es permitir la libre circulación de bienes, 

capitales y servicios, entre estos países y constituir un bloque de 

negociación con MERCOSUR y otros países”  (Acuerdos Comerciales del 

Ecuador, 2011, p. 6). 
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Debido a nuestra ubicación geográfica, debemos de apuntar a 

este tipo de acuerdos comerciales, donde contamos con más comercio y 

socios en común para nuestras exportaciones. 

 

“Los 4 países mencionados, registran más de 200 millones de 

habitantes, con un PIB conjunto de 1,4 billones de dólares. Lo 

preocupante es que Ecuador se auto-excluyó de este Acuerdo, según ha 

informado la prensa, alegando que no está́ entre las prioridades del 

gobierno”  (Acuerdos Comerciales del Ecuador, 2011, p.6) 

 

“En Ecuador, sus exportaciones totales fueron de US $ 17.490 

millones en el año 2010. Perú́, en ese mismo ano exportó US $ 35.565 

millones y Colombia US $ 39.820 millones. Estas son las diferencias, solo 

con nuestros vecinos.”  (Acuerdos Comerciales del Ecuador, 2011, p.8) 

 

La hipótesis se cumple porque la integración plena del Ecuador al 

bloque comercial y tratado del Mercosur no favorece al desarrollo 

comercial para el país. 

 

El bloque cuenta con muchas restricciones para firmar acuerdos 

comerciales con terceros países una vez que se adhiera plenamente. 

Todos los miembros deben estar de acuerdo con la decisión tomada en 

cuanto a las políticas comerciales de cada país. Lo que restringe la 

oportunidad enorme que tenemos al limitar con el océano pacifico, ya que 

acuerdos comerciales con los países que se encuentran en el boom del 

comercio son casi imposibles de firmar una vez adheridos completamente 

al MERCOSUR. 

 

Ecuador se podría llegar a convertir mas importadores que 

exportadores dentro del bloque, por historia es un comportamiento normal 

entre los países más grandes en relación a los países más pequeños. 

Supliríamos a Argentina y Brasil con materia prima a 0% arancel, pero sin 
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oportunidad de exportar productos finales porque Brasil y Argentina son 

muy competitivos en cuanto a la industria de productos elaborados. Así 

mismo compraríamos más productos brasileños y argentinos que 

gravarían 0% arancel y podría perjudicar la industria ecuatoriana. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al concluir la investigación, se pudieron analizar cada uno de los 

objetivos que dieron como resultado la hipótesis propuesta, en la cual no 

es conveniente adherirse de forma plena al MERCOSUR. Sin embargo 

cabe recalcar que los acuerdos comerciales dentro de la región, en 

general son buenos para las relaciones, no sólo comerciales, sino que 

integrales entre los países, permitiendo en la medida que se logra avanzar 

en algunas materias ir fortaleciendo la región y acercando algunas 

posiciones, pero siempre se deben tomar en cuenta las restricciones que 

estas pueden presentar para las proyecciones estratégicas propias que 

tenga cada país. 

 

1) Mediante el análisis de la formación del MERCOSUR 

y su impacto en Latinoamérica, definitivamente se comprobó que la 

subregión que forma parte del MERCOSUR ha crecido en cuanto al 

comercio después de la formación del mismo, pero donde cada 

país juega un rol distinto, en el caso  de los países más grandes 

como Brasil y Argentina se han beneficiado mucho más al 

complementar sus capacidades con los otros miembros más 

pequeños como Uruguay y Paraguay, quienes en definitiva se 

benefician directa e indirectamente con el crecimiento de sus 

países vecinos más grandes de la región con los cuales de manera 

natural se genera un comercial multilateral beneficioso.  

 

 

2) Debido a que las asimetrías estructurales, no han sido 

tratadas de la manera debida, es más, no habían sido tomadas en 

consideración sino hasta el año 2006 que crearon el Fondo de 
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Estabilización (FOCEM), las diferencias entre estos países se 

habían ido acrecentando cada año.  

En los casos de Uruguay y Paraguay, se puede destacar que 

han visto crecimiento en sus exportaciones, principalmente debido 

a que el comercio entre Brasil y Argentina aumentó, convirtiéndose 

el destino N°1 de los productos de ambos países. Mientras que los 

países  más grandes, se vieron beneficiados de la materia prima 

que estos le ofrecían; de esta forma, así lograron abastecerse de 

manera tal, que el poder contar con los países más pequeños 

como proveedores, les permitió potenciar aun más su comercio 

exterior, pero no se trabajó en ir equilibrando las asimetrías 

estructurales de los más pequeños, Uruguay y Paraguay. 

 

 

3) Se puede llegar a la conclusión que dentro del tratado 

existen imperfecciones y falta  de compromiso con los países 

menos desarrollados y más pequeños, dejando a relucir que si 

Ecuador se integrara plenamente al bloque, podría pasar a recibir 

un trato similar que sus socios de igual tamaño, corriendo el riesgo 

de convertirse en proveedores de materia prima para las grandes 

industrias que maneja Brasil y Argentina.  

También se puede apreciar las balanzas deficitarias que 

actualmente maneja Ecuador con los países fundadores del 

MERCOSUR, donde las exportaciones hacia el bloque son muy 

escasas y no representan mayor importancia, no siendo el mismo 

caso que con los países de la Comunidad Andina con los cuales  

se puede apreciar un mayor intercambio comercial y en términos 

generales, debido a su cercanía geográfica y tomando en cuenta 

aun más que con los países de la región andina también poseemos 

la proyección hacia la región Asia Pacifico.  
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4) Cuando se analizaron las ventajas y desventajas de  

Ecuador para entrar al MERCOSUR, se pudo apreciar una clara 

desventaja, siendo esta la de mayor importancia y que se debe a la 

cultura restrictiva que auto impone el MERCOSUR con sus 

miembros; ya que, con su decisión de  que los miembros plenos no 

pueden firmar acuerdos comerciales, ni tener preferencias 

arancelarias al menos que todo el grupo las tenga, se debe pasar a 

solicitar permiso al Consejo de  Mercado Común donde la decisión 

se la debe tomar de manera unánime por todos los países plenos 

del MERCOSUR. Por esta exclusiva razón, es que resulta 

tremendamente complejo que el Ecuador, pretenda o intente 

suscribir el acuerdo con Mercosur como miembro pleno, ya que 

limitará todas sus posibilidades hacia el Pacifico y otros mercados 

de importancia. 

 

 

5) Por tanto, se concluye  que Ecuador debe mirar más 

hacia el Pacifico que hacia al Atlántico, donde tan sólo encontrará 

socios naturales para su relación e integración con la región, pero 

tomando en consideración una adhesión que no sea plena, para 

gozar de la flexibilidad de abrirse hacia nuevas opciones, pero sin 

perder los privilegios de poder ser parte del bloque sudamericano. 

Por supuesto, el pertenecer le permitirá fortalecer la integración 

dentro de la región, pero que esto no limite negociaciones futuras 

de Ecuador con terceros países, ya que por la ubicación geográfica 

Ecuador cuenta con salida al océano pacifico el cual brinda 

grandes oportunidades en los mercados con quienes mantenemos 

ventajas comparativas y podemos ser potencialmente más 

atractivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Mantenerse Ecuador como país asociado del 

MERCOSUR, y adherirse a los acuerdos, convenios y/o tratados 

que más beneficios le aporte, como Chile y Perú lo hacen de 

manera exitosa, sin limitar sus opciones hacia el pacifico. 

 

• MERCOSUR debe mejorar el tratamiento a las 

asimetrías dentro del bloque, para lograr que todos los países 

puedan desarrollarse de manera sustentable y no presenten 

problemas al futuro por la sobre-explotación de algún recurso y el 

bajo nivel de desarrollo que en algunas zonas y sectores se pueda 

presentar. 

 
 

• Ecuador, debe buscar fortalecer con mayor 

importancia su relación con los países del lado del pacifico donde 

existe mayor crecimiento del comercio, firmar acuerdos de 

aranceles preferenciales. Pero sin descuidar la relación integral con 

sus vecinos de la región que sin duda representan un mercado más 

estable y directo frente a las recurrentes crisis de los últimos 15 

años que permiten mantener una economía dinámica. 

 
 

• En términos generales, Ecuador debe fortalecer las 

relaciones comerciales dentro de la región más allá del bloque 

MERCOSUR, sino que bilateralmente con algunos países 

estratégicos y limítrofes, para así mejorar la balanza comercial 

deficitaria que se ve más afectada con los países del atlántico. 

 

• Mejorar la infraestructura de los puertos marítimos 

ecuatorianos, para recibir mercaderías de otros países y 

distribuirlas dentro de la región, asociado al desarrollo urbano, local 
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e industrial que permitan generar flujos para mantener el 

movimiento en esos terminales que basaran su capacidad en sus 

potenciales relaciones con los países de la región y de Asia que es 

donde definitivamente debe mirar Ecuador por medio del 

fortalecimiento de las relaciones y posición en la región. 
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Proyecto Estructurante 

Corredor Carretero Caracas – Bogotá – Buenaventura/Quito 
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Balanza Comercial Ecuador – Mundo del 2006 al 2010 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Principales mercados de exportación del Ecuador. Por % al 2010 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Principales productos exportados por Ecuador al Mundo 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Brasil 

Balanza Comercial total Ecuador – Brasil 2007-2012. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones –

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador al 2012 

 

 

 

 

Principales productos de exportación desde Ecuador hacia 

exportación a Brasil. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Principales productos de importación desde Brasil hacia Ecuador. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Acuerdo Comerciales Suscritos por Brasil 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Organización Mundial del Comercio al 2011 

 

 

 

Productos de Interés para la exportación a Brasil 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Argentina 

 

Balanza Comercial total Ecuador – Argentina 2007-2012. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones –

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador al 2012 

 

 

Principales productos de importación desde Argentina hacia 

Ecuador. Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones – Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Principales productos de exportación desde Ecuador hacia 

exportación a Argentina. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 

Acuerdo Comerciales Suscritos por Argentina 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Organización Mundial del Comercio al 2011 
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Productos de Interés para la exportación a Argentina 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics 

Database 
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Uruguay 

 

 

Balanza Comercial Total de Uruguay 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: International Trade Center. 

 

 

Principales productos de exportación desde Ecuador hacia 

exportación a Uruguay. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Principales productos de importación desde Uruguay hacia Ecuador. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Aranceles Aplicados a los principales productos ecuatorianos 

exportados hacia Uruguay. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones –

Pro Ecuador.  Fuente: Cámara de Comercio Internacional 
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Acuerdo Comerciales Suscritos por Uruguay 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Organización Mundial del Comercio al 2011 

 

 

Productos de Interés para la exportación a Uruguay 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  
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Paraguay 

 

Balanza Comercial Total de Paraguay 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: International Trade Center. 

 

Principales productos de importación desde Paraguay hacia 

Ecuador. Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones – Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 



128 

 

 

Principales países de América Latina y Caribe de importación para 

Paraguay. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: International Trade Center. 

 

 

Principales productos de exportación desde Ecuador hacia 

exportación a Paraguay. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Productos de Interés para la exportación a Paraguay 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador.  
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Venezuela 

 

 

Balanza Comercial total Ecuador - Venezuela. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones –

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador al 2012 

 

 

Productos Exportados desde Ecuador hacia Venezuela. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador al 2012 
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Productos Importados desde Venezuela hacia Ecuador. 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Banco Central del Ecuador al 2012 
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Principales países de América Latina y el Caribe, proveedores de 

Venezuela. Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones – Pro Ecuador. Fuente: ALADI 
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Productos de Interés de exportación para Venezuela 

Elaborado por la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – 

Pro Ecuador. Fuente: Oficina comercial de Ecuador en Venezuela 

 

 

 


