
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE ECONOMÍA 

  

 

TÍTULO: 

 

“INCIDENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BALANZA 

COMERCIAL DEL ECUADOR, EN EL PERÍODO 2000-2014.” 

 

 

 

 

Autora: Andrea Alejandra Arias Jaramillo 

Director: Eco. Alex Fidel Valdivieso Mora, Mg. Sc. 

   

 

 

LOJA- ECUADOR 

2016 

Tesis previa a la obtención del Título de 

Economista. 

 

 



ii 

CERTIFICACIÓN 

Eco. Alex Fidel Valdivieso Mora, Mg. Sc. Docente de la Carrera de 

Economía de la Universidad Nacional de Loja y  Director de Tesis. 

CERTIFICA: 

Haber  dirigido, asesorado y revisado detenida y minuciosamente, durante 

todo su desarrollo, la Tesis titulada: “Incidencia de la dolarización en la Balanza 

Comercial de Ecuador, en el período 2000-2014”, de autoría de Andrea Alejandra 

Arias Jaramillo, previo a la obtención del Título de Economista. 

La presente Tesis cumple con lo establecido en la norma vigente de la 

Universidad  Nacional de Loja, por lo que autorizo su impresión, presentación y 

sustentación, ante los organismos pertinentes.  

 

Loja, 16 de Marzo de 2016 

 

 

 

Econ. Alex Fidel Valdivieso Mora, Mgs. 

DIRECTOR DE TESIS 



iii 

AUTORÍA 

Yo, Andrea Alejandra Arias Jaramillo, declaro ser autora del presente trabajo 

de Tesis de Grado y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de 

la misma. 

Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autora:  Andrea Alejandra Arias Jaramillo 

 

Firma:   ………………………………… 

Cédula:  1104865710 

Fecha:   16 de Marzo de 2016 



iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA 

DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Andrea Alejandra Arias Jaramillo, declaro ser autora de la Tesis titulada 

“INCIDENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BALANZA COMERCIAL DE 

ECUADOR, EN EL PERÍODO 2000-2014”, como requisito para optar al Título de 

Economista. 

Además autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja 

para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 18 días del 

mes de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Firma:   ………………………………………. 

Autora:  Andrea Alejandra Arias Jaramillo 

Cédula:  1104865710 

Dirección:  Loja 

Correo Electrónico: andrearias_02@hotmail.com 

Teléfono:  072104046 / 0989103904 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Eco. Alex Fidel Valdivieso Mora, Mg. Sc. 

Tribunal de Grado: Eco. Jorge Luis Moncayo Palacios, Mg. Sc., Presidente 

   Eco. José Job Chamba Tandazo, Mg. Sc., Vocal 1 

   Eco. Justo Lanchi Montoya, Mg. Sc., Vocal 2 



v 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios, por haberme iluminado y por 

proporcionarme la sabiduría suficiente en todo este proceso educativo. A mis padres 

que han sido un apoyo incondicional y que me han inculcado valores desde pequeña, 

los cuales en lo posible he tratado de ponerlos en práctica.  

Agradezco también a la Universidad Nacional de Loja, en especial al cuerpo 

Docente de la Carrera de Economía, por todos los conocimientos brindados, por 

haberme formado e instruido como persona y como profesional. 

Al Eco. Alex Valdivieso, Mg. Sc., por su acertada dirección en la elaboración 

de la presente Tesis, por su dedicación, interés y constante guía, ya que sin ello este 

trabajo no hubiera sido posible. 

A todos mi más sincero agradecimiento.  

Andrea Alejandra Arias Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

Dedico con mucho amor este trabajo, 

A mis padres y a mis hermanos, por todo el apoyo brindado. A mi hija Martina 

Alejandra, por ser mi motor y mi inspiración. 

 

Andrea Arias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

a) TÍTULO 

“INCIDENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BALANZA COMERCIAL DE 

ECUADOR, EN EL PERÍODO 2000-2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

b) RESUMEN 

A partir del año 2000, la economía ecuatoriana sufrió una transformación 

trascendental en su historia económica. Adoptar el dólar americano como moneda de 

curso legal ha traído consigo algunas implicaciones en la economía nacional, entre 

ellas, las relacionadas con el comercio exterior, por este motivo, se ha planteado el 

presente trabajo investigativo, “INCIDENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR, EN EL PERÍODO 2000-2014”, el 

objetivo general es “Determinar los efectos en la Balanza Comercial resultantes de la 

adopción de la dolarización en el Ecuador en el período 2000-2014”. Se realizó una 

investigación de tipo retrospectiva y expositiva, que permita conocer la evolución de 

la temática desde su origen, analizar las variables afectadas y estudiar las relaciones 

de influencia entre ellas. La metodología utilizada incluye, método inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y estadístico, con la técnica de investigación 

documental. La investigación determinó que la depreciación del dólar en gran parte 

del período analizado ha logrado mantener un dinamismo importante en las 

exportaciones; sin embargo, también ha generado un repunte sin precedentes de las 

importaciones que junto con la tendencia de la apreciación del dólar al final del 

período están generando un déficit peligroso para la economía nacional.  

PALABRAS CLAVE: Comercio exterior, dolarización, balanza comercial, 

depreciación, apreciación, importaciones, exportaciones, déficit. 
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ABSTRACT 

From 2000, the Ecuadorian economy suffered a deep transformation in its 

economic history. Adopt the US dollar as legal tender has brought some implications 

on the national economy, including those related to foreign trade, for this reason, it 

has been raised by this research paper, "IMPACT OF DOLLARIZATION IN 

ECUADOR THE TRADE BALANCE IN THE PERIOD 2000-2014 ", the overall 

objective to "Determine the effects on the trade balance resulting from the adoption 

of dollarization in Ecuador for the period 2000-2014". Retrospective research and 

exhibition type that allows the evolution of the issue at its source, analyze and study 

the relevant variables influence relations between them took place. The methodology 

includes inductive, deductive, analytical, synthetic and statistical methods, with the 

technique of documentary research. The investigation determined that the 

depreciation of the dollar in much of the reporting period has maintained an 

important dynamism in exports; however, it has also generated unprecedented rise in 

imports along with the trend of appreciation of the dollar at the end of the period 

which is creating a very dangerous deficit for the national economy. 

KEYWORDS: Foreign trade, dollarization, trade balance, depreciation, 

appreciation, imports, exports, deficit. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La puesta en marcha del nuevo régimen monetario en el Ecuador en el año 

2000, significó importantes transformaciones en varios ámbitos del quehacer 

económico nacional, y principalmente en el ámbito del comercio exterior, en el 

mismo que al pasar a ser el dólar americano la moneda de curso legal y la divisa 

internacional para los intercambios, prácticamente se eliminó toda capacidad de 

maniobra a través de la política cambiaria. 

La depreciación del tipo de cambio del dólar americano en el mercado 

internacional hasta el año 2013 ha generado un abaratamiento relativo de los bienes 

importados, la disponibilidad de crédito para consumo y las remesas de divisas de los 

emigrantes han facilitado un crecimiento acelerado de las importaciones, en especial 

de bienes de consumo. Las exportaciones por su parte, impulsadas por esa 

depreciación han tenido un crecimiento importante en el período de análisis; sin 

embargo, en el mediano y largo plazo acusan una fuerte desventaja, puesto que al no 

contar con los instrumentos de política monetaria y cambiaria éstas pueden perder 

competitividad en los mercados internacionales –como en efecto empieza a ocurrir a 

partir de 2014- al incrementarse los costos debido a la inflación interna o por la 

variabilidad de los precios internacionales. La facilidad para las importaciones 

ocurridas en el período analizado desincentivan también la producción nacional para 

la sustitución de importaciones lo cual está afectando la balanza de pagos y con ello, 

la sostenibilidad del modelo de la dolarización. 

En este contexto, el presente trabajo investigativo Incidencia de la 

dolarización en la Balanza Comercial del Ecuador, en el período 2000-2014, es 

importante para determinar el impacto del cambio del esquema monetario en la 

actual coyuntura y sus efectos en el largo plazo focalizado en el tema de la Balanza 

Comercial. 

Los objetivos específicos de la presente investigación fueron: 1. Analizar el 

comportamiento de la paridad del dólar en el mercado internacional y su incidencia 

en las exportaciones ecuatorianas; 2. Determinar las consecuencias de la dolarización 
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en las importaciones y su incidencia en la Balanza Comercial en el Ecuador; y, 3. 

Examinar la evolución de la Balanza Comercial No Petrolera en el Ecuador en el 

período 2000-2014. 

Para cumplir con este propósito, se compendió el presente trabajo en los 

siguientes apartados: d) Revisión de Literatura, donde se analiza conceptos claves de 

política monetaria y cambiaria, comercio exterior y teoría relacionada que permite 

fundamentar la investigación realizada;  e) Materiales y Métodos, donde se permite 

explicar el tipo de investigación, los métodos y técnicas utilizadas;   f) Resultados, en 

donde se sustentan con tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, los resultados de 

los objetivos específicos previamente planteados; g) Discusión, en este componente 

se corrobora la teoría con los resultados obtenidos lo que permite determinar el 

sustento teórico de la investigación; y, finalmente en los apartados h) Conclusiones, 

i) Recomendaciones donde se explicita las consideraciones finales a las que se llegó 

luego de la investigación y las propuestas para atenuar o solucionar la problemática 

analizada. 

Con estos antecedentes, se pone a consideración el esfuerzo investigativo del 

presente trabajo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Sobre este polémico tema existe una amplia biografía que analiza este 

fenómeno desde diversas ópticas. A continuación se exponen algunas de ellas: 

Modesto Verdesoto, en su estudio realizado “La dolarizacion, y su incidencia 

socio-economica en el Ecuador” (2001), concluyó que la sobre devaluación de la 

moneda nacional registrada en 1999, dio una ventaja temporal a los productores 

locales frente a sus competidores, ventaja que tenderá a desaparecer a medida que los 

costos de producción locales se igualen a los internacionales, lo cual está sucediendo 

rápidamente. Cuando esto suceda, los productores locales tendrán que competir por 

productividad frente a los productores del resto del mundo, tanto en el mercado 

interno dadas las condiciones de apertura a las importaciones, como en el mercado 

externo. En condiciones de dolarización, el país perdió la posibilidad de recurrir a la 

devaluación monetaria para mejorar temporalmente su competitividad, al adoptar el 

dólar como moneda tanto para transacciones internas como externas.  Los efectos 

que tendrá la dolarización sobre el sector exportador anticipan problemas crecientes 

para mantener o incrementar los niveles de competitividad, especialmente en 

aquellas actividades que no se sustenten en la renta de la naturaleza y en la mano de 

obra barata y flexible. 

En la tesis de grado previa a la obtención del título de economista de Félix 

Casares, con el tema “Dolarización y la balanza comercial del Ecuador período 2000-

2010: el problema del déficit y el esquema monetario” (2011), nos expresa que una 

de las desventajas principales en dolarización como tipo de cambio fijo extremo es la 

incapacidad de enfrentar una apreciación del tipo de cambio real lo cual hace que 

nuestras exportaciones se encarezcan y las importaciones se abaraten y así, se motiva 

a la salida de divisas debido a las importaciones y contracción de la demanda 

exterior. Aunque se pudo apreciar que las exportaciones se han incrementado en 

forma exponencial, esto es justificado por el incremento del precio del petróleo lo 
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cual denota que en términos relativos, dicho incremento corresponde a la exportación 

de petróleo más no a la comercialización de productos con mayor valor agregado. 

En la investigación realizada por Tathiana Borja, titulada “Análisis de la 

estructura de la balanza comercial del Ecuador por continente, bloque y país y 

factores que influyen en su déficit durante el periodo 2001–2010” (2012), concluyó 

que el Ecuador al adoptar un nuevo esquema monetario en el año 2000, perdió la 

capacidad para devaluar la moneda, situación que se reflejó en el saldo de la balanza 

comercial de los tres siguientes años de la dolarización, donde en el 2002 se llegó a 

un saldo negativo de USD -917 millones de dólares. Para el Ecuador, las divisas 

provenientes de una balanza comercial saludable son factores indispensables para 

sostener la dolarización por lo que el comercio exterior del Ecuador debe convertirse 

en la fuente principal de flujo de divisas en la economía, considerando que no sólo 

las exportaciones de bienes son la fuente de estas divisas sino también las 

exportaciones de servicios en donde se encuentra la mayor parte de remesas de los y 

las migrantes.  

Paola Larco, en su investigación titulada “Dolarización en el Ecuador: 

Apreciación de su impacto económico y social en el período 2000 -2010” (2014), nos 

expone: El Banco Central no tuvo más opción que convertirse en un organismo con 

el rol de prestamista de última instancia para posibilitar la reestructuración del 

sistema bancario. El feriado bancario fue uno de los atracos más terribles realizados a 

la población ecuatoriana. A inicios del año 1999 la situación económica y financiera 

del país era dramática, los detonantes de la inflación y de la depreciación del sucre 

obligaron al gobierno a mantener los depósitos de la población drásticamente 

congelados para así poder proteger al sistema financiero, preservar la reserva 

monetaria y evitar que la inflación siga aumentando. 

Wilson Michelena, en su estudio realizado “La dolarización y su incidencia 

en el Comercio Exterior periodo 2000-2012” (2014), concluyó que en dolarización 

oficial la estructura económica ecuatoriana es propensa a importar, lo que ha 

mermado divisas que le ocasionado iliquidez tanto en el sector público como en el 

privado, esto es reflejado en la balanza de pagos. El crecimiento de la economía 
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ecuatoriana ha mejorado debido en gran parte a los precios del petróleo, a la 

depreciación del dólar frente al euro y al yen y a la baja tasa de interés del mercado 

de oferta de dinero. 

Existen muchas investigaciones acerca de los efectos que ha traído consigo la 

dolarización como medida implementada durante la crisis que sufrió el Ecuador en 

1999, por lo que sería demasiado largo citarlas y analizarlas a todas, sin embargo en 

este apartado se presentaron algunas de la principales que existen sobre el tema. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL ECUADOR 

2.1.1 Datos Generales. Ecuador, oficialmente denominado República del 

Ecuador, se encuentra situado en América del Sur, al noroeste. Tiene una superficie 

de 281.341 km2. Limita con Colombia, al norte; con Perú al sur y este; y con el 

Océano Pacífico al oeste. Se divide en 4 regiones naturales y 24 provincias, la región 

sierra que es la franja central del país consta de 11 provincias (donde se encuentra la 

capital Quito), la región costa que ocupa todo el litoral bañado por el Océano 

Pacífico tiene 6 provincias, la Amazonía se divide en 6 provincias y por último la 

región insular Galápagos situada a 1000 km al oeste de la costa ecuatoriana. Desde el 

9 de septiembre del año 2000, la moneda de curso legal en Ecuador es el dólar 

estadounidense. El idioma oficial es el castellano que, además, junto con el quechua 

y el shuar, son los idiomas oficiales de relación intercultural.  (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, 2015) 

2.1.2 Demografía. Según los resultados del censo aplicado en el año 2010, el 

número de habitantes en el Ecuador es de 14.483.499 personas y la tasa de 

crecimiento demográfica es de 1,95% respecto al censo realizado en el año 2001. El 

Ecuador se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural, existe diversidad de etnias 

entre ellas están: mestizos con el 71,9%; montubios con el 7,4%; afro ecuatorianos 

con el 7,2%; indígenas con el 7%; blancos con el 6,1% y otras etnias con el 0,4%.  

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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2.1.3 Actividades Económicas. De acuerdo a la información que dispone el  

INEC (2014), la composición de la población con empleo por rama de actividad a 

nivel nacional, por orden de importancia son: agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 24,4%, comercio 18,9%, manufactura (incluida refinación de 

petróleo) 11,3%, construcción 7,4%, enseñanza, servicios sociales y de salud 6,8%, 

transporte 5,9%, alojamiento y servicios de comida 5,5%, administración pública, 

defensa; planes de seguridad social obligatoria 4,4%, actividades profesionales, 

técnicas y administrativas 4,3%, servicio doméstico 3,3%, correo y comunicaciones 

1,2%, actividades de servicios financieros 1,0%, suministro de electricidad y agua 

1,0%, petróleo y minas 0,8%, otros servicios 3,8%. 

Las actividades en una región o provincia permiten que se conviertan en 

localidades de atracción de recursos, innovación y desarrollo, sin menospreciar a que 

también se atrae a la población que contribuye a elevar la productividad y 

consecuentemente el ingreso. 

2.1.4 Sector Social. El sector social con base en las cuentas de la proforma 

presupuestaria 2015 está conformado por salud, vivienda, desarrollo infantil y 

educación.  (Ministerio de Finanzas, 2015) 

A continuación se explicará de manera general cada uno de los componentes 

del gasto social de la economía ecuatoriana: 

 2.1.4.1 Salud. La salud en el Ecuador se caracteriza por la división en  

sectores privado y público. Como en otros países de la zona, un sistema de seguridad 

social funciona con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y 

con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los de escasos recursos 

económicos. Existen múltiples instituciones que brindan este servicio, entre ellas: 

Ministerio de Salud Pública (MPS), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (JBG), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) y Consejo 

Nacional de Salud (CONASA). La cobertura de la seguridad social es relativamente 
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baja y la red asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin  

cobertura  un  30%  de  la  población.  (Fredy & Rivas, 2014) 

2.1.4.2 Vivienda. La necesidad de vivienda para los sectores menos 

favorecidos es una oportunidad y un dinamizador de la economía. El gobierno de 

turno ha invertido USD 36’153.161,70 para atender a los sectores de escasos 

recursos económicos. En vivienda rural se efectuó una inversión social de USD 

9’540.727,21 para beneficiar a 1.610 familias con infraestructura de vivienda y 

acciones complementarias de hábitat. En el área urbana 2.948 familias obtuvieron 

una solución habitacional, en el que intervinieron el sector público y privado, pues 

hoy en día la mayor producción de vivienda social en el país, la construye el sector 

privado.  (Habitat y Vivienda: vivienda digna y desarrollo urbano, gestión del 

Miduvi 2015, 2015) 

2.1.4.3 Desarrollo Infantil. La política social para el desarrollo infantil, tiene 

cuatro ejes fundamentales como la correcta nutrición, educación y estimulación 

temprana, infraestructura y la corresponsabilidad existente entre padres de familia, 

comunidad y Estado. El invertir en los primeros años de la infancia permite un 

desarrollo pleno y mejoras en las capacidades para que los niños y niñas y futuros 

jóvenes  tengan un sano desarrollo del conocimiento. El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) tiene una cobertura de atención a 300 mil niños de cero 

a tres años, que se encuentran distribuidos a nivel nacional en Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) y en el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).  

(Nacimba, 2014) 

2.1.4.4 Educación. En el Ecuador se vienen realizando continuos esfuerzos 

para mejorar la cobertura y la calidad de la educación, mediante programas y 

proyectos orientados a resolver problemas estructurales del sector. Esta normalizada 

por el Ministerio de Educación y es concebida como servicio público, se divide en 

educación fiscal, fiscomisional, municipal y particular. El actual gobierno 

ecuatoriano casi triplicó la inversión en el sector para mejorar la calidad del servicio 

educativo, ya que es una prioridad estratégica nacional. Es obligatoria en el nivel 

básico y gratuita hasta el bachillerato, con la última Constitución elaborada en el 
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2008, se aprueba la gratuidad de la educación hasta el nivel superior. Se han 

repartido 6.698 becas para que ecuatorianos realicen sus estudios superiores en las 

mejores universidades del mundo, con el objetivo de que regresen al país e impartan 

sus conocimientos.  (Embajada del Ecuador - Estados Unidos, 2014) 

2.2 PROCESO DE LA DOLARIZACIÓN EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

2.2.1 Antecedentes de la dolarización en el Ecuador. Entre los principales 

antecedentes de la crisis de 1999 que sufrió el Ecuador, se señala en primer lugar, las 

reformas interpuestas en el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1994, a la legislación 

financiera, aquellas reformas debilitaban los límites a los créditos concedidos a 

ciertos grupos económicos pertenecientes a los accionistas de los bancos y reducían 

las facultades de control de la Superintendencia de Bancos. El mismo gobierno en 

años anteriores, eliminó la autonomía financiera de la empresa estatal Petroecuador, 

aminorando así una de las principales fuentes de ingresos fiscales y a su vez 

dificultando la capacidad de inversión, sumado a que en el año 1995 el conflicto 

armado con el Perú afectó la economía por su elevado costo.  (Larrea, s.f.) 

A finales de los años 90 el panorama se agravó, factores externos como el 

fenómeno de El Niño (1998-1999), donde se vieron afectados gravemente los 

principales productos agrícolas de exportación debido a las inundaciones más severas 

registradas en la historia del Ecuador; la caída del precio del barril del petróleo, que 

es el principal producto de exportación, el riesgo país que se encontraba por las 

nubes, lo cual hizo más difícil acceder a créditos externos que fortalecieran las 

finanzas internas y la crisis financiera internacional desencadenaron una profunda 

crisis económica, social y política.  (Larrea, s.f.) 

En el periodo 1990-1999 se dieron una serie de shocks externos e internos 

que generaron crisis en el país, influyendo directamente en el crecimiento 

económico, esto fue por el incremento de la inflación, las continuas devaluaciones 

del sucre, mayor endeudamiento y la creciente emisión monetaria. En el año 1999 

durante el gobierno de Jamil Mahuad se declaró el feriado bancario, medida que 
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consistió en suspender todas las operaciones financieras, el gobierno congeló los 

depósitos en la totalidad del sistema bancario, el sucre perdió su valor y en ese 

mismo año cerraron ocho bancos que estaban en problemas. La inflación se mantuvo 

en dos dígitos en toda la década, siendo su pico más alto en el año 1999 con un 

60,7%. El desempleo, el subempleo y la pobreza aumentaron, por lo que se produjo 

una masiva migración internacional; el descontento sobre la crisis financiera y el 

estado de la economía en general, incitó a proponer la dolarización oficial.  

(Michelena, 2014) 

2.2.2 Dolarización informal en la economía ecuatoriana. La dolarización 

informal se origina por el lado de la oferta, mediante un decisión autónoma y 

soberana de la nación en utilizar como moneda legítima el dólar, y por el lado de la 

demanda en donde los agentes económicos pasan a utilizar el dólar como moneda, ya 

que lo avistan como una defensa ante la perdida de valor de su moneda local, en 

contextos de alta inestabilidad de precios y de tipo de cambio.  (Espinoza & 

Guerrero, 2006)  

El proceso de dolarización informal tiene varias etapas: en la primera, 

conocida como sustitución de activos, los agentes adquieren bonos extranjeros o 

depositan cierta cantidad de sus ahorros en moneda extranjera; en la segunda, 

llamada sustitución monetaria, los agentes adquieren medios de pago en moneda 

extranjera, billetes dólares y abren cuentas bancarias en dólares; y, finalmente, en 

la tercera etapa, muchos bienes y servicios se cotizan y pagan en dólares. (Cabezas, 

Egüez, Hidalgo, & Pazmiño, 2001, p.10)  

En la sustitución de activos los agentes económicos prefieren suplantar los 

ahorros locales por bonos del extranjero o depositar cierta cantidad de sus ahorros en 

dólares americanos en el exterior para mantener su reserva de valor, protegiéndose 

así de la inflación. La sustitución monetaria es una etapa donde las personas 

adquieren medios de pagos en moneda extranjera y abren cuentas bancarias en 

dólares para mantener seguro el valor de sus activos, los gastos cotidianos se realizan 

en moneda local y el gasto en bienes más costosos se realizan en dólares. Y en la 
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última etapa que es la sustitución de unidad de cuenta, se produce cuando la mayoría 

de los productos y servicios se cotizan en dólares. 

La dolarización informal en el Ecuador, primeramente respondió a un proceso 

espontáneo, cuyo objetivo era evitar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda 

local, las transacciones de bienes y servicios se realizaban tomando en cuenta a la 

divisa estadounidense como referencia. Pero también trajo consecuencias 

lamentables sobre el funcionamiento de la economía del país, entre las cuales 

podemos citar, según Cabezas et al (2001): 

 La demanda de dinero se volvió inestable, es decir, dificultó la 

posibilidad de la autoridad monetaria para estabilizar la economía y 

controlar la inflación, en la medida en que los agentes económicos 

convirtieron el sucre en dólares, se redujo el monto de sucres en 

circulación. 

 Se generó presiones sobre el tipo de cambio, ya que aumentó la 

demanda por dólares. 

 El deterioro en el poder adquisitivo, es decir, los ingresos 

denominados en sucres, se vieron disminuidos por las continuas 

devaluaciones presionadas por la dolarización informal. 

 Distorsión en las tasas de interés, estas aumentaron debido a que lo 

que se pretendía era estimular en la población ecuatoriana el ahorro en 

sucres en lugar de hacerlo en dólares americanos. 

 El sector financiero se vio gravemente afectado, ya que las constantes 

devaluaciones y las altas tasas de interés provocaron aumentos 

permanentes en la cartera vencida de los bancos, limitando el ahorro 

en sucres y conduciendo a dichas entidades financieras a la iliquidez e 

insolvencia. 
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 Se redujo la posibilidad de generar ingresos por señoreaje y se 

dificultó el cobro del impuesto inflacionario, pues la emisión de 

especies monetarias se destina en su gran mayoría a la adquisición de 

dólares para usarlo como moneda oficial. 

 Se limitó el campo de acción de la política cambiaria y monetaria, 

además de que se aumentó el riesgo cambiario y crediticio del sistema 

financiero y se redujo el poder adquisitivo de los sectores más 

vulnerables de la economía ecuatoriana.    

La incidencia de la dolarización informal en las diversas actividades privadas 

y públicas del país se profundizó a partir de la aprobación de la Ley de Instituciones 

del Sistema Financiero y Banco del Estado1 en el año 1995, durante el gobierno de 

Sixto Durán Ballén. Esta ley permitió la posibilidad de abrir cuentas bancarias en 

dólares, de esta manera las operaciones en esa divisa se hicieron cotidianas en la vida 

de los ecuatorianos y unicamente los salarios se pagaban en sucres.  (La dolarización 

en el Ecuador, 2010) 

2.2.3 Dolarización oficial de la economía ecuatoriana. La dolarización es el 

proceso en el que el dólar se convierte en moneda nacional sustituyendo a la moneda 

local del país que la adopta, en el caso del Ecuador el dólar reemplazó a la moneda 

nacional el sucre, por ende, en todas las transacciones financieras y comerciales se 

utiliza el dólar como moneda oficial.  (Cabezas et al, 2001) 

La dolarización oficial se basó en cuatro principios específicos: 1) La moneda 

única es el dólar y desaparece el sucre, aunque se contempló solamente la circulación 

del sucre como moneda fraccionaria. 2) La oferta monetaria pasó a estar denominada 

en dólares y se sustenta del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial 

suficiente de reservas internacionales. 3) Los capitales son libres de entrar y salir sin 

restricciones. 4) El Banco Central reforma sus funciones tradicionales, es decir, se 

                                                 
1 Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en 

todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público.  
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elimina esta entidad como organismo que emite dinero y adquiere nuevas funciones.  

(Banco Central del Ecuador, 2001) 

El proceso de la dolarización formal en el Ecuador cumplió cierta cronología, 

según, Cabezas et al (2001): 

 En el país la dolarización oficial fua anunciada por el Presidente Jamil 

Mahuad el 9 de enero de 2000.  

 El Banco Central del Ecuador, fijó la cotización del dólar de los 

Estados Unidos en 25,000 sucres, precio al que el BCE canjearía los 

sucres emitidos en dólares, tanto monedas como billetes, con fecha 10 

de enero de 2000, mediante una nueva politica de participación en el 

mercado cambiario.  

 El Congreso Nacional, expidió el 13 de marzo de 2000 la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, donde se introdujeron las 

reformas legales e institucionales necesarias para la cosolidación del 

proceso de dolarización. En esta Ley se concertaba el procedimiento 

mediante el cual se adoptaría la dolarización. 

 El Banco Central compró los sucres en circulación, usando las 

reservas internacionales que disponía. El 9 de junio de 2001 terminó 

el proceso de canje y se retiró cerca del 99% de los sucres. 

 Implantada la dolarización oficial en el Ecuador, la Ley dispuso que 

todas las cuentas corrientes y de ahorro, créditos, contabilidades 

públicas y privadas y demás instrumentos financieros, se conviertan 

en dólares. 

 El Banco Central del Ecuador abandonó sus funciones tradicionales 

como la emisión de moneda nacional, prestamista de última instancia 

del sistema financiero y de emergencia para el Gobierno. El 13 de 
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junio de 2001, mediante Decreto Ejecutivo se estableció el nuevo 

estatuto Orgánico del Banco Central del Ecuador cuyas funciones es 

el de ser agente financiero de la Nación, monitorear y regular la 

liquidez de la economía, precautelar la sustentabilidad de la balanza 

de pagos y convertirse en el principal centro de investigaciones 

económicas del país.  

La dolarización se presentó como un mecanismo estricto de estabilización 

macroeconómica en el Ecuador, eliminando así en la getión gubernamental el manejo 

de la politica monetaria y cambiaria; también se eliminó de raíz las expectativas 

inflacionarias que puedisen derivarse de la devaluación monetaria, pues de esta 

manera se cierra un ciclo de política económia, en la que se pretendía la 

estabilización de variables macroeconómicas, inflación, devaluación y déficit 

público; y se abrió nuevas expectativas en el cual la política económica se puede 

perfeccionar para potenciar y orientar el desarrollo económico del país.  (Echeverría, 

2001)  

2.3 POLÍTICA ECONÓMICA 

2.3.1 Definición de Política Económica. “Con los términos «política 

económica» designamos generalmente la aplicación de determinadas medidas que 

realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines”.  (Cuadrado et al, 

2006, p.19). La política económica hace refierencia a las acciones que los gobiernos 

adoptan en el ámbito económico, dichas acciones consisten en la utilización de 

ciertas herramientas para alcanzar los resultados económicos esperados. 

2.3.2 Objetivos e Instrumentos de la Política Económica. Como objetivos 

de la política económica de manera muy general tenemos: un alto nivel de empleo, 

un nivel de precios estable y un equilibrio del sector externo, así como un 

crecimiento económico continuo y adecuado. El gobierno tiene que orientar su 

política económica a garantizar el logro simultáneo de estos objetivos ya que 

determina una situación de balance o ponderación entre los mismos.  (Resico, s.f.) 
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Los instrumentos son variables económicas que pueden ser manejadas por la 

autoridad con el fin de alcanzar un determinado objetivo de Política Económica. 

Estos conjuntos de instrumentos estan constituidos esencialmente por la política 

fiscal, la política monetaria y por la política de comercio internacional. (Cuadrado et 

al, 2006).  

A continuación por ser temas de suma importancia en la comprensión textual 

la presente investigación, se abordará con más profundidad acerca de los 

instrumentos de Política Económica antes mencionados, pues es necesario 

comprender la situaciación económica por la que atravesó nuestro país antes, durante 

y despues de la crisis del año 1999 y las medidas que se tuvieron que tomar. 

2.4 POLÍTICA FISCAL 

2.4.1 Definición de Política Fiscal. La política fiscal es una rama de la 

política económica que establece el Presupuesto del Estado como variable de control, 

para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o 

desempleo. La política fiscal, consta básicamente en el Presupuesto Público e incluye 

los ingresos del Estado en forma de impuestos, tasas, ingresos patrimoniales (de 

empresas públicas); el gasto público que comprende tanto el dinero empleado por el 

Gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadano; y el endeudamiento 

público.  (Resico, s.f.) 

2.4.2 Tipos de Política Fiscal. 1) Política fiscal expansiva, en situación de 

depresión y con desempleo elevado, esta política genera déficit en el Presupuesto del 

Estado, es decir, el gasto público es superior a los ingresos fiscales, y se financia 

mediante la emisión de deuda pública. Los mecanismos a usar son: aumentar el gasto 

público, para aumentar la producción y reducir el paro, o aumentar el gasto privado, 

bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos 

privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión 

de las empresas. 2) Política fiscal restrictiva, en situación inflacionista debido a un 

exceso de demanda agregada, esta política genera un superávit en el Presupuesto del 

Estado, es decir, el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Los mecanismos 
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son los contrarios que en la expansiva: reducir el gasto público, para bajar la 

demanda y por tanto la producción, o reducir el gasto privado, subiendo los 

impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo 

y, con ello, la demanda económica.  (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008) 

2.4.3 Política Fiscal en el Ecuador a partir de la dolarización. A partir de 

la dolarización la política económica se sustentó fundamentalmente en la política 

fiscal, que tiene como fin la obtención del equilibrio fiscal, a través de medidas de 

ajuste direccionadas hacía el Presupuesto del Gobierno Central, que atraviesa por 

problemas que elevan el déficit fiscal, dichos problemas como la inadecuada 

distribución de ingresos entre los diferentes sectores de la economía, el recorte del 

gasto público tendiente a reducir el déficit y la prioridad dentro del gasto público 

total a destinarse para el pago de la deuda externa, son desafíos continuos a los que 

se enfrenta el país a partir de adoptar el dólar como moneda de curso legal.  (Haro, 

2003) 

En el manejo fiscal permanece la contradicción de cómo asignar los recursos 

del Estado en los distintos sectores de la economía ecuatoriana, pues al restringir el 

gasto público como medida para superar la crisis, ha afectado la inversión, ya que 

por una parte se plantea la necesidad de mayores ingresos para la ejecución de 

proyectos sociales y por otra para combatir el déficit se reduce el gasto, 

especialmente el que es destinado al sector social. 

Al tiempo que se eliminó las políticas monetaria y cambiaria en el Ecuador, la 

política fiscal es la herramienta que está llamada a contrarrestar las fluctuaciones de 

corto plazo en la actividad económica. Tomando en cuenta que era una política muy 

limitada en la práctica, ya sea por el peso de la deuda pública, o por el monto de las 

asignaciones presupuestarias en cada sector de la economía. También se debe resaltar  

que la crisis fiscal por lo general ha sido producto de la propensión a que los gastos 

crezcan más que los ingresos.  (Acosta, 2000) 

Los gobiernos de turno en los años posteriores a la dolarización asentaban el 

financiamiento del Estado con endeudamiento interno de corto plazo, medida que ha 
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incidido negativamente en el presupuesto, pues los préstamos del exterior no son 

fáciles de conseguir e imponen condiciones de disciplina fiscal y obligan a mantener 

una política fiscal de rigor. La tributación en cambio ha tenido un costo político que 

los gobiernos no querían enfrentar, pues se veía reflejado el alto porcentaje de 

evasión y elusión tributaria y la falta de voluntad para combatirla, la alta dependencia 

del presupuesto de los ingresos petroleros, que están en relación directa con el 

comportamiento de los precios internacionales, son entre otros, aspectos que han 

deteriorado los recursos públicos.  (Haro, 2003) 

De esta manera el financiamiento del Estado en la actualidad se garantiza 

principalmente con las ventas petroleras y las recaudaciones de impuestos que 

presentan una tendencia al alza en las recaudaciones, tiene su origen por una parte 

debido a la dolarización y por otro lado a que han existido mejoras en el sistema 

administrativo del Servicio de Rentas Interna (SRI). Pese a que existen incrementos 

tanto en la recaudación tributaria como en el precio del barril de petróleo, la 

acumulación de déficits fiscales (véase anexo N°2), es la razón de fondo del 

endeudamiento (véase anexo N°1). Dicho de otra forma, el Gobierno se endeuda 

porque gasta más de lo que recibe. Los déficits cubren costos de inversión pública en 

educación e infraestructura, pero también el incremento de los déficits parece no solo 

provenir de mayor inversión sino también de un Gobierno cada vez más grande y de 

costosos subsidios, especialmente a los hidrocarburos. (Vivero & Fierro, 2014) 

El considerable flujo de dólares provenientes del petróleo y de la creciente 

deuda externa, encaminados a la economía a través del gasto público, ha sido un 

factor determinante de la dinámica en la economía cuya moneda es el dólar. El 

petróleo, la deuda externa, las exportaciones no petroleras y las remesas tienen serias 

limitaciones en el abastecimiento de dólares para que la economía crezca. Por tanto, 

acciones hacia la sostenibilidad fiscal y de la deuda deben acompañarse de políticas 

que alienten el flujo de dólares a la economía, a través de impulsar la inversión 

extranjera directa y las exportaciones no petroleras, con el fin de evitar un proceso de 

estancamiento económico, reducción de empleos y retrocesos sociales.  (Carrera, 

2014) 
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2.5 POLÍTICA MONETARIA 

2.5.1 Definición de Política Monetaria. La política monetaria consiste en la 

acción sensata emprendida por las autoridades monetarias, para cambiar la cantidad, 

la disponibilidad o el coste de dinero, con objeto de contribuir a lograr algunos de los 

objetivos básicos de la política económica. Es decir, controla la cantidad de dinero 

que existe en la economía, para conseguir los objetivos previamente establecidos. El 

más importante para la política monetaria es la estabilidad de precios, que también 

contribuye al logro de un crecimiento sostenido. Las autoridades monetarias 

encargadas de aplicar la política monetaria de un país son el Banco Central, que es el 

encargado de manejar los instrumentos monetarios que regulan la liquidez, y el 

Gobierno a través del respectivo Ministerio de Economía o de Finanzas, que es el 

que establece los objetivos económicos que pretende lograr.  (Cuadrado et al, 2006) 

2.5.2 Tipos de Política Monetaria. La política monetaria puede ser 

expansiva, o por el contrario contractiva. Cuando las autoridades monetarias llevan a 

cabo una política monetaria expansiva, se produce un incremento de la oferta 

monetaria, este tipo de políticas producen, un efecto expansivo sobre el nivel de 

producción y empleo, y provocan una disminución del tipo de interés del mercado 

favoreciendo la inversión privada, aumentando el nivel de producción y empleo. Del 

mismo modo, cuando el Banco Central y el Gobierno lleva a cabo una política 

monetaria contractiva, se produce una disminución de la oferta monetaria, 

produciendo, en este caso, un aumento del tipo de interés, lo que reduce la inversión 

privada y por tanto el nivel de producción y empleo.  (Herrarte, s.f.) 

2.5.3 Objetivos de la Política Monetaria. Según Parkin & Loría (2010), los 

objetivos de la política monetaria son tres: 

 Máximo empleo. Lograr la meta de máximo empleo es alcanzar la tasa 

máxima de crecimiento sostenible del PIB potencial y mantener el 

PIB real cerca del PIB potencial, además de mantener la tasa de 

desempleo cerca de su tasa natural, es decir, lograr que la demanda 

cautive toda la capacidad de producción de la economía, evitando en 
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consecuencia el desempleo de los factores productivos, 

principalmente de la mano de obra. 

 Precios estables. Significa mantener una tasa de inflación baja. Es el 

objetivo  clave ya que sin este, se producen serias distorsiones en el 

sistema de precios que conspiran contra el funcionamiento y el 

desarrollo de la economía. La estabilidad de precios proporciona a las 

familias y empresas un ambiente adecuado para ahorrar e invertir y 

por lo tanto generar crecimiento económico. Fomenta la tasa máxima 

de crecimiento sostenible del PIB potencial. 

 Tasas de interés de largo plazo moderadas. Este objetivo significa 

mantener las tasas nominales de largo plazo cercanas a las tasas de 

interés reales de largo plazo. La estabilidad de precios da lugar a tasas 

de interés de largo plazo moderadas, porque la tasa de interés nominal 

refleja la tasa de inflación. La tasa de interés nominal es igual a la tasa 

de interés real más la tasa de inflación. Con precios estables, la tasa de 

interés nominal se ubica cerca de la tasa de interés real y la mayor 

parte del tiempo, esta última es moderada. 

2.5.4 Instrumentos de la Política Monetaria. Entre los instrumentos de la 

política monetaria tenemos los siguientes  (Parkin & Loría, 2010): 

 Tasa de interés de referencia. Esto es la tasa de interés que la 

autoridad monetaria establece para influenciar en el precio de las 

operaciones crediticias de corto plazo entre diferentes entidades 

bancarias. Cuando el Banco Central disminuye la tasa de interés de 

referencia, suele aumentar la cantidad de dinero prestada a los bancos, 

aumentado así la base monetaria y consecuentemente la oferta 

monetaria. 

 Operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto 

consisten en la compra o venta de activos financieros (bonos) por 
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parte del Banco Central a los bancos comerciales. Cuando el Banco 

Central compra bonos a los bancos comerciales está inyectando dinero 

a la economía. En este caso, el Banco Central da dinero a cambio de 

unos títulos. La compra de bonos hace que aumenten los activos del 

Banco Central sobre el sector bancario, lo que incrementa a su vez los 

depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, puesto que 

los bancos comerciales están obligados a mantener una parte de sus 

depósitos en forma de reservas bancarias, incrementando así la base 

monetaria y por tanto la oferta monetaria. Esta compra de bonos por 

parte del Banco Central supone un préstamo del Banco Central a los 

bancos comerciales, los cuales tendrán que pagar unos intereses por el 

préstamo recibido. 

 La variación del coeficiente legal de caja (el porcentaje de los 

depósitos bancarios que deben mantener los bancos en forma de 

reservas legales). No obstante, este instrumento no suele ser utilizado 

como regulador de la oferta monetaria. Si el Banco Central disminuye 

el coeficiente legal de caja, implicará que los bancos comerciales 

deben mantener menos dinero en forma de reservas, y por tanto 

tendrán más cantidad de dinero para realizar préstamos, 

incrementando así su capacidad de creación de dinero bancario, lo que 

incrementará el multiplicador del dinero bancario y por tanto la oferta 

monetaria. Por el contrario, si el Banco Central aumenta el coeficiente 

legal de caja, los bancos comerciales tendrán la obligación legal de 

mantener una proporción mayor de los depósitos bancarios en forma 

de reservas, haciendo así disminuir su capacidad de creación de dinero 

bancario (disminución del multiplicador monetario), lo que producirá 

finalmente una disminución de la oferta monetaria. 

2.5.5 La política monetaria en una economía dolarizada. El 9 de enero de 

2000, mediante la resolución del Directorio del Banco Central DBCE-049-D, se 

determinó una nueva política de participación en el mercado cambiario, fijando la 

cotización del dólar de los Estados Unidos de América en un valor de 25,000 sucres 
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por cada dólar, pues de esta manera el Banco Central del Ecuador procedío a retirar 

de circulación los sucres recibidos y canjearlos por dólares, mediante acciones 

eficientes, ordenadas y en plazos establecidos. El Banco Central del Ecuador acordó 

la acuñación de monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, que entraron en circulación a 

partir de septiembre del año 2000.  (LLerena, 2009) 

De esta manera, a raiz de la crisis económica que se vivió en el año 1999, 

Ecuador perdío su soberanía monetaria y se implanto un nuevo modelo de tipo de 

cambio fijo llamado dolarización, por ende, el Banco Central del Ecuador perdió 

indudablemente el rol que ejercía en la política monetaria del país. Una de las 

misiones del Banco Central dentro de una economía dolarizada también es propender 

a brindar instrumentos o servicios que permitan fortalecer el sistema financiero en el 

país. El Banco Central del Ecuador ha incursionado en algunos proyectos para 

brindar servicios que permitan fortalecer y profundizar la bancarización en el país. Si 

bien la supervisión y control bancario no le compete al Banco Central del Ecuador, 

no es menos cierto que como actor económico también participa del proceso de 

profundización de la banca en el país. El Banco Central del Ecuador se encuentra 

trabajando conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y Seguros en el 

fortalecimiento del sistema financiero. Dentro de los planes se tiene ampliar la 

cobertura del sistema de pagos a entidades financieras reguladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica Social, básicamente las cooperativas, para poder brindar 

servicios financieros a los lugares más recónditos del país. Por lo tanto, aún bajo un 

régimen de dolarización, el Banco Central del Ecuador sigue jugando un papel 

importante en la economía, buscando fortalecer la presencia y continuidad de la 

Institución. 

2.5.5.1 Funciones del Banco Central en una economía dolarizada. Luego 

de adoptada la dolarización el Banco Central del Ecuador redefinió sus funciones en 

el nuevo esquema monetario que va más allá de la emisión monetaria y está 

relacionada con el resto de funciones de la banca central que aún conserva y que en 

cierta parte son consideradas más importantes que la misma emisión monetaria, 

como velar por mantener la sostenibilidad y viabilidad de largo plazo al modelo 

económico, para tal efecto se expidió el Decreto Ejecutivo N° 1589 del 13 de junio 
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de 2001, a través del cual se emitió el nuevo Estatuto Orgánico de esta Institución. A 

continuación se detalla las principaes funciones que el Banco Central del Ecuador 

continúa realizando, muchas de ellas con mayor profundidad y prioridad que en un 

banco central tradicional  (Hidalgo & Naranjo, 2002, p. 231-232): 

 Monitorear el funcionamiento del sistema monetario vigente, 

particularmente en las áreas de crecimiento, balanza de pagos, 

financiera, fiscal, precios y reformas estructurales. 

 Actuar como “tercero confiable” fundamentalmente en temas de 

política fiscal y financiera. 

 Participar en la elaboración del Programa Macroeconómico y 

efectuar su seguimiento. Para ello el Banco Central diseñ el 

Programa basado en las Cuentas Nacionales, las estadísticas de 

síntesis, previsiones económicas y las investigaciones económicas que 

le competen. 

 Proveer de todas las estadísticas de síntesis macroeconómica del país. 

 Desarrollar los proyectos planteados en la Agenda Económica que 

promuevan el crecimiento y desarrollo económico de largo plazo del 

país. 

 Administrar la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. 

 Promover el funcionamiento eficiente del sistema de pagos (cámara 

de compensación, transferencias interbancarias, administrador de la 

liquidez). 

 Actuar como depositario oficial y agente financiero del Estado. 
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 Atender a la realización del canje de monedas previsto en la 

dolarización y la emisión de moneda fraccionaria. 

 Definir la política de encaje del sistema financiero que opera en 

elpaís, así como estudiar y aplicar otras medidas alternativas que den 

seguridad al sistema de pagos y confianza a os depositantes. 

 Reciclar la liquidez del sistema financiero a través de operaciones de 

reporto en dólares, que guien las expectativas respecto al 

comportamiento de la liquidez y permitan definir tasas de interés 

marcadoras para el sistema financiero. 

 Autorizar los presupuestos de las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional Público. 

 Actuar como Secretario Técnico del Fondo de Liquidez Bancaria. 

 Actuar como Secretario Técnico del Fondo de Estabilización 

Petrolera. 

 Analizar los riesgos del Sistema Financiero Nacional. 

 Preservar el patrimonio cultural del país. 

 Desarrollar programas de beneficio social marginal. 

Erróneamente se piensa que el rol del Banco Central del Ecuador se perdió 

cuando la economía se dolarizó en el 2000, pues se considera que al perder la 

capacidad de emitir dinero, esta institución no tiene razón de ser, pero en el mercado 

monetario y financiero existen imperfecciones que solo una entidad estatal como el 

BCE puede solucionar. 
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2.5.6 Mercado de Divisas. Es el mercado mundial en el que se negocian 

divisas, es decir, donde un país se intercambia por la moneda de otro país. Está 

integrado por importadores, exportadores, bancos, viajeros internacionales y 

especialistas en compras de divisas, llamados cambistas.  (Parkin & Loría, 2010) 

2.5.7 Definición de Tipo de Cambio. Es el precio al cual una moneda se 

cambia por otra en el mercado de divisas. El tipo de cambio fluctúa, es decir, unas 

veces sube y otras baja. La apreciación de la moneda es el alza del valor de una 

moneda en términos de otra, y la depreciación de la moneda es la caída en el valor de 

una moneda en términos de otra.  (Parkin & Loría, 2010) 

2.5.7.1 Tipos de cambio nominal y real.  Según Parkin & Loría (2010) 

existen dos tipos de cambio nominal y real: 

 El tipo de cambio nominal es el precio de una unidad de moneda 

extranjera expresado en unidades de moneda nacional,es decir, es una 

medida de cuanto dinero se intercambia por una unidad de la moneda 

extranjera. 

 El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes y servicios 

producidos en el país extranjero expresado en términos de los bienes y 

servicios producidos en el país local. 

2.5.7.2 Efectos del tipo de cambio. El tipo de cambio tiene efecto directo 

sobre diversos aspectos de la economía de un país, y es definitiva en el manejo de la 

inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y 

el crecimiento económico. El tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda 

de divisas, en que la oferta proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de 

entrada de capitales, y la demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. En 

la mayor parte de las circunstancias, el tipo de cambio también responde a las tasas 

de inflación interna, por la siguiente razón: un incremento en los precios nacionales 

superior al aumento de precios en los socios comerciales torna las exportaciones del 

país menos competitivas y sus importaciones más atractivas. Por lo tanto, si los otros 
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factores no varían, esto disminuirá la oferta futura de divisas con relación a su 

demanda, y por ende hará que el tipo de cambio se deprecie.  (Silva, 2010) 

La depreciación y la apreciación monetaria influyen en el comercio y los 

pagos internacionales, por esta razón es importante conocer la forma de llevar el 

registro de las transacciones internacionales. Estos registros se llaman cuentas de la 

balanza de pagos.  

2.5.7.3 Balanza de Pagos. Las cuentas de la balanza de pagos de un país 

registran las transacciones de los residentes de un país con el resto del mundo. Ello 

da lugar a tres grandes cuentas en la balanza de pagos: la cuenta corriente, la cuenta 

de capital y la cuenta oficial de pago. La cuenta corriente registra el comercio de 

bienes y servicios, los intereses netos pagados al exterior, así como las transferencias. 

La cuenta de capital registra la inversión extranjera en un país menos la inversión de 

ese país en el exterior. La cuenta oficial de pagos registra el cambio de las reservas 

oficiales de un país, que son las tenencias del gobierno de moneda extranjera. Si las 

reservas oficiales de un país disminuyen, el saldo de la cuenta oficial de pagos es 

negativo. La razón es que tener divisas es como invertir en el exterior. La inversión 

de un país en el exterior es un rubro negativo en la cuenta de capital y en la cuenta 

oficial de pagos. (Parkin & Loría, 2010) 

2.5.8 Definición de Política Cambiaria. Es la implementación de 

instrumentos y medidas aplicadas por un gobierno, con el objetivo de regular el tipo 

de cambio de una moneda. El manejo de las divisas es uno de los aspectos más 

complejos de la economía de un país. Conseguir un tipo de cambio adecuado a la 

realidad y a las circunstancias económicas, es una tarea compleja y de gran 

importancia que tiene efectos en los más diversos aspectos de la vida económica de 

un país.  (Silva, 2010) 

2.5.9 Tipos de política cambiaria. Los gobiernos como los bancos centrales 

deben tener una política con respecto al tipo de cambio. Según Parkin & Loría 

(2010), existen tres tipos de políticas cambiarias: 
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 Tipo de cambio flexible. Permite que sean la oferta y la demanda las 

que determinen el tipo de cambio sin la intervención directa del banco 

central en el mercado de divisas. 

 Tipo de cambio fijo. Es aquella que fija el tipo de cambio en un valor 

determinado por el gobierno o el banco central el cual bloquea las 

fuerzas no reguladas de la oferta y la demanda por medio de la 

intervención directa en el mercado de divisas. 

 Minidevaluaciones sucesivas. Es aquella que selecciona una 

trayectoria objetivo del tipo de cambio con intervención en el mercado 

de divisas para lograr dicha trayectoria. Este régimen funciona como 

un tipo de cambio fijo, con la diferencia de que el valor objetivo 

cambia. En unas ocasiones, el objetivo cambia una vez al mes y en 

otras cambia todos los días. 

2.5.10 La política cambiaria en una economía dolarizada. Con el dólar se 

obtiene un valor estable, el tipo de cambio fijo, se anula todas las transformaciones y 

especulaciones de la moneda y no se recurre a una devaluación que causa más daño 

en variables económicas como: crecimiento e inversión, precio, salario, etc., con lo 

cual se concluye que en la dolarización desapareció el manejo cambiario que se 

utilizaba por parte del Estado. En el caso del Ecuador las constantes devaluaciones 

del sucre no permitieron mejorar la calidad y competitividad de los productos de 

exportación, más bien se acostumbraron a ser dependientes de este proceso, esto 

acompañado de una escasez de divisas y con ella una reducción de ingresos en 

beneficio del sector productivo, como estrategia se seguía dando la devaluación para 

recuperar ingresos y ayudar a los otros sectores exportadores en sus mercados pues 

les permitía competir en base de precios, pero esta medida perjudicaba al estado ya 

que por cada devaluación se incrementaban los pagos de la deuda externa.  (Cardoso 

& Contreras , 2006) 

     En una economía oficialmente dolarizada la cantidad de dólares en 

circulación proviene de los ingresos obtenidos a través de la venta de bienes en los 
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mercados externos. La dolarización no perjudica las exportaciones, los precios están 

determinados en dólares en los mercados mundiales, pero si perjudica la 

competitividad de las exportaciones ya que cada día las exportaciones se vuelven 

más caras y los competidores se vuelven más competitivos vía devaluación. 

2.6 POLÍTICA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

2.6.1 Definición de Política de Comercio Internacional. La política 

comercial se refiere a las medidas que aplican los gobiernos para regular los flujos 

comerciales con el resto del mundo y determina el grado de contacto de productores 

y consumidores nacionales con los precios mundiales. Como comerciamos con 

personas de otros países, los bienes y servicios que podemos comprar y consumir no 

se limitan a lo que producimos. A los bienes y servicios que le compramos a gente de 

otros países se les llama importaciones; los bienes y servicios que les vendemos a 

personas de otros países se denominan exportaciones.  (Parkin & Loría, 2010) 

2.6.2 Instrumentos de la Política Internacional. Los gobiernos usan cuatro 

instrumentos para intervenir en el comercio internacional y proteger las industrias 

nacionales de la competencia extranjera. Éstos son  según Parkin & Loría (2010): 

 Aranceles. Es un impuesto que aplica un país importador a los bienes 

que son objeto de importación. Los aranceles proveen ingresos al 

Gobierno y le dan la oportunidad a las industrias nacionales de 

satisfacer la demanda de bienes y servicios de ciertos grupos de 

personas que prefieren los productos extranjeros. Pero a su vez los 

aranceles y otras restricciones al libre comercio internacional 

disminuyen las ganancias que se obtienen del comercio y no actúan en 

beneficio del interés social. 

 Cuotas de importación. Una cuota de importación o contingente es una 

barrera no arancelaria, que consiste en una restricción cuantitativa al 

comercio a través de la cual se establece un límite a la cantidad total 
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de importaciones permitidas de un bien en el país para un período de 

tiempo determinado. 

 Otras barreras a las importaciones. Dentro de este grupo están las 

barreras de salud, seguridad y regulación, existen muchas 

regulaciones detalladas de salud, seguridad y de diversos tipos que 

restringen el comercio internacional; y el otro grupo son las 

restricciones voluntarias a la exportación, una restricción voluntaria a 

la exportación es como una cuota que se asigna a un exportador 

extranjero del bien, este tipo de barrera comercial no es común. 

 Subsidios a las exportaciones. Son incentivos especiales que otorgan 

los gobiernos para productos destinados a mercados externos con el 

fin de estimular el flujo de sus exportaciones. Pese a ser considerados 

como una “práctica desleal” y ser limitados por los distintos 

convenios internacionales, el uso de los subsidios a la exportación 

puede tomar la forma de pagos al contado, subsidios a la 

comercialización y/o de transporte y de fletes. Los subsidios a las 

exportaciones generan ganancias para los productores nacionales, pero 

dan como resultado una sobreproducción ineficiente de algunos 

productos alimenticios en los ricos países industrializados y una 

producción insuficiente en el resto del mundo, además de generar una 

pérdida social para el mundo en general. 

2.6.3 La política de comercio internacional en Ecuador. En la actualidad el 

Gobierno de turno ha planteado la necesidad de alejarnos del Tratado de Libre 

Comercio, para ir a una situación de protección de industrias nacionales a través del 

uso de aranceles, buscando así garantizar el empleo entre los ecuatorianos. El arancel 

sigue siendo uno de los principales instrumentos de política comercial del Ecuador y 

una importante fuente de ingresos fiscales.  (Solórzano, 2007) 

Las prohibiciones y restricciones a la importación afectan a numerosos 

productos, principalmente se aplican por motivos relacionados con la salud o la vida 
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de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, el medio 

ambiente, la inocuidad o la seguridad. El Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, creó el Comité de Comercio Exterior (COMEX) como 

órgano interinstitucional encargado de formular y regular la política comercial. La 

Secretaría Técnica del COMEX, es el órgano responsable de diseñar, monitorear y 

evaluar la política comercial del Ecuador. Las entidades gubernamentales que 

participan en la labor del COMEX son, entre otras, los ministerios que están a cargo 

de la política de comercio exterior, la política agrícola, la política industrial y las 

finanzas públicas, así como el Servicio de Rentas Internas, la autoridad aduanera y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El Consejo 

Sectorial de la Producción, formula las políticas de producción y "desarrollo 

productivo"; el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad está encargado, entre otras cosas, de coordinar y armonizar las 

políticas y medidas intersectoriales de las instituciones pertinentes del sector público.   

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) está encargado de aplicar la 

política comercial.  Esta actividad exige una estrecha coordinación con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores (MRE), responsable de las negociaciones comerciales 

internacionales, y con entidades de los sectores público y privado. (Organización 

Mundial del Comercio, 2011) 

El Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyos 

objetivos principales son el establecimiento de una zona de libre comercio y la 

posible creación de una unión aduanera. El Ecuador ha sido miembro de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) desde agosto de 1980; el 

objetivo de largo plazo de la ALADI es el establecimiento de una zona de libre 

comercio entre todos los países miembros. En la actualidad, el Ecuador está llevando 

a cabo una "incorporación inteligente al mercado mundial" mediante la negociación 

de acuerdos comerciales basados en la complementación económica y aspectos 

relativos al desarrollo, teniendo en cuenta las asimetrías entre los países. La 

negociación de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos se abandonó en 

el año 2006.  (Organización Mundial del Comercio, 2011) 
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     La política de comercio exterior del Ecuador se ha debatido entre eliminar 

el sesgo antiexportador y la protección, para preservar industrias o sectores más o 

menos sensibles a la competencia internacional. La economía nacional es 

extremadamente sensible a las variaciones del precio internacional del petróleo, que 

representa alrededor de la mitad de las exportaciones totales. 

2.7 COMERCIO EXTERIOR 

2.7.1 Definición de Comercio Exterior. El comercio exterior es el 

intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más naciones con el propósito 

de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como 

externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales 

entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que 

no pueda ser atendida por la producción nacional.  (Ceballos, 2014) 

2.7.2 Importancia del Comercio Exterior en la sociedad. El Comercio 

Exterior es una de las actividades económicas más importantes del ser humano, ya 

que le permite no sólo intercambiar bienes y/o servicios si no que además es la 

actividad económica que le permite al ser humano entrar en contacto con otras 

sociedades, conociendo elementos de su cultura y de sus tradiciones que luego 

pueden ser asimiladas de diferentes maneras. 

La teoría económica señala que existe una relación estadística indudable entre 

un comercio más libre y el crecimiento económico. Todos los países, incluidos los 

más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros que pueden 

emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir 

en el exterior. La economía enseña que podemos beneficiarnos cuando esas 

mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la 

"ventaja comparativa" significa que los países prosperan, en primer lugar, 

aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y 

después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen 

mejor; por tanto el Comercio Internacional ha sido considerado uno de los factores 

que mayor crecimiento genera para las economías, ya que por vía de este intercambio 
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de bienes y servicios, los países son capaces de adquirir del extranjero aquellos 

productos que le serían muy costosos producir internamente. Es por esto que el 

comercio es considerado una fuente de producción indirecta. Adicionalmente, el 

Comercio Internacional es una fuente de ingreso de tecnología a los países, ya sea 

por vía del ingreso de maquinarias y equipos o por el ingreso de conocimientos, que 

le permitirán a los países receptores mejorar sus técnicas de producción, lo que se 

reflejará en una mayor cantidad de productos con el uso de menos factores 

productivos y en una mejor calidad de los mismos.  (Ruiz & Enderica, 2011) 

2.7.3 Balanza Comercial. Es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es 

inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es 

menor que el de las importaciones.  (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2013) 

2.7.3.1 Importaciones y Exportaciones. Las importaciones son compras de 

bienes y servicios que lo realizan ciudadanos, las empresas o el gobierno de un país y 

que se producen y se traen desde otros países. Las exportaciones son los bienes o 

servicios que se producen en el país, los cuales son vendidos y posteriormente 

enviados a clientes de otros países.  (Jerves, 2011)  

El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre 

el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo 

en el país. 

Saldo Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones 

En el caso de países latinoamericanos, dada la importancia de las 

exportaciones petroleras en la economía, es necesario separar la balanza comercial en 

petrolera y no petrolera, a fin de tener una idea del desenvolvimiento de las 

transacciones netas con el exterior de los sectores no petroleros de la economía. 
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2.7.3.2 Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera. La balanza comercial 

petrolera mide el saldo neto de las exportaciones de petróleo y derivados del petróleo 

del país al resto del mundo menos las importaciones de derivados de petróleo desde 

el resto del mundo en un período determinado. La balanza comercial no petrolera 

mide el saldo neto de las exportaciones de bienes, distintos del petróleo, del país al 

resto del mundo menos sus importaciones de bienes, distintas de los derivados de 

petróleo, desde el resto del mundo en un período determinado.  (Balanza Comercial y 

saldo en Cuenta Corriente, s.f.) 

2.7.3.3 Saldo en cuenta corriente. Mide el saldo neto (positivo o negativo) de 

las exportaciones de bienes y servicios de un país al resto del mundo menos sus 

importaciones de bienes y servicios desde el resto del mundo en un período 

determinado. La diferencia con la balanza comercial es que incluye las donaciones o 

transferencias unilaterales y la prestación y contratación de servicios al y con el 

exterior, como por ejemplo, transporte, seguros o intereses. La balanza comercial es 

parte del saldo en cuenta corriente.  (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2013) 

2.7.3.4 Observaciones sobre la Balanza Comercial. La diferencia según sean 

las importaciones y las exportaciones en un momento determinado, podría ser 

positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina 

déficit comercial). Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra 

con la cual se compara. Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando 

la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de 

bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad 

de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que 

importa. En la balanza comercial las importaciones se registran en valores FOB, en 

tanto, que en las Cuentas nacionales las importaciones se registran en valores CIF. 

Esto se debe a que en la balanza de pagos, los costos y fletes se registran en la 

balanza de servicios y renta. El término CIF (“cost, insurance and freight”) es el 

valor de los bienes puestos en el puerto de destino, por lo que al valor FOB se deben 

sumar los costos de los seguros y de los fletes. El término FOB (“free on board”) es 
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el valor de los bienes puestos a bordo en el puerto de embarque. (Balanza Comercial 

y saldo en Cuenta Corriente, s.f.) 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Código orgánico Monetario y Financiero. El Código Orgánico 

Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros 

del Ecuador. Este Código establece el marco de políticas, 

regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que rige los 

sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de valores y 

seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. 

 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. El 

ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores 

de producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad 

productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los 

actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de 

la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la 

República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan 

una articulación internacional estratégica, a través de la política 

comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que 

facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Como recursos materiales, para llevar a cabo la presente investigación, se 

utilizaron los siguientes: 

 Material Bibliográfico 

 Base de Datos 

 Computadora 

 Proyector 

 Calculadora 

 Material de oficina 

 Internet 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se estructuró a través del método científico. Dentro de éste, 

se utilizó algunas de sus expresiones, tales como: 

2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

A través de la recolección de datos se realizó el análisis favorable para 

formular los enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la 

información adquirida se obtuvo mayores conocimientos sobre el proceso de 

dolarización y se estableció la incidencia que tuvo en la economía del país, sobre 

todo en la balanza comercial.  

2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

En el presente trabajo de investigación también se utilizó el método deductivo 

ya que se parte de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares, para examinar los hechos históricos, para poder plantear y poder 
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dominar el problema de investigación desde una perspectiva que abarca los 

antecedentes, la situación actual del mismo y finalmente una técnica que pueda 

empequeñecer los efectos negativos de la dolarización. 

2.3 MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Por eso en esta investigación se 

analizó el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de los 

elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad del objeto de estudio, 

llegando al fin perseguido. 

2.4 MÉTODO SINTÉTICO 

Este método conjuntamente con el método analítico permitió sintetizar la 

información obtenida para conocer los efectos que trae consigo la  dolarización en la 

Balanza Comercial ecuatoriana, claro está que es más específica que el analítico por 

cuanto solo se hizo uso de la información a ser manejada, más no la general, sino 

específicamente la información requerida. 

2.5 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Mediante este método que es cuantitativo se realizó el análisis de los datos y 

los transformamos en información y de allí se extrajo los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPTIVA 

En la presente investigación se usó el método descriptivo ya que se describió 

las características más importantes de la dolarización desde que fue adoptada como 
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moneda nacional del Ecuador y los efectos que ha causado en la Balanza Comercial. 

Además los estudios descriptivos también proporcionan información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas de 

enfrentarse a ellas.  

3.2 CORRELACIONAL 

La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se comporta la 

Balanza Comercial ecuatoriana conociendo la actuación de la dolarización en el 

Ecuador. En este caso significa que al apreciarse o caso contrario depreciarse el 

dólar, se observará que la Balanza Comercial tendrá su variación que puede ser 

positiva o negativa.  

3.3 HISTÓRICA 

Se realizó un estudio histórico y bibliográfico mediante la recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico, físico y virtual de los sucesos antes de la dolarización y un análisis 

en base a la información obtenida después de adoptado el dólar como moneda de 

curso legal  y los efectos de esta en la Balanza Comercial.  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1 TÉCNICAS 

Para recabar información pertinente acerca de nuestro tema, se utilizó la 

técnica documental.  

4.1.1 Documental. La técnica de investigación documental, nos permitió orientarnos 

a la aproximación, procesamiento y recuperación de información contenida en 

documentos sobre la implementación de la dolarización en nuestro país y sobre los 

efectos que ha causado en la economía ecuatoriana, principalmente en lo que se 

refiere a la Balanza Comercial. 
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4.2 INSTRUMENTOS 

4.2.1 Ficha Bibliográfica. Para hacer viable la técnica aplicada en el presente 

trabajo, se utilizó como instrumento la ficha bibliográfica que se presenta en el 

Anexo N°4.  
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f) RESULTADOS 

OBJETIVO 1. Analizar el comportamiento de la paridad del dólar en el mercado 

internacional y su incidencia en las exportaciones ecuatorianas. 

Para analizar el comportamiento de la paridad del dólar en el mercado 

internacional y la incidencia en las exportaciones del Ecuador, es necesario en primer 

lugar conocer los principales destinos comerciales de las exportaciones del Ecuador 

para de esta manera determinar las monedas con las cuales se va a comparar la 

paridad del Dólar en el período analizado y posteriormente determinar la incidencia 

de esta variable en las exportaciones. 

1.1 PRINCIPALES DESTINOS COMERCIALES DE LAS EXPORTACIONES 

DEL ECUADOR 

Como principal destino comercial de las exportaciones del país a nivel 

mundial, se destaca los Estados Unidos de América que abarca el 42,29% de 

participación en promedio de las exportaciones ecuatorianas en el período analizado, 

concomitantemente, al examinar las cifras más representativas se observa que los 

países con los cuales hay mayor actividad comercial con el Ecuador sin considerar 

los Estados Unidos de América, son los países que conforman la Unión Europea 

(Italia, Alemania, España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Francia, y Reino Unido) 

con el 12,32% en conjunto; Perú con el 7,95%, Colombia 4,97%, Chile 4,94%, 

Venezuela con el 3,04%, seguido de Japón 1,56%, Rusia 1,35%, Panamá 0,75, 

Argentina 0,67, China con 0,63% y demás países con porcentajes poco 

representativos. (Véase la Tabla N°1) 
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Tabla 1. Destinos de las exportaciones del Ecuador, período 2000-2014. (Millones de dólares FOB) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Part . 

Estados Unidos 1.828,20 1.789,70 2.086,80 2.452,10 3.298,20 4.949,90 6.825,19 6.169,38 8.372,50 4.625,86 6.077,50 9.770,84 10.698,30 11.107,35 11.282,80 42,29 

Perú 288,50 341,60 374,50 630,60 605,80 866,70 1.039,36 1.505,07 1.700,52 939,44 1.335,59 1.766,27 1.991,75 1.886,07 1.576,83 7,95 

Colombia 259,50 324,30 362,50 345,40 334,80 457,40 715,26 739,65 773,44 678,34 793,06 1.025,51 1.058,94 906,63 946,95 4,97 

Chile 220,70 91,00 74,40 65,80 125,80 300,60 554,36 664,54 1.502,78 899,98 846,63 1.106,16 2.013,32 2.455,27 2.300,95 4,94 

Italia 159,60 203,30 289,60 375,90 356,00 377,10 426,73 458,39 509,53 578,80 582,41 582,14 501,78 420,36 433,77 3,50 

Venezuela 108,30 165,70 64,70 53,60 126,40 118,20 318,88 591,57 697,58 563,93 973,96 1.474,47 1.009,98 473,89 561,74 3,04 

Alemania 123,40 153,00 172,00 205,70 198,20 196,50 223,22 247,63 300,00 326,87 320,26 492,59 377,61 411,99 526,58 2,25 

España 70,50 70,90 65,80 144,50 114,70 205,30 296,45 357,43 416,87 317,04 354,20 468,41 443,33 778,10 524,96 2,04 

Holanda 82,50 77,20 86,90 110,60 130,30 190,90 203,68 261,70 249,93 303,89 331,55 349,64 329,13 426,84 515,66 1,73 

Japón 129,20 122,80 97,90 85,50 78,90 71,50 122,51 106,28 101,98 109,24 401,98 348,88 652,81 569,88 320,22 1,56 

Rusia nd nd nd nd nd nd nd nd nd 613,40 593,88 698,49 694,30 817,40 796,20 1,35 

Bélgica y Luxemburg. 67,50 81,20 71,70 73,00 75,70 75,40 103,13 170,08 195,51 190,14 244,40 265,14 208,31 239,43 222,57 1,14 

Francia 30,30 32,10 44,70 54,10 61,60 87,10 108,99 138,24 154,24 143,90 204,28 209,90 238,30 314,41 314,18 0,93 

Panamá nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 767,09 628,74 1.411,62 0,75 

Reino Unido 32,60 37,30 52,10 55,80 76,10 67,20 68,80 98,65 152,94 98,52 84,40 139,16 164,57 183,91 177,86 0,73 

Argentina 92,70 72,30 15,30 31,40 34,60 40,80 44,16 76,42 91,22 99,71 114,30 89,11 104,98 143,49 195,86 0,67 

Rep. Popular China nd nd nd nd nd nd nd nd nd 124,21 328,74 192,32 391,58 565,45 501,74 0,63 

México 49,80 50,00 25,70 47,70 42,30 56,20 58,38 83,85 87,36 70,69 87,37 98,47 101,06 117,80 148,54 0,59 

Brasil 17,70 15,10 15,00 19,40 74,80 88,20 26,51 41,03 45,01 39,96 51,41 89,77 135,87 129,80 133,33 0,43 

Taiwán 28,50 19,90 6,70 3,60 4,40 5,00 5,66 15,51 19,53 18,30 15,25 10,72 6,38 8,34 6,86 0,13 

Bolivia 6,10 5,50 4,90 5,20 7,50 8,00 9,29 13,37 21,56 10,67 13,68 22,66 22,18 23,74 25,92 0,10 

Corea Del Sur nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,49 9,21 29,09 39,87 45,12 58,07 0,05 

Otros Países 1.226,50 1.025,20 1.124,50 1.244,20 2.006,50 1.662,60 1.577,63 2.582,43 3.097,38 3.105,02 3.725,97 3.092,72 1.904,34 2.020,28 2.737,31 17,51 

Total 4.926,63 4.678,44 5.036,12 6.222,69 7.752,89 10.100,03 12.728,24 14.321,32 18.818,33 13.863,06 17.489,93 22.322,35 23.764,76 24.847,85 25.732,27 100,00 

Notas: Italia, Alemania, España, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y Francia, son países que pertenecen a la Unión Europea y que manejan una misma moneda, el Euro. 

nd = Dato no Disponible. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2001, 2004, 2006, 2009, 2013, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 
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La evolución de las exportaciones a los diversos destinos ha experimentado 

una tendencia creciente, es decir, a lo largo de estos 15 años de estudio, se puede 

evidenciar que aumentan los países que compran nuestros productos (se menciona 

con porcentajes significativos a Panamá, Rusia y China y otra cantidad de países con 

porcentajes mínimos) y a su vez también aumentan los ingresos por exportaciones en 

más de 5 veces (de 4.926,6 millones de dólares en el año 2000 a 25.732,3 millones 

de dólares en el año 2014). 

1.2 COMPORTAMIENTO DE LA PARIDAD DEL DÓLAR EN EL 

MERCADO INTERNACIONAL.  

El análisis del comportamiento de la paridad del dólar y su incidencia en las 

exportaciones ecuatorianas se basa en el estudio comparativo de las cotizaciones de 

las monedas de los países competidores del Ecuador en el comercio exterior y su 

efecto en la competitividad en los precios de sus productos de exportación.  Al tener 

los países competidores la posibilidad de devaluar sus monedas, pueden mantener, e 

inclusive reducir, los precios de sus productos exportables, en tanto que los 

exportadores ecuatorianos carecen de esa herramienta. 

En ese contexto, el análisis de las variaciones de las cotizaciones de las 

monedas de los diferentes países competidores cobra gran importancia puesto que de 

ello depende la fidelidad de los mercados externos ecuatorianos y con ello el 

mantenimiento del empleo y los ingresos de los miles de personas que laboran en los 

sectores dedicados a la exportación. Cabe aclarar que no solo los países que se 

disputan un mercado externo con el Ecuador son competidores puesto que también 

son países que importan al país y al venderle más barato productos que se fabrican 

internamente se puede competir el mercado interno del Ecuador.  

     Bajo estas consideraciones, a continuación se analizará la evolución de las 

cotizaciones de 10 países con los que se tiene un mayor intercambio comercial (se 

incluye la zona Euro) lo cual nos permitirá conocer la situación de competitividad 

externa en la que se ha desenvuelto el Ecuador en los 15 años de dolarización 

analizados.  
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Una alza de la cotización del dólar americano frente a las monedas nacionales 

de los países competidores o devaluaciones programadas por los gobiernos de esos 

países significarán una apreciación del dólar y por lo tanto una mayor competitividad 

de los productos de esos países frente a los nuestros; inversamente, una disminución 

de la cotización del dólar frente a las monedas nacionales de los países competidores, 

lo cual representa menores ingresos para sus exportadores y por consiguiente una 

baja en la competitividad de sus productos frente a los nuestros. 

La Tabla N°2 muestra las cotizaciones con tipo de cambio nominal de las 

monedas nacionales o regionales (Zona Euro) de los países con los que el Ecuador 

tiene un mayor intercambio comercial en los quince años correspondientes al período 

de análisis. No se considera a los Estados Unidos de América ni a Panamá, porque 

tenemos la misma moneda. 

Tabla 2. Cotizaciones del Dólar de Estados Unidos de América en el mercado 

internacional, período 2000-2014. (Promedio anual)   

Período 

PERÚ 

(Nuevo 

Sol) 

COLOMBIA 

(Peso) 

CHILE 

(Peso) 

VENEZUELA 

(Bolívar) 

JAPON 

(Yen) 

RUSIA 

(Rublo 

Ruso) 

REINO 

UNIDO 

(Libra) 

ARGENTINA 

(Peso) 

CHINA 

(Yuan 

Chino) 

MÉXICO 

(Peso) 

BRASIL 

(Real) 
EURO 

2000 3,49 2144,54 552,73 699,01 108,30 28,00 0,67 1,00 8,28 9,48 0,11 1,10 

2001 3,51 2298,32 631,47 757,00 121,31 29,18 0,69 1,00 8,28 9,33 0,11 1,12 

2002 3,51 2482,01 687,47 1387,93 125,07 31,37 0,67 2,78 6,97 9,63 0,10 1,06 

2003 3,48 2878,53 690,70 1595,91 115,98 30,74 0,61 2,95 8,28 10,78 0,09 0,89 

2004 3,41 2626,05 608,16 1915,34 108,01 28,80 0,55 2,94 8,28 11,28 0,09 0,80 

2005 3,29 2319,65 558,13 2144,54 109,85 28,28 0,55 2,92 8,19 10,88 0,09 0,80 

2006 3,27 2356,27 530,17 2144,54 116,26 27,16 0,54 3,07 7,97 10,90 0,09 0,80 

2007 3,12 2068,68 521,27 2144,54 117,65 25,55 0,50 3,07 7,60 10,92 0,09 0,73 

2008 2,92 1946,28 514,06 2,14 102,95 24,79 0,54 3,16 6,95 11,06 0,09 0,68 

2009 3,00 2135,38 556,95 2,14 93,44 31,59 0,64 3,16 6,83 13,51 0,07 0,72 

2010 2,75 1886,79 507,61 3,82 87,64 30,34 0,65 3,91 6,77 12,63 0,08 0,75 

2011 2,75 1844,68 482,21 4,29 79,63 29,31 0,62 4,12 6,46 12,39 0,08 0,72 

2012 2,63 1796,30 485,72 4,29 79,72 31,00 0,63 4,54 6,31 13,14 0,08 0,78 

2013 2,70 1865,67 493,97 5,95 97,36 31,80 0,64 5,44 6,15 12,75 0,08 0,75 

2014 2,84 1994,02 569,61 6,28 105,62 37,75 0,61 8,09 6,16 13,30 0,08 0,75 

Notas: Las cotizaciones están expresadas en valores nominales. El Euro se introdujo en los mercados 

financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999 y las monedas y billetes 

entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 estados de la UE. Estados Unidos de América 

y Panamá no constan porque tienen la misma moneda que Ecuador. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias 

A continuación para una mejor comprensión, mediante gráficas, se muestra 

de manera didáctica la tendencia que han seguido las monedas de los países con los 

que Ecuador comercia en relación al dólar.  
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Al ver el comportamiento del nuevo sol peruano y del peso colombiano en el 

periodo de análisis, se puede observar una tendencia similar, pues tal como se 

muestra en la Gráfica N°1, se ve que dichas monedas con respecto al dólar de EEUU 

se han apreciado, ya que conforme pasan los años necesitamos menos soles peruanos 

y pesos colombianos para adquirir un dólar, a pesar de que en el periodo analizado se 

distinguen pequeñas oscilaciones no muy significativas, además es evidente percibir 

que a partir del 2014 han ido perdiendo valor, ya que a partir de este año el dólar ha 

ido apreciándose. 

Gráfica 1. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación al Nuevo Sol 

Peruano y al Peso Colombiano, período 2000-2014. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 

El peso chileno también muestra una tendencia similar al nuevo sol peruano y 

al peso colombiano, con respecto a la moneda de Venezuela, el bolívar, se puede ver 

que en el año 2000 y 2001 se necesitaba 699,00 bolívares y 757,00 bolívares 

respectivamente para adquirir un dólar, desde el año 2002 al 2007 está moneda sufrió 

una devaluación fuerte llegando al año 2007 con 2.144,54 bolívares para adquirir un 

dólar (tal como se muestra en la Gráfica N°2), pero en el 2008 entró en vigencia una 

conversión monetaria aprobada por el Banco Central de Venezuela y el Poder 

Ejecutivo de la República debido a altos niveles de devaluación que marcó el tipo de 

cambio hasta 2.144,00 bolívares por dólar estadounidense. De esta forma el Banco 

Central de Venezuela asignó el nombre de Bolívar Fuerte a las nuevas unidades y 

"Bolívar" para los valores no reconvertidos; el "Bolívar Fuerte" fue equivalente a 

1.000,00 bolívares no reconvertidos. A partir de enero de 2012, todos los valores se 

expresan y transan en moneda reconvertida y todo el circulante (monedas y billetes) 
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es tratado en Bolívares Fuertes (aunque no siempre se use el adjetivo "Fuerte"). De 

esta manera observamos que en el año 2008 se necesitan 2,14 bolívares para adquirir 

un dólar, pese a eso desde el año 2008 al 2014 sigue sobrellevando devaluación pues 

en el año 2014 se necesitaron 6,29 bolívares por cada dólar.  

 

Gráfica 2. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación al Peso Chileno y 

al Bolívar Venezolano, período 2000-2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 

Tal como se muestra en la Gráfica N°3 el yen japonés marca la misma 

tendencia de las demás monedas estudiadas anteriormente. Como excepción a la 

tendencia, se detalla el comportamiento del rublo ruso, el cual según los datos 

obtenidos, vemos que del año 2000 al 2003 presentó devaluación frente al dólar, del 

año 2004 al 2008 esa moneda adquirió mayor valor, pero a partir del año 2009, el 

dólar se ha apreciado en relación a esta moneda, pues de manera general se observa 

apreciación en la línea de tendencia del dólar.  
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Gráfica 3. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación al Yen japonés y 

al Rublo Ruso, período 2000-2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 

Al analizar el comportamiento del Peso Argentino, se puede observar que la 

tendencia del dólar en relación a esta moneda es hacia la apreciación, tal y como 

sucede con el rublo ruso, pues en el año 2000 su cotización era de 1,00 peso por cada 

dólar y para el año 2014 fue de 8,09 pesos por cada dólar. La tendencia del dólar con 

respecto al yuan chino es de depreciación, ya que para el año 2000 se necesitaba 8,28 

yuanes para adquirir un dólar y para el año 2014 se necesitaba 6,16 yuanes, es decir, 

el yuan ha ido adquiriendo más valor. (Véase Gráfica N°4) 

 

Gráfica 4. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación al Peso Argentino 

y al Yuan Chino, período 2000-2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 

     Como ha sucedido con la mayoría de las monedas analizadas, el peso 

mexicano y el real Brasil en relación al dólar, sufre un mismo comportamiento, a 
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nivel general en todo el periodo estudiado, pues puede observar la línea de tendencia 

que refleja la depreciación del dólar. (Véase Gráfica N°5) 

 

Gráfica 5. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación al Peso Mexicano 

y al Real Brasil, período 2000-2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 

Al ver el comportamiento de la Libra y del Euro, tal como se muestra en la 

Gráfica N°6, se observa que en el dólar frente a la libra en todo el período analizado 

presenta fluctuaciones con una leve tendencia a la depreciación, con respecto al euro 

en el año 2000 y 2001 la cotización de un dólar equivale a 1,10 y 1,12 euros 

respectivamente, de ahí en adelante el Euro ha ido adquiriendo valor, es decir, para 

adquirir un dólar se necesitan menos euros, en otras palabras, el dólar se ha 

depreciado con respecto al euro, la línea de tendencia del dólar muestra una 

depreciación.  

 

Gráfica 6. Línea de tendencia del Dólar de EEUU en relación a la Libra y al 

Euro, período 2000-2014. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 
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Una vez analizado el comportamiento del dólar frente a las monedas de los 

países a donde van dirigidas las exportaciones ecuatorianas, en las cuales se puede 

verificar claramente la tendencia decreciente que ha mantenido el Dólar en el mundo 

principalmente a partir del año 2002, pues con la mayoría de las monedas podemos 

ver que el Dólar se ha ido depreciando, sin embargo, esta tendencia se empieza a 

revertir a partir del año 2012.  

1.3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

A lo largo del periodo analizado se puede evidenciar un incremento de las 

exportaciones totales en términos FOB, tal como se muestra en la Gráfica N°7, sin 

embargo es importante destacar que el componente más representativo son las 

exportaciones petroleras que ocupan en promedio el 53,02%2 del año 2000 al 2014 

dentro de las exportaciones totales, demostrando así que el petróleo sigue siendo uno 

de los principales motores de la economía ecuatoriana. Sin embargo, el incremento 

de los ingresos por exportaciones se debe más a un aumento en el precio del petróleo 

en el mercado internacional que al incremento en la producción. 

Gráfica 7. Exportaciones Ecuatorianas, período 2000-2014. (Millones de dólares 

FOB) 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

                                                 
2 Este valor se obtiene sumando todos los porcentajes de cada año del periodo analizado, de cada uno 

de los grupos, exportaciones petroleras y exportaciones no petroleras y posteriormente se procedió a 

calcular el promedio. (Exportaciones Petroleras representan el 53,02% del total de las exportaciones 

ecuatorianas, mientras que las Exportaciones no Petroleras representan el 46,98%). 
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A lo largo del período, existe una tendencia creciente en las exportaciones de 

petróleo lo que significa un incremento en la dependencia de éste rubro respecto al 

sector externo. Las exportaciones petroleras desde el comienzo de la dolarización 

hasta el año 2014 tuvieron un crecimiento del 444,64%3, partiendo del valor de 

2.442,42 millones de dólares en el año 2000 a 13.302,48 millones de dólares en el 

año 2014, teniendo en cuenta que estos cambios cuantitativos se deben a dos 

factores: por un lado la subida de los precios internacionales del petróleo y por otro 

lado, la inversión privada destinada a lo que es la exploración y creación del OCP 

(Oleoducto de Crudos Pesados) que permitió a las empresas privadas tener una 

mayor participación en las exportaciones petroleras, incrementado de esta manera el 

total de volumen exportado. 

En este contexto, las exportaciones no petroleras, durante el periodo de 

análisis, presentan un crecimiento importante del 400%, tasa que sin embargo está 

por debajo de las exportaciones petroleras pero registra un comportamiento muy 

similar, pues en el año 2000 se exportó 2.484,20 millones de dólares y para el año 

2014 que fue de 12.429,79 millones de dólares, este aumento se debe en que en cierta 

parte se diversificó la oferta exportable debido a que el crecimiento de la economía 

mundial incrementó la demanda de los principales productos de exportación 

ecuatorianos y se dio acceso a nuevos mercados internacionales. 

De esta manera queda en evidencia que aunque las exportaciones no 

petroleras han experimentado tasas de crecimiento sostenidas y medianamente 

representativas, el crecimiento del sector petrolero es el más significativo en el total 

del incremento en las exportaciones.  

 

                                                 
3 La tasa de crecimiento se calcula aplicando la fórmula: [(t2 – t1)/t1] x 100 donde t1 es el valor pasado 

y t2 es el valor presente. Esta fórmula se la utilizará en toda la parte de los resultados.  
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OBJETIVO 2. Determinar las consecuencias de la dolarización en las importaciones 

y su incidencia en la Balanza Comercial en el Ecuador. 

2.1 IMPORTACIONES ECUATORIANAS 

Las importaciones ecuatorianas a partir del año 2000, han mostrado un 

crecimiento progresivo y generalizado, tanto las importaciones petroleras como las 

no petroleras, tal como se muestra en la Gráfica N°8. Las importaciones durante el 

periodo de análisis crecen en un promedio anual del 14,5%4 aproximadamente y un 

incremento del 662,40% en todo el periodo analizado. En el año 2000 según cifras 

del BCE, las importaciones fueron de 3.468,63 millones de dólares, en los siguientes 

años todos muestran una tendencia ascendente hasta llegar al 2014 donde registró 

26.444,76 millones de dólares FOB, excepto para el año 2009, donde el desempeño 

de las importaciones se desaceleró debido al efecto combinado de la imposición de 

las medidas de salvaguardia a determinados bienes de consumo, así como al impacto 

de la crisis financiera internacional en la economía, sin embargo, se puede apreciar 

que rápidamente se recuperan éstas al cierre del año.  

Gráfica 8. Importaciones Ecuatorianas, período 2000-2014. (Millones de dólares 

FOB) 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

                                                 
4 La tasa de crecimiento promedio anual se calcula aplicando la fórmula: [(t2/t1)1/n - 1] x 100 donde t1 

es el valor pasado, t2 es el valor presente y n es el número de años. Esta fórmula se la utilizará en toda 

la parte de los resultados.   
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2.2 IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONÓMICO 

De acuerdo al inusitado incremento de las importaciones es necesario dejar en 

claro hacia qué sectores están dirigidas en su mayoría las importaciones del Ecuador 

para el respectivo análisis, de tal forma que se pueda esclarecer su verdadero 

comportamiento. 

Como vemos en la Tabla N°3, las importaciones de bienes de consumo  

registran en su volumen un incremento importante de 762,39 millones de dólares en 

el año 2000 a 5.217,80 millones de dólares en el año 2014 representando un 

crecimiento en todo el periodo de estudio de 584,04%, tomando en cuenta que dentro 

de este grupo las importaciones de los bienes de consumo no duraderos son los que 

más han incrementado, pues en el año 2000 se importó 457,90 millones de dólares y 

en el año 2014 se registró 2.918,06 millones de dólares, mientras que las 

importaciones de los bienes duraderos del año 2000 al 2014 han aumentado en seis 

veces su valor de 304,49 millones de dólares en el año 2000 a 2.101,99 millones de 

dólares en el año 2014 (no más que los bienes de consumo duraderos).  

Las importaciones en los últimos años han ido en aumento, pues las materias 

primas representan el 31,61% del total de las importaciones en el periodo analizado, 

los bienes de capital con un 26,27%, bienes de consumo con el 21,95% y con 

respecto a lubricantes y combustibles representan el 19,53%5.  

La tasa de crecimiento de las materias primas y de los bienes de capital en 

todo el periodo de análisis es de 441,86% y 647,12% respectivamente. El sector de 

los derivados petroleros es uno de los sectores más preocupantes, ya que este rubro 

ha experimentado una tasa de crecimiento promedio anual del 23,96%, se puede 

observar que en el año 2000 las importaciones de combustibles suma un total de 

255,93 millones de dólares mientras que en el 2014 fue de 6.417,39 millones de 

dólares. 

                                                 
5 Los porcentajes se los obtuvo mediante una regla de tres simple del valor total de las importaciones 

sumado de los 15 años que es el período de análisis. 
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nd = Dato no disponible 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

Tabla 3. Importaciones por uso o destino económico, período 2000-2014. (Millones de dólares FOB) 
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2000 3.468,63 762,39 457,90 304,49 nd 255,93 1.491,11 212,39 1.198,96 79,77 889,83 25,02 532,57 332,25 1,70 

2001 4.980,56 1.321,70 712,34 609,36 nd 249,58 1.795,21 228,40 1.407,54 159,28 1.566,94 38,77 886,94 641,22 2,60 

2002 6.005,59 1.686,94 908,05 778,89 nd 232,41 2.112,60 239,50 1.553,62 319,48 1.919,79 29,44 1.164,60 725,75 1,69 

2003 6.254,24 1.764,70 1.008,02 756,68 nd 732,79 2.027,65 258,02 1.603,55 166,08 1.702,52 33,83 1.124,23 544,46 0,64 

2004 7.575,17 2.048,33 1.188,53 859,80 nd 995,06 2.565,77 339,83 2.038,50 187,44 1.944,29 36,06 1.280,42 627,81 1,17 

2005 9.568,36 2.337,27 1.338,57 998,70 nd 1.714,97 2.934,86 347,45 2.317,93 269,48 2.557,05 41,56 1.629,67 885,82 5,21 

2006 11.279,46 2.585,00 1.493,82 1.091,17 nd 2.380,87 3.469,31 380,45 2.753,88 334,97 2.829,43 43,42 1.712,32 1.073,69 1,41 

2007 12.907,11 2.901,33 1.793,70 1.107,63 nd 2.578,32 4.093,48 495,94 3.228,22 369,32 3.319,34 51,64 2.036,59 1.231,11 2,76 

2008 17.737,30 3.852,04 2.354,73 1.497,31 nd 3.217,46 5.831,36 782,76 4.587,28 461,32 4.501,47 86,53 2.846,16 1.568,78 13,02 

2009 14.096,90 3.070,29 1.892,02 1.178,26 nd 2.333,80 4.674,92 615,23 3.557,59 502,10 3.926,65 90,18 2.626,83 1.209,64 66,44 

2010 19.468,65 4.116,47 2.248,44 1.868,03 nd 4.042,82 5.914,77 760,51 4.620,63 533,63 5.129,09 85,56 3.387,35 1.656,18 75,56 

2011 23.151,86 4.885,23 2.731,36 2.011,56 142,31 5.086,54 7.231,02 931,37 5.522,37 777,27 5.844,62 101,23 4.036,24 1.707,15 40,71 

2012 24.205,37 4.989,11 2.801,88 2.023,97 163,26 5.441,27 7.290,88 982,14 5.431,27 877,47 6.418,10 114,02 4.444,32 1.859,76 42,21 

2013 25.888,84 5.230,41 2.934,64 2.067,51 228,26 5.927,39 7.829,24 1.040,16 5.859,02 930,06 6.777,98 119,02 4.874,85 1.784,11 61,68 

2014 26.444,76 5.217,80 2.918,06 2.101,99 197,74 6.417,39 8.079,72 1.257,51 5.793,71 1.028,50 6.648,07 121,99 4.678,34 1.847,75 55,67 

TOTAL 213.032,80 46.769,00 26.782,07 19.255,35 731,58 41.606,62 67.341,89 8.871,68 51.474,05 6.996,16 55.975,17 1.018,27 37.261,42 17.695,48 372,47 
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2.3 BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA 

En el país, durante el período de análisis 2000-2014, la balanza comercial 

medida en dólares FOB es deficitaria en nueve de quince años analizados, con una 

tasa de “crecimiento” de -148,83% en todo el periodo analizado tal como se muestra 

en la Gráfica N°9, sin embargo dichos déficits no muestran un saldo negativo 

importante gracias a los altos precios del petróleo que comprenden las exportaciones 

ecuatorianas. 

 

Gráfica 9. Balanza Comercial Ecuatoriana, período 2000-2014. (Millones de 

dólares FOB) 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

El saldo de la Balanza Comercial durante el año 2000, registró superávit 

debido a que se estaba revolviendo la posibilidad de adoptar la dolarización, 

obviamente el sucre estaba en su peor momento, con los más altos niveles de 

devaluación, por eso los productos nacionales se hicieron más atractivos frente a los 

socios comerciales del Ecuador. Es a raíz de la dolarización –2001, con un año de 

vigencia- que la balanza comercial se torna deficitaria a consecuencia del 

encarecimiento de los bienes exportables por un sistema económico que no permite 

la devaluación. 
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Al analizar la Gráfica N°9 se puede notar el desequilibrio constante que ha 

venido arrastrando la economía ecuatoriana desde el año 2009 en la balanza 

comercial. Esta variación negativa se le atribuye a la baja del valor unitario del barril 

de crudo junto a un aumento en las compras de combustible y lubricantes. 
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OBJETIVO 3. Examinar la evolución de la Balanza Comercial no Petrolera en el 

ecuador en el período 2000-2014. 

En una economía dolarizada el circulante se genera a partir del saldo entre 

exportaciones e importaciones, además de los flujos de capital y las transferencias 

desde el exterior. Sin flujos de capital representativos, y ante la crisis mundial que ha 

reducido las transferencias desde el exterior, la balanza comercial debería ser la 

principal fuente de circulante para el país y, por lo tanto, el sostén de la dolarización. 

En este apartado se procederá a revisar la Balanza Comercial no Petrolera y 

las diversas dificultades a las que se encuentra debido al esquema monetario al cual 

el Ecuador pertenece. Es importante analizar la Balanza Comercial no Petrolera 

puesto que ello permitirá hacer un análisis más objetivo de la real situación 

económica del sector productivo nacional, ya que el elevado precio del petróleo en 

los últimos años distorsiona, en cierta medida, esa visión. 

3.1 EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Las exportaciones no petroleras presentan una tasa de crecimiento promedio 

anual del 11,33%, en la Tabla N°4 se aprecia que las exportaciones no petroleras en 

el año 2000 fueron de 2.484,20 millones de dólares, mientras que para el año 2014 

este rubro fue de 12.429,79 millones de dólares. Dentro de las exportaciones no 

petroleras se tiene las exportaciones tradicionales y no tradicionales, al ser productos 

que han sido insertados en la economía mundial estudiar su comportamiento es 

esencial. 

Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones no petroleras 

tradicionales, es decir, las exportaciones de productos que históricamente el país ha 

venido produciendo y exportándolas componen los siguientes productos: banano y 

plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados y atún y pescado. 

Considerando estos productos, en la Tabla N°4 se puede evidenciar que han 

representado ingresos crecientes para Ecuador, en el año 2000 se exportó 1.301,95 
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millones de dólares y en el año 2014 alcanzó 6.341,74 millones de dólares, con una 

tasa de crecimiento de 387,10% en todo el periodo analizado. 

Tabla 4. Exportaciones no Petroleras Ecuatorianas, período 2000-2014. 

(Millones De Dólares FOB) 
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2000 2.484,20 1.301,95 821,37 45,58 285,43 77,36 72,20 1.182,25 

2001 2.778,44 1.363,91 864,52 44,10 281,39 86,61 87,30 1.414,53 

2002 2.981,13 1.480,75 969,34 41,69 252,72 129,06 87,95 1.500,38 

2003 3.615,87 1.737,37 1.100,80 70,42 298,96 169,64 97,54 1.878,51 

2004 3.518,90 1.673,87 1.023,61 84,14 329,79 154,24 82,10 1.845,03 

2005 4.230,18 1.925,28 1.084,39 92,25 457,54 176,13 114,98 2.304,90 

2006 5.183,73 2.200,18 1.213,49 99,42 588,16 171,09 128,02 2.983,56 

2007 5.992,75 2.447,09 1.302,55 123,30 612,89 239,36 169,00 3.545,66 

2008 7.097,74 2.966,10 1.640,53 130,14 712,72 290,26 192,45 4.131,64 

2009 6.898,42 3.436,03 1.995,65 139,72 664,42 402,63 233,60 3.462,40 

2010 7.816,70 3.705,71 2.032,77 160,95 849,67 424,91 237,41 4.110,99 

2011 9.377,49 4.528,93 2.246,47 260,18 1.178,39 586,52 257,38 4.848,55 

2012 9.972,80 4.396,62 2.078,40 261,06 1.278,40 454,50 324,26 5.576,19 

2013 10.740,12 5.154,39 2.354,62 219,08 1.784,94 530,78 264,96 5.585,73 

2014 12.429,79 6.341,74 2.607,58 178,25 2.571,81 709,72 274,38 6.088,05 

TOTAL 95.118,27 44.659,91 23.336,09 1.950,27 12.147,24 4.602,80 2.623,51 50.458,36 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

 El rubro banano y plátano, ha constituido el mayor ingreso en los productos 

tradicionales, pues en el año 2000 representó 821,37 millones de dólares de ingresos 

para el país y en el año 2014, 2.607,58 millones de dólares. 

El segundo producto tradicional que genera mayores ingresos ha sido el 

camarón con 285,43 millones de dólares en el año 2000, y 2.571,81 millones de 

dólares en el año 2014. El cacao y elaborados, el atún y pescado y el café y 

elaborados, se encuentran en tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente de 

productos no tradicionales que exporta Ecuador. 
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Dentro del grupo de productos no tradicionales, es decir, los productos que se 

han incorporado en los últimos años a los mercados internacionales; se tiene: 

enlatados de pescado, productos mineros, flores naturales, manufacturas de metal, 

extractos y aceites vegetales, manufacturas de cuero, plástico y caucho, madera, 

jugos y conservas de fruta, vehículos, químicos y fármacos, elaborados de banano, 

manufacturas textiles, harina de pescado, manufacturas de papel y cartón, tabaco en 

rama, maderas terciadas y prensadas, fruta, otros elaborados del mar, prendas de 

vestir de fibras textiles y abacá. Existe una pobre diversidad de productos y aunque 

su tendencia sea creciente, existe una evolución como lo muestra su tasa de 

crecimiento promedio anual, la cual es 11,55%. 

No cabe duda de que se ha generado un incremento en los diversos productos 

primarios no tradicionales como las flores que han experimentado una tasa de 

crecimiento promedio anual del año 2000 al 2014 de 9,87%, así como también los 

productos mineros que experimentan una tasa de crecimiento promedio anual del 

37,35% en el mismo periodo (Véase Tabla N°5).  

Tabla 5. Productos Primarios no Tradicionales, período 2000-2014 (Millones de 

dólares FOB) 

Período 
TOTAL 

PRIMARIOS 

Flores 

naturales 
Abacá Madera 

Productos 

mineros 
Frutas 

Tabaco 

en rama 

Otros 

primarios 

2000 314,70 194,65 8,30 20,47 9,41 15,68 8,16 58,03 

2001 406,25 238,05 6,67 24,03 6,29 20,16 9,77 101,29 

2002 475,67 290,33 7,94 30,89 12,28 29,31 14,60 90,32 

2003 533,77 308,74 8,91 42,13 11,88 46,22 14,91 100,99 

2004 573,05 354,82 9,39 48,11 12,46 49,11 19,22 79,94 

2005 655,16 397,91 7,76 53,68 15,94 55,69 25,43 98,76 

2006 790,80 435,84 7,92 64,81 36,17 65,89 26,10 154,07 

2007 901,79 469,42 9,19 92,99 69,94 66,25 30,64 163,35 

2008 969,98 565,66 14,38 108,05 87,46 57,41 29,82 107,19 

2009 958,27 546,70 12,89 99,47 62,71 73,61 38,43 124,45 

2010 1.042,94 607,77 13,13 131,48 89,14 66,07 37,14 98,22 

2011 1.264,22 675,68 12,91 150,51 166,28 76,73 41,66 140,46 

2012 1.564,69 713,50 16,99 160,76 439,06 75,77 44,53 114,07 

2013 1.832,08 808,13 13,93 172,19 559,98 69,75 47,25 160,85 

2014 2.408,51 798,44 13,14 231,10 1.099,58 70,43 61,47 134,35 

TOTAL 14.691,88 7.405,63 163,44 1.430,67 2.678,58 838,09 449,13 1.726,33 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 
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La evolución de los productos industrializados ha sido mayor (con una 

sumatoria total en el periodo analizado de 35.580,85 millones de dólares de 

exportación en términos FOB, tal como se muestra en la Tabla N°6) que el de las 

materias primas no tradicionales (14.691,88 millones de dólares del año 2000 al 

2014, Tabla N°5), cabe recalcar que el rubro “otros industrializados” contiene la 

suma de productos como: Otros elaborados de mar, prendas de vestir de fibra textil, 

madera terciada, manufacturas de papel y cartón, entre otros, ya que estos presentan 

menores tasa de crecimiento. La mayoría de los productos han experimentado una 

tendencia creciente, pues las exportaciones del año 2000 de productos industrializados 

fueron de 867,55 millones de dólares respecto al 2014 que fueron de 3.679,55 millones de 

dólares. 
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Tabla 6. Productos Industrializados no Tradicionales, período 2000-2014 (Millones de Dólares FOB) 
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2000 867,55 62,77 19,25 231,66 2,90 61,20 67,26 68,29 19,38 39,46 67,34 38,92 19,78 16,08 16,83 136,43 

2001 1.008,28 57,51 22,26 268,78 3,56 68,18 99,67 88,27 23,55 42,26 67,86 38,53 22,95 20,18 18,97 165,74 

2002 1.024,72 54,61 11,91 343,49 2,56 72,47 52,84 90,20 20,98 37,01 71,03 23,71 29,92 21,52 19,27 173,19 

2003 1.344,73 81,41 19,15 405,85 6,45 94,00 126,22 159,95 27,68 40,39 66,44 39,00 48,18 20,07 26,79 183,14 

2004 1.271,97 80,58 20,40 362,29 10,46 88,72 78,96 129,99 28,23 49,94 83,91 36,75 57,46 23,29 31,12 189,86 

2005 1.649,74 100,68 22,05 489,64 8,14 77,60 168,51 183,16 27,76 48,00 98,65 44,38 77,70 26,11 39,33 238,03 

2006 2.192,76 132,38 39,94 567,57 7,50 129,08 343,29 249,43 22,21 51,39 116,35 47,60 79,12 34,41 39,28 333,20 

2007 2.643,87 150,13 61,06 670,56 15,81 115,84 382,80 303,61 30,80 52,91 154,31 56,17 158,40 41,74 46,30 403,44 

2008 2.976,03 162,71 57,27 814,94 18,03 115,16 407,73 321,14 26,65 102,30 154,85 50,84 249,49 32,75 46,96 415,22 

2009 2.504,13 180,57 74,63 632,77 17,33 118,69 256,34 276,41 21,51 141,48 128,33 43,18 210,73 36,36 34,79 331,00 

2010 3.068,05 197,23 97,16 603,74 18,77 190,23 374,89 332,75 22,02 169,03 159,12 48,57 196,89 73,28 47,08 537,30 

2011 3.584,33 164,44 117,47 872,65 22,36 204,83 394,06 301,87 26,26 152,76 216,42 49,39 371,39 81,54 62,38 546,51 

2012 4.011,50 128,00 113,44 1.115,23 31,86 254,14 501,14 395,38 24,79 112,61 218,11 66,55 363,53 83,45 66,99 536,27 

2013 3.753,65 147,29 145,64 1.348,96 44,89 194,59 157,84 356,90 26,34 113,03 230,04 55,20 263,61 92,71 74,12 502,49 

2014 3.679,55 194,68 104,44 1.262,56 33,63 154,68 152,93 362,80 27,19 105,57 222,77 48,43 280,31 117,99 76,22 535,35 

TOTAL 35.580,85 1.894,99 926,08 9.990,69 244,26 1.939,40 3.564,49 3.620,16 375,34 1.258,13 2.055,53 687,21 2.429,48 721,49 646,43 5.227,18 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 
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3.2 IMPORTACIONES NO PETROLERAS 

En esta sección se explicará la tendencia de las importaciones no petroleras 

en nuestro sistema monetario y sus subdivisiones así como el nivel de concentración 

y sus vulnerabilidades para de esta manera determinar los factores que han incidido 

en el incremento de las importaciones. 

Las importaciones no petroleras del Ecuador han experimentado una tasa de 

crecimiento promedio anual de 12,98%, superior a la tasa de crecimiento de las 

exportaciones no petroleras con dos puntos porcentuales aproximadamente (11,33%). 

La Tabla N°7 muestra la evolución del total de las importaciones no petroleras, 

donde se puede apreciar una tendencia creciente a lo largo de los 15 años en estudio, 

así pues, al año 2000 se importaron 3.212,70 millones de dólares mientras que al 

2014 se importó 20.041,90 millones de dólares, su tasa de crecimiento fue de 

523,83% del año 2000 al 2014. Comparando esta tasa de crecimiento con respecto a 

la de las exportaciones correspondientes al periodo 2000-2014 la cual fue de 

400,35% se vuelve a presentar una brecha que en este caso y en términos relativos 

las importaciones superan a las exportaciones en un 123,48%.  

Dentro de las importaciones no petroleras existen tres grandes grupos que 

son: los bienes de consumo, materias primas y bienes de capital. Los bienes de 

consumo se subdividen en duraderos y no duraderos. Los duraderos pertenecen al 

grupo de los bienes tangibles que poseen un período de vida medianamente 

prolongado como los son los autos, televisores entre otros. Los bienes no duraderos 

son bienes tangibles que poseen un período de existencia corto como por ejemplo las 

frutas, vegetales, cereales y demás alimentos, estos, poseen una tasa de crecimiento 

promedio del 13,68% y presentan una tendencia creciente a partir del año 2000 tal 

como se observa en la Tabla N°7. 
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nd = Dato no disponible 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

Tabla 7. Importaciones no Petroleras por uso o destino económico, período 2000-2014. (Millones de dólares FOB) 
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2000 3.212,70 762,39 457,90 304,49 nd 1.491,11 212,39 1.198,96 79,77 889,83 25,02 532,57 332,25 1,70 

2001 4.730,97 1.321,70 712,34 609,36 nd 1.795,21 228,40 1.407,54 159,28 1.566,94 38,77 886,94 641,22 2,60 

2002 5.773,18 1.686,94 908,05 778,89 nd 2.112,60 239,50 1.553,62 319,48 1.919,79 29,44 1.164,60 725,75 1,69 

2003 5.521,45 1.764,70 1.008,02 756,68 nd 2.027,65 258,02 1.603,55 166,08 1.702,52 33,83 1.124,23 544,46 0,64 

2004 6.580,10 2.048,33 1.188,53 859,80 nd 2.565,77 339,83 2.038,50 187,44 1.944,29 36,06 1.280,42 627,81 1,17 

2005 7.853,39 2.337,27 1.338,57 998,70 nd 2.934,86 347,45 2.317,93 269,48 2.557,05 41,56 1.629,67 885,82 5,21 

2006 8.898,58 2.585,00 1.493,82 1.091,17 nd 3.469,31 380,45 2.753,88 334,97 2.829,43 43,42 1.712,32 1.073,69 1,41 

2007 10.328,79 2.901,33 1.793,70 1.107,63 nd 4.093,48 495,94 3.228,22 369,32 3.319,34 51,64 2.036,59 1.231,11 2,76 

2008 14.379,47 3.852,04 2.354,73 1.497,31 nd 5.827,57 782,76 4.583,49 461,32 4.501,47 86,53 2.846,16 1.568,78 13,02 

2009 11.758,60 3.094,04 1.892,04 1.201,99 nd 4.669,81 615,23 3.552,47 502,10 3.926,59 90,06 2.626,87 1.209,66 42,71 

2010 15.425,83 4.116,47 2.248,44 1.868,03 nd 5.914,77 760,51 4.620,63 533,63 5.129,09 85,56 3.387,35 1.656,18 75,56 

2011 18.065,32 4.885,23 2.731,36 2.011,56 142,31 7.231,02 931,37 5.522,37 777,27 5.844,62 101,23 4.036,24 1.707,15 40,71 

2012 18.764,09 4.989,11 2.801,88 2.023,97 163,26 7.290,88 982,14 5.431,27 877,47 6.418,10 114,02 4.444,32 1.859,76 42,21 

2013 19.961,45 5.230,41 2.934,64 2.067,51 228,26 7.829,24 1.040,16 5.859,02 930,06 6.777,98 119,02 4.874,85 1.784,11 61,68 

2014 20.041,90 5.217,80 2.918,06 2.101,99 197,74 8.079,72 1.257,51 5.793,71 1.028,50 6.648,07 121,99 4.678,34 1.847,75 55,67 

TOTAL 171.295,84 46.792,75 26.782,09 19.279,08 731,58 67.332,98 8.871,68 51.465,14 6.996,17 55.975,11 1.018,15 37.261,46 17.695,50 348,75 
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Tanto los bienes de consumo no duraderos como los duraderos, exponen una 

tendencia en aumento, pero más que todo son los bienes no duraderos los que han 

aumentado considerablemente, dentro de este grupo, se tiene que al año 2000 la 

importación total fue de 457,90 millones de dólares ascendiendo al año 2014 a 

2.918,06 millones de dólares. Asimismo, estos productos han experimentado una tasa 

de crecimiento promedio anual de 13,14%. El comportamiento de los bienes de 

consumo duraderos es similar al de los no duraderos; experimentaron una tasa de 

crecimiento promedio anual del 13,74% y se puede observar que al inicio del año 

2000 se importó 304,49 millones de dólares, mientras que para el año 2014 fue de 

2.101,99 millones de dólares. 

El rubro de materias primas es el que más contribuye sobre el total de las 

importaciones. La importación de materias primas dentro de la cual se encuentran los 

bienes agrícolas, industriales y materiales de construcción, de tal forma que al 2000 

la aportación de este rubro fue de 1.491,11 millones de dólares, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 11,92% en el periodo analizado, importando en el 

año 2014, 8.079,72 millones de dólares. 

De esta manera, se puede observar que la importación de materias primas 

agrícolas muestra una tasa de crecimiento promedio anual del 12,59% a lo largo del 

período en mención con un total de importaciones en el año 2000 de 212,39 millones 

de dólares, mientras que en el año 2010 fueron de 1.257,51 millones de dólares. La 

importación de materias primas para la industria ha experimentado una tasa de 

crecimiento promedio anual del 11,10% en el periodo de estudio. Así, al año 2000 se 

tiene un total importado de 1.198,96 millones de dólares llegando al año 2014 a un 

total importado de 5.793,71 millones de dólares. Las materias primas para la 

construcción, aunque en términos absolutos son los que menos han crecido, en 

términos relativos posee una tasa de crecimiento promedio anual del 18,58% con un 

total importado en el año 2000 de 79,77 millones de dólares mientras que para el año 

2014 se importó 1.028,50 millones de dólares.  

La importación de bienes de capital contempla bienes, valga la redundancia, 

como: equipos de transporte, herramientas, maquinarias, así como también 
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transferencia de tecnologías, entre otras. Este grupo de importaciones ha 

experimentado una tasa de crecimiento promedio anual del 14,35%. Se puede 

apreciar la tendencia de los bienes de capital industriales y equipos de transporte que 

son los que más han crecido en los últimos años de tal forma que al año 2000 los 

productos industriales importados sumaron un total de 532,57 millones de dólares y 

los equipos de transporte 332,25 millones de dólares, mientras que al año 2014 

suman un total de 4.678,34 y 1.847,75 millones de dólares en bienes de capital 

industriales y equipos de transporte respectivamente. 

3.3 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

La balanza comercial no petrolera históricamente ha experimentado déficits, 

esto ha provocado que a lo largo de los años, no se genere beneficio en el desarrollo 

de la economía en forma agregada, sino más bien, la balanza petrolera ha ocultado el 

déficit persistente y creciente de la no petrolera, por tanto es importante determinar si 

a partir de la dolarización esta tendencia a permanecer en desequilibrio se ha 

mantenido. 

El déficit de la balanza comercial no petrolera se consolida conforme pasan 

los años, tal como lo muestra la Gráfica N°10, siendo su tasa de “crecimiento” 

16,93%. Se puede observar que en el año 2000 el saldo neto fue de -728.50 millones 

de dólares ampliándose progresivamente en los 15 años, que es el periodo analizado, 

para el año 2014 la suma total neta fue de -7.612,12 millones de dólares. Sólo en el 

2009 hubo un descenso del saldo negativo a consecuencia de la crisis financiera 

internacional, sin embargo, pareciese que retoma con más fuerza el déficit se vuelve 

más agudo, a partir del año 2010. 
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Gráfica 10. Balanza Comercial no Petrolera Ecuatoriana, período 2000-2014. (Millones de 

dólares FOB) 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2005, 2010, 2015). Elaboración: Andrea Arias. 

La debilidad es persistente basta con observar el gráfico, en el que se puede 

apreciar que en varios años, las importaciones doblan el total de las exportaciones. Se 

puede apreciar claramente las preferencias a importar productos no petroleros. El 

sector no petrolero ha venido siendo deficitario por varios años, con el agravante de 

que cada año dicho déficit crece más, alcanzando una cifra récord en el año 2013 con 

9.221,33 millones de dólares. Esta cifra es la que ha desatado un sinnúmero de 

acciones por parte del Gobierno para controlar las importaciones en el país durante el 

año 2014. La disminución del déficit que se da entre el año 2013 y 2014 con 

1.609,21 millones de dólares, ocurre principalmente por un incremento de las 

exportaciones y el control de las importaciones. 
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g) DISCUSIÓN 

- Del Objetivo 1: 

En el Ecuador, al analizar la pérdida de valoración del tipo de cambio, es 

decir, la moneda ya no se puede devaluar ni emitir, ha perdido la potestad de aplicar 

política monetaria expansiva o restrictiva por vía devaluación y emisión de moneda. 

Las devaluaciones son utilizadas como una estrategia de lucha contra la crisis en los 

momentos de convulsión económica que benefician al país que la aplica y hacen 

daño a los socios comerciales. Su objetivo básico es abaratar las exportaciones y 

encarecer las importaciones para mejorar el saldo de la balanza comercial. La 

mayoría de los países devalúan sus monedas para obtener una ventaja competitiva 

por la vía de las exportaciones. Los países adoptaron las devaluaciones como una 

salida a las crisis internas, al abaratar sus monedas, hacían a sus productos más 

competitivos ante el resto del mundo y con ello podían mantener en pie sus 

empresas. 

 El Ecuador se ha caracterizado por ser un país productor de materias primas, 

donde su principal producto de exportación es el petróleo (53,02% del total de las 

exportaciones en el período analizado); cabe recalcar que en los últimos años la 

producción se ha diversificado en alguna medida, pero una particularidad común 

entre estos productos es que poseen poco valor agregado, su baja manufactura se 

debe a que en cierta parte las empresas carecen de equipos de alta tecnología para la 

producción. Al adoptar el dólar en el Ecuador se fortaleció la economía nacional, 

tuvo una relativa estabilidad macroeconómica, los diversos indicadores 

socioeconómicos se estabilizaron, pretendiendo traer consigo una gran atracción de 

la inversión extranjera directa, atraer la inversión extranjera directa, es aumentar la 

competitividad empresarial, puesto que existirá una mejor infraestructura y 

equipamiento en las empresas productoras o comercializadoras y un mayor acceso a 

la tecnología y maquinarias. 

En una economía globalizada y dolarizada, el sector externo es la clave para 

el desarrollo, en este caso las exportaciones son el principal rubro de entrada de 
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divisas para el Ecuador, sumado a eso las remesas enviadas por los migrantes, 

endeudamiento externo e inversiones directas, es importante la búsqueda de nuevos 

mercados y socios comerciales que fortalezcan este sector de la economía. 

Al analizar la evolución de las exportaciones en especial de las no petroleras, 

se observó que a partir del año 2000 las condiciones internacionales fueron 

favorables para el país, dado un incremento de la demanda externa de productos 

ecuatorianos (46,98% del total de las exportaciones en todo el período analizado). Es 

importante destacar que el tipo de cambio fue un estímulo para las exportaciones, 

además de un crecimiento próspero de la economía mundial a nivel general, la 

depreciación del dólar frente otras monedas y ante una demanda creciente de 

alimentos y otras materias primas. Sin embargo debido al esquema monetario al cual 

Ecuador pertenece, le es imposible aplicar medidas de política cambiaria para 

protegerse de los distintos acontecimientos que pudieren suceder es decir, mediante 

la apreciación y/o depreciación de la moneda, más bien, está sujeto al 

comportamiento del dólar y a expensas de éste, lo cual es altamente riesgoso como 

fue el caso de la crisis financiera mundial de los años 2008 - 2009.  

Por lo tanto Ecuador al no contar con moneda propia, tiene como desventaja 

que al momento de adoptar la dolarización aumentó la dependencia al sector externo, 

y aunque el efecto de la depreciación del dólar frente a las demás monedas mundiales 

ha sido positivo, la relación de dependencia que se sostiene con Estados Unidos que 

es nuestro principal socio comercial, hace que nuestra economía ecuatoriana está 

sujeta a las políticas monetarias que aplique dicho país desarrollado, haciéndola 

vulnerable a shock externos, pese a eso desde que fue implementada esta medida en 

nuestro país las exportaciones ecuatorianas han crecido y no ha existido ninguna 

complicación con la paridad cambiaria. 

En el presente estudio, se ha determinado que el comportamiento del dólar 

hasta el año 2013 ha tendido hacia la depreciación respecto a las monedas de los 

países con los cuales comercia el Ecuador, lo cual ha sido beneficioso para la 

promoción de las exportaciones ecuatorianas; sin embargo, al apreciarse el dólar en 

con respecto a los países mencionados, lo cual generaría el efecto contrario de lo que 
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estaba ocurriendo; es decir, nuestros productos comienzan a encarecerse en el 

exterior y por lo tanto, perdemos competitividad. 

- Del Objetivo 2: 

Las importaciones que realiza el país, a partir de la adopción de la 

dolarización en su economía, se observa que sus volúmenes se han incrementado 

(3.468,63 millones de dólares en el año 2000 a 26.444,76 millones de dólares en el 

año 2014) a ritmos mucho más acelerados que sus exportaciones, porque se ha 

incrementado el poder adquisitivo en la población ecuatoriana, que ha incidido en 

mayores niveles de consumo, sumado a eso esta la evolución del tipo de cambio, 

posterior a la dolarización, en la que se produjo un efecto de “abaratamiento relativo” 

de los bienes importados, que consiste en que se hace más fácil para la población 

comprar ese tipo de bienes puesto que internamente se maneja la misma moneda que 

se utiliza para su importación, incluido las crecientes remesas de los migrantes, que 

ha permitido contar con un mayor volumen de divisas y la mejor disponibilidad y 

precio de crédito. Este hecho es preocupante, en el sentido que una parte significativa 

de los productos importados van destinados hacia el consumo final o peor aún, estos 

compiten directamente con sus similares producidos localmente y no son parte de los 

procesos productivos de la industria nacional. 

A partir de la adopción del esquema de dolarización se observó una reducción 

sostenida de las tasas de interés lo que conlleva a un fácil acceso a créditos que son 

destinados en mayor parte a bienes de consumo. El volumen de crédito sigue 

creciendo en el país, los préstamos destinados al sector productivo-corporativo y al 

de consumo son los que más aumentan, en el consumo la disponibilidad de crédito es 

determinante y en el Ecuador el financiamiento de este tipo de gastos tiene varias 

caras, por un lado el uso de tarjetas de crédito para financiar compras a plazos de 

hasta 5 años, y por otro instituciones financieras que pre-aprueban créditos nunca 

solicitados por los clientes.  

El gasto público también es un factor importante pues con el consumo por 

parte de las administraciones públicas destinado para la creación de nuevas entidades 
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públicas, incrementos de sueldos y salarios de empleados públicos y la adquisición 

de bienes y servicios, se fomenta a la importación tanto de maquinaria, equipo y 

material de transporte, así como en el aumento del valor agregado de la construcción 

reflejado en la obra pública y privada. En los últimos años, se han desarrollado 

proyectos de infraestructura vial, construcción de vivienda popular, continuidad y 

construcción de proyectos hidroeléctricos, entre otros. 

A pesar de que las importaciones de capital y materias primas se han 

incrementado, en general, ese incremento no ha tenido el impacto emprendedor que 

se esperaba en el aparato productivo ecuatoriano, esto puede ser explicado por el 

nivel de concentración mercantil, es decir, siendo poca la diversificación de 

productos exportados, los bienes de capital son mayormente importados para la 

explotación de recursos naturales. Otro sector que es preocupante es el de los 

derivados petroleros, este rubro ha experimentado un crecimiento sorprendente 

explicado obviamente por la ausencia de plantas de refinamiento de petróleo que 

puedan satisfacer las necesidades internas y en consecuencia, el Ecuador se ve 

obligado a importar combustibles y lubricantes, siendo un país petrolero. 

Pues bien, la dolarización ha hecho más fácil la adquisición de los productos 

extranjeros, trayendo consigo el incremento de las importaciones, acompañado de la 

recuperación de la confianza por la moneda y el crecimiento de créditos 

mayoritariamente dirigidos al sector consumo. Estos factores han producido que se 

dispare el volumen importado incurriendo en la tarea de aplicar salvaguardias o 

aranceles lo cual no es la mejor medida debido a que, en buena parte se protege al 

productor nacional pero también perjudica al consumidor debido al incremento del 

precio del bien importado. 

En el presente estudio se ha determinado que el desmedido crecimiento de las 

importaciones ha afectado negativamente la Balanza Comercial ecuatoriana la cual, 

sin embargo, no refleja un saldo negativo importante debido a los altos precios del 

petróleo que ha opacado esa realidad, la misma que revela una grave distorsión 

económica al convertirnos en un país comprador que depende del petróleo, producto 

exportable con precios volátiles, para la estabilidad de su sector externo. 
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En este caso, al ser la balanza comercial deficitaria, el país tiene que buscar 

fuentes de divisas que le permitan cubrir este faltante, lo cual en este sentido se torna 

trágico, puesto que la dolarización no permite la emisión de la moneda debido que 

las únicas fuentes de liquidez son la exportaciones, inversiones directas, remesas, 

actividades turísticas y endeudamiento externo. 

- Del Objetivo 3: 

En el país las exportaciones e importaciones no petroleras han mostrado una 

tendencia creciente, dicho crecimiento por el lado de las exportaciones no petroleras 

es explicado por la preferencia que presentan los precios internacionales de los 

principales productos de exportación ecuatorianos, considerando el efecto que 

tendría la apreciación del dólar en las monedas de los principales socios comerciales 

del Ecuador, ya que al contar con un esquema monetario rígido no se puede utilizar 

la devaluación monetaria para ganar competitividad. Cabe mencionar que los 

productos exportables no petroleros son también vulnerables a shocks externos de la 

economía. El comportamiento creciente en las exportaciones de algunos bienes, en 

cierta medida, ayuda a la sostenibilidad del esquema monetario, sin embargo, la 

contribución sobre el total de las exportaciones sigue siendo marginal, puesto que 

como característica del modelo primario exportador se tiene una baja diversificación 

de productos. 

Por el lado de las importaciones, el incremento exagerado de las 

importaciones no petroleras (3.212,70 millones de dólares en el año 2000 a 

20.041,90 millones de dólares en el año 2014), es una situación crítica debido a que 

provoca salidas de divisas por concepto de compras, presionando el esquema 

monetario y a la balanza de pagos. La importación de bienes de consumo en especial 

de los no duraderos forma parte de una condición sorprendente, puesto que gran 

parte de ellos son productos alimenticios de primera necesidad, poniendo en peligro 

la soberanía alimentaria de nuestro país ya que entran en competencia directamente 

con la producción local. El comportamiento de los bienes de consumo duraderos es 

similar al de los no duraderos, estos productos en su mayoría se importan debido a 

que el sector industrial no tiene la capacidad tecnológica para producir y satisfacer la 
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demanda interna y también es explicado por el incremento del poder adquisitivo de 

las personas, debido al esquema monetario y a la confianza de la moneda, además 

que existe una clara preferencia sobre los bienes extranjeros que sobre los bienes 

nacionales. 

Por otro lado el incremento de las materias primas agrícolas importadas es 

explicado debido al aumento del movimiento agrícola del país, ya que este rubro 

abarca productos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas entre otros utilizados 

para el proceso de agricultura. Cabe destacar que en el año 2008, mediante un 

decreto ejecutivo, los bienes importados que corresponden a la agricultura, están 

establecidos con tarifa cero de impuestos al valor agregado a las transferencias e 

importación de materias primas agrícolas, esto le da un interesante impulso a este 

sector que aunque no es el más representativo dentro de su grupo, sigue siendo 

importante para el incremento de la producción agrícola local y la generación de 

empleo. De la misma forma las importaciones de las materias primas para la 

industria es en cierta parte bueno ya que el incremento de este rubro es a 

consecuencia de un incremento en la producción local de tal forma que la mayoría de 

estos productos terminarán perteneciendo a una cadena de generación de valor 

agregado.  Las importaciones de materias primas para la construcción también han 

aumentado, este aumento es explicado debido al incremento de gasto público en el 

sector construcción ya sean públicas o privadas, además que en los últimos años se 

han incrementado el número de empresas dedicadas a la construcción y al 

incremento de las remesas que se reciben por parte de los migrantes que van dirigida 

mayormente al consumo o a la construcción. 

Dentro de los procesos de producción, la importación de bienes de capital son 

necesarios para incrementar la acumulación de capital y dinamizar la economía 

haciéndola más moderna e innovadora; este rubro contempla bienes como: equipos 

de transporte, herramientas, maquinarias, así como también transferencia de 

tecnologías, entre otras. Los bienes de capital industriales en si se utilizan para 

ensamblar vehículos, haciendo que en la producción nacional se integre tecnología, 

los equipos de transporte y bienes agrícolas que se importan, son necesarios para los 

procesos productivos locales, lastimosamente, hablando en términos cuantitativos, 
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aunque la evolución ha sido muy buena, no es suficiente puesto que el impacto en la 

producción nacional no ha sido como la que se esperaba. 

De lo expuesto se puede observar como la Balanza Comercial no Petrolera 

presenta déficits importantes, esta situación demuestra que si bien la dolarización ha 

permitido una mayor facilidad para la compra de bienes y servicios del exterior lo 

cual redunda en una mejora del bienestar colectivo; por otro lado, afecta gravemente 

la balanza comercial y por ende a la balanza de pagos lo que pone en peligro la 

sostenibilidad de la dolarización y de la economía en general al no haberse 

impulsado en mayor medida las exportaciones ecuatorianas, principalmente las que 

aportan con mayor valor agregado. 
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h) CONCLUSIONES 

 Durante el período 2000-2013, la paridad del dólar americano frente a 

las monedas de los países con los cuales comercia el Ecuador, ha 

tenido una tendencia decreciente, lo cual ha motivado que las 

condiciones monetarias para el intercambio comercial sean favorables 

para el Ecuador, puesto que los precios de venta de nuestros productos 

se volvieron más competitivos.  

 La evolución y desarrollo de la economía ecuatoriana a partir de la 

dolarización se ha basado en el comercio exterior. Gracias a la 

exportación de productos petroleros, agrícolas y manufacturados se ha 

logrado mantener buenas relaciones con países interesados, sin 

embargo la estructura de las exportaciones ha estado basada en unos 

pocos productos primarios que no han permitido que exista variedad a 

la hora de ofrecer productos y de ser competitivos.  

 En el período analizado, el monto y el volumen de importaciones que 

ha realizado el Ecuador también se han incrementado 

considerablemente debido al aumento del poder adquisitivo que trajo 

consigo la dolarización, lo cual ha contribuido a que exista una 

balanza comercial deficitaria que afecta gravemente a la balanza de 

pagos, poniendo en riesgo la estabilidad monetaria necesaria para el 

mantener los medios de pago suficientes para las transacciones 

internas y externas del país.  

 La Balanza Comercial No Petrolera, en todo el periodo de análisis de 

este trabajo investigativo, se ha mostrado deficitaria, puesto que la 

mayoría de sus productos exportables no petroleros tienen un bajo 

valor agregado y sus precios son muy volátiles volviéndola vulnerable 

a los shocks negativos que cíclicamente se producen en la economía 

internacional; lo que demuestra que no se han creado las condiciones 

necesarias para el desarrollo de un sector productivo que sustituya 
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importaciones, diversifique la oferta exportable e incremente el valor 

agregado de sus exportaciones a fin de que se logre, por lo menos, 

mantener la estabilidad externa dejando de depender de la exportación 

de petróleo como la fuente de ingreso de divisas más preponderante.  
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i) RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Gobierno ecuatoriano aplicar un sistema para 

devolver impuestos a los exportadores, reducir los trámites de 

exportación y cobrar aranceles a los importadores con el fin de 

promover la inversión y la producción en el país frente al deterioro del 

escenario externo y para atenuar el impacto de la caída del precio del 

petróleo y la apreciación del dólar. 

 Es necesario que el Gobierno ofrezca una mayor seguridad jurídica a 

los inversionistas nacionales y extranjeros a fin de incentivar la 

inversión productiva encaminada a incrementar la exportación no 

tradicional de productos con mayor valor agregado y así desconcentrar 

y diversificar la oferta exportable para desvincularse en lo posible de 

los vaivenes de los precios de las materias primas que mantienen 

atado al país a un sistema agroexportador primario.  

 Impulsar un proceso de industrialización en el Ecuador orientado a la 

sustitución de importaciones, que a la vez permita incorporar mayor 

valor agregado a la producción nacional y generar fuentes de empleo, 

logre una mayor competitividad frente a los productos importados a 

través de la incorporación de innovación y tecnología que redunde en 

la mejora de la calidad de los productos nacionales. 

 Fortalecer, estimular e incentivar el proceso de cambio de la matriz 

productiva que permita reducir importaciones así como aumentar y 

diversificar la oferta exportable generando un mayor valor agregado a 

la producción nacional. Este proceso de cambio de la matriz 

productiva debe estar acompañado de la incorporación de los 

principios de la economía del conocimiento en todos los procesos 

productivos a fin de no solo aumentar la cantidad de producción 

nacional sino de agregar el elemento diferenciador de innovación que 

permita acercar al país al objetivo del desarrollo económico. 
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a) TEMA 

INCIDENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR, EN EL PERÍODO 2000-2014. 

b) PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales de la década de los noventa del siglo anterior, el Ecuador atravesó la 

mayor crisis económica en la historia del país. La pérdida de credibilidad en el 

sistema monetario nacional, elevada inflación, crisis en el sistema financiero y de 

pagos, recurrentes devaluaciones, elevadas tasas de desempleo, emigración de 

ecuatorianos al extranjero, estancamiento en la inversión productiva, caída constante 

del producto per cápita, fugas masivas de capitales, entre otras situaciones, 

desembocaron en la adopción de un nuevo sistema monetario en el país, basado en el 

acogimiento del dólar de los Estados Unidos de América como signo monetario 

nacional.  

La puesta en marcha del nuevo régimen monetario, significó que el país se 

insertará en un nuevo modelo económico que implicaba importantes 

transformaciones en el ámbito del comercio exterior, de la inversión, de las finanzas 

públicas, de la competitividad, del crecimiento, del  sector financiero, etc. Al entrar 

en este proceso de la dolarización, el Banco Central perdió sus funciones de emisión 

así como el control de la política cambiaria y monetaria. 

Los objetivos de este modelo fueron terminar definitivamente la inestabilidad 

del mercado cambiario, reducir las presiones inflacionarias y buscar estabilidad 

económica, sin embargo, su adopción en un principio generó mucha incertidumbre 

puesto que el Estado pierde el control de la política monetaria y cambiaria, ya que al 

ser la misma moneda de circulación interna la que se utiliza como divisa para el 

intercambio comercial internacional no existe la necesidad de controlar el tipo de 

cambio.  
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El desempeño del sector externo toma entonces una importancia inusitada 

debido a que es allí donde se genera el circulante que permite contar con los medios 

de pago para dinamizar la actividad productiva, por lo que es imprescindible contar 

con instrumentos de política económica para hacer frente a los problemas de liquidez 

ya que pueden presentarse diversos factores endógenos y exógenos que impacten en 

la generación de ingresos de divisas al país, lo cual obviamente afectará los niveles 

de dinamismo de la economía y consecuentemente, el bienestar de la población.   

El crecimiento de las importaciones en el Ecuador es un efecto natural de la 

dolarización puesto que al imponerse un medio de pago internacional como moneda 

nacional, los procesos de producción e intercambio y en sí el conjunto de la 

economía se internacionalizan,  obligando a la producción nacional a competir en su 

propio mercado con productos extranjeros en términos de desigualdad creciente. Con 

esto, el uso de los aranceles se convierte en la única herramienta de política 

económica que tiene el país para controlar esta variable; sin embargo, su uso está 

limitado por la legislación internacional en materia de comercio exterior, así como 

por los acuerdos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.     

Las exportaciones por su parte, acusan una fuerte desventaja en este modelo 

puesto que al no contar con los instrumentos de política monetaria y cambiaria éstas 

van perdiendo competitividad en los mercados internacionales al incrementarse sus 

costos debido a la inflación interna. La depreciación del dólar norteamericano 

acaecida en los últimos años ha permitido mantener e inclusive aumentar las 

exportaciones del país; sin embargo, esta tendencia ha comenzado a revertirse 

generando un grave problema en la balanza de pagos. 

La evolución del tipo de cambio real posterior a la dolarización ha generado 

un abaratamiento relativo de los bienes importados, la disponibilidad de crédito para 

consumo y las remesas de divisas de los emigrantes han facilitado un crecimiento 

acelerado de las importaciones, en especial de bienes de consumo. Como posible 

resultado de la dolarización la balanza comercial del país arroja saldos negativos casi 

todos los meses, tomando en cuenta que este desequilibrio es insostenible a mediano 

plazo.    
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El equilibrio de la balanza comercial como parte integrante y más importante 

de la balanza de pagos es una condición fundamental para el funcionamiento de la 

economía en dolarización, por ello, el análisis del impacto de la dolarización en la 

balanza comercial constituye un tema de primordial importancia en la actual 

coyuntura económica. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La dolarización ha incidido en la balanza comercial del Ecuador,  período 

2000-2014? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El proyecto investigativo busca analizar los efectos que se han producido en 

la balanza comercial ecuatoriana después de haber sido adoptado el dólar como 

moneda nacional, desde hace 15 años de vigencia. La presente investigación se 

realizará en un periodo de 4 meses. 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación están referidos a la 

dolarización aplicada en el Ecuador, a la política monetaria y cambiaria del país, así 

como el comercio exterior dentro del cual se analizará la evolución de la balanza 

comercial de Ecuador.  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Al ser el tema de la presente proyecto investigativo “Incidencia de la 

dolarización en la balanza comercial del Ecuador, en el período 2000-2014”, permite 

analizar dentro del ámbito macroeconómico cómo ha evolucionado la balanza 

comercial de Ecuador, tomando en cuenta que la economía de nuestro país a partir 

del año 2000 sufrió un cambio importante al adoptar como nuevo esquema 

económico a la dolarización. Todo este escenario de cambios a nivel económico, 

presenta la necesidad de evaluar dichos cambios en nuestra economía y sus posibles 

efectos sobre la Balanza Comercial del Ecuador durante el periodo considerado. 
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5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Mediante esta investigación y con una amplia comparación de los importantes 

indicadores económicos podemos aclarar los efectos producidos por la dolarización 

tanto positivos como negativos en la economía ecuatoriana, sobre todo en el sector 

externo, logrando así tener una perspectiva más clara y que permita tomar mejores 

decisiones para el porvenir de la población. Es por esto, que se han formulado 

algunas preguntas que servirán como un medio de orientación en el proceso 

investigativo, tales como: 

1. ¿Por qué se llevó a cabo el proceso de dolarización en la economía 

ecuatoriana? 

2. ¿Cómo se presenta  la balanza comercial ecuatoriana en el periodo 

considerado, 2000-2014? 

3. ¿Cuál ha sido la influencia de la dolarización en indicadores 

macroeconómicos del país como la balanza comercial ecuatoriana, período 

2000-2014? 

4. ¿Qué papel debe jugar el gobierno en la economía del país, especialmente en 

el sector externo dentro del nuevo sistema monetario?  

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Tras la adopción del dólar como moneda nacional debido a una grave crisis 

financiera, política y social, los cuestionamientos y críticas se han promovido con el 

fin de entender los resultados de estas alternativas y analizar su futuro. 

La dolarización que fue implementada por Gustavo Noboa tras la caída de 

Mahuad se dio en respuesta a una depresión incontrolable del sucre y a la espiral 

inflacionaria que estaba causando, los precios subían de un día para otro y los 
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productos que se comercializaban en medio de un tipo de cambio variable y los 

proveedores exigían dólares. 

Ecuador es más dependiente de las importaciones que en el 2000, a las 

empresas no se les ha dado el impulso necesario para incentivar a la producción y al 

sector privado para que invierta, como consecuencia Ecuador es una economía de 

alto costo de producción y eso en dolarización significa pérdida de competitividad.   

Se ha ha creado una burbuja de confianza sobre todo en los consumidores ya 

que esa aparente estabilidad cambiaria ha alentado el consumismo, cubierto en forma 

creciente por importaciones, dado que el gobierno en sí busca impulsar la producción 

nacional y transformar la matriz productiva. 

A partir de esto, la investigación se enfoca en un análisis acerca del efecto 

que ha causado la dolarización en la Balanza Comercial de Ecuador y las 

interrelaciones comerciales, de servicios y capitales con el resto del mundo; con el 

fin de saber si esta medida adoptada ha sido útil en la economía ecuatoriana 

principalmente en el Sector Externo. 

Es necesario realizar un amplio estudio de cifras, estadísticas e indicadores 

del país a través de investigaciones en el comportamiento de un sector fundamental 

de la economía como es el sector externo y un reconocimiento sobre los beneficios y 

costos que genera la dolarización en el país. La investigación está destinada a superar 

todo tipo de inquietudes y engaños presentando las evoluciones y transformaciones 

de la economía ecuatoriana. 

Este estudio precisa una fuerte indagación sobre la evolución económica y 

social del país, de esta manera se podrá manifestar la respuesta del sector externo 

frente a la adopción del dólar y el comportamiento mediante el análisis de variables, 

explicando la manera en que ha cambiado a través de los años. Junto con esto se 

pretende poseer patrones de un proceso integral para mejorar el proceso de la 

dolarización mediante estrategias políticas y económicas. 
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2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Este proyecto recopila varios análisis desde diferentes perspectivas que 

buscan explicar y tratar el tema de la dolarización y su efecto en la balanza comercial 

ecuatoriana, este análisis no debe ser tomado como un sistema o procedimiento ya 

que requiere de una investigación más profunda que la netamente económica, el 

estudio precisa de una profunda indagación en la evolución económica y social del 

país. De este modo se podrá explicar prácticamente las respuestas que tuvieron los 

distintos sectores de la economía principalmente el sector externo frente a la 

adopción del dólar, determinando sistemáticamente el comportamiento de estos 

mediante el análisis de variables y explicando la manera en que han cambiado a 

través de los años. 

Junto al análisis del panorama macroeconómico del Ecuador se busca poseer 

pautas de un proceso integral para mejorar el funcionamiento de la dolarización en el 

Ecuador mediante estrategias políticas y económicas. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Ecuador no tuvo otra alternativa en el año 2000 que entrar en un proceso de 

dolarización, pues si no se hubiera tomado esta medida, prácticamente extrema, el 

país hubiera entrado en un proceso de hiperinflación cuyo resultado habría sido 

desastroso para la sociedad. Este sistema de la dolarización fue un catalizador más, 

para una devaluación agresiva de la capacidad adquisitiva de bienes y servicios por 

parte de grupos sociales más vulnerables del país.  

Las causas específicas que llevaron al estado Ecuatoriano a tomar esta 

decisión, su impacto en lo económico, social y los elementos que hacen parte de ella, 

así como las consecuencias en sus relaciones comerciales con los vecinos y en 

general con los demás países forman parte de la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la dolarización de la economía ecuatoriana, período 2000-2014, 

mediante un estudio descriptivo, con  el propósito de determinar su incidencia en la 

Balanza Comercial. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar la dolarización de la economía ecuatoriana, período 2000-2014. 

- Determinar la evolución de la balanza comercial no petrolera en el Ecuador 

en el período 2000-2015. 

- Establecer la incidencia de la dolarización en la balanza comercial del 

Ecuador, en el período 2000-2015 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Cuando se habla de dolarización se describe el proceso en el que el dólar se 

convierte en moneda nacional sustituyendo a la moneda local del país que la adopta, 

en el caso de Ecuador el dólar reemplazo a la moneda nacional el sucre, por ende 

todas las transacciones financieras y comerciales se utiliza el dólar como moneda 

oficial. 

Al hacer un recuento de los historiales sociales, económicos y políticos que 

llevaron al Ecuador a dolarizar su economía se confirma que esta se dio tras varios 

años de complicaciones económicas que vivió el país. Aunque también afectaron 

factores externos como el “Fenómeno del Niño” entre los años 1998 y 1999, la caída 

del precio del barril del petróleo que es su principal producto de exportación y el 
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riesgo país que se encontraba por las nubes, lo cual hizo más difícil acceder a 

créditos externos que fortalecieran las finanzas internas. 

El país presentó inestabilidad política, social y económica llegando a niveles 

cercanos de hiperinflación al final de la década; todo esto acompañado de catástrofes 

naturales, conflictos bélicos y el descontento social. El sucre perdió su valor e 

identidad y en enero de 2000 se adoptó la dolarización a una paridad de 25.000 

sucres por dólar. 

Modesto Verdesoto en su estudio realizado en Junio del 2001 titulado “La 

dolarizacion, y su incidencia socio-economica en el Ecuador”, concluyó que la sobre 

devaluación de la moneda nacional registrada en 1999, dio una ventaja temporal a los 

productores locales frente a sus competidores, ventaja que tenderá a desaparecer a 

medida que los costos de producción locales se igualen a los internacionales, lo cual 

está sucediendo rápidamente. Cuando esto suceda, los productores locales tendrán 

que competir por productividad frente a los productores del resto del mundo, tanto en 

el mercado interno dadas las condiciones de apertura a las importaciones, como en el 

mercado externo. En condiciones de dolarización, el país perdió la posibilidad de 

recurrir a la devaluación monetaria para mejorar temporalmente su competitividad, al 

adoptar el dólar como moneda tanto para transacciones internas como externas.  Los 

efectos que tendrá la dolarización sobre el sector exportador anticipan problemas 

crecientes para mantener o incrementar los niveles de competitividad, especialmente 

en aquellas actividades que no se sustenten en la renta de la naturaleza y en la mano 

de obra barata y flexible. 

El incremento de la actividad productiva se suscita en la expansión que 

experimentan las exportaciones; es decir, el crecimiento económico depende del 

comportamiento de la demanda externa. Es ineludible realizar un análisis de todos 

los indicadores económicos; el Ecuador debe llegar a un desarrollo económico real. 

Es preciso que Ecuador evolucione su actividad económica primaria hacia la 

industrialización y mejoramiento de procesos alcanzando mayor valor agregado de 

los productos y obteniendo competitividad en el mercado mundial. 
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En la tesis de grado previa a la obtención del título de economista de Félix 

Casares, con el tema “Dolarización y la balanza comercial del Ecuador período 2000-

2010: el problema del déficit y el esquema monetario”, publicado en junio de 2011, 

nos expresa que una de las desventajas principales en dolarización como tipo de 

cambio fijo extremo es la incapacidad de enfrentar una apreciación del tipo de 

cambio real lo cual hace que nuestras exportaciones se encarezcan y las 

importaciones se abaraten y así, se motiva a la salida de divisas debido a las 

importaciones y contracción de la demanda exterior. Aunque se pudo apreciar que las 

exportaciones se han incrementado en forma exponencial, esto es justificado por el 

incremento del precio del petróleo lo cual denota que en términos relativos, dicho 

incremento corresponde a la exportación de petróleo más no a la comercialización de 

productos con mayor valor agregado. 

En la investigación realizada por Paola Larco titulada “Dolarización en el 

Ecuador: Apreciación de su impacto económico y social en el período 2000 -2010”, 

publicado en enero del 2014 nos expone: El Banco Central no tuvo más opción que 

convertirse en un organismo con el rol de prestamista de última instancia para 

posibilitar la reestructuración del sistema bancario. El feriado bancario fue uno de los 

atracos más terribles realizados a la población ecuatoriana. A inicios del año 99 la 

situación económica y financiera del país era dramática, los detonantes de la 

inflación y de la depreciación del sucre obligaron al gobierno a mantener los 

depósitos de la población drásticamente congelados para así poder proteger al 

sistema financiero, preservar la reserva monetaria y evitar que la inflación siga 

aumentando. 

Existen unas cuantas investigaciones acerca de los efectos que ha traído 

consigo la dolarización como medida implementada durante la crisis que sufrió el 

Ecuador en 1999, su análisis es muy amplio en los distintos sectores de la economía 

y lo que se pretende es buscar y plantear medidas que sean favorables para el 

crecimiento económico del país. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Contexto socio-económico del Ecuador 

2.1.1 Datos Generales 

Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país 

soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. Ecuador posee un 

área de 283 561 km2, lo que lo transforma en el cuarto país más pequeño de América 

del Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur y al 

este con Perú. La capital del país es Quito y la lengua oficial de Ecuador y de 

relación intercultural es el español, con sus peculiaridades y modismos propios de 

cada zona o región, hablado por un 94% de la población, también se hablan dialectos 

indígenas como el quechua y el shuar, que cuentan con el reconocimiento de la 

Constitución. Su moneda es el dólar americano. 

El Ecuador está dividido en 4 regiones: la región costa que ocupa todo el 

litoral bañado por el océano Pacífico; la región sierra o andina, comprende toda la 

franja central del país; el oriente, que abarca la Amazonía ecuatoriana y la región 

insular, donde se encuentra las islas Galápagos, situadas a 1,000 km al oeste de la 

costa ecuatoriana. 

2.1.2 Demografía 

Los datos generados por el INEC según el resultado del censo 2010 informan 

que habitan 14.483.499 personas en Ecuador. Se calcula que la densidad demográfica 

es de 55.80 habitantes por kilómetro cuadrado.  El Ecuador bordea una tasa de 

crecimiento demográfica intercensal anual de 1.52%.  

El país se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural, existe la presencia de 

diversas razas y un gran número de grupos indígenas, asentados en tres regiones del 

país. Las principales etnias de acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC) son: mestizos 65%, indígenas 25%, blancos 7% y afro-

ecuatorianos 3%. 

Ecuador es el séptimo país más habitado de Sudamérica, y el octavo más 

poblado de 33 países en Latinoamérica. El 63% y el 37% de la población está en las 

zonas urbanas y rurales respectivamente, debido a factores como la expansión urbana 

a centros poblados rurales y el mejoramiento de estándares de vida en el sector rural, 

ya que se ha dotado de infraestructura de calidad tanto en centros de salud, en 

educación, en vialidad, servicios básicos, mejoramiento de producción agro 

industrial, etc. La migración de población rural a las zonas urbanas es un fenómeno 

retroactivo de Ecuador a la propensión sufrida en el resto de Latinoamérica. 

2.1.3 Principales Actividades Económicas 

Al concentrarse las actividades económicas en una región o provincia, se 

convierten en puntos de atracción de recursos, innovación, desarrollo y también de la 

población ya que contribuyen a elevar la productividad y consecuentemente el 

ingreso. 

De acuerdo a la información que dispone el INEC, las principales actividades 

económicas que se desarrollan en el país son las que se indican en la siguiente tabla, 

por orden de su importancia: 
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Tabla N° 1. Ocupación plena por rama de actividad 

RAMA DE ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE 

OCUPADOS PLENOS 

1. Comercio 19,3% 

2. Enseñanza y servicios sociales y de salud 13,8% 

3. Manufactura (incluida refinación de petróleo) 12,8% 

4. Transporte 8,1% 

5. Construcción 8,0% 

6. Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 
7,8% 

7. Actividades profesionales, técnicas y administrativas 7,5% 

8. Alojamiento y servicios de comida 5,5% 

9. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,8% 

10. Otros servicios 3,3% 

11. Servicio doméstico 3,0% 

12. Actividades de servicios financieros 2,1% 

13. Correo y comunicaciones 2,0% 

14. Suministro de electricidad y agua 1,1% 

15. Petróleo y minas 1,0% 

Fuente: INEC 2014 

Elaboración: La Autora 

2.1.4 Sector Social 

El futuro del Ecuador dependerá de los objetivos de desarrollo social que se 

proponga en la actualidad. Durante las últimas décadas, la participación de los 

actores sociales públicos se ha visto debilitada por la crisis de las instituciones y en sí 

por su débil cultura de información. 

Unos ecuatorianos gozan de mayor bienestar que otros, ya que en su mayoría 

las oportunidades de los jóvenes para demostrar sus potenciales dependen del nivel 

socioeconómico de sus hogares, de su sexo y del área y región de residencia. El 

acceso a los servicios sociales es muy limitado para los ecuatorianos pobres y para 

aquellos que viven en el campo, además existen grupos relegados a situaciones de 

extrema pobreza y los grupos indígenas sufren múltiples formas de discriminación. 



93 

La creación de oportunidades para los y las ecuatorianos no depende 

necesariamente del nivel de ingreso ni de la tasa de crecimiento económico del país. 

La desigualdad es consecuencia de patrones sociales y culturales sujetos a cambio. El 

desafío principal que afronta el sector social es superar la inequidad que se 

manifiesta en las diferencias de acceso y cobertura de los servicios y en las 

condiciones de vida de la población , que a su vez son reflejo de las desigualdades 

sociales y económicas que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  (Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2015) 

- Salud: El Sistema de Salud del Ecuador se identifica por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países andinos de la zona, un sistema de 

seguridad social coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres. Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, Seguro 

Social IESS, ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la 

seguridad social es relativamente baja y la red asistencial pública muy limitada 

quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Otros prestadores 

que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad Ecuatoriana de Lucha 

Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los 

servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  (Castelo Rivas & Alarcón, 

2014) 

- Educación: La educación en Ecuador está normalizada por el Ministerio de 

Educación, se divide en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; laica 

o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos 

sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato. Con la 

última Constitución elaborada en el 2008, se aprueba la gratuidad de la educación 

hasta el nivel superior. La Secretaría Nacional de Ciencia, Educación Superior y 

Tecnología (Senescyt) repartió 6.698 becas para que ecuatorianos realicen sus 

estudios superiores en las mejores universidades del mundo, con el objetivo de que 

regresen al país e impartan sus conocimientos. 
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- Empleo: El Instituto Nacional de Estadística y Censos (2014), informó que 

la tasa de desempleo a escala nacional fue de 3,90% en Ecuador, y la ocupación 

plena, conformada por las personas trabajan como mínimo la jornada legal y ganan 

más que el salario básico, llegó al 44,57%, destacando que la tasa de ocupados 

plenos incrementó 3,49 puntos porcentuales en relación al año 2013. 

- Desigualdad y Pobreza: La pobreza medida por ingresos se ubicó en 

22,49% en diciembre del 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), que destacó la reducción de 3,06 puntos respecto a lo registrado en el mismo 

mes del 2013. En los últimos años, el entorno internacional favorable y los altos 

precios del petróleo han ayudado a que el Ecuador tenga mejores tasas de 

crecimiento e inflación baja, permitiendo una reducción de la pobreza. 

2.2 Antecedentes de la Dolarización en el Ecuador 

En la década de los 90 el Ecuador sufrió una serie de eventos que afectaron su 

estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción agrícola en varios 

países de la región incluyendo al Ecuador, además los precios del petróleo bajaron y 

se vivía una crisis financiera internacional.   

En el año 1999 el sucre perdió su valor, en ese mismo año cerraron ocho 

bancos que estaban en problemas y el gobierno congeló los depósitos en la totalidad 

del sistema bancario. El descontento sobre la crisis financiera y el estado de la 

economía en general, incitó a proponer la dolarización oficial. La inflación se 

convirtió en la más alta del continente, la deuda externa de 13.000 millones de 

dólares cayó en mora y el desempleo alcanzó el 17%. El Ecuador enfrentó la crisis 

más grande de toda su historia republicana.  (Ramírez Vera & Armas Cabrera, 2001) 

En el periodo 1990-1999 en nuestro país se dieron una serie de shocks 

externos e internos que afectaron el crecimiento económico generando crisis en 

nuestra economía debido al incremento de la inflación, continúas devaluaciones, 

mayor endeudamiento y la creciente emisión monetaria y que con el fin de estabilizar 

la economía, la políticas monetarias y cambiarias se instrumentó en la aplicación de 
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diversas mediadas de tipos de cambios. Como un primer paso a la dolarización 

podemos señalar el salvataje bancario en 1998-1999 debido a la quiebra del sistema 

financiero privado, todas las políticas económicas y leyes en materia económico 

tributarios implementadas por los gobiernos de turno en la década previa a la 

dolarización favorecieron a sectores privados, como al sector exportador y al sector 

financiero, dejando a un lado el beneficio a la población como mejorar la educación, 

la salud, vivienda y crear plazas de empleo.  (Michilena Muñoz, 2014) 

El PIB ecuatoriano a lo largo de la década de los 90 fue altamente volátil por 

los shocks internos y externos que afectaron directamente su crecimiento, variaciones 

en el precio del petróleo, crisis financiera internacional, crisis financiera nacional, 

nivel de endeudamiento y desacertadas políticas económicas. La política monetaria 

tenía como fin disminuir la inflación mediante las continuas devaluaciones del sucre, 

y emisiones monetarias, que a la vez sirvieron como instrumentos de financiación del 

sector público y sector financiero. 

La inflación se mantuvo en dos dígitos en toda la década previa a la 

dolarización siendo su pico más alto el año 1999 con un porcentaje de 60.7%.  

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 
Elaboración: La Autora 
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La política monetaria busco el control de la inflación mediante instrumentos 

como el encaje legal, tasas de interés y operaciones de mercado abierto, buscando la 

reducción de la liquidez, la presión inflacionaria se mantuvo en los últimos años de 

los 90, como consecuencia del riesgo cambiario así como por el incremento de la 

emisión monetaria. (Michilena Muñoz, 2014) 

La crisis también se manifestó con una expansión del desempleo, el 

subempleo y la pobreza, asimismo la crisis produjo una masiva migración 

internacional, se estima que al menos 1.570.000 ecuatorianos dejaron el país a partir 

de esta década, según datos del INEC.  

A medida que los ingresos por exportaciones petroleras caían y la balanza 

comercial de la balanza de pagos se deterioraba, los importadores concluyeron que 

las autoridades se verían forzadas a terminar con el sistema de bandas cambiarias 

vigente desde 1993, y elevaron sus pedidos para incrementar los inventarios.   

Paredes (2004) sostiene que “las exportaciones son el medio que permite al 

país obtener recursos para importar, mejorando de esta manera la calidad de vida.” 

(p.176), es decir las exportaciones no son necesariamente el detonante de la calidad 

de la economía. 

El comportamiento de la balanza comercial está determinado en gran medida 

por el resultado de la balanza comercial petrolera. En la década de los 90`s las 

exportaciones petroleras representaron en promedio el 37% de las exportaciones y 

pasaron de USD 1,418 millones en 1990 a USD 1,480 millones en 1999, alcanzando 

su nivel máximo de USD 1,749 millones en 1996. La balanza comercial no petrolera 

históricamente ha registrado valores deficitarios, los cuales se han venido acentuando 

especialmente en los últimos años, en lo que atañe al período 1990-1998 el déficit no 

petrolero se situó en alrededor de 3.3% del PIB pasando de USD -269 millones en 

1990 a USD -1,645 millones en 1998. El año 1999 fue el único en que la balanza 

comercial no petrolera fue superavitaria, resultado que se atribuye a la crisis 

financiera enfrentada por el país que se acompañó de una fuerte devaluación de 

nuestra moneda nacional y el congelamiento de los depósitos, lo que restringió 
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fuertemente la liquidez de la economía y, por consiguiente, se registró una 

contracción aún más pronunciada de las importaciones.  (Banco Central del Ecuador, 

2010) 

2.3 Política Monetaria 

El Estado como un ente maximizador del bienestar social, a través de la 

política económica en general y de la política monetaria englobada en medidas y 

acciones del banco central permitirá entender el comportamiento de variables reales 

y los mercados financieros a través del tiempo.  

2.3.1 Definición de Política Monetaria 

La política monetaria son las decisiones que toma el Banco Central en 

relación con el control de la oferta monetaria. La política monetaria puede ser 

expansiva o, por el contrario, contractiva. Cuando el Banco Central lleva a cabo una 

política monetaria expansiva, se produce un incremento de la oferta monetaria. Este 

tipo de políticas producen, además, un efecto expansivo sobre el nivel de producción 

y empleo, provocan una disminución del tipo de interés del mercado favoreciendo la 

inversión privada y consecuentemente el nivel de producción y empleo. Del mismo 

modo, cuando el Banco Central lleva a cabo una política monetaria contractiva, se 

produce una disminución de la oferta monetaria, produciendo, en este caso, un 

aumento del tipo de interés, lo que reduce la inversión privada y por tanto el nivel de 

producción y empleo. (Herrarte Sánchez, s.f) 

2.3.2 Objetivos de la Política Monetaria  (Casals M., s.f) 

1. Preservar la solvencia financiera externa permitiendo al país, obtener del resto 

del mundo bienes y servicios, crédito y capitales que requiera, así como 

también el que contribuya a la asignación más eficiente de los recursos 

productivos entre el país y el exterior. 
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2. Estabilidad del poder de compra interno, ya que sin este objetivo se producen 

serias distorsiones en el sistema de precios que conspiran contra el 

funcionamiento y el desarrollo de la economía. 

3. Lograr que la demanda cautive toda la capacidad de producción de la 

economía, evitando en consecuencia el desempleo de los factores 

productivos, principalmente de la mano de obra. 

4. Propender al Desarrollo de la Economía, al Banco Central le corresponde 

crear condiciones y estímulos financieros que estime óptimos para lograr una 

tasa satisfactoria de crecimiento de la economía. 

El Banco Central debe actuar de forma coordinada con otros organismos 

responsables de la planificación y manejo de la política económica en general y de 

manera especial de la política fiscal. 

2.3.3 Instrumentos de la Política Monetaria  (Herrarte Sánchez, s.f) 

 Operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto 

consisten en la compra o venta de activos financieros (bonos) por parte del 

Banco Central a los bancos comerciales. Cuando el Banco Central compra 

bonos a los bancos comerciales está inyectando dinero a la economía. En este 

caso, el Banco Central da dinero a cambio de unos títulos. La compra de 

bonos hace que aumenten los activos del Banco Central sobre el sector 

bancario, lo que incrementa a su vez los depósitos de los bancos comerciales 

en el Banco Central, puesto que los bancos comerciales están obligados a 

mantener una parte de sus depósitos en forma de reservas bancarias, 

incrementando así la base monetaria y por tanto la oferta monetaria. Esta 

compra de bonos por parte del Banco Central supone un préstamo del Banco 

Central a los bancos comerciales, los cuales tendrán que pagar unos intereses 

por el préstamo recibido.  

 Tipo de interés de referencia de la política monetaria. Modificando el tipo de 

interés de referencia, el Banco Central influye sobre la oferta monetaria. 
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Cuando el BC disminuye el tipo de interés de referencia, suele aumentar la 

cantidad de dinero prestada a los bancos aumentando así la base monetaria y 

consecuentemente la oferta monetaria. 

 La variación del coeficiente legal de caja (el porcentaje de los depósitos 

bancarios que deben mantener los bancos en forma de reservas legales). No 

obstante, este instrumento no suele ser utilizado como regulador de la oferta 

monetaria. Si el Banco Central disminuye el coeficiente legal de caja, 

implicará que los bancos comerciales deben mantener menos dinero en forma 

de reservas, y por tanto tendrán más cantidad de dinero para realizar 

préstamos, incrementando así su capacidad de creación de dinero bancario, lo 

que incrementará el multiplicador del dinero bancario y por tanto la oferta 

monetaria. Por el contrario, si el Banco Central aumenta el coeficiente legal 

de caja, los bancos comerciales tendrán la obligación legal de mantener una 

proporción mayor de los depósitos bancarios en forma de reservas, haciendo 

así disminuir su capacidad de creación de dinero bancario (disminución del 

multiplicador monetario), lo que producirá finalmente una disminución de la 

oferta monetaria. 

2.3.4 La política monetaria en una economía dolarizada 

A partir del año 2000, el Banco Central del Ecuador procedió a retirar de 

circulación los sucres recibidos y canjearlos por dólares, mediante acciones 

eficientes, ordenadas y en plazos establecidos. El Banco Central del Ecuador acordó 

la acuñación de monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, que entraron en circulación a 

partir de septiembre del año 2000. 

Por su parte, al dejar de emitir el Banco Central del Ecuador moneda nacional 

se elimina la figura del prestamista de última instancia. Por lo tanto, en el Ecuador se 

creó un fondo de liquidez cuya secretaría Técnica la maneja el BCE, permitiendo que 

las instituciones financieras aportantes a dicho fondo que enfrenten situaciones de 

iliquidez temporal, determinadas por la Superintendencia de Bancos, accedan a estos 

recursos para cubrir deficiencias de cámara de compensación o requerimientos 
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derivados de operaciones de comercio exterior supeditados a convenios de crédito 

recíproco con el Banco Central. 

Una de las misiones del Banco Central dentro de una economía dolarizada 

también es propender a brindar instrumentos o servicios que permitan fortalecer el 

sistema financiero en el país. El Banco Central del Ecuador ha incursionado en 

algunos proyectos para brindar servicios que permitan fortalecer y profundizar la 

bancarización en el país. Si bien la supervisión y control bancario no le compete al 

Banco Central del Ecuador, no es menos cierto que como actor económico también 

participa del proceso de profundización de la banca en el país. 

El Banco Central del Ecuador se encuentra trabajando conjuntamente con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en el fortalecimiento del sistema financiero. 

Dentro de los planes se tiene ampliar la cobertura del sistema de pagos a entidades 

financieras reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica Social, básicamente 

las cooperativas, para poder brindar servicios financieros a los lugares más 

recónditos del país. 

Por lo tanto, aun bajo un régimen de dolarización, el Banco Central del 

Ecuador sigue jugando un papel importante en la economía, buscando fortalecer la 

presencia y continuidad de la Institución. 

2.3.5 Funciones del Banco Central  

La función básica de un Banco Central es la de ejecutar la política monetaria 

del país, el fin principal de la política monetaria de la mayoría de los bancos 

centrales es mantener la inflación baja y estable. En una economía de mercado, por 

lo general, los bancos centrales no pueden controlar la inflación directamente, 

utilizan varios instrumentos, uno de ellos es las tasas de interés, que en realidad los 

efectos sobre la economía son inciertos, o también utilizan el crecimiento del dinero 

o el tipo de cambio como objetivos intermedios para guiar las decisiones de política. 
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A raíz de la crisis económica que se vivió en 1999, Ecuador perdió su 

soberanía monetaria y se implanto un nuevo modelo de tipo de cambio fijo llamado 

dolarización, por ende, el Banco Central del Ecuador perdió indudablemente el rol 

que ejercía en la política económica y monetaria del país.  

Pero no se puede dejar de lado el conocer la importancia y las funciones que 

el Banco Central ejerce antes y después de ser adoptado el dólar como moneda 

nacional, pues como sabemos el surgimiento y desarrollo de esta institución fue el 

resultado histórico de desarrollo económico financiero del país.  

El Banco Central tiene cuatro responsabilidades importantes: (Casals M., s.f) 

1. Equilibrio Externo. Promover las condiciones cambiarias que son más 

favorables para el país y su desarrollo, mediante el poder de compra externo 

de la moneda y adaptando los tipos de cambio. Los tipos de cambio se 

adaptaran a condiciones monetarias internas, a las fluctuación es del comercio 

exterior y a las condiciones de liquidez internacional.   

2. Estabilidad del Poder de Compra Interno. La liquidez monetaria tanto interna 

como externa es apropiada a la oferta de bienes y servicios a los precios 

vigentes sin generar deficiencia en la demanda agregada global.  

3. Máxima utilización de los Factores Productivos. Procurar una demanda 

correcta que mantenga estabilidad financiera interna y externa.  

4. Propender el Desarrollo de la Economía. Las medidas de estabilidad y buen 

funcionamiento de la economía propende el desarrollo económico, mediante 

una coordinación permanente con las políticas económicas y financieras del 

Estado y mediante estímulos financieros y adecuadas condiciones para el 

desarrollo económico y social del país. 

Otras funciones que el banco central ejerce son: (Martinez Coll & Padilla 

Juárez, 2006, p. 213-214) 
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 Regulación de la circulación fiduciaria. Los bancos centrales se encargan de 

poner en circulación los billetes y monedas acuñadas, retirando los 

deteriorados y garantizando un suministro de efectivo adecuado a las 

necesidades del comercio. 

 Banco de bancos. Custodian las reservas de la banca privada y controlan su 

volumen; determinan los coeficientes de reservas, es decir, el porcentaje de 

los depósitos que la banca privada debe destinar a reservas. Los bancos 

centrales prestan dinero a la banca privada en cantidad y a tipo de interés que 

se determina en función de las estrategias de la política monetaria. Coordina e 

intervienen el mercado interbancario, es decir, conocen y controlan los 

préstamos que los bancos privados se conceden entre sí. 

 Control e inspección. Los bancos centrales diseñan las normas de 

funcionamiento de la banca privada. Autorizan la apertura de nuevos bancos 

y entidades de crédito, inspecciona su funcionamiento y las sanciona en su 

caso. 

 Control de cambios. Centralizan las reservas de divisas lo que incluye no sólo 

las monedas y billetes emitidos por el extranjero sino también las cuentas en 

instituciones bancarias y los efectos a cobrar en el exterior. Gestionan los 

cambios de divisas, controlan todos los cobros y pagos internacionales; 

frecuentemente se encarga de elaborar la Balanza de Pagos. 

 Asesoramiento. Los bancos centrales elaboran informes y mantienen 

publicaciones periódicas de carácter estadístico. Los informes oficiales del 

banco central sobre la situación económica del país suelen tener un gran 

efecto sobre las expectativas empresariales y las previsiones del gobierno, 

influyendo por tanto en las decisiones de inversión privada y de gasto 

público. 

 Banquero del gobierno. Los bancos centrales han sido históricamente 

responsables de custodiar las reservas del estado y frecuentemente de 
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gestionar el crédito al sector público y administrar las emisiones de deuda 

pública.    

2.3.6 Objetivo General del Banco Central 

Un banco central toma decisiones que perturban la cantidad de dinero y 

crédito existente en la economía. Se genera inflación y alza de precios cuando el 

dinero y el crédito se difunden demasiado rápido en una economía y las personas 

aumentan su demanda de bienes y servicios a un ritmo mayor al que las empresas 

puedan satisfacer esa demanda, caso contrario cuando el dinero y el crédito se 

reducen la demanda de bienes y servicios caen, lo cual puede generar  recesión y 

desempleo. 

Debido a estos dos peligros el banco central toma sus decisiones de política 

monetaria de modo de balancear estas dos situaciones, siendo este su objetivo 

principal el mantener una economía baja en inflación para preservar el valor de la 

moneda. 

Otros objetivos que suelen establecer a los bancos centrales son: otorgar 

créditos a sectores de la economía por disposición del gobierno, estabilizar el 

producto interno bruto y el tipo de cambio, administrar las reservas internacionales, 

servir de prestamista de última instancia a los bancos comerciales y velar por el buen 

funcionamiento del sistema financiero.  (Zambrano, 2004)  

2.3.7 Funciones del Banco Central del Ecuador en una economía dolarizada 

Erróneamente se piensa que el rol del Banco Central del Ecuador se perdió 

cuando la economía se dolarizó en el 2000, pues se considera que al perder la 

capacidad de emitir dinero, esta institución no tiene razón de ser, pero en el mercado 

monetario y financiero existen imperfecciones que solo una entidad estatal como el 

BCE puede solucionar. 
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Luego de adoptada la dolarización el Banco Central del Ecuador redefinió sus 

funciones en el nuevo esquema monetario que va más allá de la emisión monetaria y 

está relacionada con el resto de funciones de la banca central que aún conserva y que 

en cierta parte son consideradas más importantes que la misma emisión monetaria, 

como velar por mantener la sostenibilidad y viabilidad de largo plazo al modelo 

económico.  

Las principales funciones que el Banco Central del Ecuador continúa 

realizando son las siguientes: (FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR EN DOLARIZACIÓN, s.f.) 

 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, 

calidad y en las denominaciones necesarias. 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a 

través del sistema financiero privado.  

 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la 

economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. 

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que 

se manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la 

toma de decisiones financieras y económicas. 

Si bien con dolarización oficial de la economía el país pierde la posibilidad de 

emitir circulante propio, el Banco Central puede influir positivamente en el 

desarrollo económico del país a través de las herramientas de política monetaria 

como fondos de capitalización cuyo propósito fundamentalmente es conseguir la 

estabilización y el crecimiento productivo, ya que la economía ecuatoriana se ha 

caracterizado por la escasez de recursos de capital, dicho fondo serviría para suplir 

esa escasez y mantener la liquidez que requiere una economía dolarizada. Estos 
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fondos estarían dirigidos a la elevación de la competitividad de las exportaciones o al 

desarrollo productivo de las distintas regiones del país. 

A través de estas políticas y con el seguimiento y monitoreo adecuado, la 

banca central con dolarización oficial de la economía puede influir positivamente en 

el comportamiento del tipo de cambio real, lo que permitirá reducir los costos de 

producción y mejorar la competitividad de nuestros productos exportables. 

2.4 Política Cambiaria:  

La dolarización es sin duda el hecho más destacado y el reto más difícil en los 

últimos 15 años. Fue la culminación de una serie de eventos políticos y económicos 

que llevaron al país a abandonar su soberanía monetaria, cambiaria y también 

cultural. Para muchas personas fue una decisión sin el debido rigor de la 

planificación y velando los interese de ciertos grupos de poder, para otros fue una 

medida adoptada como la última posibilidad de mejorar la economía del país. 

Muchos creíamos que la frase “política cambiaria” ya no figuraba en el 

lenguaje financiero ecuatoriano. Estimábamos simplemente que la dolarización había 

terminado con la posibilidad de administración de una política cambiaria en el país, y 

menos aún el decidir sobre el poder liberatorio de la moneda. 

2.4.1 Definición de política cambiaria 

El manejo de las divisas es uno de los aspectos más complejos de la economía 

de un país. Conseguir un tipo de cambio adecuado a la realidad y a las circunstancias 

económicas, es una tarea compleja y de gran importancia que tiene efectos en los 

más diversos aspectos de la vida económica de un país. Pues bien, la implementación 

de instrumentos y medidas aplicadas por un gobierno, con el objetivo de regular el 

tipo de cambio de una moneda se conoce como política cambiaria. 

La política cambiaria busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, 

puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la 
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economía de un país, y es definitiva en el manejo de la inflación, las exportaciones e 

importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y el crecimiento económico. El 

tipo de cambio de un país refleja su oferta y demanda de divisas, en que la oferta 

proviene básicamente de las exportaciones y los flujos de entrada de capitales, y la 

demanda de la necesidad de importar bienes y servicios. Las expectativas sobre el 

futuro de la balanza de pagos a menudo juegan también un papel en la determinación 

de la tasa de cambio del momento. En la mayor parte de las circunstancias, el tipo de 

cambio también responde a las tasas de inflación interna, por la siguiente razón: un 

incremento en los precios nacionales superior al aumento de precios en los socios 

comerciales torna las exportaciones del país menos competitivas y sus importaciones 

más atractivas. Por lo tanto, si los otros factores no varían, esto disminuirá la oferta 

futura de divisas con relación a su demanda, y por ende hará que el tipo de cambio se 

deprecie.  (Cardona, 2010) 

Dado que la depreciación del tipo de cambio encarece las importaciones, los 

movimientos del tipo de cambio alimentan adicionalmente la inflación interna. Sin 

embargo, los aumentos de la tasa de inflación inducidos por el tipo de cambio 

tienden a ser proporcionalmente menores que la depreciación cambiaria misma. Por 

lo tanto, si la inflación se puede controlar con políticas fiscales y monetarias 

apropiadas, los movimientos del tipo de cambio y la tasa de inflación disminuirán y 

eventualmente cesarán, dando como resultado la estabilidad de los precios. 

2.4.2 Objetivo de la Política Cambiaria  

El objetivo de la política cambiaria es alcanzar el equilibrio exterior del país 

mediante la elección de un sistema de tipos de cambio. Se dice que existe equilibrio 

exterior cuando la balanza de pagos está casi equilibrada. 

 Balanza de pagos: es el registro de las transacciones de los residentes de un 

país con el resto del mundo. Ello da lugar a tres grandes cuentas en la balanza 

de pagos: la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de capital. La 

cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios, así como las 

transferencias. La cuenta financiera registra las compras y ventas de activos, 
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ya sea reales o financieros. La cuenta de capital registra los movimientos de 

oro y reservas de divisas, así como otras transferencias de poca importancia.  

(Bugallao Salomón) 

2.4.3 ¿Qué es el tipo de cambio? 

Gracias al comercio de bienes y servicios una parte de la producción de 

nuestro país se exporta a otros, mientras que algunos bienes que se consumen o 

invierten en nuestro país son producidos por otros países e importados. Por ejemplo, 

una empresa española vende productos a una empresa ecuatoriana, deseará cobrar en 

euros, por lo que la empresa ecuatoriana deberá comprar euros y utilizarlos para 

pagar al fabricante español. Las personas y empresas que quieren comprar monedas 

extranjeras deben acudir al mercado de divisas. En este mercado se determina el 

precio de cada una de las monedas expresada en la moneda nacional. Este precio no 

es otra cosa que el tipo de cambio. El tipo o tasa de cambio entre dos monedas es 

distinta, la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. 

Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan 

para obtener una unidad de la otra. 

 Tipos de cambios fijos: En un sistema de tipos de cambio fijos, los bancos 

centrales de cada país están dispuestos a comprar y vender sus monedas 

constantemente a un precio fijado en alguna cosa. Los bancos centrales 

mantienen reservas, existencias de divisas y oro para venderlas cuando 

deseen o tengan que intervenir en el mercado de divisas. La intervención es la 

compra o venta de divisas por parte del Banco Central. Para poder mantener 

fijo el tipo de cambio, evidentemente es necesario tener divisas con el fin de 

poder cambiarlas por la moneda nacional. Por lo tanto, en la medida en que el 

banco central tenga las reservas necesarias, puede continuar interviniendo en 

los mercados de divisas para mantener constante el tipo de cambio. Sin 

embargo, si un país incurre persistentemente en déficit de la balanza por 

cuenta corriente, el banco central acaba quedándose sin reservas de divisas y 

no puede continuar interviniendo. En un sistema de tipos de cambio fijos, los 

Bancos Centrales están dispuestos a satisfacer todas las demandas de divisas 
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a un precio fijo expresado en la moneda nacional. Financian el exceso de 

demanda o de oferta de divisas (es decir, los déficit o superávit de la balanza 

de la balanza de pagos, respectivamente) al tipo de cambio fijo reduciendo o 

aumentando sus reservas de divisas. (Bugallao Salomón, s.f) 

2.4.4 Déficit por cuenta corriente en un sistema de tipo de cambio fijo   

Para resolver el déficit por cuenta corriente en un sistema de tipo de cambio 

fijo existen tres formas: el ajuste automático, la devaluación y la cooperación 

internacional.  (Bugallao Salomón, s.f) 

 El ajuste automático. Este mecanismo es muy sencillo, pero de 

consecuencias dolorosas. Cuando un país incurre en un déficit por cuenta 

corriente, significa que está comprando más de lo que vende; por tanto, sus 

residentes tendrán necesidad de divisas extranjeras que el Banco Central 

tendrá que suministrar; así, cambiando la moneda nacional que le ofrecen los 

importadores por divisas extranjeras, el Banco Central reduce la Oferta 

Monetaria del país; pero esta reducción implica una subida de los tipos de 

interés, una contracción económica, desempleo y caída de precios; reducción 

de los precios que hace más competitivos los productos internos, por lo que 

las importaciones se reducen y las exportaciones aumentan. El equilibrio 

exterior se ha restablecido, pero a costa de desestabilizar los precios y elevar 

el desempleo; o sea, del equilibrio interno. 

 Devaluación y revaluación. Existe una devaluación cuando las autoridades 

oficiales suben el precio de las monedas extranjeras en un sistema de tipos de 

cambios fijos. Por lo tanto, una devaluación significa que los extranjeros 

pagan menos por la moneda devaluada, o que los residentes del país que 

devalúa pagan más por las monedas extranjeras. Lo contrario de una 

devaluación es una revaluación. Sabemos que una devaluación es un aumento 

del precio de las divisas expresado en la moneda nacional. Dados los precios 

nominales de dos países (es decir, si estos precios permanecen constantes) la 

devaluación eleva el precio relativo de los bienes importados en el país que 
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devalúa, y reduce el precio relativo de las exportaciones de dicho país. La 

devaluación es principalmente una política de desviación del gasto. De este 

modo, dados los precios de los bienes extranjeros expresados en las monedas 

extranjeras (por ejemplo, los precios de los bienes americanos expresados en 

dólares), una devaluación sube el precio relativo de los bienes extranjeros. 

Disminuyen las importaciones y aumentan las exportaciones, creándose 

empleo. una devaluación implica un empobrecimiento del país que la aplica, 

ya que desde ese momento las importaciones son más caras. 

2.4.5 La política cambiaria en una economía dolarizada 

Con el dólar se obtiene un valor estable, el tipo de cambio fijo, se anula todas 

las transformaciones y especulaciones de la moneda y no se recurre a una 

devaluación que causa más daño en variables económicas como: crecimiento e 

inversión, precio, salario, etc., con lo cual se concluye que en la dolarización 

desapareció el manejo cambiario que se utilizaba por parte del Estado. 

En el caso del Ecuador las constantes devaluaciones del sucre no permitieron 

mejorar la calidad y competitividad de los productos de exportación, más bien se 

acostumbraron a ser dependientes de este proceso, esto acompañado de una escasez 

de divisas y con ella una reducción de ingresos en beneficio del sector productivo, 

como estrategia se seguía dando la devaluación para recuperar ingresos y ayudar a 

los otros sectores exportadores en sus mercados pues les permitía competir en base 

de precios, pero esta medida perjudicaba al estado ya que por cada devaluación se 

incrementaban los pagos de la deuda externa. 

En una economía oficialmente dolarizada la cantidad de dólares en 

circulación proviene de los ingresos obtenidos a través de la venta de bienes en los 

mercados externos. La dolarización no perjudica las exportaciones, los precios están 

determinados en dólares en los mercados mundiales, pero si perjudica la 

competitividad de las exportaciones ya que cada día las exportaciones se vuelven 

más caras y los competidores se vuelven más competitivos vía devaluación. 
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La devaluación es una medida de corto plazo que lleva infaliblemente al 

incremento de los precios anulando la competitividad en precios por lo que resulta 

absoluto cambiar la estrategia de una manera radical a fin de pasar de una 

competencia de precios a una competencia de calidad.    

2.5 Comercio Exterior: 

El comercio exterior ha sido una actividad fundamental para la economía 

ecuatoriana. El éxito o fracaso de nuestras exportaciones ha marcado nuestra 

prosperidad, nuestra estabilidad política, es decir nuestra historia. 

Históricamente, Ecuador ha sido un país agroexportador y ha dependido de 

las importaciones para la obtención de bienes industriales y de la agricultura de la 

serranía para atender la demanda nacional. Cuatro productos petróleo, banano, frutos 

del mar y flores, constituyen más del 70% de las exportaciones ecuatorianas, 

seguimos siendo básicamente un exportador de materias primas de escaso o nulo 

valor agregado. 

La política de comercio exterior del Ecuador se ha debatido entre eliminar el 

sesgo antiexportador y la protección, para preservar industrias o sectores más o 

menos sensibles a la competencia internacional. La economía nacional es 

extremadamente sensible a las variaciones del precio internacional del petróleo, que 

representa alrededor del 40% de las exportaciones totales.  

2.5.1 Balanza Comercial  

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 

Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y 

negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones.  

( Ministerio de Comercio Exterior, 2013) 
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En el caso de países latinoamericanos, dada la importancia de las 

exportaciones petroleras en la economía, es necesario separar la balanza comercial en 

petrolera y no petrolera, a fin de tener una idea del desenvolvimiento de las 

transacciones netas con el exterior de los sectores no petroleros de la economía. 

La balanza comercial petrolera mide el saldo neto de las exportaciones de 

petróleo y derivados del petróleo del país al resto del mundo menos las 

importaciones de derivados de petróleo desde el resto del mundo en un período 

determinado. La balanza comercial no petrolera mide el saldo neto de las 

exportaciones de bienes, distintos del petróleo, del país al resto del mundo menos sus 

importaciones de bienes, distintas de los derivados de petróleo, desde el resto del 

mundo en un período determinado.  

El saldo en cuenta corriente mide el saldo neto (positivo o negativo) de las 

exportaciones de bienes y servicios de un país al resto del mundo menos sus 

importaciones de bienes y servicios desde el resto del mundo en un período 

determinado. La diferencia con la balanza comercial es que incluye las donaciones o 

transferencias unilaterales y la prestación y contratación de servicios al y con el 

exterior, como por ejemplo, transporte, seguros o intereses. La balanza comercial es 

parte del saldo en cuenta corriente.  (Balanza Comercial y Saldo en Cuenta Corriente, 

s.f) 

Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el 

gobierno de un país hacen de bienes y servicios que se producen en otros países y 

que se traen desde esos otros países a él. Las exportaciones son los bienes o servicios 

que se producen en el país, los cuales son vendidos y posteriormente enviados a 

clientes de otros países. El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia 

que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que 

se llevan a cabo en el país. 

Saldo Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones 
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Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un 

momento determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) 

o negativa (lo cual se denomina déficit comercial). Se dice que existe un déficit 

cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. Por lo tanto podemos 

decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un país 

exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un 

superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta 

es mayor a la cantidad de bienes que importa. 

La Balanza Comercial durante el período enero-octubre de 2014 registró un 

superávit de USD 135.2 millones, este resultado muestra que el comercio 

internacional ecuatoriano tuvo una recuperación de 111%, si se compara con el saldo 

comercial del mismo período en el año anterior, que fue de USD -1,213.8 millones. 

TABLA N° 2. BALANZA COMERCIAL 

Valor USD FOB en millones 

 Ene – Oct 2013 Ene – Oct 2014 

 Valor USD FOB Valor USD FOB 

Exportaciones totales 20,673.5 22,033.9 
Petroleras 11,883.3 11,716.0 
No petroleras 8,790.2 10,317.9 

Importaciones totales 21,887.3 21,898.7 
Bienes de Consumo  4,160.2 4,123.8 
Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos 179.9 189.0 
Materias primas 6,681.4 6,721.5 
Bienes de capital 5,754.5 5,480.8 
Combustibles y Lubricantes 5,018.3 5,329.8 
Diversos 51.4 40.9 
Ajustes 41.7 13.0 

Balanza Comercial - Total -1,213.8 135.2 
Bal. Comercial - Petrolera 6,865.0 6,386.2 
Bal. Comercial – No petrolera -8,078.8 -6,251.0 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comercial Ene-Oct 2014 

Elaboración: La Autora 

2.5.2 Situación del comercio exterior ecuatoriano     

Ecuador cuenta con una ambiciosa política exterior que trata de profundizar y 

extender sus relaciones diplomáticas más allá de sus socios tradicionales, los países 

del hemisferio occidental y Europa. Se ha establecido nuevas relaciones comerciales 
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y políticas con Asia (China, Corea del Sur, Irán y los Estados del Golfo Pérsico) y 

África. Desempeña un papel proactivo en la defensa de la integración regional 

(forma parte de UNASUR, ALBA, CELAC y CAN y está estudiando la posibilidad 

de convertirse en miembro de MERCOSUR).  (Oficina de Información Diplomática, 

2014) 

En el acumulado a noviembre de 2014, el sector acuacultura se constituye en 

el principal sector de exportación con un 21.20% de participación del total no 

petrolero, le sigue banano y plátano con una participación del 20.93%, y en tercer y 

cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.58% y 6.56%, respectivamente del 

total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 62.26% de las 

exportaciones no petroleras. 

GRÁFICO N° 2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Los principales destinos de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el 

acumulado a noviembre de 2014 fue Estados Unidos con una participación del 

27.48% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.53%, Rusia con un 6.56% y 

Vietnam con 5.02%. De los destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho 

corresponden a países de América. 

TABLA N° 3 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS 

EXPORTACIONES  

NO PETROLERAS DE ECUADOR  

Ene – Nov 2014 

País Participación % 

Estados Unidos 27,48% 

Colombia 7,53% 

Rusia 6,56% 

Vietnam 5,02% 

Venezuela 4,59% 

Alemania 4,25% 

Paises Bajos 4,18% 

España 4,08% 

Italia 3,60% 

China 3,58% 

Francia 2,62% 

Chile 2,55% 

Perú 2,34% 

Bélgica 1,83% 

Argentina 1,56% 

Turquía 1,48% 

Reino Unido 1,46% 

México 1,19% 

Japón 1,14% 

Brasil 1,08% 

Demás países 11,88% 

Total 100% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

2.6 Marco Legal: 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta ley tiene por objeto 

velar por la estabilidad de la moneda nacional y la solvencia financiera 

externa, establecer los mecanismos que permitan una coordinación práctica y 

efectiva entre la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria y la 

política fiscal con las demás actividades del sector público; establece además 

que la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria debe ser definida 
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y ejecutada por la Junta Monetaria y el Banco Central como organismos 

autónomos y eminentemente técnicos; el Banco Central debe cumplir las 

funciones compatibles con sus objetivos propios y por último es 

indispensable la creación del Banco del Estado como depositario oficial y 

como mecanismo para canalizar los recursos públicos para el financiamiento 

de los proyectos prioritarios de desarrollo.6 

 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. El ámbito de 

esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que 

desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará toda la 

actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a 

los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República. 

De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus 

instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a 

través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.  

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

En la presente investigación usaremos el método descriptivo ya que 

describiremos las características más importantes de la dolarización desde que fue 

adoptada como moneda nacional del Ecuador y los efectos que ha causado en la 

                                                 
6 Para esta ley existe una ley reformatoria que fue aprobada en Quito el 29 de septiembre del 2009 por 

el Pleno de la Asamblea Nacional. 
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Balanza Comercial. Además los estudios descriptivos también proporcionan 

información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar 

formas más adecuadas de enfrentarse a ellas.  

1.2. CORRELACIONAL 

La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se comporta la 

Balanza Comercial ecuatoriana conociendo la actuación de la dolarización en el 

Ecuador. En este caso significa que al apreciarse o caso contrario depreciarse el 

dólar, observaremos que la Balanza Comercial tendrá su variación que puede ser 

positiva o negativa.  

1.3. DE CAMPO 

Se realizará un estudio histórico y un análisis en base a la información 

obtenida antes y después de la decisión de dolarización y los efectos de esta en la 

Balanza Comercial. 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se guiará por el método científico. Dentro de éste, se 

utilizarán algunas de sus expresiones, tales como: 

2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

A través de la recolección de datos se realizará el análisis favorable para 

formular los enunciados basados en el tema de investigación elegido. Con toda la 

información adquirida se obtendrán mayores conocimientos sobre el proceso de 

dolarización y establecerá la incidencia en la economía del país, sobre todo en el 

sector externo.  
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2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos el método deductivo con 

el objeto de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares, para examinar los hechos históricos, para poder plantear y poder 

dominar el problema de investigación desde una perspectiva que abarca los 

antecedentes la situación actual del mismo y finalmente una técnica que pueda 

empequeñecer los efectos negativos de la dolarización. 

2.3. MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Por eso en esta investigación 

analizaremos el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno 

de los elementos que intervienen para poder tener un mejor claridad del objeto de 

estudio para llegar al fin perseguido. 

2.4. MÉTODO SINTÉTICO 

Este método conjuntamente con el método analítico permitirá sintetizar la 

información requerida para conocer los efectos que trae consigo la  dolarización en la 

Balanza Comercial ecuatoriana, claro está que es más específica que el analítico por 

cuanto solo se hará uso de la información a ser manejada, más no la general, sino 

específicamente la información requerida. 

2.5 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Mediante este método que es cuantitativo podré realizar el análisis de los 

datos para transformarlos en información y de allí extraer resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El criterio utilizado para tomar la muestra se realizó en base a las variables 

necesarias para analizar la situación económica y social del país. 

Los datos obtenidos a nivel económico se toman en base a la población 

nacional. Para lograr establecer los efectos de la dolarización en la economía del 

Ecuador, es necesario evaluar el análisis mediante sectores que involucren las 

principales transformaciones en las variables elegidas. Los principales sectores 

elegidos son el sector externo y el sector monetario y financiero en busca de una 

estructura de cambio a partir de la dolarización. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DERECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1 TÉCNICAS 

Para recabar información pertinente acerca de nuestro tema, utilizaremos la 

técnica de la entrevista.  

4.1.1. Bibliográfica 

La investigación bibliográfica permitirá tener un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y metodológica para la presente investigación. Como en todo proceso de 

investigación, la búsqueda de fuentes bibliográficas está estrechamente asociada a los 

objetivos de la investigación.  

4.1.2. Entrevista 

Las entrevistas las utilizare para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que constan en el guion de entrevista. Serán entrevistados los 

gerentes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industrias de Loja, así como 
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algunos funcionarios públicos los cuales son usuarios actuales del sistema existente, 

usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o 

serán afectados por la aplicación propuesta. 

4.2. INSTRUMENTOS 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

Para hacer viable la técnica bibliográfica, se  utilizará como instrumento la 

ficha bibliográfica, cuyo  formato se presenta en el Anexo 1. 

4.2.2. Guía de la entrevista 

Para  implementar la técnica de  entrevista, su empleará como instrumento la  

guía de la entrevista, el mismo que se presenta en el Anexo 2.  

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1 TABULACIÓN 

Para tabular la información se utilizará programas como Excel y SPSS. 

5.2 GRAFICACIÓN 

Para graficar ya sea histogramas, barras, circular, utilizaré Excel. 

5.3 ANÁLISIS 

Se dará el respectivo criterio sobre los datos obtenidos y se los relacionará 

con el problema a investigar. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La investigación, será llevada a efecto en atención al siguiente esquema de 

contenidos:  
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 a. TEMA 

 b. RESUMEN 

 c. INTRODUCCIÓN 

 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 f. RESULTADOS 

 g. DISCUSIÓN 

 h CONCLUSIONES 

 i RECOMENDACIONES 

 j. BIBLIOGRAFÍA 

 k) ANEXOS 

h. CRONOGRAMA 

La presente investigación, tendrá una duración de 4 meses, a partir de junio 

de 2015, de acuerdo al siguiente Cronograma de Actividades: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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i. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

La investigación tendrá un costo de $ 1.350,00, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

RUBRO DE GASTOS VALOR ($) 

1. Elaboración del Proyecto 30.00 

2. Material de Escritorio 20.00 

3. Material Bibliográfico 100.00 

4. Copias e Impresiones 500.00 

5. Adquisición de equipos 300.00 

6. Gastos administrativos 100.00 

7. Pago a asesores y especialistas 100.00 

8. Transporte 100.00 

9. Imprevistos 100.00 

Total 1.350.00 
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Anexo 2 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Autor: Pablo Lucio Paredes 

Título: La dolarización ¿un amor eterno? 

Año: 2004 

Editorial: Grupo Santillana 

Ciudad, país: Quito - Ecuador 

Resumen del Contenido 

El libro habla sobre la productividad, los problemas de la economía, y los 

pros y contras de la dolarización: ¿en qué consiste?, ¿cuáles son los pasos que nos 

llevaron a la dolarización?, ¿por qué el tipo de cambio a S/.25.000?, ¿cómo afecta la 

vida diaria de los ecuatorianos, el entorno financiero en que vive, las tasas de interés, 

la capacidad de pagar deudas?, ¿cómo se moverán los precios y salarios?, ¿es o no el 

desempleo un riesgo adicional en el proceso de dolarización?, ¿cómo podremos 

enfrentar la competencia internacional?, ¿lo que el país debe hacer, y lo que cada 

ecuatoriano deberá enfrentar?, entre otros temas. 

Edición: Primera Edición  

 

Autor: Juan Carlos Martínez Coll & 

Alejandra Padilla Juarez 

Título: La economía. Virtudes e 

inconvenientes: manual básico para no 

economistas 

Año: 2006 

Editorial: RIL Editores 

Ciudad, país: Santiago de 

Chile - Chile 

Resumen del Contenido 

Este manual está siendo utilizado como material básico para la enseñanza de la 

Economía en un gran número de centros educativos universitarios y secundarios en 

España y todos los países latinoamericanos. Es un manual introductorio por lo que su 

estudio no requiere conocimientos previos de Economía ni de Matemáticas. Sin 

embargo es profundo y amplio en su contenido. 

 

Edición: Primera Edición  
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Anexo 3 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: 

CARGO: 

INSTITUCIÓN: 

II. PREGUNTAS 

 ¿En su actividad, la dolarización ha sido beneficiosa o perjudicial? ¿Por qué? 

 Después de 15 años de aplicación de la dolarización en el Ecuador, ¿cuáles 

creen que han sido los efectos positivos y negativos para la economía del 

Ecuador? 

 ¿Cómo puede Ecuador permanecer competitivo cuando sus vecinos tienen la 

capacidad de devaluar sus monedas en contra del dólar? 

 ¿Cree usted que las salvaguardias a las importaciones impuestas por el 

Gobierno son necesarias o existe otra opción? 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL DEL GOBIERNO CENTRAL 
Millones de dólares 

PERIODO TOTAL DEUDA PÚBLICA INTERNA TOTAL DEUDA PÚBLICA EXTERNA TOTAL DEUDA PÚBLICA 

2000 2.832,50 11.335,40 14.167,90 

2001 2.801,40 11.372,80 14.174,20 

2002 2.771,10 11.388,1 14.159,17 

2003 3.016,20 11.493,2 14.509,42 

2004 3.489,10 11.061,6 14.550,73 

2005 3.686,26 10.851,0 14.537,27 

2006 3.277,17 10.215,7 13.492,84 

2007 3.240,08 10.633,4 13.873,45 

2008 3.645,42 10.089,9 13.735,36 

2009 2.842,24 7.392,7 10.234,94 

2010 4.664,99 8.672,6 13.337,58 

2011 4.506,45 10.055,3 14.561,79 

2012 7.780,50 10.871,8 18.652,35 

2013 9.926,54 12.920,2 22.846,71 

2014 12.558,32 17.581,9 30.140,26 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 
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DÉFICIT O SUPERÁVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares 

Período 
DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+)  GLOBAL  

Desembolsos internos 

y externos 

Amortización interna 

y externa 

DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 

PRESUPUESTARIO  

Gastos financieros 

(intereses) 

DEFICIT (-) O SUPERAVIT 

(+) PRIMARIO  

2000 -23,0 1.290,7 900,5 367,2 779,6 756,6 

2001 -676,7 1.103,8 989,1 -561,9 838,9 162,2 

2002 141,9 1.083,2 1.152,0 73,2 867,9 1.009,8 

2003 -321,0 1.596,6 1.104,9 170,6 845,8 524,8 

2004 -24,6 1.679,0 1.838,4 -183,9 814,0 789,4 

2005 301,6 2.180,1 1.972,6 509,1 855,0 1.156,5 

2006 317,6 1.755,5 2.917,8 -844,8 866,6 1.184,1 

2007 276,2 2.040,8 1.854,3 462,7 888,0 1.164,1 

2008 -755,7 1.941,9 2.175,1 -989,0 772,1 16,2 

2009 -2.635,0 1.376,0 812,6 -2.071,6 474,1 -2.160,9 

2010 -1.687,1 3.134,5 878,4 569,0 529,8 -1.157,3 

2011 -451,3 2.936,6 1.671,3 814,0 663,7 212,4 

2012 -1.758,1 3.845,8 1.523,4 564,3 946,7 -811,4 

2013 -4.016,8 5.297,4 2.108,5 -827,9 1.182,0 -2.834,8 

2014 -7.319,7 11.134,9 3.573,6 241,5 1.362,0 -5.957,8 

Relación con el PIB 

2000 -0,1 8,1 5,7 2,3 4,9 4,7 

2001 -3,2 5,2 4,7 -2,6 3,9 0,8 

2002 0,6 4,4 4,6 0,3 3,5 4,1 

2003 -1,1 5,6 3,9 0,6 3,0 1,8 

2004 -0,1 5,1 5,6 -0,6 2,5 2,4 

2005 0,8 5,9 5,3 1,4 2,3 3,1 
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2006 0,8 4,2 7,0 -2,0 2,1 2,8 

 
0,6 4,5 4,0 1,0 1,9 2,5 

2008 -1,4 3,6 4,0 -1,8 1,4 0,0 

2009 -4,2 2,2 1,3 -3,3 0,8 -3,5 

2010 -2,4 4,5 1,3 0,8 0,8 -1,7 

2011 -0,6 3,7 2,1 1,0 0,8 0,3 

2012 -2,0 4,4 1,7 0,6 1,1 -0,9 

2013 -4,3 5,7 2,3 -0,9 1,3 -3,0 

2014 -7,3 11,1 3,6 0,2 1,4 -5,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2000-2014). Elaboración: Andrea Arias. 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Autor: Maritza Cabezas, Marcelo Egüez, 

Francisco Hidalgo y Sandra Pazmiño 

Título: La dolarización en el Ecuador. Un 

año después 

Año: 2001 

Editorial: Banco Central del Ecuador 

Ciudad, país: Quito - Ecuador 

Resumen del Contenido 

El libro trata sobre el contexto de las reformas para fortalecer la arquitectura 

financiera internacional, académicos, tecnócratas y políticos y se ha procedido a 

analizar la validez de los diferentes regímenes cambiarios, la posible transición hacia 

un menor número de monedas en el mundo y, concretamente, la dolarización oficial 

como una alternativa para sustentar la estabilización de América Latina.entre otros 

temas. 

Edición: Primera Edición  

 

Autor: Shari Spiegel 

Título: Políticas Macroeconómicas y de 

Crecimiento 

Año: 2007 

Editorial: Naciones Unidas, DAES 

Ciudad, país: Nueva York, Estados 

Unidos 

Resumen del Contenido 

El documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 2005 instaba a los 

países a elaborar estrategias nacionales para el desarrollo, teniendo en cuenta los 

objetivos internacionales de desarrollo aprobados en las diversas Cumbres y 

Conferencias de las Naciones Unidas celebradas en las dos últimas décadas. Con el 

fin de ayudar a los países en esta tarea, el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (ONU DESA) encargó una serie de documentos a 

responsables y creadores de políticas, en los principales ámbitos relacionados con la 

formulación de las estrategias nacionales de desarrollo: políticas macroeconómicas y 

de crecimiento, políticas financieras, políticas de inversión y tecnología, política 

social, política comercial, y administración de las empresas públicas. La elaboración 

de estas guías contó con el apoyo financiero e intelectual del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Edición: Décima Edición  

 

Autor: Salvador Marconi 

Título: Macroeconomía y economía política 

en dolarización 

Año: 2001 

Editorial: Abya-Yala 

Ciudad, país: Quito, Ecuador 

Resumen del Contenido 

La editorial Abya Yala, el instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la 

Universidad Andina Simón Bolívar, presentan este libro que contienen un conjunto 

de trabajos agrupados bajo el título Macroeconomía y economía política en 

dolarización, que recoge diversos estudios sobre la economía y la sociedad 

ecuatorianas y que intenta evaluar, desde diferentes perspectivas, el impacto que ha 

tenido al cabo de su primer año de aplicación, el modelo de dolarización adoptado en 

el Ecuador. 

Edición: Primera Edición  
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Autor: Michael Parkin y Eduardo Loría 

Título: Macroeconomía 

Año: 2010 

Editorial: Pearson Educación 

Ciudad, país: México 

Resumen del Contenido 

Los estudiosos e interesados en la macroeconomía moderna encontrarán en este texto 

debates actuales acompañados de ejemplos para las economías de Estados Unidos y 

de América Latina, enriquecidos con entrevistas a economistas prominentes y 

recuadros alusivos a los fundadores de la disciplina, bajo el lente del presente y del 

futuro. Por todo lo anterior, esta nueva y oportuna edición de Macroeconomía, 

versión para Latinoamérica, ofrece al lector una gran oportunidad de entender a 

cabalidad lo que ocurre y, mejor aún, lo que puede ocurrir a nivel de país y del 

mundo entero en esta segunda década del siglo XXI que está comenzando. 

Edición: Novena Edición  

 

  

 

Autor: Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer 

y Richard Startz 

Título: Macroeconomía 

Año: 2008 

Editorial: Mc Graw Hill 

Ciudad, país: México 

Resumen del Contenido 

El libro contiene temas como: la cuenta del ingreso nacional, generalidades de la 

oferta y la demanda agregadas, la curva de la oferta agregada con más detenimiento, 

temas actuales de la inflación y el desempleo, las políticas de estabilización desde el 

punto de vista de los medios de comunicación, y los mercados de bienes y activos, 

así como los fundamentos de las políticas monetaria y fiscal. Sumado a esto hay 

temas que se dedican a los detalles microeconómicos en que se funda la teoría 

macroeconómica, los pormenores del consumo, inversión, mercados de dinero y 

temas avanzados. También temas actuales de políticas públicas y muchas cuestiones 

básicas de la interdependencia de las naciones y las políticas de crecimiento. 

Edición: Décima Edición  

Autor: Marcelo Resico 

Título: Introducción a la Economía Social 

de Mercado 

Año:  

Editorial: Konrad Adenauer Stiftung  

Ciudad, país:  

Resumen del Contenido 

Este libro es una introducción a la Economía Social de Mercado y sus conceptos 

básicos, así como también es un manual que da a conocer las respuestas a 

distorsiones coyunturales y estructurales de la economía en los ámbitos de la política 

monetaria, la política fiscal, la defensa de la competencia, el mercado de trabajo, las 

políticas sociales, la política de medioambiente, el sistema económico internacional y 

los procesos de integración.  

Edición: Primera Edición  
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