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La presente investigación se centra en determinar los efectos generados por las 
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tanto, la metodología utilizada en la investigación es de carácter descriptivo y 

explicativo en el que empleó estadística descriptiva a través de análisis de gráficos 

lineales y de barras con la finalidad de elaborar un análisis histórico de la evolución 

de los principales indicadores y agregados macroeconómicos para la evaluación de su 

desempeño. De igual manera, se aplicó el modelo econométrico autorregresivo con 

sus respectivas pruebas para determinar las implicaciones y efectos de las relaciones 

bilaterales entre ambos países. Los principales resultados obtenidos al realizar el 

análisis bibliográfico - documental permitieron comprender la evolución y la tasa de 

variación de cada una de las variables. A su vez, el modelo muestra que las relaciones 

comerciales de China presentan efectos significativos en la economía ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

This research focuses on determining the effects generated by trade relations between 

China and Ecuador to identify the impact it causes on the country's economy in the 

period 2010-2020. For the study, the data was obtained from secondary sources such 

as the Central Bank of Ecuador (BCE). Therefore, the methodology used in the 

research is of a descriptive and explanatory nature in which descriptive statistics were 

used through the analysis of linear and bar graphs in order to prepare a historical 

analysis of the evolution of the main macroeconomic indicators and aggregates. for 

the evaluation of their performance. The same way, The autoregressive econometric 

model was applied with its respective tests to determine the implications and effects 

of the bilateral relations between both countries. The main results obtained when 

carrying out the bibliographic - documentary analysis allowed us to understand the 

evolution and the rate of variation of each of the variables. In turn, the model shows 

that China's trade relations have significant effects on the Ecuadorian economy. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema  

Las relaciones comerciales desde el enfoque internacional es considerada como  la 

herramienta principal que impulsa la economía a escala mundial, de modo que, aporta 

profundamente al desarrollo de los diferentes países. Torres (2019) hace referencia a 

que la integración de las economías con el comercio exterior es un medio que apoya 

al fortalecimiento de las naciones, de tal manera que facilitan el acceso a bienes, 

servicios y factores de producción con el fin de generar mayores niveles de 

productividad que aporten al desarrollo y crecimiento de un territorio. 

Esta idea se basa en las teorías de crecimiento endógeno en las que se postula que el 

comercio internacional y las relaciones con la economía mundial son el principal 

instrumento que permite a las economías desarrolladas y a las que se encuentran en 

vías de desarrollo una mejora sustancial en sus niveles de crecimiento y calidad de 

vida de la población. Para el caso particular de las economías en vía de desarrollo la 

teoría del crecimiento exógeno explica que estructuralmente estas economías debido a 

sus limitaciones de recursos, problemas sociales, políticos y económicos no pueden 

por sí mismas, crear condiciones que propicien el crecimiento y desarrollo de las 

economías. Sin embargo, el comercio internacional y su ventaja comparativa para la 

producción de ciertos bienes específicos puede permitirles generar grandes recursos 

por medio de las exportaciones. A su vez que las importaciones de bienes tecnológicos 

desde las economías más desarrolladas permiten una transmisión de conocimientos 

que favorece a estas economías. Por lo tanto, varios autores en la actualidad coinciden 

en que las relaciones comerciales son el camino que deben tomar los países en 

desarrollo para generar mejoras a largo plazo en sus economías  (Thirlwall, 2003). 

En el mismo contexto, China al ser el líder mundial en el comercio de mercancías 

generó un mayor crecimiento en la apertura comercial con grandes potencias. De 

acuerdo con, Snyder y Ni (2017) los acuerdos establecidos por el país asiático son los 

principales mecanismos que impulsan las relaciones transaccionales y económicas 
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dentro del comercio internacional que fueron resultados de las reformas integrales de 

los años 80 y 90, de tal manera, lograron cubrir la demanda mundial con productos de 

calidad a bajos precios. En la opinión de,  Du y Lu (2018)  el gobierno chino estableció 

un sistema de comercio internacional que cumple con las normas multilaterales 

dispuestas por la Organización Mundial del Comercio, la misma que fomenta la 

política de apertura comercial alrededor del mundo y tiene efectos notables en todas 

las regiones del planeta. 

Las relaciones comerciales de las potencias extranjeras en los países Latinoamericanos 

se remontan a principios del siglo pasado, estas se basan en la importancia de la región 

como proveedora de materias primas a nivel mundial. Esto determinó que exista un 

amplio interés de los países líderes en el comercio mundial por ampliar las relaciones 

comerciales con la región, de la misma manera, ampliar los acuerdos comerciales 

enfocados en la inversión y el financiamiento en las economías de estos países (Feng 

y Zeng, 2021). En el caso del gigante asiático Gómez (2021) señala que, desde que se 

incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) intensificó sus acuerdos 

de cooperación política, económica y cultural con la región de América Latina que 

beneficia al desarrollo de las naciones, así también, contribuye a solventar 

desequilibrios macroeconómicos y microeconómicos.  

Por otro lado, en este escenario de las relaciones de los países de la región con China 

en la cual, provee de bienes manufacturados a las economías y a su vez la región provee 

a este país de materias primas, en tal sentido, provocó un impacto negativo, debido a 

la intensidad de las actividades extractivas de recursos naturales en la región 

ocasionaron daños colaterales al medio ambiente generando consecuencias negativas 

en las economías al corto y al largo plazo. No obstante, el comercio internacional es 

un elemento fundamental para el progreso de las economías y la mejora de las 

condiciones de vida de los países en vías de desarrollo, lo que determina que ningún 

país del mundo pueda mantenerse aislado del comercio mundial  (Feng y Zeng, 2021).  

Por otra parte, la presencia del país asiático en la economía ecuatoriana presentó varios 

escenarios a lo largo del tiempo determinado fuertemente por las relaciones y 

estrategias implementadas por los gobierno para ampliar  el comercio internacional en 

el país enviando materias primas a los países en desarrollo a cambio de recursos 
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económicos que le permitan al estado invertir en proyectos de desarrollo social en 

beneficio de la población (Barrera et al., 2021). Como indica, Rodríguez et al. (2020) 

Ecuador mantuvo alianzas y negociaciones con China con el fin de obtener préstamos 

para la creación de infraestructura pública de energía, manufactura, educación y 

tecnología, que fortaleció el comercio bilateral entre estos países teniendo amplios 

efectos en la balanza comercial. 

1.2 Justificación  

1.2.1 Justificación teórica, metodológica y práctica 

En primer lugar, la expansión económica de China en las últimas dos décadas se debe 

a la creciente inversión del país en infraestructura y manufactura provocando un 

aumento de los niveles de demanda de recursos naturales como: petróleo y gas natural, 

de igual manera, la estrategia de globalización en búsqueda de materias primas y 

mercados de exportación, razón por la que el país asiático estrechó lazos comerciales 

con varias regiones de Latinoamérica (Villasenin, 2021). Desde el punto de vista de 

Toscanini et al. (2020), el comercio internacional genera diversos beneficios sobre la 

riqueza, que proporciona acceso a nuevos y mejores productos. Herrera-Vinelli y 

Bonilla (2018) manifiestan que los países se están sumando progresivamente al 

intercambio comercial porque se ha demostrado que esta actividad tiene un efecto 

significativo en la economía brindando un mayor crecimiento y mejora a la calidad de 

vida de la población.  

En palabras de Monni y Serafini (2017) China estableció relaciones bilaterales y 

multilaterales sólidas con varios países del mundo en vías de desarrollo, incluido 

África, América Latina y el Caribe, todo esto con el propósito de satisfacer la 

necesidad de recursos naturales. Además, es considerable aludir que en la última 

década China se convirtió en el mayor polo de crecimiento económico a nivel mundial 

entre los principales acreedores de China se encuentra Latinoamérica que corresponde 

a países como: Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina, por lo tanto, más del 60% de 

estos préstamos se realizan a cambio de petróleo (Herrera-Vinelli, 2017).  Como señala 

Dussel et al. (2018) para algunos de estos países la importancia de la relación 

comercial con el gigante asiático es alta, esto se principalmente al creciente 

financiamiento que China ha dado a Latinoamérica.  
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Las primeras relaciones entre China y Ecuador se remontan a principios de la década 

de 1970, cuando en 1971 y 1975, firmaron acuerdos bilaterales para establecer oficinas 

comerciales en sus respectivos territorios, por otra parte, debido a la frágil situación 

política del Ecuador en ese momento, los lazos diplomáticos plenos no se instauraron 

hasta 1980, con la apertura recíproca de embajadas en los países (López, 2019). En el 

período siguiente, las relaciones crecieron lentamente con pocas interacciones, 

acuerdos limitados y tratos comerciales modestos. Además, la situación se mantuvo 

sin cambios hasta 2005, cuando aumentó el intercambio comercial entre los dos países, 

las exportaciones ecuatorianas a China crecieron un 53%, mientras que, las 

importaciones se duplicaron (Villasenin, 2021). 

Las relaciones comerciales entre China y Ecuador se retomaron después de que el 

expresidente Rafael Correa asumiera la presidencia en el año 2007, el país adoptó 

nuevos enfoques políticos y económicos, buscando nuevos socios comerciales y 

prestamistas para reemplazar las instituciones financieras occidentales tradicionales 

influenciadas por Estados Unidos (Barrera et al., 2021). De este modo, en el año 2008, 

el gobierno ecuatoriano incumplió parte de la deuda nacional del país con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), generando irregularidades en las condiciones del 

compromiso financiero, es así como, esta decisión impactó el comercio internacional 

de Ecuador y el país perdió el acceso al financiamiento particularmente de prestamistas 

tradicionales (Dussel et al., 2018). 

Las relaciones comerciales con China generó importantes repercusiones en la 

economía ecuatoriana y para el país chino fue una oportunidad exclusiva para su 

expansión en América Latina, lo que resultó que, el país asiático se convirtiera en el 

segundo socio comercial más grande de Ecuador para importaciones y el mayor 

acreedor en el marco de la Cooperación Sur-Sur (Bonialian, 2021). Es decir, Ecuador 

firmó múltiples acuerdos con China en la última década, en áreas como energía, 

infraestructura y transferencia de tecnología.  

Además, el país recibió importantes préstamos financieros y líneas de crédito de China 

entre el año 2010 y 2016, algunos vinculados con la preventa de petróleo al gigante 

asiático (Olives et al., 2021). Sin embargo, el aspecto más relevante de las relaciones 

China-Ecuador es el gran crecimiento de las exportaciones e importaciones que se 

dieron, las mismas que tuvieron importantes implicaciones no solo para el panorama 
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económico sino también político de estos países, sobre todo para el Ecuador debido a 

la magnitud de la economía china y su peso en el comercio mundial.  

Dentro del mismo contexto, Feijoo et al. (2020) explica que las importaciones y 

exportaciones se consideran como la clave esencial que impulsan el crecimiento 

económico y prosperidad de un país que se encuentra en vías de desarrollo; sin 

embargo, las mismas pueden tener efectos variados en las economías dadas por la 

condiciones económicas, sociales, políticas, el papel del gobierno y las características 

particulares de cada economía.   

Dadas las consideraciones anteriores, para Ecuador el comercio con China trajo 

amplios efectos para la economía y sus principales indicadores, como ejemplo de esto 

las exportaciones de bienes primarios brutos que realiza el país crecieron y esto llevo 

también a cambios en los niveles de crecimiento, empleo, inversión y la inflación de 

los precios en la economía (Herrera-Vinelli y Bonilla, 2018). Por otra parte, las 

importaciones de manufactura de nivel tecnológico se incrementan para la región 

dando como resultado un déficit mayor en la balanza de pagos.  

Ante esto, el presente estudio se centra en determinar cómo las relaciones comerciales 

con China influyen en la economía ecuatoriana y en sus principales indicadores. Esto 

debido a que las amplias relaciones que se desarrollaron con este país generaron 

diversas coyunturas positivas y negativas para la economía; de manera que es 

necesario explicar a fondo con el fin de crear políticas públicas y estrategias de 

comercio internacional que le permitan al país beneficiarse de la relación comercial 

con el gigante asiático, el mismo que en la actualidad es el socio económico más 

importante.   

Esto toma gran importancia debido a que acuerdo a la ley de la política comercial 

ecuatoriana se busca crear escenarios favorables para los habitantes impulsando la 

producción nacional, en la que el estado sea el actor principal para propiciar mejoras  

en toda la cadena de producción, del mismo modo, invertir en factores productivos, 

transformación, distribución y una política comercial que beneficie a los intereses de 

los agentes económicos del país aprovechando los instrumentos para facilitar un 

adecuado comercio (López, 2019). 

Por otra parte, el panorama económico del Ecuador con China es desfavorable en el 

sentido de que las exportaciones son mínimas en relación con las importaciones, lo 

que determina la necesidad de mejorar la oferta y alcance de las exportaciones hacia 
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el gigante asiático con el fin de equilibrar la balanza comercial con el mismo. Por otro 

lado, otro factor que influye en la relación con China es la deuda que se mantiene con 

el país asiático por la venta anticipada de petróleo que se negoció como parte de los 

financiamientos que ha realizado este país al Estado ecuatoriano, dando como 

resultado el incremento de la deuda pública, todo esto se debe al propósito de realizar 

obras y proyectos hidroeléctricos (Martínez et al., 2018). 

Como menciona,  Arias et al (2019) la balanza monetaria muestra un saldo negativo 

en los términos de intercambio, en donde, la oferta exportable del Ecuador se consolida 

en productos extractivos y de bajo valor agregado a diferencia de las importaciones de 

China, que es concentrada en bienes de capital y en menor medida en bienes de 

consumo. A su vez, la entrada al mercado ecuatoriano produjo graves repercusiones 

por tratarse de bienes que también se pueden obtener de manera local y que son 

paulatinamente salidas del mercado, dada la dificultad de poder competir en precios. 

La dinámica ecuatoriana para su inserción en el comercio internacional se basó en la 

venta de materias primas, sobre todo, en la extracción petrolera, la cual se practicó 

durante los últimos 50 años. Sin embargo, ésta última podría perder su rentabilidad en 

las próximas décadas debido a la reducción de la demanda mundial y a las limitadas 

reservas remanentes en el país, según British Petroleum (BP) sólo quedan 7.4 años de 

extracción al ritmo actual (Dussel et al., 2018). Por tal razón, es imperativo que 

Ecuador alcance nuevas soluciones para un desarrollo sostenible a largo plazo, con 

base en la conservación y el manejo responsable de su patrimonio nacional. 

Adicionalmente, en ese contexto la economía ecuatoriana al ser pequeña se encuentra 

sujeta a tener impactos por los shocks externos. Además, en el estudio realizado por 

Arias et al., (2019), se identificó que los países de América Latina son fácilmente 

influenciados ante posibles shocks de crecimiento externo. 

Dentro de lo referente a la justificación metodológica de la investigación, en primera 

instancia el estudio es de carácter bibliográfico – documental, las mismas que 

sustentaron con bases teóricas las relaciones comerciales con China y el efecto que 

tuvo en los principales indicadores de la economía ecuatoriana. Además, se basó en el 

método cuantitativo de modo que, se utilizó únicamente fuentes secundarias de 

información como fue del Banco Central del Ecuador (BCE) de manera mensual 

obtenido del reporte de datos estadísticos mensuales agregados de libre acceso y 

herramientas de recolección de datos denominado ficha de observación, que 
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posteriormente fueron analizados mediante el modelo econométrico de Vectores 

Autorregresivos (VAR), de modo que permitió identificar la incidencia de las 

relaciones comerciales con China medidas por los indicadores de Exportaciones (Ex) 

e Importaciones (Imp) con el país asiático y a su vez de la economía ecuatoriana en las 

que se empleó indicadores como: Producto Interno Bruto (PIB), Desempleo (Des), 

Inflación (Inf), Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).  

Además, el modelo utilizado contribuyó a entender cómo los indicadores de la 

economía ecuatoriana influyeron en las variables del comercio internacional. Para la 

elaboración del modelo se aplicó la metodología que propone Wooldridge, que 

consiste en verificar si existe cointegración entre las variables de estudio. 

Seguidamente, se revisó el orden de retardos óptimos para la estimación del modelo. 

Finalmente, se probó la estabilidad del modelo y los posibles errores por medio de las 

pruebas correspondientes. 

En referencia a la justificación práctica del estudio es importante mencionar que los 

resultados obtenidos ayudan a comprender la causalidad entre importaciones, 

exportaciones y el crecimiento económico el mismo que es importante para la 

formulación de políticas comerciales hacia el desarrollo económico y social de un país. 

Es decir, la importancia del tema investigado radica en la actualidad de dichas 

relaciones comerciales, de modo que este es un fenómeno económico político-social 

que se está tomando forma en esta década y repercutirá en la historia. De tal modo, es 

necesario que exista valiosos aportes a temas relacionados a la presente investigación 

enfocándose en el análisis de la balanza comercial para determinar el desarrollo 

económico de los sectores productivos.  

Por otra parte, el presente estudio de investigación es de mucha importancia en el 

ámbito económico, debido a que permite al gobierno nacional considerar las 

estrategias empleadas para la apertura del comercio internacional y los efectos que 

causaría en la economía. Así también, la importancia en el ámbito profesional 

corresponde a la aplicación del conocimiento adquirido a lo largo de la preparación 

profesional tanto en el desarrollo teórico como en el empírico. Así pues, el proyecto 

brinda aportes y referencias en el campo académico para futuros estudios e 

investigaciones en el ámbito de la apertura comercial. 
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1.2.2 Formulación del problema de investigación  

De los anteriores planteamientos se deduce la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influyen las relaciones comerciales de China en la economía ecuatoriana en el 

periodo 2010-2020? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar los efectos generados por las relaciones comerciales de China y Ecuador 

para la identificación del impacto que causa en la economía del país en el periodo 

2010-2020. 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Elaborar un análisis histórico de la evolución de exportaciones e importaciones entre 

Ecuador y China para la descripción de su comportamiento. 

• Analizar la conducta de la economía del Ecuador y de sus principales agregados 

macroeconómicos para la evaluación de su desempeño en el periodo de estudio. 

• Evaluar los efectos de las relaciones comerciales de China en la economía ecuatoriana, 

para la comprensión de las implicaciones del comercio entre estas dos naciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

En el siguiente apartado se presenta varios estudios referentes a las relaciones 

comerciales entre países con diversas metodologías que son sustento para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y las conclusiones alcanzadas. Es así como, 

mediante la siguiente retrospectiva de investigación se busca analizar los resultados 

obtenidos y considerar como base en la presente investigación realizando un análisis 

comparativo. 

En primer lugar, un estudio planteado por Hurley y Papanikolaou, (2018) en el que 

analiza el comercio bilateral de China y Estados Unidos el período de 1985 a 2014, 

establece que la dinámica a corto plazo de la balanza comercial se examinó a través de 

los efectos de la curva S que comprende la relación dinámica y la curva J que recorre 

la trayectoria en el tiempo. Por otra parte, la relación a largo plazo se establece 

utilizando el modelo de rezago distribuido autorregresivo. Así pues, se obtuvieron los 

siguientes resultados: El PIB real de EE. UU tiene el mayor impacto en las relaciones 

comerciales bilaterales entre China y Estado Unidos a largo plazo. Además, el quiebre 

estructural en la serie de datos de 2008 a partir de la Gran Recesión tuvo un efecto 

significativo a corto plazo en el comercio bilateral entre las dos naciones. 

El efecto del comercio internacional en uno de los países más grandes económicamente 

en América Latina fue el objeto de investigación ejecutado por Caputi et al. (2018) en 

el que buscó mostrar cómo la expansión de las relaciones comerciales impacta el 

crecimiento económico brasileño en el período comprendido entre 1997-2017, con 

base en el modelo de Thirlwall, el primer paso para el análisis fue verificar cómo se 

comportan los datos en el tiempo a través de la prueba de raíz unitaria. Posteriormente, 

determinaron el mejor orden de retardo a utilizar en la estimación del modelo, se 

realizaron las pruebas correspondientes de cointegración (test de Johansen) para 

definir el modelo a utilizar (VAR o VEC). Finalmente, las conclusiones muestran que 

esta asociación comercial fue beneficiosa para ambas economías y con los resultados 

econométricos obtenidos, es claro que la importación de productos de China 

proporciona un mayor crecimiento para la economía brasileña. 
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En función del tema expuesto, es considerable mencionar que en el 2001 a causa de la 

dolarización en el Ecuador los artesanos sufrieron grandes pérdidas, llevando consigo 

consecuencias como: el cierre de talleres, en virtud de que no contaban con los 

elementos necesarios para la elaboración de productos artesanales con acabados de 

calidad que les permita competir con países internacionales que ofrecían productos a 

costos bajos con calidad similar a la que se producía en el país, todo esto se debe a la 

integración del Ecuador en la economía global y al libre comercio instaurado. En 

segundo lugar, las importaciones de productos chinos fueron inevitables, pese a todo, 

afectó en gran manera a la economía regional por el desplome en el sector de la 

manufactura (Colloredo-Mansfeld, 2018).  

En relación con la problemática expuesta. (Colloredo-Mansfeld, 2018) destaca que la 

presencia dominante de China en Ecuador creció notablemente, a partir de las 

ambiciones políticas en la presidencia del Eco. Rafael Correa, debido a los proyectos 

masivos de infraestructura, redes empresariales y proveedores de bienes de consumo, 

es así como, para el 2015, el Ecuador se preparó para una nueva ronda de protecciones 

arancelarias. Por lo tanto, la administración de Correa planeó dieciocho meses de 

salvaguardas de reservas extranjeras, en una medida que muchos ecuatorianos 

vincularon con un desmoronamiento de finanzas cargadas de deudas de la 

administración. 

Dentro de este marco, Chile fue el primer país de América Latina en establecer tratados 

de libre comercio con China, convirtiéndose en el mayor importador de cobre, frutas 

y vino, por lo tanto, la estrecha conexión comercial se desarrolló en ámbitos de la 

agricultura y la industria; de igual manera, fue notable la relación comercial y 

económica de Panamá enfocados en el sector de servicios de la banca, transporte y 

telecomunicaciones, así también, se debe a la presencia en la industria del transporte 

marítimo mundial por el uso del canal (Zhang, 2019). La amplia gama de acuerdos 

comerciales firmados por países de América Latina permitió cambios políticos, 

económicos y sociales que lograron cambios significativos en la reducción de 

aranceles que se ajusten a la apertura comercial (Benita, 2019).  

Dadas las consideraciones anteriores, el desarrollo del comercio internacional 

promueve el bienestar de los ciudadanos de una nación. Por lo tanto, cada país debe 

establecer estratégicamente sus ventajas competitivas en la comercialización de bienes 

y servicios, así pues, permite el desenvolvimiento positivo en las relaciones 
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comerciales obteniendo el máximo beneficio con el fin de lograr un desarrollo 

sostenible y estable a largo plazo (Jiang y Lin, 2020).  

Las relaciones comerciales del Ecuador tienen impactos significativos en las 

economías externas. Middendorp et al. (2020) argumenta que, en sus indicios el 

Ecuador se caracterizaba por ser un país exportador de productos agrícolas, como fue 

el caso del cacao en el que se manifiesta que se debería poner énfasis en mejorar la 

calidad para explotar el beneficio competitivo del país, lo que requiere una visión a 

largo plazo tanto de los productores como de los demandantes para que las relaciones 

comerciales directas tengan éxito. Además, reconoció que el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador podría desempeñar un papel 

clave en el fortalecimiento de la ventaja competitiva. 

Nwoke (2020) expresa que la República Popular China se ha convertido en el actor 

principal de interacción económica y comercialización a nivel mundial, que tuvo su 

origen a partir de la unión a varias instituciones de cooperación internacional desde el 

año 1997 al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el 2001 a la 

Organización Mundial del Comercio que tuvo un impacto positivo en aspectos 

económicos, así también, la finalidad de su incorporación fue proteger los intereses y 

establecer una mejor imagen internacional. 

En la investigación desarrollada por Constante (2020) con respecto a las relaciones 

comerciales establecidas de China con los países de América Latina, el estudio se 

enfoca de manera esencial en la relación comercial y las inversiones extranjeras 

directas, los mismos, que cambiaron las estrategias de la región latinoamericana. Por 

tal razón, las relaciones comerciales cuentan con una gran brecha tecnológica y poder 

de negociación en los acuerdos bilaterales. De esto se desprende, los principales 

resultados que demuestran que la gran diferencia en América Latina es la ausencia de 

una planificación central, orientada y organizada para el crecimiento económico y 

social. Así pues, las exportaciones del país asiático a la región se componen de una 

canasta de bienes manufacturados de alto valor agregado y tecnología sofisticada, de 

igual manera, las exportaciones de China a América Latina y el Caribe se concentran 

en gran medida en maquinaria. De manera similar, las importaciones chinas de 

productos de la región se centran en la canasta de recursos naturales y materias primas, 

esenciales para mantener el rápido crecimiento y desarrollo económico del país. 
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Dentro de este orden de ideas, la política económica peruana tuvo impacto positivo en 

el crecimiento económico gracias al aumento de relaciones comerciales con China, 

asimismo, la inclusión de mercados extranjeros en la economía local. Es así como, el 

estudio efectuado analiza y cuantifica el impacto a corto y largo plazo de la relación 

comercial en el crecimiento económico de Perú, utilizando datos de series de tiempo 

anuales de 2001 a 2018 obtenidos del Banco Central del Perú y Banco Mundial. El 

modelo de autorregresión vectorial (VAR), la prueba de Dickey-Fuller aumentada, la 

prueba de cointegración de Johansen, por último, la prueba de causalidad de Granger 

se emplearon para el análisis de datos a través de la función de producción. Por otra 

parte, los hallazgos fueron positivos que revelaron el impacto y la importancia 

significativa de la inversión extranjera directa en el corto y largo plazo (Urriola et al., 

2020). 

Uno de los estudios similares realizados en Ecuador llevado a cabo por Aguilar et al., 

(2020) en el que utiliza como metodología de investigación un modelo econométrico 

log-log o también conocido como Producción de Cobb Douglas que facilita la 

medición de elasticidad de dichos efectos en cada una de las variables. Por lo tanto, 

emplearon como variables explicativas las exportaciones e importaciones del Ecuador 

que permitieran describir el comportamiento del Producto Interno Bruto. En efecto, 

los autores muestran como principales resultados que empleando el supuesto de ceteris 

paribus en el caso ecuatoriano el coeficiente obtenido por las importaciones 

corresponde a un valor positivo para el crecimiento en Ecuador. Es decir, las 

importaciones no solo fueron destinadas al gasto del consumo final de los hogares, 

sino que se estimó una parte del rubro a la compra de bienes de capital que estimule la 

producción nacional. 

Teniendo en cuenta a Mišević (2021) considera que el comercio es fundamental, 

puesto que, no solo aporta al crecimiento económico, sino también, a la generación de 

empleo, reducción de la pobreza y mejoramiento a la reasignación de ingresos. Por lo 

tanto,  es necesario mencionar que la comercialización de la región Latinoamericana 

con China se extendió por las exportaciones de cobre, hierro y petróleo obteniendo 

mayor beneficio en el boom de las commoditties, generando superávit con el país 

asiático (Diniz et al., 2021). Las negociaciones de países latinoamericanos con la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) se incrementó a partir de la década del 
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2000, en el que tuvo impacto positivo en promover el desarrollo económico y comercio 

en el mundo (Sánchez y Timini, 2021).  

En la investigación realizada por Feng y Zeng (2021) buscó identificar las principales 

características de los países que poseen actividades económicas con China en América 

Latina en el que se utilizaron datos económicos y de opinión pública de 17 países 

latinoamericanos del año 2001 al 2018. Por otra parte, relacionaron las variaciones de 

series de tiempo macroeconómicas con los cambios en los diferentes lazos, tales como: 

(comercio, IED y contratos) entre los países receptores y China. Los resultados 

principales que se obtuvieron del estudio fueron los siguientes: Algunos países en 

desarrollo a nivel histórico, soportaron consecuencias negativas a largo plazo a causa 

de la extracción de recursos naturales a cambio de una base industrial robusta, lo que 

resulta en economías inestables e incluso en estados fallidos. 

En el estudio elaborado por Fuinhas et al. (2021) trazan como objetivo de estudio 

analizar la relación del crecimiento económico entre los países de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México, Perú y sus relaciones comerciales con China, en tal sentido, 

utilizaron como metodología la estructura Pairwise en el que identificaron los efectos 

de China en el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos. Adicionalmente, 

utilizaron el modelo denominado panel vector autorregresivo que permitió comprobar 

la existencia del “Efecto de China” en los países de América Latina. Por consiguiente, 

los resultados respaldan la presencia de una fuerte relación entre el Producto Interno 

Bruto y los valores aportados del país de origen chino. Por otro lado, en el análisis del 

PIB, se determinó que China tiene relaciones causales unidireccionales con Brasil, 

Perú, México y Chile. Así también, el modelo PVAR presenta la relación de panel 

entre el PIB, mercado de valores, desempleo y la inflación en los países de América 

Latina y China. 

Como señala, Lopes et al. (2021) en su investigación enfocada en medir el crecimiento 

chino sobre un grupo de 14 países latinoamericanos utilizando un modelo de equilibrio 

general computable del Global Trade Analysis Project (GTAP), el mismo que se 

enfoca en un modelo de equilibrio general computable (CGE) multirregional y 

multisectorial, que asume competencia perfecta y rendimientos constantes a escala. 

Los resultados sugieren un retorno al modelo exportador de materias primas y una 

reducción de la actividad industrial en los países latinoamericanos analizados, 

particularmente en los sectores de alta tecnología. No obstante, el bienestar en América 
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Latina también aumentó, primordialmente por mejoras en los términos de intercambio 

(derivados del auge de los precios de las materias primas). De igual manera, los efectos 

del crecimiento chino simulado en los países latinoamericanos analizados se traducen 

en una reducción de la producción industrial, un aumento en la elaboración de 

productos primarios y servicios. Sin embargo, hay algunas excepciones, como Costa 

Rica, que experimentó aumentos en la producción, las exportaciones en los sectores 

industriales diferentes a la alta tecnología y una reducción en las importaciones 

industriales. 

2.1.2 Fundamentos teóricos  

Comercio internacional 

El comercio hace referencia a las transacciones de bienes y servicios que se realizan 

entre dos países diferentes, es decir, son las operaciones que se realizan fuera de las 

fronteras nacionales con el propósito de suplir necesidades. Por lo tanto, cumple una 

función importante en el crecimiento económico de un país (Gallegos y Piguave, 

2019). Así también, las personas o entidades comercian porque creen que se benefician 

del intercambio (Tapia et al., 2022). Como expresa Carmody (2019) el comercio 

internacional abarca acuerdos con socios comerciales, en el que establecen estrategias 

para determinar el grado de apertura que tiene un país. En otras palabras, son las 

operaciones comerciales y financieras que se realizan entre naciones con un beneficio 

mutuo al exportador e importador (Arciniegas y Osorio, 2018). 

Diferencia entre comercio internacional y comercio exterior 

Es necesario recalcar que, en el comercio internacional los movimientos comerciales 

y financieros se dan entre dos partes que es el exportador e importador, de igual 

manera, utilizan un marco regulador para el intercambio entre países, del mismo modo, 

se enfoca en el desarrollo económico. No obstante, el comercio exterior hace referencia 

a las operaciones comerciales que realiza un país con el resto de las naciones con un 

mismo territorio aduanero, que tiene en cuenta el intercambio de capital financiero. 

Así también, se refiere al desarrollo dentro y fuera del territorio (Arciniegas y Osorio, 

2018). 

Ventajas 

Las ventajas fundamentales del comercio. Según Pabín (2012) son los siguientes: 

• Especialización en la elaboración de productos con mayor eficiencia. 
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• Estabilidad económica, de modo que los precios propenden a ser estables. 

• Presencia de la balanza en el mercado internacional. 

• Posibilita la importación de productos que no dispone un país. 

Exportaciones 

Las exportaciones es la salida legal bienes o servicios hechos en el país y vendidos a 

un extranjero para su consumo, generando la entrada de divisas. De esta manera, 

permite la reducción del excedente de la oferta interna Fajardo (2011). En esta 

perspectiva, es la señalización de las transferencias de una sede corporativa a su oficina 

en el extranjero. Es decir, si paga el extranjero, entonces es una exportación (Thirlwall, 

2019). 

Importaciones 

Las importaciones son bienes y servicios comprados por los residentes de un país, pero 

realizados en un país extranjero (Mendoza et al., 2018). La finalidad de importar se 

sustenta en cubrir la demanda interna por la falta de producción nacional, de igual 

manera, contribuye al desarrollo económico, de modo que permite adquirir materias 

primas para mejorar los procesos de producción, obtener bienes de capital, 

combustibles, lubricantes y bienes de consumo que generan repercusión en la balanza 

comercial (Fajardo, 2011). 

Mercantilismo 

El mercantilismo fue desarrollado en el siglo XVI, que surge como un pensamiento de 

recomendaciones pragmáticas con la finalidad de obtener ventajas en el intercambio 

de bienes (Villalobos, 2006). Por ello, es considerado uno de los primeros esfuerzos 

para fomentar una teoría económica en base a su principal objetivo que fue la 

acumulación de metales (Camargo, 2020). Esta teoría establecía que la riqueza de un 

país estaba definida por abundancia de oro y plata. Por tal razón, los mercantilistas 

debían incrementar sus posesiones para promover las exportaciones y desistir a las 

importaciones (Moreno y Farfán, 2020).  

En función de lo planteado, las naciones expandieron su riqueza mediante el uso de 

sus colonias en todo el mundo en un esfuerzo por controlar más el comercio y acumular 

más capital. Por lo tanto, el imperio colonial británico fue uno de los ejemplos más 

exitosos que buscó aumentar su patrimonio utilizando materias primas de lugares que 

constituyen América, India, Francia, Países Bajos, Portugal y España, también 
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tuvieron éxito en la construcción de grandes imperios coloniales (Bolaño y Santos, 

2021). 

En esta perspectiva, el mercantilismo es una de las teorías comerciales más antiguas, 

que sigue siendo parte del pensamiento moderno, países como: Japón, China, 

Singapur, Taiwán e incluso Alemania favorecen las exportaciones y desalientan las 

importaciones a través de una forma de neomercantilismo en el que los países 

promueven una combinación de políticas, restricciones proteccionistas y subsidios a 

la industria nacional (Camargo, 2020).  

Ventaja absoluta 

Adam Smith en 1776 cuestionó la principal teoría mercantil de la época en su libro 

denominado “La riqueza de las naciones”, investigación sobre la naturaleza y las 

causas de la riqueza de las naciones (Ramos, 2020). En relación con la idea anterior, 

Smith ofreció una nueva teoría comercial llamada ventaja absoluta, que se centraba en 

la capacidad de un país para producir un bien de manera más eficiente que otra nación, 

contribuyendo a la teoría de la división internacional del trabajo al hacer mención de 

los beneficios de la especialización (Villalobos, 2006). Además, indicó que en la 

relación comercial entre países no debería intervenir el gobierno. 

Dicho de otro modo, la ventaja absoluta se refiere a que un país es mejor que otro en 

la producción de un bien o servicio. Por lo tanto, deben especializarse y generar 

productos con mayor eficiencia, porque su mano de obra se volvería más calificada al 

realizar las mismas tareas. Así pues, la producción se tornaría más eficiente, porque 

habría un incentivo para crear mejores y más rápidos métodos de producción para 

aumentar la especialización que beneficiaría y fomentaría el comercio (Boundi, 2019). 

La teoría de Smith determinaba que la riqueza de una nación no debería ser apreciada 

por la cantidad de oro y plata. Por el contrario, debe medirse por el nivel de vida de su 

gente (Landívar, 2019).  

Ventaja comparativa 

El desafío a la teoría de la ventaja absoluta era que algunos países pueden ser mejores 

en producir bienes con eficiencia, por lo tanto, puede tener ventaja en muchas áreas 

(Munoz, 2019). Para responder a este desafío, David Ricardo, un economista inglés, 

introdujo la teoría de la ventaja comparativa en 1817 en la que mencionó que incluso 

si un país tuviera la ventaja absoluta en la producción de dos productos, la 

especialización y el comercio aún podrían ocurrir entre dos países (Ramírez et al., 
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2018). En otras palabras, es la ventaja que posee una nación en la elaboración de un 

producto a un menor costo frente a otra nación (Arciniegas y Osorio, 2018). 

La ventaja comparativa se da cuando un país produce bienes menos eficientes que otro 

país. Sin embargo, puede elaborar productos en la que posea menores desventajas. La 

diferencia entre las dos teorías se establece en el coste de oportunidad. Por lo tanto, la 

ventaja comparativa se enfoca en las diferencias de productividad relativa. Por el 

contrario, la ventaja absoluta se orienta en la productividad absoluta (Munoz Gálvez, 

2019). 

Teoría de Heckscher-Ohlin  

Las teorías planteadas por Smith y Ricardo no resultaron beneficiosas para los países, 

de modo que, en el comercio internacional con la presencia de la ventaja absoluta y 

ventaja comparativa no determinaban que productos le darían una ventaja a un país. 

Sin embargo, las dos teorías establecieron que los mercados libres conducen a los 

países a determinar que productos lograrían producir de forma más eficiente. Es así 

como, a principios del siglo XX, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, economistas de origen 

sueco, los cuales se enfocaron en cómo un país conseguía obtener una ventaja 

comparativa mediante la producción de bienes que utilizaban factores que 

predominaban en el país (Nápoles, 2020). 

Por consiguiente, Casanova y Zuaznábar (2018) señalan que la teoría se fundamenta 

en la interacción de los factores de producción de un país como son los siguientes: 

tierra, mano de obra y capital, que suministran recursos para la inversión en plantas y 

equipos, basado en la oferta de los factores de producción. Es decir, se enfoca en el 

libre comercio en donde la dotación relativa de diferentes factores influye en la 

nivelación de los precios. 

Resultado de una especialización se deriva la teoría llamada teoría de las proporciones 

de los factores, en el que planteaba que los países producirían y exportarían bienes que 

demanden recursos con una gran oferta. Es decir, factores de producción más baratos. 

En contraste con lo anterior, los países importarían bienes en su factor de producción 

más escaso (Bianco, 2020). 

Paradoja de Leontief 

Empleando las palabras de Casanova y Zuaznábar (2018), la paradoja se desarrolló a 

inicio de la década de 1950, por Wassily W. Leontief que estudió de cerca la economía 

estadounidense y observó que era abundante en capital. En consecuencia, debería 
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exportar más bienes intensivos en capital. Mientras que, la investigación realizada con 

información real se contradijo. De modo que, demostró que Estados Unidos importaba 

bienes en capital, en lugar de importar bienes intensivos en mano de obra. Es así como, 

el análisis se conoció como la paradoja de Leontief porque era lo contrario de lo que 

esperaba la teoría. 

En este sentido se comprende que los economistas indicaron a través de la historia que 

la mano de obra en los Estados Unidos se encontraba libre, por ende se consideraba 

como un suministro constante y productivo en comparación a otros países. Por 

consiguiente, era lógico que se exporten bienes intensivos en mano de obra. Durante 

décadas, emplearon varias teorías que expliquen el impacto que generó la paradoja. 

No obstante, en el comercio internacional existen factores cambiantes que ocasionan 

efectos notables. Resumiendo lo planteado el comercio no puede explicarse claramente 

con una sola teoría (Cuevas, 2017). 

Concepto del precio internacional 

John Stuart Mill introdujo la teoría clásica de los valores internacional, estableciendo 

la noción del precio basando en la oferta y demanda, de esta manera, determinó que el 

comercio depende de los precios relativos, realizando una comparación de los costes 

comparativos. Así también, dedujo que no es necesario que un país sea competitivo 

para obtener mayores beneficios del comercio internacional. Finalmente, Mill explicó 

cómo se distribuyen las ventajas entre los países (Pérez, 2015). 

Política comercial 

Empleando las palabras de Sosa (2014) la política comercial contempla las 

regulaciones establecidas por los países los mismos que se encuentran al alcance del 

estado, en donde se aplican los instrumentos orientados el desarrollo económico, 

promoviendo las exportaciones y reduciendo las importaciones, de tal forma, que 

permitan la atracción de inversiones. Así también, ampliar el mercado de destino para 

productos exportables en ámbitos multilaterales y bilaterales. 

Barreras comerciales 

De acuerdo con Alvarado (2015) las barreras comerciales hacen referencia a las 

restricciones arancelarias en el que los gobiernos establecen impuestos para los 

exportadores e importadores en el intercambio de bienes y servicios con el objetivo de 

salvaguardar la economía nacional todo esto con el propósito de incentivar la 

producción local, aumentar los ingresos fiscales. Por otra parte, las principales barreras 
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utilizadas fueron las cuotas y aranceles. No obstante, actualmente se instauraron 

barreras no arancelarias debido a la liberación de medidas.  

Instrumentos de la política comercial 

Los instrumentos están conformados por normas, regulaciones y actos legales que 

tienen como propósito cumplir los objetivos de la política comercial. Bajo la 

perspectiva de Casanova y Zuaznábar (2018) los principales instrumentos son los 

siguientes: 

• Aranceles: son medidas comerciales que generan ingresos al aplicar impuestos en 

bienes al ser transportadas de un territorio a otro. 

• Medidas no arancelarias: son acuerdos comerciales que emplea el estado al 

margen de impuestos arancelarios. 

Régimen aduanero 

De acuerdo con Villalobos (2006) el régimen aduanero es el sistema que determina las 

operaciones legales que deben realizar los exportadores e importadores para la 

comercialización de productos, la misma se encuentra sujeta a un control aduanero con 

el fin de cumplir con las normas estipuladas dentro del régimen. Por otra parte, abarca 

tres áreas definidas que son las siguientes: 

• Políticas económicas que comprenden al sistema tributario, restricciones y 

operaciones aduaneras. 

• Recaudación fiscal (clasificación arancelaria, valoración) 

• Opresión al contrabando 

Organismos internacionales del comercio 

Empleando las palabras de Salgado (2010) las organizaciones internacionales son 

aquellos que fueron constituidos con el objetivo de plantear lineamientos en el 

intercambio comercial, gestionar la cooperación entre estados, los mismos que 

promuevan el cumplimiento de las reglas establecidas dentro del comercio, de esta 

manera, evitar conflictos que se daban a causa de la guerra mundial. Por otro lado, 

entre los principales organismos establecidos se encuentran los siguientes: 

• El Acuerdo General sobre las tarifas aduaneras y comercio (GATT) 

• La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

• La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC) 

• La Comunidad Económica Europea (CEE) 

• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) 

Apertura comercial 

La integración económica con el resto del mundo es esencial para alcanzar el 

desarrollo; por lo tanto, las políticas de apertura comercial permiten a los países 

establecer mejores estrategias conforme a los acuerdos y tratados de libre comercio, 

los mismo que expanden la participación en el mercado con resultados significativos 

en la productividad, exportaciones, transferencias tecnológicas. Por otro lado, la 

apertura comercial es considerada como la herramienta útil contra la inflación, de igual 

manera, estimula la inversión al contar con un mayor grado de apertura (Katz, 1998). 

Teorías comerciales modernas 

En contraste con las teorías comerciales clásicas basadas en países, la categoría de 

teorías modernas basadas en empresas surgió después de la Segunda Guerra Mundial 

y fue desarrollada en gran parte por profesores de escuelas de negocios. Las teorías 

evolucionaron con el crecimiento de la empresa multinacional (MNC). Las teorías 

basadas en países no pudieron abordar adecuadamente la expansión de las 

multinacionales o el comercio intraindustrial. A diferencia de las teorías basadas en 

países, las teorías basadas en empresas incorporan otros factores de productos y 

servicios, incluida la marca, lealtad del cliente, tecnología y la calidad en la 

comprensión de los flujos comerciales (Jeyarajah, 2020). 

Balanza comercial 

La balanza comercial es el valor de las exportaciones de un país menos sus 

importaciones. Es decir, es el componente más grande de la balanza de pagos que mide 

todas las transacciones internacionales. Además, es fácil de medir porque todos los 

bienes y servicios pasan por la oficina de aduanas. También, conforma la mayor parte 

de la cuenta corriente que mide el ingreso neto de un país obtenido en activos 

internacionales (Thirlwall, 2019). Para calcular se utiliza la siguiente fórmula: 

Balanza comercial= Exportaciones – Importaciones     [1] 

Dicho de otro modo, cuando las exportaciones de un país son mayores que sus 

importaciones, tiene superávit comercial. Por el contrario, si las exportaciones son 

menores que las importaciones, se obtiene como resultado un déficit comercial. Sin 

embargo, un déficit no es intrínsecamente malo, de manera que, puede ser indicativo 

de una economía fuerte. Además, cuando se combina con decisiones de inversión 



21 
 

prudentes, un déficit puede conducir a un mayor crecimiento económico en el futuro 

(Lafuente, 2012). 

Balanza comercial favorable 

Muchos países implementan políticas comerciales que fomentan un superávit 

comercial, estas naciones prefieren vender más productos y recibir más capital para 

sus residentes, creyendo que esto se traduce en un mejor nivel de vida y una ventaja 

competitiva para las empresas nacionales, para algunos, esto es cierto, especialmente 

a corto plazo (Fetter, 1935). 

Es evidente que algunas naciones para mantener un superávit comercial recurren al 

proteccionismo comercial y defienden las industrias nacionales imponiendo aranceles, 

cuotas o subsidios a las importaciones. Ahora bien, otros países reaccionan con 

medidas proteccionistas y de represalia que produjeron una guerra comercial, 

generando resultados como: costos más altos para los consumidores, comercio 

internacional reducido y condiciones económicas disminuidas para todas las naciones 

(Lafuente, 2012). 

Balanza comercial desfavorable 

Babu (2018) indica que, un déficit comercial puede ser desfavorable para una nación, 

especialmente para cuya economía que dependa en gran medida de la exportación de 

materias primas. Generalmente, este tipo de nación importa muchos productos de 

consumo. Como resultado, sus empresas nacionales no obtienen la experiencia 

necesaria para fabricar productos de valor agregado. Más bien, su economía se vuelve 

cada vez más dependiente de los precios mundiales de las materias primas, que pueden 

ser muy volátiles. El mercantilismo aboga por medidas proteccionistas, como 

aranceles y cuotas de importación. Si bien es cierto, estas medidas pueden resultar 

eficaces para aumentar la balanza comercial, por lo general conducen a actos de 

represalia del proteccionismo, que resultan en mayores costos para los consumidores, 

reducción del comercio internacional y disminución del crecimiento económico. 

Balanza de pagos 

La balanza de pagos aporta con información relativa sobre registros estadísticos de la 

actividad y los flujos económicos-financieros en base al movimiento de divisas y 

capacidad competitiva con el resto del mundo en un periodo determinado de tiempo 

(Pinilla, 2018). Por otro lado, permite visualizar si existe equilibrio entre ingresos y 

gastos para determinar la situación económica de un país. 
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La estructura de la balanza de pagos. Según Lafuente (2012) es la siguiente: 

• Cuenta corriente 

• Cuenta de capital 

• Cuenta financiera 

• Errores y omisiones 

Crecimiento económico 

El término crecimiento económico generalmente conlleva una connotación del 

aumento cuantitativo, quizás las declaraciones más explícitas se encuentran en los 

escritos del profesor Kuznets que argumenta con bastante fuerza que “el crecimiento 

económico es esencialmente un concepto cuantitativo” (Howitt y Weil, 2020). El 

crecimiento económico puede medirse examinando varios resultados del sistema de 

producción, el PIB es una medida de crecimiento adecuada, la segunda mejor medida 

actualmente disponible es el empleo, los ingresos personales y en algunos casos, las 

ganancias son medidas de desempeño que complementan el cambio de empleo y tienen 

implicaciones significativas en el bienestar económico. Para la mayoría de los 

propósitos, las cifras anuales promedio ajustadas para tener en cuenta las influencias 

del ciclo económico son pertinentes para los estudios de crecimiento regional 

(Greenlaw y Shapiro, 2011). 

Otra de la definición fue desarrolla por (Zhang, 2019) en donde menciona que, uno de 

los objetivos principales de los países pobres es el desarrollo económico. Los dos 

términos no son idénticos, el crecimiento puede ser necesario, pero no suficiente para 

el desarrollo (Saberi y Hamdan, 2018). El crecimiento económico se refiere a los 

aumentos en la producción o el ingreso per cápita de un país. Como se ha manifestado 

antes, la producción generalmente se mide por el producto interno bruto (PIB) o el 

ingreso nacional bruto (INB), usados indistintamente, la producción total de bienes y 

servicios de una economía.  

El desarrollo económico se refiere al crecimiento económico acompañado de cambios 

en la distribución de la producción y la estructura económica. Estos cambios pueden 

incluir una mejora en el bienestar material de la mitad más pobre de la población; una 

disminución de la participación de la agricultura en el PIB, un aumento 

correspondiente en la participación del PIB de la industria, los servicios, un incremento 

en la educación, habilidades de la fuerza laboral y avances técnicos sustanciales 

originados dentro del país (Ibrahim y Alagidede, 2018). 
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Sin embargo, el crecimiento económico difiere del desarrollo económico, una 

economía desarrollada se caracteriza por la ampliación de los recursos de capital, la 

mejora de la eficiencia del trabajo, mejor organización de la producción en todas las 

esferas, desarrollo de los medios de transporte y comunicación, crecimiento de los 

bancos u otras instituciones financieras, aumento en el nivel de vida, mejora en los 

niveles de educación y expectativa de vida. En resumen, el desarrollo económico debe 

romper la barrera de la pobreza o el círculo vicioso y generar una economía auto 

generadora para que el crecimiento económico sea sostenible (Wayne, 2006). 

Para Wayne (2006) las principales diferencias del crecimiento y desarrollo económico 

son los siguiente: 

• El crecimiento económico es cuantitativo mientras que el desarrollo económico es 

cualitativo. 

• El crecimiento económico se refiere al aumento en la producción total de bienes y 

servicios finales en un país por un periodo largo de tiempo. Por el contrario, el 

desarrollo económico se refiere al cambio progresivo en la estructura 

socioeconómica del país que incluye igualdad de género, cambio en la 

composición de la producción, desplazamiento de la mano de obra de la agricultura 

a otros sectores. 

• El crecimiento económico es fácil de realizar, de manera que, solo está involucrado 

el aspecto monetario. Pero, es muy difícil alcanzar la meta del desarrollo, de tal 

manera que, involucra muchos aspectos socioeconómicos y políticos. 

• El crecimiento económico se puede estimar fácilmente por el PIB real per cápita. 

Pero es muy difícil medir el desarrollo debido a que tiene algunos aspectos que no 

se pueden cuantificar. Sin embargo, el desarrollo económico está medido por el 

Índice de Desarrollo Humano. 

• El crecimiento económico puede tener lugar sin desarrollo económico. No 

obstante, el desarrollo económico no puede tener lugar sin el crecimiento 

económico. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) hace referencia al indicador que expresa un valor 

monetario sobre la producción de los bienes y servicios finales producidos por un país 
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durante un período. Si bien es cierto, el PIB es el indicador más importante para 

capturar estas actividades económicas. No obstante, no es una buena medida del 

bienestar de las sociedades y se reduce a una medida limitada del nivel de vida material 

de las personas. Los países calculan el PIB en sus propias monedas para compararse 

entre países, estas estimaciones deben convertirse a una moneda común. A menudo, la 

conversión se realiza utilizando los tipos de cambio actuales, pero estos pueden dar 

lugar a una comparación engañosa de los volúmenes reales de bienes y servicios 

finales en el PIB (Greenlaw y Shapiro, 2011). 

De acuerdo con, Sala-i-Martin y Barro (2012) los cambios en el tamaño de las 

economías suelen medirse por los cambios en el volumen (denominado PIB real) que 

refleja el hecho de que se eliminan los cambios en el PIB debido a la inflación, esto 

proporciona una medida de los cambios en el volumen de producción de una economía. 

Cabe resaltar, que toma como base los precios de un año que facilita elaborar una 

comparación de la producción.  

Producto Interno Bruto Per cápita 

El producto interno bruto (PIB) per cápita es un indicador central del desempeño 

económico que se usa comúnmente como una medida amplia del nivel de vida 

promedio o el bienestar económico. A su vez, el PIB per cápita promedio puede 

aumentar, pero, más personas pueden estar económicamente peor si las desigualdades 

de ingresos también aumentan. De igual manera, en algunos países, puede haber un 

número significativo de trabajadores fronterizos o entradas y salidas de ingresos de la 

propiedad; ambos fenómenos implican que el valor de la producción difiere del ingreso 

de los residentes, por lo que sobreestiman sus niveles de vida (Rowe et al., 2017). 

Un enfoque en el PIB per cápita también es útil para descomponer los factores 

impulsores del crecimiento general del PIB. Por ejemplo, el PIB real puede crecer sin 

que haya ninguna mejora en el PIB real per cápita. Así también, descomponer el 

crecimiento per cápita en dos partes, el crecimiento de la productividad laboral 

(medido como PIB por hora trabajada) y el crecimiento de la utilización laboral 

(medido como horas trabajadas per cápita) es útil en ese contexto (Greenlaw y Shapiro, 

2011). 

Desempleo 

Desempleo también conocido como paro se refiere a una situación de desajuste laboral 

en la que en una economía la demanda de trabajo en los sectores productivos es menor 
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que la oferta del mercado laboral por lo que existe un grupo de personas que carece de 

empleo. De manera semejante, hace referencia a la incapacidad de una economía para 

cubrir la fuerza laboral.  Es decir, es la porción de personas que no encuentra trabajo 

entre la Población Económicamente Activa (PEA), las mismas que no cumplen con 

las condiciones y la edad, es así que para medir se emplea a la tasa de desempleo que 

representa el porcentaje de las personas sin ocupación de un puesto de trabajo (Jumbo, 

2009). 

El factor de desempleo es uno de los fenómenos que comúnmente se presenta en 

economías de niveles bajos, por lo tanto, gran parte de la población se encuentra en 

estado de desempleo. En tal sentido, el pleno empleo es uno de los objetivos de la 

política pública de manera que el desempleo, en altos niveles genera problemas en las 

economías (Abel y Bernanke, 2005). Por otra parte, las causas principales de 

desempleo. Según Mankiw y Rabasco (2007) son las siguientes: 

• En primer lugar, la causa principal se debe a las políticas gubernamentales. 

• El siguiente factor es la legislación del salario mínimo. 

• El poder del mercado de sectores sindicalizados que genera exceso de oferta. 

• Finalmente, la última causa es la teoría de los salarios de eficiencia. 

Como expresa Mankiw (2012) las ciencias económicas determinaron diversos tipos de 

desempleo que se presentan en la economía, los mismos que se describen a 

continuación:  

Desempleo estructural: Se da a razón de que los demandantes no encuentran el perfil 

que requieren, de igual manera, es explicada por cambios en la estructura de la 

economía; a su vez se relacionan con niveles bajos de inflación. Cabe agregar que 

también se conoce como la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. 

Desempleo estacional: Es el que se genera en actividades como el turismo o la 

agricultura que tiene variaciones en su demanda de trabajo en diferentes períodos del 

año por lo cual los trabajadores no tienen una plaza segura a lo largo del año y deben 

buscar una colocación diferente durante gran parte de este. 

Desempleo cíclico: Las actividades económicas se da en ciertas épocas del año, de 

igual manera, es el que se genera por la recesión de la economía y una contracción de 

la demanda. Este tipo de desempleo tiene relación con el exceso de demanda que 
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sobrellevan ciertos sectores que implican tener una demanda mayor de mano de obra, 

que no necesariamente se repetirá en el siguiente año.  

Desempleo friccional: Se da cuando se realiza de manera voluntaria. Por lo tanto, 

buscan una mejor colocación de trabajo el mismo que dura un determinado periodo de 

tiempo en dejar un trabajo y conseguir otro.   

Desempleo de larga duración: Es el que se da por largos periodos, más de seis meses 

y tiene fuertes repercusiones negativas para la economía, las causas que presentan se 

deben al dinamismo en el mercado de trabajo y por la incorporación de nuevos 

trabajadores. 

Inflación 

La inflación es un indicador macroeconómico que determina el crecimiento 

económico de un país. Además, hace referencia al incremento general y sostenido de 

los precios en una economía durante un lapso de tiempo lo que implica que unos 

aumenten y otros disminuyan (Abel y Bernanke, 2005). Este fenómeno se utiliza para 

medir la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir una reducción del valor real 

del circulante. De igual manera, se emplea el índice de precios al consumidor (IPC) 

para medir la inflación (Granda y Pineda, 2019). Por otro lado, la inflación contiene 

efectos positivos y negativos, pese a los amplios esfuerzos de la política económica 

actual para conservar niveles bajos que son fuertemente criticados por expertos, de 

modo que benefician a ciertos grupos (Stiglitz, 2015). 

De acuerdo con Mankiw (2012) la inflación en base a la teoría económica y conforme 

a las causas, se clasifican en varios tipos como son los siguientes: la inflación 

ocasionada por las políticas monetarias, la que es generada por la demanda, la que se 

encuentra formada por la especulación de que los precios incrementen en un futuro y 

la que está dada por los costos que se originan al incrementarse el valor de materias 

primas y mano de obra en el ámbito productivo. 

Formación Bruta de Capital Fijo 

Empleando las palabras de Román y Willebald (2015) la formación bruta de capital 

fijo hace mención a un indicador sobre la variación activos fijos, es decir, la inversión 

sobre las adquisiciones menos las disposiciones que representa la variabilidad de los 

activos fijos no financieros. Es necesario agregar que el cálculo abarca elementos 

nacionales que operen dentro o fuera del país.  
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La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) es considerada como una herramienta útil 

que se emplea en el análisis para determinar la situación económica de un país debido 

a que corresponde a la inversión, de igual manera, permite la capacidad productiva en 

un determinado país (Gutiérrez et al., 2021). 

China y sus relaciones comerciales en Latinoamérica 

De acuerdo con los razonamientos que se realizaron, es importante mencionar que las 

relaciones comerciales con la República Popular China son favorables para las 

economías de países latinoamericanos, los mismos que generaron saldos comerciales 

positivos debidos a la gran demanda de materias primas y petróleo, de modo que China 

se ha convertido en el segundo importador y consumidor de productos derivados de 

los hidrocarburos a nivel mundial, después de Estados Unidos, desde que fue admitida 

en la Organización Mundial del Comercio (OMC) es así que desarrolló lazos estrechos 

en las relaciones comerciales y económicas con Latinoamérica con países como: 

Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Argentina, Cuba y 

México. Cabe mencionar, que el crecimiento progresivo de las importaciones en 

bienes manufacturados a costos menores provoca baja competitividad para empresas 

nacionales. (Daza, 2016). 

2.2 Hipótesis  

Ho: Si hay efectos significativos de las relaciones comerciales con China en la 

economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020. 

H1: No hay efectos significativos de las relaciones comerciales con China en la 

economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

En primera instancia, Gonzáles (2016) plantea que la población está conformada por 

la totalidad de los elementos principales que son parte del estudio, a su vez, presentan 

características y relaciones a ser analizadas por el investigador. Por lo tanto, la 

población utilizada en la presente investigación comprende a la economía ecuatoriana 

en datos históricos, puesto que, con el transcurso de los años ha incrementado su 

estrecha relación con el país asiático en temas relacionados a la inversión, exportación, 

importación de bienes y servicios con el fin de obtener beneficios que aporten al 

bienestar y desarrollo del país. 

De la misma manera, los componentes esenciales que integran a la población 

constituyen la unidad de análisis (Gómez, 2016). De esto se desprende, las variables 

que se describen a continuación: variable independiente conformada por las relaciones 

comerciales de China y la variable dependiente la economía ecuatoriana. En efecto, se 

consideró como unidad de análisis a los datos pertenecientes a las importaciones, 

exportaciones desde China en valores FOB de manera anual y el Producto Interno 

Bruto ecuatoriano durante el período 2010-2020 en miles de dólares. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, de modo que se realizó un análisis estadístico que 

permitiera establecer el comportamiento de las variables de estudio. 

 Por otra parte, la presente investigación comprende las variables a incluirse en el 

procesamiento de la información que permitió responder a la pregunta de 

investigación, empleando el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), con datos de 

los siguientes indicadores: Exportaciones (Ex), Importaciones (Imp) del Ecuador con 

China en valores FOB, Producto Interno Bruto (PIB), Desempleo (Des), Inflación (Inf) 

y Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) calculados para la economía ecuatoriana y 

tomadas de manera mensual.   

Por último, en lo referente a la muestra de la investigación, la misma representa un 

subgrupo de la población con características similares a esta a su vez se analiza con el 

propósito de definir características y relaciones entre las variables de estudio, para este 

caso las variables antes nombradas fueron tomadas en la delimitación temporal en el 

período 2010-2020.  
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Desde el punto de vista de López-Carreño (2017) en el que señala que las fuentes de 

información son aquellos recursos que constituye una unidad informativa, los mismos 

que cumplen con el objetivo de brindar documentos con contenidos necesarios para 

suplir necesidades académicas. En tal sentido, se subdividen en fuentes primarias y 

fuentes secundarias.  

En base a lo expuesto anteriormente, el desarrollo del presente estudio se utilizó 

únicamente fuentes secundarias, que son aquellas que procesan información de una 

fuente primaria, así como también la extracción y reorganización de la información 

(Gómez, 2009).  Dentro de este, se encuentra el Banco Central del Ecuador, de tal 

manera, que proporciona información procesada. Así también, es el organismo 

encargado de evaluar, monitorear y controlar con transparencia y seguridad la cantidad 

de dinero de la economía utilizando como herramienta el encaje bancario para las 

operaciones financieras del estado (Banco Central del Ecuador [ BCE], 2022). 

Por consiguiente, en el estudio se emplearon fuentes secundarias de carácter 

bibliográfico-documental que fueron obtenidas a través de fuentes académico-

científicas como son:  Digitalia, eLibro, ProQuest, Ebook, Centralk, Taylor & Francis 

Group, Clarivate Web of Science, Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, de igual modo, 

permitieron buscar referencias de soporte que sustenten con bases teóricas la 

investigación para su posterior análisis. 

Desde el punto de vista de Martínez (2012) en toda investigación es necesario llevar 

el proceso de recopilación de datos de manera adecuada para tener éxito en la 

obtención de resultados. Por tal motivo, se utilizó el instrumento denominado Ficha de 

Observación de datos elaborados en Excel (Anexo 1), el mismo que está compuesto 

por filas y columnas en donde se detallan las variables utilizadas en los años de estudio 

de manera cronológica, esto se realizó con el propósito de llevar adecuadamente el 

proceso de recolección de información, de tal manera, que permita la construcción de 

bases de datos organizadas y estructuradas correctamente. 

Los métodos aplicados en el desarrollo del informe investigativo fueron los siguientes: 

En primer lugar, el método científico que se basa en la ampliación del conocimiento, 

de igual manera, se sujeta a principios que la ciencia realiza con validez y veracidad 

científica permitiendo resolver problemáticas inmersas en el estudio. En ese mismo 

contexto, en base a la información recolectada permitió explicar el efecto de las 

relaciones comerciales de China en la economía ecuatoriana. Además, contribuyó a la 
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descripción del comportamiento de la balanza comercial, con el propósito de brindar 

aportes y referencias en el campo académico para futuras investigaciones enmarcadas 

en el comercio internacional. 

Del mismo modo, se empleó el método inductivo-deductivo de inferencia basado en 

la logística y relacionado con el estudio de hechos particulares. Pérez et al. (2020) 

considera que el método propuesto se utiliza en la aplicación de la metodología 

econométrica en el comportamiento de las variables de estudio para posteriormente 

generar premisas o conclusiones en cuanto a la conducta individual y colectiva del 

modelo. Dentro de este orden de ideas, también se utilizó el método analítico-sintético 

que permitió la evaluación del comportamiento histórico de cada una de las variables, 

con la finalidad de encontrar posibles tendencias en el periodo analizado. 

Las técnicas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos se apoyan en la 

estadística descriptiva. Hernández León (2011) argumenta que en base a los 

indicadores cuantitativos obtenidos permite organizar la información para la obtención 

de resultados válidos de las variables investigadas. Así pues, para el cumplimiento del 

primer y segundo objetivo se aplicará estadística descriptiva para determinar los 

efectos que ocasiona las relaciones comerciales de China en la economía ecuatoriana, 

de esta manera, analizar la conducta del ingreso nacional para evaluar los shocks en la 

economía. Del mismo modo, elaborar un marco analítico histórico de las 

importaciones y exportaciones entre los países mencionados, a través de medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión. Finalmente, para dar cumplimiento al tercer 

objetivo, se ocupó el modelo econométrico autorregresivo con un análisis estructural 

compuesto por una evaluación de simulaciones de impulso-respuesta con el fin de 

evaluar la relación existente del comercio de China y el crecimiento económico del 

Ecuador. 

3.2 Tratamiento de la información  

Cabe recalcar, que la investigación es de índole descriptivo y explicativo con diseño 

no experimental. No obstante, para el procesamiento de la información adquirida para 

este proceso se realizó un análisis estadístico con gráficos que permitan comprender 

la tendencia de los datos en el periodo 2010-2020. Además, para evaluar los efectos 

de las relaciones comerciales con China en la economía ecuatoriana, se aplicó un 

modelo econométrico autorregresivo para la comprensión de las implicaciones del 
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comercio entre estas dos naciones, por lo tanto se empleó el modelo denominado 

Vectores Autorregresivos (VAR) el mismo que permitió entender las relaciones que 

presentan las Exportaciones (Ex) e Importaciones (Imp) de los dos países, con los 

principales agregados económicos del Ecuador como son: Producto Interno Bruto 

(PIB), Desempleo (Des), Inflación (Inf) y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).  

El modelo VAR se le denomina como una metodología econométrica que permite 

explicar ciclos económicos en series de tiempo con la finalidad de entender las 

relaciones entre las variables económica del estudio (Calle, 2018). Por lo tanto, cada 

una de las variables del proceso, toma el papel de dependiente e independiente de esta 

forma se constituye como una herramienta eficaz para determinar las relaciones 

económicas existentes entre un grupo de agregados. La forma matemática se encuentra 

representada por un sistema de ecuaciones en la que se encuentra valores actuales y 

valores rezagados de cada variable explicativa (Gujarati y Porter, 2010).  

Bajo este ángulo, Gujarati y Porter (2010), indican que el modelo autorregresivo se 

expresa de la siguiente manera: 

𝑌𝑡 =∝ +𝛽0𝑋𝑡 + 𝛽1𝑋𝑡−1 + 𝛽2𝑋𝑡−2 + 𝜇𝑡       [2] 

Por lo mismo, el sistema de ecuaciones para el modelo econométrico de este estudio, 

una vez especificadas las características se presentan a continuación. En el mismo las 

variables de estudio toman la siguiente nomenclatura: Exportaciones (Ex) e 

Importaciones (Imp) del Ecuador con China con los principales agregados económicos 

del Ecuador Producto Interno Bruto (PIB), Desempleo (Des), Inflación (Inf) y la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). 

Ecuación de las exportaciones con China (Ex) 

𝐸𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝛼1𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛼2𝐸𝑥𝑡−2+. . +𝛼3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛼4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛼5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛼6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛼7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇1         [3] 

Ecuación de las importaciones con China (Ex) 

𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛽2𝐼𝑚𝑝𝑡−2+. . +𝛽3𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛽4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛽6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛽7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇2        [4] 

Ecuación del producto interno bruto (PIB) 
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𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛾 + 𝛾1𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾2𝑃𝐼𝐵𝑡−2+. . +𝛾3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛾4𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛾5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛾6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛾7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇3        [5] 

Ecuación del desempleo (Des) 

𝐷𝑒𝑠𝑡 = 𝛿 + 𝛿1𝐷𝑒𝑠𝑡−1 + 𝛿2𝐷𝑒𝑠𝑡−2+. . +𝛿3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛿4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛿5𝐸𝑥𝑡−1 +

𝛿6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛿7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇4        [6] 

Ecuación de la inflación (Inf) 

𝐼𝑛𝑓𝑡 = 휀 + 휀1𝐼𝑛𝑓𝑡−1 + 휀2𝐼𝑛𝑓𝑡−2+. . +휀3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 휀4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 휀5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

휀6𝐸𝑥𝑡−1 + 휀7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇5         [7] 

Ecuación de la formación bruta de capital fijo (FBKF) 

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 = +𝜃1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜃2𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−2+. . +𝜃3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝜃4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝜃5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝜃6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝜃7𝐸𝑥𝑡−1 + 𝜇6         [8] 

Para la estimación del modelo de Vectores Autorregresivos VAR tal como lo plantea 

Wooldridge (2009) se deben seguir los sugientes pasos.  

• Primero verificar el orden de endogeneidad de las variables del modelo por medio 

del R cuadrado de la regresion de cada una de las variables dependientes con el 

resto de variables independentes.   

• En segundo lugar, se debe verificar la cointegracion de las variables del modelo 

por medio de test Johansen, con el fin de determinar si la forma funcional del 

modelo más óptimo es el modelo VAR o el modelo de Correción de Error (VEC). 

• Después se debe examinar el orden de retardos óptimos para lo cual se debe 

emplear criterios como son: Akaike (AIC), Schwartz (BIC) y Hannan – Quinn 

(HQC), con el fin de determinar el mejor modelo. 

• Seguidamente, se procede a la estimación del modelo con los retardos óptimos para 

el mismo.  

• Poteriormente, comprobar la estabilidad del modelo para definir la correcta 

estimación del mismo, por medio de la prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller. 

• Finalmente,se procede con el análisis de los resultados del modelo econométrico.
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3.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1   

Operacionalización de la variable dependiente: Economía ecuatoriana (PIB) 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

La economía comprende 

un conjunto de indicadores 

macroeconómicos que 

reflejan las condiciones de 

la economía de un 

determinado país, de igual 

manera, comprende el 

desarrollo y crecimiento de 

la nación (Howitt y Weil, 

2020). 

 

 

 

Agregados 

macroeconómicos 

Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto hace referencia 

a la unidad de medida de esfuerzo 

económico efectuado en un territorio, que 

son medidos en términos monetarios sobre 

de la producción de bienes y servicios 

elaborados en un periodo de tiempo 

(Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes de Chile, 2003) 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀                 [9] 

 

∆𝑃𝐼𝐵 =
𝑃𝐼𝐵1−𝑃𝐼𝐵0

𝑃𝐼𝐵0
                               [10] 

Desempleo 

 

 

 

¿Cómo el producto 

interno bruto afectó 

relaciones comerciales 

con China? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos del 

Banco Central del 

Ecuador (BCE) 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de 

observación  
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El desempleo hace referencia a que las 

personas al encontrarse en la edad 

apropiada, con la capacidad adecuada y 

con el deseo de trabajo no obtienen un 

puesto de trabajo (Jumbo, 2009). 

𝑇𝐷 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝐴
∗ 100    [11] 

∆𝑇𝐷 =
𝐷1−𝐷0

𝐷0
                                   [12] 

Formación Bruta de Capital Fijo 

Es un indicado que carácter 

macroeconómico que mide el valor de los 

activos fijos adquiridos, tanto en el sector 

público como privado (Román y 

Willebald, 2015). 

∆𝐹𝐵𝐾𝐹 =
𝐹𝐵𝐾𝐹1−𝐹𝐵𝐾𝐹0

𝐹𝐵𝐾𝐹0
                   [13] 

Inflación 

Hace referencia al incremento general y 

sostenido de los precios en una economía 

durante un lapso de tiempo lo que implica 

¿Cómo el desempleo 

afectó las relaciones 

comerciales con 

China? 

 

 

 

 

¿Cómo la Formación 

Bruta de Capital 

afectó las relaciones 

comerciales con 

China? 

 

 

 

¿Cómo la inflación 

afectó las relaciones 



35 
 

que unos aumenten y otros disminuyan 

(Abel & Bernanke, 2005). 

𝑇𝐼 = (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
− 1) ∗ 100                     [14] 

∆𝐼𝑁𝐹 =
𝐼𝑁𝐹1−𝐼𝑁𝐹0

𝐼𝑁𝐹0
                              [15] 

comerciales con 

China? 

Elaborado por: Investigadora 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable independiente: relaciones comerciales (Balanza comercial) 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Las relaciones 

comerciales abarcan 

indicadores que 

miden la brecha entre 

exportaciones e 

importaciones de un 

país (Aguilar et al., 

2020). 

 

 

Agregados comerciales 

China y Ecuador 

Exportaciones 

Operación comercial que 

comprende a los bienes y servicios 

que salen de un determinado país 

de manera legal hacía países 

extranjeros (Thirlwall, 2019). 

∆𝐼𝑀𝑃 =
𝐼𝑀𝑃1−𝐼𝑀𝑃0

𝐼𝑀𝑃0
                  [16] 

 

 

 

¿Cómo las exportaciones 

de China y Ecuador 

afectaron las relaciones 

comerciales? 

Base de datos del 

Banco Central del 

Ecuador (BCE) 

Técnica: Observación 

Instrumento: Ficha 

de observación 
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Importaciones 

Las importaciones son la 

adquisición de bienes que 

provienen de otro país, a precios 

bajos con el fin de cubrir la 

demanda interna (Mendoza et al., 

2018). 

𝑋𝑁 = 𝑋 − 𝑀                          [17] 

𝐸𝑋𝑃 =
𝐸𝑋𝑃1−𝐸𝑋𝑃0

𝐸𝑋𝑃0
                    [18] 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo las importaciones 

de China y Ecuador 

afectaron las relaciones 

comerciales? 

Elaborado por: Investigadora
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión  

En el presente apartado con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en la 

investigación se muestran los resultados alcanzados a través de la metodología 

detallada en el capítulo III, para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

propuestos. 

En tal sentido, para el primer y segundo objetivo se realizó una investigación 

bibliográfica-documental de estudios indexados, informes institucionales que permitió 

explicar el comportamiento de los agregados económicos. De la misma manera, se 

empleó estadística descriptiva para el análisis de los datos recolectados a partir de 

fuentes secundarias, como fueron de organismos institucionales como el Banco 

Central del Ecuador (BCE), aplicando herramientas como: representaciones gráficas, 

análisis de tendencia y el cálculo de las variaciones anuales de distintos indicadores 

que permitieron describir el desempeño de las variables de estudio, así como también, 

las diversas coyunturas económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales 

que determinaron la conducta de los indicadores. De esta manera se pudo comprender 

la evolución de las variables de la investigación de manera individual.  

Finalmente, para dar respuesta al tercer objetivo se aplicó el modelo autorregresivo 

VAR para determinar la relación entre el comercio internacional de China y Ecuador, 

con el propósito de evaluar los efectos en la economía ecuatoriana. Dadas las 

consideraciones anteriores, a continuación, se presenta los resultados del primer 

objetivo específico. 

Elaboración de un análisis histórico de la evolución de importaciones y 

exportaciones entre Ecuador y China para la descripción de su comportamiento. 

En primer lugar, con el fin de alcanzar lo planteado en el objetivo específico, se generó 

un marco histórico que permita explicar la evolución de las exportaciones e 

importaciones de Ecuador y China. De manera similar, se empleó estadística 

descriptiva, medidas de tendencia central, gráficas de barras y líneas de tendencia con 

su respectivo análisis histórico y cálculo de análisis de la variación interanual para 

entender los pormenores de la evolución de estos indicadores. En el mismo contexto, 
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se utilizó los datos en precios FOB por continente, área económica y país de destino 

que fueron obtenidos del Banco Central del Ecuador (BCE) de la sección información 

estadística mensual. De modo que, para la investigación los datos se utilizaron manera 

anual con la finalidad de obtener mejores resultados para la indagación de las diversas 

coyunturas, legislaciones, estrategias comerciales y propósitos que tienen los dos 

países al establecer las relaciones comerciales. Finalmente, entender como afectaron a 

las exportaciones e importaciones entre los dos países. 

Figura 1  

Exportaciones FOB anuales hacia la República Popular China (millones de dólares) 

 

Nota. La figura muestra las exportaciones anuales del Ecuador hacia la República Popular China 

periodo 2010-2020. Fuente: Banco Central del Ecuador (2022). 

La figura 2 presenta el comportamiento de las exportaciones de Ecuador con China en 

el periodo de estudio 2010-2020, en el mismo se puede observar que las exportaciones 

a partir del año 2010 tienen una conducta creciente que se mantiene de manera 

sostenida hasta el año 2015. No obstante, para el año 2016 estas bajaron 

considerablemente con una tasa de variación de -11.53%. Por otro lado, desde el 2017 

hasta el 2020 hubo un incremento de las exportaciones de 771,89 millones de dólares 

a 3.193,71 millones de dólares. 
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Tabla 3  

Análisis estadístico de exportaciones de Ecuador a la República Popular China 

Principales estadísticos Exportaciones 

Media 1066,54 

Error Estándar 312,74 

Mediana 656,38 

Desviación Estándar 1037,25 

Varianza de muestra 1075,87 

Curtosis 1,07 

Asimetría 1,53 

Rango 3002,80 

Mínimo 190,91 

Máximo 3193,71 

Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2022). 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 3 del análisis estadístico de las 

exportaciones a China, se muestra la media aritmética, es decir, el promedio de las 

exportaciones en el periodo de estudio en el que se obtiene como resultado el valor 

1066, 54 millones de dólares. De igual manera, se presenta el valor de la mediana la 

misma que se encuentra en el año 2016 con la cantidad de 656,38 millones de dólares 

que hace referencia a que el 50% de los datos son inferiores, mientras que el otro 50% 

representa a valores superiores a la cantidad mencionada.  

Por otra parte, la desviación estándar es de 1037,25 millones de dólares, dicho de otro 

modo, los datos no se encuentran tan dispersos, de manera que el valor es menor con 

respecto a la media aritmética. Así también, la varianza muestral que indica la 

variabilidad de los datos con relación a la media es de 1075,87 millones de dólares. En 

ese mismo contexto, la curtosis dispone de un valor positivo de 1,07 que significa que 

los valores están concentrados en la media expresando una distribución leptocúrtica, a 

su vez, la asimetría tiene valor positivo, en otras palabras, es > 0. Por consiguiente, los 

datos están concentrados en la parte derecha de la distribución, en donde se denota que 

la media aritmética es mayor que la mediana, todo esto nos indica que estadísticamente 

las exportaciones de Ecuador con China presentaron una tendencia de crecimiento 

sostenido en el periodo de estudio.  

Finalmente, el valor mínimo de exportaciones se registra en el año 2011 con un valor 

de 190,91 millones de dólares. Asimismo, el valor máximo de exportaciones fue en el 



41 
 

año 2020 reportando un valor de 3193,7 millones de dólares; por lo tanto, se infiere 

que la diferencia entre los dos describe al rango con la cantidad de 3002,80 millones 

de dólares. 

A continuación, se presenta un análisis bibliográfico documental que permitieron 

explicar los cambios en la variable de las exportaciones con China entre el periodo 

2010-2020. En primer lugar, la apertura comercial del país asiático en los años ochenta 

con la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las relaciones 

económicas-comerciales de Ecuador y China se intensificaron de manera significativa 

en la dinámica comercial.  

En el mismo contexto, para el año 2010, los resultados del comercio internacional con 

China fueron favorables de manera esencial en el mes de marzo, debido al aumento 

del precio del barril del petróleo crudo. Bajo este esquema, Delgado y Yánez (2019) 

indican que aproximadamente el 77% de las exportaciones totales al gigante asiático 

se deben a productos primarios y petróleo. Desde 2010 a 2011 las exportaciones hacia 

China cayeron significativamente, sobre todo de deben a los incrementos en los costos 

del comercio internacional. En este mismo orden y dirección Iriarte et al. (2014) 

manifiestan que en el primer trimestre del año 2012 hubo una recuperación notable de 

las exportaciones, presentando un valor de 391,58 millones de dólares. Como señala 

Feijoo et al. (2020) el aumento se debe a las subida de precios internacionales en el 

crudo, así como también, en productos no petroleros, en donde el 80% del petróleo se 

envió con destino a China que fueron motivos de los contratos de la venta anticipada 

como objeto de garantía de la deuda que mantiene con el gigante asiático. 

De igual manera, se visualiza que en el año 2013 hubo mayor aumento en las 

exportaciones entre Ecuador y China, que hacen referencia al crecimiento del envío de 

productos como el banano, el cual se exportó hacia diversos países europeos 

representando el 10% de las exportaciones de banano y hacia China constituyó el 

21.72% de las exportaciones de este producto. Sin embargo, para el año 2014 hubo 

una reducción notable que presentó una variación de -11.75% con respecto al 2013 de 

568,77 a 501,74 millones de dólares. Como expresa Herrera-Vinelli y Bonilla (2019) 

la  disminución fue a causa de la caída del 10 % en el valor de las exportaciones de 

bienes de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) hacia China que provocó un 

decrecimiento en la demanda del país asiático causando desaceleración en el 

crecimiento económico chino. 
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De acuerdo con Aguirre et al. (2016) en el año 2015, las exportaciones con China 

crecieron un 47,8%, esto a consecuencia de los acuerdos comerciales y sobre todo al 

sostenido crecimiento de la economía China la cual demandó grandes cantidades de 

materias primas de los mercados mundiales. Esto se observa en el año 2015 el 75 % 

de las exportaciones totales fueron aceites crudos de petróleo, camarón crudo 

congelado, banano, madera, de tal manera, que China fue en este año el sexto país 

destino de las exportaciones primarias de Ecuador.  

Por otra parte, para el año 2016 se presentó una caída de las exportaciones al gigante 

asiático de un 11,53%; las mismas para ese año solo representaron el 3.9% de 

exportaciones totales del país. Esta drástica caída se dio debido a la apreciación del 

dólar en los mercados internacionales la cual al ser esta la moneda nacional encareció 

las exportaciones en los mercados internacionales, lo que redujo considerablemente la 

competitividades de los precios de ventas de los productos ecuatorianos en relación a 

los producidos en otras economías con divisas de menor valor (Lapeña y Czubala, 

2018). 

En efecto, para el estudio es importante mencionar que con la presidencia del Eco. 

Rafael Correa, a partir del año 2017 se elevó el comercio internacional con el 

denominado plan del cambio de la matriz productiva y la sustitución de importaciones. 

Bajo esta perspectiva, Delgado y Yánez (2019) manifiesta que la República Popular 

China se convirtió en el principal socio estratégico más importante en el comercio 

internacional, inversión extranjera directa y financiamiento. A su vez, la oferta 

exportable del país hacia China se centró en productos extrativos, en donde los 

principales productos exportados fueron materias primas dadas por la explotación de 

minas y canteras. Respecto a esto como lo plantean Monni y Serafini (2017) Ecuador 

cuenta con las terceras reservas de petróleo más importantes de Sudamérica, por lo 

cual, las exportaciones de petróleo a China permitieron al Estado ecuatoriano adquirir 

una línea primordial de crédito directo del país asiático.  

Por lo demás, de 2017 a 2019 el volumen de exportación se intensificó presentando 

una tasa de crecimiento positiva para cada año superior al 90%; es decir, este indicador 

mostró una tendencia creciente donde cada año las exportaciones se duplicaban en 

relación al año anterior (López, 2019). Debido a esto, para 2019 las ventas de 

productos a China fueron de 2.896,83 millones de dólares, constituida por productos 

primarios petroleros y no petroleros como: el banano, café, pescado, y camarón con 
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una representación del 23% de estas exportaciones al ser este un producto muy 

cotizado en el mercado. Cabe recalcar, por lo mismo que el camarón ocupa el segundo 

lugar después del petróleo en las exportaciones a este país. Es por esto que, según la 

información de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), China representó el 

mercado que adquirió el 57% de las exportaciones de camarón ecuatoriano (Loayza et 

al., 2022). 

Finalmente, para 2020 los resultados de las exportaciones con China crecieron un 

10,25% esto sobre todo en los primeros meses del año, esto debe a que productos como 

el cacao, banano, café, pescado y el camarón, tuvieron mayor demanda desde la 

economía China (Segovia, 2020). Sin embargo, las exportaciones tienden a disminuir 

debido al impacto que causó la emergencia sanitaria por el Covid19 y la paralización 

de actividades que se dieron en empresas exportadoras, a razón de las medidas que 

fueron tomadas por el gobierno para evitar que se propague el virus (Macías et al., 

2020). Bajo esta perspectiva, Alvarez-Cañares et al. (2021) señala que uno de los 

principales obstáculos para las exportaciones en este año fue cuando se halló en uno 

de los contenedores de camarón blanco procedente de Ecuador, trazas de virus; motivo 

por el que este producto fue retirado del mercado. De igual manera, otro factor que 

influyó fue la reducción de la demanda debido al cierre de las fronteras y las 

restricciones a la libre circulación en ambos países (Correa et al., 2022). 

Una vez examinado la evolución de las exportaciones, se procede con el análisis de las 

importaciones en el periodo 2010-2020, con la finalidad de comprender el efecto que 

genera el ingreso de productos chinos en la economía ecuatoriana. 
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Figura 2  

Importaciones FOB anuales desde la República Popular China (millones de dólares) 

 

Nota: La figura muestra las importaciones anuales de Ecuador hacia la República Popular China 

periodo 2010-2020. Fuente: Banco Central del Ecuador (2022). 

La figura 3 se visualiza el comportamiento de las importaciones de Ecuador con China 

en el periodo de estudio 2010-2020, en donde muestra que las exportaciones desde el 

año 2010 hasta el año 2014 tiene una tendencia creciente. No obstante, para el año 

2015 y 2016 estas bajaron considerablemente con una tasa de variación de -27.74%. 

Por otro lado, desde el año 2017 hasta el año 2019 hubo un incremento notable de las 

importaciones de 2.873,98 millones de dólares a 3.511,97 millones de dólares. Cabe 

mencionar, que para el año 2020, estas importaciones disminuyeron significativamente 

presentando un valor desde 3.511,97 millones de dólares en 2019 a 2.947,62 millones 

de dólares en este año, es decir una tasa de variación de -16.07% con respecto al año 

2019. 
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Tabla 4  

Análisis estadístico de importaciones a la República Popular China 

Principales estadísticos Importaciones 

Media 2825,85 

Error Estándar 191,59 

Mediana 2947,62 

Desviación Estándar 635,44 

Varianza de muestra 403,78 

Curtosis 0,84 

Asimetría -1,08 

Rango 2073,52 

Mínimo 1438,45 

Máximo 3511,97 

Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2022). 

Conforme a los resultados calculados en la tabla 3 del análisis estadístico de las 

importaciones hacia la República Popular China, se observa que el promedio de las 

exportaciones hacia el país Asiático en el periodo 2010-2020, fueron de 2.825,85 

millones de dólares; de la misma forma, se denota que la mediana es de 2.947,62 

millones de dólares en el año 2020, esto quiere decir, que el 50% de los datos son 

inferiores a 2.947,26 millones de dólares; y el otro 50% representa a valores superiores 

al valor de la mediana.  

Se debe agregar que, la desviación estándar muestra el grado de dispersión que tienen 

los datos de estudio, es así como, el resultado es de 635,44 millones de dólares; por lo 

tanto, se deduce que la información recabada no está muy dispersa respecto a la media, 

de tal manera que el valor de la desviación estándar es menor con relación a la media 

aritmética. En cuanto a la varianza de la muestra es de 403,78; la misma que indica la 

variabilidad de los datos con respecto a la media. En el mismo contexto, la curtosis 

posee un valor positivo de 0,84 que significa que los valores están concentrados en la 

media, expresando una distribución leptocúrtica, del mismo modo, la asimetría tiene 

valor positivo, en otras palabras, es > 0. En efecto, los datos están concentrados en la 

parte derecha de la distribución, en donde se denota que la media aritmética es mayor 

que la mediana. Todos estos análisis nos permiten definir de manera estadística que 

las importaciones de Ecuador a la República Popular de China representan un 

indicador en crecimiento constante el cual de manera continua crece y solo en pocos 
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periodos presenta decrecimiento, y a su vez cuando lo hace estos se dan en menor 

medida que el crecimiento de esta variable.   

Para concluir, el valor mínimo de importaciones se registra en el año 2010 con un valor 

de 1.438,45 millones de dólares. Así también, el valor máximo fue en el año 2019 

reportando un valor de 3511,97 millones de dólares, las dos cantidades tienen una 

diferencia de 2073,52 millones de dólares. Esta cantidad estimada permite ver la gran 

magnitud que tienen las importaciones de la economía nacional, que permite definir 

que las mismas representan para la economía una importante salida de divisas que a 

su vez, al constituirse las importaciones de China en artículos manufacturados, 

determinan amplias afectaciones para el sector de manufacturas nacional (Correa et 

al., 2022). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en el siguiente 

aparatado se presenta la revisión bibliográfica sobre la evolución histórica de factores 

que ocasionaron crecimientos y descensos en las importaciones que se efectuaron entre 

Ecuador y China en el periodo 2010-2020.  

Antes de empezar el análisis de los cambios en este indicador y sus respectivas causas 

es importante mencionar que los productos elaborados por el país asiático poseen 

grandes ventajas competitivas, al ser producidos a un costo menor, con una calidad 

muchas veces superior a los de la industria de otros países lo que atrae a sus 

demandantes y ha colocado a este país como uno de los principales exportadores de 

productos a nivel mundial. 

Los principales productos son: vehículos Completely Knocked Down (CKD), aparatos 

tecnológicos, perfiles y tubos de hierro. Por consiguiente, las importaciones a partir 

del año 2012 tuvieron un incremento considerable, cabe recalcar que el gobierno 

implementó medidas restrictivas en la que intervino el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) con la intención de equilibrar la balanza de pagos (Izaguirre et al., 2019). 

De esta manera, restringir el ingreso de vehículos y equipos tecnológicos. Por otra 

parte, Versoza y Yagual (2017) resaltan que en el Ecuador se comercializaron 52 

marcas de autos, en donde 21 pertenecen a países asiáticos como: China, Japón y Corea 

del Sur. 

Las importaciones aumentaron notablemente entre los años 2013 y 2014 alcanzando 

valores de 3270,49 a 3.409,67 millones de dólares, especialmente en productos como 

textiles, maquinaria, equipos electrónicos. En el 2015 existe un baja por motivos de 
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que en el país se implementó salvaguardias sobre los productos que ingresan al 

mercado ecuatoriano, particularmente en prendas de vestir, equipos (impresoras, 

televisores CKD), artículos de plástico y vehículos de cargas (Delgado y Yánez, 2019). 

Por otra parte, el segmento de automóviles chinos tuvo gran acogida en el mercado 

ecuatoriano representando aproximadamente el 35% en el mercado automotor 

nacional, al contar con alta tecnología, variedad, innovación, sobre todo, precios 

accesibles al consumidor. No obstante, para la industria de ensamblaje nacional 

significó pérdidas por la baja competitividad comercial (López, 2020).  

En ese mismo sentido, es visible que para el 2016 aumentó la adquisición de vehículos 

provenientes de la República Popular China. No obstante, decrecieron las 

importaciones por las siguientes causas: caída del precio del petróleo, variaciones en 

los tipos de cambio, desaceleración económica, cabe mencionar que no afectó el 

ingreso a productos tecnológicos como los autos. En otro sentido, en el 2017 se denota 

un aumento, puesto que en el gobierno del Lcdo. Lenin Moreno se eliminaron las 

restricciones a la importación, alcanzando mayores ingresos de productos 

internacionales hacia el mercado ecuatoriano (Iturralde y Vivar, 2020). Para 2020 

decrecieron por efectos de la pandemia, en mayor proporción en productos como: 

maquinaria, aparatos eléctricos y equipos tecnológicos (Correa et al., 2022).  

En atención al primer objetivo planteado, se concluye que, los resultados muestran que 

la evolución de las exportaciones e importaciones que representan a la balanza 

comercial, el mismo que es considerado como un mecanismo esencial que brinda 

información para diagnosticar el estado de desarrollo y crecimiento de una economía, 

de igual manera, permite evidenciar si existió superávit o déficit (Torres y Campuzano, 

2021). En efecto, la evolución de las exportaciones e importaciones a lo largo del 

periodo 2010-2020 de Ecuador y la República Popular China, presentan fluctuaciones 

por el dinamismo comercial, es así que se deduce el incremento de las importaciones 

generando un déficit en la balanza comercial de manera que el país exporta materias 

primas de baja intensidad tecnológica e importa en gran medida productos 

manufactutados de alta tecnología, provocando desventajas en las relaciones 

comerciales bilaterales para Ecuador. Por lo tanto, es necesario que se concrete 

acuerdos que promuevan el crecimiento y desarrollo ecuatoriano de manera particular 

a industrias agro exportadoras con el fin de aumentar la capacidad productiva. 
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Análisis de la conducta de la economía del Ecuador por medio de sus principales 

indicadores agregados para la evaluación de su desempeño. 

Posteriormente, se realizó un análisis sobre la conducta de la economía ecuatoriana 

por medio de la evaluación de sus principales indicadores como fueron: Producto 

Interno Bruto (PIB), Desempleo, Inflación, Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

que miden el crecimiento económico del país, con el fin de comprender la conducta y 

evolución de su desempeño, así como de los eventos puntuales que generaron cambios 

en la estructura económica del Ecuador. De esta manera, para dar cumplimiento al 

segundo objetivo propuesto, se empleó estadística descriptiva, medidas de tendencia 

central y gráficas con su adecuado análisis en base a la información obtenida del Banco 

Central del Ecuador (BCE). Para la investigación, los datos se utilizaron de forma 

anual con el propósito de comprender la conducta de la economía del país. 

 Por consiguiente, el primer indicador que se analizará es el Producto Interno Bruto 

(PIB) a precios constantes, el mismo que es representativo en los cambios del nivel de 

crecimiento económico del país en el periodo 2010-2020. 

Figura 3  

 Producto interno bruto (PIB) anual del Ecuador 

 

Nota: La figura muestra el PIB anual (US$ a precios actuales) del Ecuador en el periodo 2010-2020. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2022). 
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En la figura 3 se contempla que la conducta del PIB tiende a crecer desde el 2010 hasta 

el 2014, pese a que en el 2015 hubo un descenso con una variación de -2.39% con 

relación al año anterior. Ahora bien, desde el 2016 hasta el 2019 se recupera la 

economía hasta alcanzar 71.879,21 millones de dólares.  Por el contrario, en el 2020 

el decrecimiento es relevante con una variación de -8.60%.  

En el siguiente punto se da a conocer el análisis documental sobre la influencia de 

sectores estratégicos en el comportamiento del PIB y la incidencia en la economía 

ecuatoriana.  

Para empezar, es necesario recalcar que partir del periodo de presidencia del Eco. 

Rafael Correa la economía ecuatoriana creció sustancialmente que se reflejaron en 

obras de vialidad, salud, educación e hidroeléctricas (Parrales et al., 2019).  Así pues, 

las fluctuaciones a partir del 2010 son positivas de manera que la economía inició con 

su recuperación en la que intervinieron varios sectores como: manufactura, comercio, 

petróleo, minas, agricultura y construcción, que contribuyeron de manera favorable en 

el ciclo económico del país permitiendo alcanzar metas de crecimiento económico 

(Yagual et al., 2018). De manera similar, Sánchez et al. (2019) señala que para 2012 

los principales factores de crecimiento se deben al aumento del consumo privado, 

incremento de la inversión en infraestructura vial. 

Agregando a lo anterior, Cepeda et al. (2016) señala que el incremento hasta el 2014 

se debe al aumento progresivo de la renta petrolera que se refleja por la acumulación 

del capital físico y exportaciones. Es así como, el Ecuador se convirtió en unos de los 

países con mayor crecimiento en América del Sur, esto se debe al incremento de la 

actividad no petrolera como fue la construcción y por ende a indicadores como: el 

gasto consumo final de los hogares, exportaciones e inversión (Sánchez et al., 2019). 

Por lo tanto, el crecimiento promedio hasta 2015 fue de 4.41% que hace referencia a 

los altos precios del petróleo (Borsic et al., 2016). 

De igual manera, para el 2015 hubo una caída leve, a pesar de esto entre los años 2015 

y 2016 se evidenció un notable decrecimiento, esto significó un proceso recesivo para 

la economía, que está enlazado a la caída de los precios del barril de petróleo y el 

terremoto suscitado en Pedernales en abril del 2016 (Ortíz et al., 2018).  A partir del 

2017 a 2018 crece ligeramente, puesto que aumentó de 70.955,69 a 71.870,51 millones 

de dólares de forma desacelerada. Dadas las condiciones que anteceden, Osorio y 

Cazares (2019) argumenta que para el 2018 el sector de la construcción se ubicó en el 
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puesto número seis en ser uno de los que más aporta al crecimiento económico, de 

igual manera, el porcentaje de participación fue del 8.42%.  

Para 2019 se mantiene un ligero incremento de 71.879,21 millones de dólares con un 

porcentaje 0.01%. En cambio, para el 2020 la contracción drástica del PIB fue notable 

el mismo que fue originado por la disminución del precio del petróleo, desajuste en la 

balanza de pagos que generaron déficit en la cuenta corriente, así también, la reducción 

de las reservas internacionales que fueron efectos a causa de la pandemia Covid-19  

(Paredes y Del Pozo, 2021). 

A continuación, se procede con el diagnóstico del segundo indicador considerado 

dentro del estudio como es el desempleo total, con el fin de evaluar el desempeño de 

la economía ecuatoriana. 

Figura 4  

Desempleo total anual del Ecuador 

 

Nota: La figura muestra el Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado 

Organización Internacional de Trabajo (OIT)) del Ecuador en el periodo 2010-2020. Fuente: Banco 

Central del Ecuador (2022). 

En el gráfico se presenta el desempleo total en el que se denota que a partir del 2010 

hasta el 2013 disminuye de 4,09% a 3,08%; en el 2014 se eleva a 3.48% con un 
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porcentaje de variación de 12.99% en torno al año pasado. Además, se observa 

claramente que en el 2015 y 2016 se expande en un 27.07%; de todas maneras, desde 

el año 2017 hasta 2019 baja considerablemente la tasa de desempleo en el Ecuador. 

Pese a esto, en el 2020 por los diversos factores como: la emergencia sanitaria el 

número de desempleados ascendió provocando que se intensifique la tasa de 

desempleo en el país. 

Tabla 5  

Análisis estadístico del desempleo en el Ecuador 

Principales estadísticos Desempleo 

Media 3,91 

Error Estándar 0,26 

Mediana 3,62 

Desviación Estándar 0,88 

Varianza de muestra 0,77 

Curtosis 5,24 

Asimetría 2,14 

Rango 3,15 

Mínimo 3,08 

Máximo 6,23 

Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2022). 

El análisis estadístico realizado en la tabla 4 muestra que el promedio de la tasa de 

desempleo es de 3,91%; el valor central es 3,62%; en otras palabras, existen cantidades 

que se encuentran por debajo y sobre el valor mencionado. Con respecto a la 

desviación estándar el valor de 0,88% es menor a la media de 3,91%; lo que significa 

que los datos no se encuentran dispersos. La curtosis y asimetría son positivas con 

valores superiores a cero, esto determina que los datos se encuentran cargados a la 

parte derecha con una distribución leptocúrtica. Para finalizar, en el 2013 se ubica el 

valor mínimo de 3,08% y en el 2020 el valor máximo de 6,23% en donde el desempleo 

es alto con una diferencia de 3,15%. 

Así pues, para entender el impacto que causa el desempleo como indicador 

macroeconómico, se efectúa una revisión de fuentes bibliográficas, con el propósito 

de identificar los principales factores que influyeron en las variaciones de la tasa de 

desempleo y por consiguiente en el crecimiento económico. 
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Los altos índices de desempleo son un gran problema que repercute en el desarrollo 

social y económico, generando más pobreza por la crisis que el país atraviesa por 

administración de gobiernos ineficientes y complicaciones por la emergencia sanitaria. 

Es así como, a partir del 2010 presenta tendencias de aumento y disminución que son 

por causas como el incremento de la Población Económicamente Actica (PEA), 

ascenso de personas en edad para trabajar (PET), escasez de competitividad (Sumba 

et al., 2020). Por ende, desde el 2010 hasta 2013 se redujo sistemáticamente. 

Por otra parte, a partir del 2014 hasta 2016 presenta una tendencia ascendente. Es así 

que, para 2016 el país experimentó un pico alto de 1.3%, originado por el terremoto 

suscitado en el cantón de Pedernales de la provincia de Manabí, la cual quedó destruida 

en su totalidad con severas consecuencias, generando una grave recesión por la 

desaceleración en diversos sectores económicos (Vargaz et al., 2021).  

Adicionalmente, Ramirez y Campuzano (2021) expresan que los factores externos 

como los precios de exportaciones de bienes y petróleo produjeron fluctuaciones 

relevantes. 

Desde 2017 hasta 2018 se visualiza un descenso de 3.53% que fue resultado de 

programas y proyectos implementados por el gobierno para generar y promover 

fuentes de empleo, en áreas como la construcción que contribuyeron a la reducción del 

índice de pobreza (Ramírez y Campuzano, 2021). No obstante, desde el 2019 propende 

a elevarse con una variación de 7.93% con respecto al año 2018. 

Las medidas económicas tomadas por el gobierno en el 2020 a causa de la pandemia 

desencadenó cierres masivos de empresas, pequeños y medianos negocios, de modo 

que afectó la capacidad productiva, provocando que grandes cantidades de personas 

cesaran de sus funciones, de igual manera, trajo consecuencias como: el deterioro del 

nivel de vida de las familias, alto índice de pobreza en sectores rurales, problemas de 

salud mental (Zavala et al., 2021). Los principales sectores que fueron afectados son: 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Solís et al. (2021) expresa que uno de los 

mecanismos para identificar las cifras oficiales del desempleo es a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que entre enero y julio de 2020 registró 

304.000 personas que fueron desafiliadas, por lo tanto, se infiere que la tasa de 

desempleo aumentó en gran medida. 
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Figura 5  

Inflación anual del Ecuador 

 

Nota: La figura muestra el índice de inflación, precios al consumidor (% anual) del Ecuador en el 

periodo 2010-2020. Fuente: Banco Central del Ecuador (2022). 

Al analizar la tabla 5 se puede evidenciar que los resultados muestran que la inflación 

en el periodo 2010-2020 presenta altas y bajas, en donde a partir del año 2010 hasta el 

2012 poseen tendencia ascendente. Por el contrario, a partir del 2012 baja 

notablemente hasta el año 2014. Sin embargo, para 2015 la tasa de inflación crece a 

un 3.97%; en 2016 vuelve a decaer a 1.73%; con mayor trascendencia en el 2018 con 

una representatividad de -0.22%; cabe recalcar que para el año 2020 declinó al valor 

de 0.30%. 

A continuación, se realizó un análisis de los principales estadísticos en la cual se 

empleó medidas de variabilidad, asimetría, apuntamiento, rango, valor mínimo y 

máximo realizadas en Microsoft Excel de los que se detallan en el siguiente apartado. 
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Tabla 6  

Análisis estadístico de la inflación en el Ecuador 

 Principales estadísticos Inflación 

Media 2,30 

Error Estándar 0,60 

Mediana 2,72 

Desviación Estándar 2,00 

Varianza de muestra 4,01 

Curtosis -1,71 

Asimetría -0,12 

Rango 5,44 

Mínimo -0,34 

Máximo 5,10 

Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2022). 

Como se observa en la tabla la media aritmética de la tasa de inflación es de 2,30%; la 

mediana muestra el valor medio de los datos que es de 2,72%; con relación a la 

desviación estándar se infiere que es menor a la media; por lo tanto, los valores se 

encuentran a nivel de dispersión bajo. Por su parte, la varianza de la muestra hace 

referencia a la relación con la media aritmética con el promedio de la desviación 

estándar al cuadrado que es de 4,01%. 

 En cuanto a la curtosis es negativa, la misma que demuestra que es platicúrtica de 

modo que presenta poca concentración de datos en la media; por el contrario, la 

asimetría es negativa, en efecto los datos se sitúan agrupados en la parte izquierda de 

la distribución, es decir, que la media es inferior a la mediana. En conclusión, se 

detectó menor porcentaje de inflación en el año 2020 con un valor de -0,34 y en el 

2012 el valor máximo de 5,10% denotando un rango entre las dos cantidades de 5,44%. 

Para entender los factores determinantes de la inflación en el Ecuador, se efectuó una 

indagación de estudios bibliográficos amplios, con el objetivo de comprender el efecto 

en la economía del país los mismos que se detallan a continuación. 

En primer lugar, es preciso mencionar que al dolarizar la economía implicó cambios 

drásticos en el Ecuador presentando diversas oscilaciones en el crecimiento económico 

que se debe a varios factores como es la inestabilidad de precios que ocasionó 

desequilibrios macroeconómicos (Ayaviri et al., 2021). Dadas las condiciones que 

anteceden, la volatilidad del petróleo y el índice de los precios de los alimentos 
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influyen en la evolución de la inflación y crecimiento nacional, puesto que, se sujetan 

a una serie de factores económicos (Tinizhañay, 2020). Bajo las consideraciones de 

Campoverde et al., (2016) la inflación tiene cierta relación con la tasa de desempleo. 

Es evidente entonces que, en el 2010 crece considerablemente a causa de factores que 

aumentaron los precios de los bienes, servicios y productos que causaron inestabilidad 

económica (Flores et al., 2017).  

En el 2012 tuvo una cifra mayor que superó los 5 puntos considerándose como el pico 

más alto del periodo de estudio (Campoverde et al., 2016). Esto afectó de manera 

negativa a la atracción de inversión extranjera directa implicando dificultades. Cabe 

agregar, que en el gobierno del Eco. Rafael Correa en el año 2013 concluyó con una 

tasa de inflación de 2,72 % siendo el índice más bajo, todo eso se debe al dinamismo 

del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. Además, se debe mencionar que 

Esmeraldas tuvo el 1,14%, constituyéndose como la provincia con menor porcentaje 

(Vayas, 2014). A partir, del 2014 se visualiza un aumento relativo de la tasa de la 

inflación hasta el 2015. En el mismo sentido, la variación de los precios al consumidor 

se debe a bienes como: bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes, vestimenta, 

calzado, por otro lado, el sector del transporte, hotelería y turismo contribuyeron en 

sentido contrario experimentando valores negativos (Sánchez et al., 2019). 

Empleando las palabras de Parrales et al. (2019) desde el  2016, 2017 y 2018 se denota 

un decrecimiento sostenido situándose en valores de 0 hasta -0,22 %. En efecto, en 

2019 aumentó levemente en comparación al 2018, por otro lado, para 2020 se visualiza 

un cambio minucioso que provocó un descenso de -0,34 % producto de la paralización 

de actividades registradas a causa de la pandemia. 

El siguiente indicador en ser evaluado es la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

que permitirá conocer los eventos relevantes y el impacto que origina en el país, a 

través del gráfico con la variación anual.  
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Figura 6  

Formación bruta de capital fijo (FBKF) anual del Ecuador 

 

Nota: La figura muestra la Formación bruta de capital fijo (FBKF) (US$ a precios constantes de 

2010), del Ecuador en el periodo 2010-2020. Fuente: Banco Central del Ecuador (2022). 

Como se puede determinar en la figura, desde el 2010 hasta el 2014 presenta una tasa 

de variación ascendente, de modo que empieza a crecer notoriamente. Para 2015 

decrece con una variación de -6,23% con respecto al 2014 y con -8,86 % en el 2016. 

A pesar de ello, a partir de 2017 nuevamente aumenta en baja intensidad hasta 2018. 

Sin embargo, desde el año 2019 al 2020 tiende a disminuir. 

Para determinar el análisis de los estadístico de la evolución de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF), a continuación se realiza una evaluación de las medidas 

fundamentales que aportan con información relevante. 
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Tabla 7  

 Análisis estadístico de la formación bruta de capital fijo (FBKF) 

 Principales estadísticos Formación Bruta de Capital Fijo 

Media 21.432.984.055,52 

Error Estándar 650.204.145,74 

Mediana 21.693.439.439,06 

Desviación Estándar 2.156.483.188,56 

Varianza de muestra 4.650.419.742.557.290.000,00 

Curtosis 0,16 

Asimetría -0,63 

Rango 7.318.565.533,73 

Mínimo 17.127.889.000,00 

Máximo 24.446.454.533,73 

Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2022). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es relevante detallar las medidas de 

localización, por ende, la media de los datos de la Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) a precios constantes de 2010 está dada por 21.432.984.055,52 millones de 

dólares. Mientras que el valor medio es 21.693.439.439,06 millones de dólares; dicho 

de otro modo, el 50% de los datos son menores y el otro 50% son mayores. Al 

referirnos a las medidas de variabilidad, la cantidad de la desviación estándar 

corresponde a 2.156.483.188,56 millones de dólares. Es decir, muestra una dispersión 

baja a causa de que la media es mayor al grado de desviación estándar.  

El valor de la curtosis es de 0,16; la misma que se denota que es positiva, esto quiere 

decir que los datos se encuentran concentrados en la media, de igual forma, posee una 

distribución leptocúrtica. Por el contrario, la asimetría es negativa de -0,63; de todo 

esto se desprende que la cola de distribución se alarga hacia la parte izquierda. 

Finalmente, se visualiza que el valor mínimo es en el año 2010 con 17.127.889.000,00 

millones de dólares; el máximo de 24.446.454.533,73 millones de dólares; 

respectivamente en el 2014 y una diferencia estadística de 7.318.565.533,73 millones 

de dólares. 

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) es considerada como herramienta de 

impulso de la capacidad productiva (Gutiérrez et al., 2021). El Ecuador posee riqueza 

natural que a través de la inversión pública logra incrementar la FBKF, de igual 

manera, genera cambios positivos en la tasa de crecimiento del país (Alvarado et al., 

2019). Por lo tanto, se denotan los siguientes resultados, a partir del 2010 hasta 2014 
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se observa en la figura un ascenso esto se debe a la mayor incidencia en la captación 

de FBKF de manera particular en las industrias manufactureras, generación de energía 

eléctrica (Tomalá et al., 2021). 

En el mismo sentido, para 2013 la tasa de variación es de 10,41% con respecto al 2012, 

las mismas que se debe a las políticas implementadas por el Gobierno Central 

enfocadas en la construcción de hidroeléctricas, carreteras, establecimientos 

educativos y centros hospitalarios (Zurita et al., 2018). En efecto, el aumento se da 

hasta el 2014; por el contrario, en el 2015 baja considerablemente con una variación 

de -6,23% a -8,86%, de modo que en 2016 se registró menor inversión que fue por 

efectos del terremoto en las costas ecuatorianas del 16 abril en donde se dejó de invertir 

alrededor de 1.548 millones de dólares (Sánchez et al., 2019). En el 2017 y 2018 crece 

significativamente. Es así como, para enero de 2019 Ecuador cubrió más del 90% de 

la demanda nacional de energía eléctrica. Sin embargo, de forma general la Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF) tuvo un leve declive de -3,30% de variación (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018).  Por otro lado, los 

sectores con mayor representación fueron, construcción, manufactura, productos de 

agricultura, ganadería, silvicultura y servicios prestados, de manera similar, la 

industria con mayor inversión fue electricidad, agua, administración pública y 

empresas manufactureras. 

Por último, manifiesta que en el año 2020 la FBKF tuvo un desempeño bajo, por los 

siguientes motivos: reducción en la inversión de maquinaria, equipos eléctricos de 

manera esencial en el campo de la construcción presentando una tasa de variación 

negativa de -11,91%; efectos generados por la emergencia sanitaria (CEPAL, 2021). 

Por consiguiente, en respuesta al segundo objetivo se concluye que el análisis de los 

principales agregados macroeconómicos como fueron: desempleo, inflación, 

Formación Bruta de Capital Fijo que forman parte de los determinantes de la conducta 

de la economía ecuatoriana, de la misma manera, proporcionaron información 

relevante para la comprensión de la evolución, coyunturas económicas que fueron 

consecuencias de acontecimientos internos y externos en el Producto Interno Bruto 

(PIB) en el que se visualiza variaciones positivas y negativas afectadas por la 

variabilidad del precios del petróleo. 
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Evaluación los efectos de las relaciones comerciales con China en la economía 

ecuatoriana, mediante la aplicación de un modelo autorregresivo para la 

comprensión de las implicaciones del comercio entre estas dos naciones. 

Una vez aplicada estadística descriptiva en cada una de las variables con su respectivo 

análisis bibliográfico - documental se procede a estimar el modelo econométrico 

autorregresivo empleando del software de libre acceso Gretel. Por lo tanto, las 

ecuaciones establecidas son las siguientes: 

Ecuación de las exportaciones con China (Ex) 

𝐸𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝛼1𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛼2𝐸𝑥𝑡−2+. . +𝛼3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛼4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛼5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛼6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛼7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇1         [19] 

Ecuación de las importaciones con China (Imp) 

𝐼𝑚𝑝𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛽2𝐼𝑚𝑝𝑡−2+. . +𝛽3𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛽4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛽5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛽6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛽7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇2        [20] 

Ecuación del producto interno bruto (PIB) 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛾 + 𝛾1𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛾2𝑃𝐼𝐵𝑡−2+. . +𝛾3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛾4𝐸𝑥𝑡−1 + 𝛾5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝛾6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛾7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇3        [21] 

Ecuación del desempleo (Des) 

𝐷𝑒𝑠𝑡 = 𝛿 + 𝛿1𝐷𝑒𝑠𝑡−1 + 𝛿2𝐷𝑒𝑠𝑡−2+. . +𝛿3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝛿4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛿5𝐸𝑥𝑡−1 +

𝛿6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝛿7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇4        [22] 

Ecuación de la inflación (Inf) 

𝐼𝑛𝑓𝑡 = 휀 + 휀1𝐼𝑛𝑓𝑡−1 + 휀2𝐼𝑛𝑓𝑡−2+. . +휀3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 휀4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 휀5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

휀6𝐸𝑥𝑡−1 + 휀7𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜇5         [23] 

Ecuación de la formación bruta de capital fijo (FBKF) 

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 = +𝜃1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 + 𝜃2𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−2+. . +𝜃3𝐼𝑚𝑝𝑡−1 + 𝜃4𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝜃5𝐷𝑒𝑠𝑡−1 +

𝜃6𝐼𝑁𝐹𝐿𝑡−1 + 𝜃7𝐸𝑥𝑡−1 + 𝜇6          [24] 
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Una vez planteado el sistema de ecuaciones que se estimará en el modelo de vectores 

autorregresivos VAR, en el siguiente punto se verificará el orden de endogeneidad de 

las variables del estudio, puesto que, se debe comprobar que todas las variables se 

expliquen entre sí en el sistema de ecuaciones, por esta razón, se calcula un Modelo 

de Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO), en la que cada una de las variables debe ser 

una variable dependiente y se encuentre explicada por cada una de las variables del 

modelo, a través de la estimación del R cuadrado para cada uno de los indicadores, de 

esta manera, se obtendrá el orden de endogeneidad. Finalmente, establecer el modelo 

econométrico de vectores autorregresivos con el fin de explicar la relación que guardan 

entre sí. A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de endogeneidad 

de las variables del modelo.  

Tabla 8  

 Pruebas de endogeneidad variables del modelo 

Orden de 

exogeneidad 

Exportaciones 

con China (Ex) 

Importaciones 

con China 

(Imp) 

Producto 

Interno 

Bruto (PIB) 

Desempleo 

(Des) 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

(FBKF) 

Inflación 

(Infla) 

R cuadrado 0,529991 0,529971 0,875891 0,844060 0,847268 0,7198 

Elaborado por: Investigadora 

La Tabla 8 muestra las pruebas de endogeneidad para las variables del modelo, en 

donde se observa que la variable más endógena es el Producto Interno Bruto (PIB) la 

misma que presenta un R cuadrado de 0.875891. Seguidamente, se encuentra la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) con un valor de 0,847268; el siguiente es el 

desempleo que con un R cuadrado de 0,844060; la variable que continúa es la inflación 

con 0,7198. Por último, las exportaciones con 0,529991 y las importaciones con 

0,529971.  

En efecto, al analizar el orden de endogeneidad se deduce que el valor del R cuadrado 

de todas las variables es superior al 0,40; por lo tanto, se infiere que en cierta medida 

están explicadas por el resto de los indicadores a utilizarse, es así como se puede 

emplear un modelo de vectores autorregresivos con la finalidad de explicar las 

relaciones que presentan las variables en la economía. 
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Posteriormente, para dar continuidad a la estimación del modelo econométrico VAR 

se debe realizar las pruebas de cointegración de las variables, esto se debe a que el 

modelo de vectores autorregresivos menciona en uno de los supuestos que las variables 

del modelo no deben encontrarse cointegradas, caso contrario, no se puede emplear el 

modelo propuesto. No obstante, es posible aplicar el modelo VEC denominado como 

un modelo de corrección de error, el mismo que define las relaciones de causa-efecto 

cuando muestran cointegración. En tal sentido, para su verificación se aplicará la 

prueba de Engel y Granger. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

Tabla 9  

Resultados de la prueba de cointegración de Engel y Grager para las variables 

Variables P-valor de la hipótesis nula de 

raíz unitaria 

Resultado 

Paso 1: Verificación del orden de integración de las series del modelo 

Exportaciones con China (Ex) valor p asintótico 0,9455 Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Orden de integración 1 

Importaciones con China (Imp) 

 

valor p asintótico 0,1072 

 

Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Orden de integración 1 

Producto Interno Bruto (PIB) valor p asintótico 0,1113 Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Orden de integración 1 

Desempleo (Des) valor p asintótico 0,08474 Se rechaza la hipótesis de 

raíz unitaria 

Orden de integración 0 

Inflación (Inf) 

 

 

Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) 

valor p asintótico 0,8631 

 

 

valor p asintótico 0,2738 

 

Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Orden de integración 1 

Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Orden de integración 1 

   

Paso 1: Verificación del orden de la raíz unitaria en los residuos cointegrantes 

Residuos regresión Cointegrante valor p asintótico 0,5536 

 

Se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria 

Hay evidencia de una relación cointegrante si: 

(a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables individuales y 

(b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) de la regresión 

cointegrante 

Elaborado por: Investigadora 
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La tabla 9 presenta los resultados de la prueba de cointegración de Engel y Grager para 

las variables del modelo, antes de proceder con el análisis es necesario recordar que, 

para que exista cointegración. En primer lugar, se debe aceptar la prueba de raiz 

unitaria para las variables de manera inidivual; en segundo plano, se debe rechazar la 

prueba de raíz unitaria para los reisduos cointegrantes.  

De esto se desprende los resultados, como primer paso se acepta la hipótesis de raíz 

unitaria para casi todas las variables a excepción del indicador del desempleo, es decir, 

no se cumple con el requisito para que exista cointegración. Por otra parte, en el 

segundo paso se visualiza que se acepta la hipótesis de raíz unitaria para los residuos 

de la regresión conintegrante. Dicho de otra manera, no se acepta la hipótesis de 

cointegración. Por lo tanto, se argumenta que las variables no están cointegradas, en 

efeto, se puede aplicar el modelo de vectores autorregresivos con el propósito de 

definir las relaciones cruzadas entre las variables para la economía ecuatoriana. 

Seguidamente, se procede a utilizar la herramienta de selección del orden VAR, la 

misma que permitirá definir el oden de rezagos óptimos para estimar el modelo, esto 

se debe a que el modelo econométrico VAR plantéa un sistema de ecuaciones en el 

que cada una de las variables son explicadas por los valores pasados, por lo que se 

debe definir el orden óptimo de rezagos que manejará el modelo para la estimación 

correcta que se ejecutará a través del sofware econométrico Gretel. Por consiguiente, 

en la siguiente tabla se expone los resultados de la herramienta orden de selección 

VAR para el modelo. 

Tabla 10  

Selección del orden Var 

Sistema VAR, máximo orden de retardos 3 

 

Los asteriscos de abajo indican los mejores (es decir, los mínimos) 

valores de cada criterio de información, AIC = criterio de Akaike, 

BIC = criterio bayesiano de Schwarz y HQC = criterio de Hannan-Quinn. 

 

retardos  log.veros   p(RV)       AIC          BIC          HQC 

 

1   -4684,04686            73,272044    74,203146    73,650370 

2   -4393,01303  0,00000   69,318031    71,047220    70,020636 

3   -4258,92963  0,00000   67,797359*   70,324635*   68,824242* 

Akaike (AIC), Schwartz (BIC) y Hannan – Quinn (HQC) 

Elaborado por: Investigadora 
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En la tabla 10 se muestra la selección del orden VAR en el que se puede aludir que los 

criterios de Akaike, Schwartz y Hannan Quinn coindicen en que el orden óptimo de 

rezagos es de 3. Por tal motivo, debe ser el primer orden de rezagos que se utilizará al 

realizar la estimación del modelo, es así que a partir de los resultados que se obtengan 

se debe ir compobando otros ordenes de rezagos con el fin de ajustar el modelo a la 

mejor estimación con resultados adecuados los mismos que cumplan con el supuesto 

de estabilidad de residuos. Inmediatamente, se presentan los alcances del modelo 

econométrico VAR. 

Tabla 11  

Ecuación VAR inflación 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 0,0132048 0,0128740 1,026 0,3070  

Infl_1 0,951561 0,0317823 29,94 <0,0001 *** 

FBKF_1 2,15808e-012 6,59351e-012 0,3273 0,7440  

Des_1 −0,000725576 0,000769852 −0,9425 0,3478  

PIB_1 −1,61511e-09 9,93500e-010 −1,626 0,1066  

Ex_1 −2,51275e-07 5,48910e-06 −0,04578 0,9636  

Imp_1 4,92903e-06 9,97664e-06 0,4941 0,6221  

 
Media de la vble. dep.  0,023076  D.T. de la vble. dep.  0,020395 

Suma de cuad. Residuos  0,001910  D.T. de la regresión  0,003925 

R-cuadrado  0,964681  R-cuadrado corregido  0,962972 

F(6, 124)  564,4756  Valor p (de F)  1,78e-87 

Rho  0,690366  Durbin-Watson  0,617578 

 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de Infl     F(1, 124) =    896,4 [0,0000] 

Todos los retardos de FBKF     F(1, 124) =  0,10713 [0,7440] 

Todos los retardos de Des      F(1, 124) =  0,88828 [0,3478] 

Todos los retardos de PIB      F(1, 124) =   2,6428 [0,1066] 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) = 0,0020955 [0,9636] 

Todos los retardos de Imp      F(1, 124) =  0,24409 [0,6221] 

Todas las variables, retardo 1 F(6, 124) =   564,48 [0,0000] 

Elaborado por: Investigadora 

En la tabla 11 se presenta la ecuación VAR de la inflación, en el que se percibe un R 

cuadrado de 0,964681. Es decir que las variables del modelo explican el 96 % de los 

datos observados, a su vez se obtiene una suma de residuos muy baja que es de 

0,001910 que permite verificar que la estimación se encuentra realizada de manera 

correcta. Por otro lado, se obtiene un Valor p (de F) de 1,78e-87; que denota una 

cantidad pequeña, que hace referencia a que las variables regresoras son relevantes, 
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que explican los cambios en la inflación en el periodo de estudio. Desde otra 

perspectiva, se visualiza que los rezagos de la inflación son estadísticamente 

significativos de modo que tiene un p valor de <0,0001 y un estadístico t de 29,94; de 

esto se infiere que los cambios en la inflación están explicados solamente por los 

valores pasados de la inflación que se verifican en los valores de las restricciones F, 

en donde se evalúa la significancia de los retardos. Al comparar estas evidencias con 

la teoría económica tiene sentido a razón de que el Ecuador a partir del año 2000 con 

la implementación de la dolarización disminuyó en gran medida entrando a una etapa 

de estabilización que se profundizó a partir del año 2010 que hasta la actualidad se 

presentan tendencia decreciente, que no suelen incrementarse por la variación en otros 

agregados económicos. 

Tabla 12  

Ecuación VAR formación bruta de capital fijo (FBKF) 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 6,03290e+07 4,59729e+07 1,312 0,1919  

Infl_1 −7,83921e+07 1,13494e+08 −0,6907 0,4910  

FBKF_1 0,967516 0,0235454 41,09 <0,0001 **

* 

Des_1 −294332 2,74913e+06 −0,1071 0,9149  

PIB_1 −1,37084 3,54778 −0,3864 0,6999  

Ex_1 72.599,4 19601,5 −3,704 0,0003 **

* 

Imp_1 25739,6 35626,5 0,7225 0,4714  

 

Media de la vble. dep.  1,37e+09  D.T. de la vble. dep.  1,31e+08 

Suma de cuad. Residuos  2,44e-16  D.T. de la regresión  14014763 

R-cuadrado  0,989108  R-cuadrado corregido  0,988581 

F(6, 124)  1876,761  Valor p (de F)  3,9e-119 

Rho  0,831573  Durbin-Watson  0,345299 

 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de Infl     F(1, 124) =  0,47709 [0,4910] 

Todos los retardos de FBKF     F(1, 124) =   1688,5 [0,0000] 

Todos los retardos de Des      F(1, 124) = 0,011463 [0,9149] 

Todos los retardos de PIB      F(1, 124) =   0,1493 [0,6999] 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) =   13,718 [0,0003] 

Todos los retardos de Imp      F(1, 124) =  0,52198 [0,4714] 

Todas las variables, retardo 1 F(6, 124) =   1876,8 [0,0000] 

Elaborado por: Investigadora 

La tabla 12 muestra la ecuación VAR de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

que presenta un R cuadrado de 0,988581; en pocas palabras la estimación explica el 

98% de los datos, de igual manera, se obtiene la suma de residuos cuadrados de 2,44e-
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16; siendo este un valor bajo, esto quiere decir que la estimación es correcta. Así 

mismo, el valor p de la F de Fisher es de 3,9e-119; dicho de otra forma, las variables 

regresoras en su conjunto son apropiadas para explicar los cambios en la FBKF. En 

otro orden de ideas, se debe agregar que los rezagos de la Formación Bruta de Capital 

Fijo y de las exportaciones con la República Popular China son explicativas de los 

cambios en el Ecuador en el periodo 2010 – 2020, debido a que el p valor es de <0,0001 

y el estadístico t de 41,09; de manera semejante el p valor de las exportaciones es de 

0,0003 y el estadístico t de −3,704. 

 De esto se infiere que los dos indicadores explican los cambios comprobados a través 

de la verificación del valor de las restricciones. Es así como, los valores pasados son 

estadísticamente significativos como para explicar los cambios en la variable 

dependiente, que tiene un sentido amplio en la estructura económica del país, puesto 

que, la inversión tiene una tendencia constante la que difícilmente se ve alterada por 

las variaciones en otras variables económicas. Adicionalmente, el hecho de que las 

exportaciones con China expliquen los cambios en la FBKF, también tienen sentido 

dentro de la economía, de modo que las exportaciones generan grandes divisas y esto 

promueve al sector empresarial a incrementar la capacidad productiva por medio de la 

inversión. Acorde al coeficiente estimado, se concluye que un aumento en un 1% de 

las exportaciones con China genera un ascenso en la inversión de 72.599,40 millones 

de dólares. 

Tabla 13 

 Ecuación VAR desempleo 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 2,13977 0,780913 2,740 0,0070 **

* 

Infl_1 −1,34742 1,92786 −0,6989 0,4859  

FBKF_1 −2,01663e-

010 

3,99950e-010 −0,5042 0,6150  

Des_1 0,810421 0,0466978 17,35 <0,0001 **

* 

PIB_1 −9,45739e-08 6,02639e-08 −1,569 0,1191  

Ex_1 0,000544263 0,000332959 1,635 0,1047  

Imp_1 −0,000836911 0,000605165 −1,383 0,1692  

 

Media de la vble. dep.  5,019483  D.T. de la vble. dep.  1,069427 

Suma de cuad. Residuos  7,027394  D.T. de la regresión  0,238060 

R-cuadrado  0,952734  R-cuadrado corregido  0,950447 

F(6, 124)  416,5751  Valor p (de F)  1,22e-79 

Rho  0,645679  Durbin-Watson  0,697792 
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Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de Infl     F(1, 124) =  0,48849 [0,4859] 

Todos los retardos de FBKF     F(1, 124) =  0,25424 [0,6150] 

Todos los retardos de Des      F(1, 124) =   301,18 [0,0000] 

Todos los retardos de PIB      F(1, 124) =   2,4628 [0,1191] 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) =    2,672 [0,1047] 

Todos los retardos de Imp      F(1, 124) =   1,9125 [0,1692] 

Todas las variables, retardo 1 F(6, 124) =   416,58 [0,0000] 

Elaborado por: Investigadora 

En la tabla 13 se evidencia la ecuación VAR para el desempleo, en el que se muestra 

un R cuadrado de 0,950447 haciendo referencia a un valor adecuado porque explica el 

95% de los datos. De igual manera, la suma de residuos cuadrados es de 7,027394 

denotando una cantidad pequeña. En el mismo sentido el Valor p (de F) es sumamente 

bajo de 1,22e-79. Así pues, el conjunto de variables regresoras son apropiadas para 

explicar los cambios en el desempleo en el periodo de estudio en la economía 

ecuatoriana. En síntesis, la evolución del empleo durante el periodo analizado está 

dado exclusivamente por lo cambios en el desempleo, es decir que esta variable tiene 

una fuerte estacionalidad; es así como, los niveles de empleo se pueden alterar 

especialmente por los cabios que se den en la tasa de desempleo, lo cual se puede 

constatar en los contrastes F de restricciones en el que los retados del desempleo son 

estadísticamente significativos 0,0000%.   

Tabla 14 

 Ecuación VAR producto interno bruto (PIB) 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 304030 278976 1,090 0,2779  

Infl_1 −1,21770e+06 688713 −1,768 0,0795 * 

FBKF_1 −0,000136322 0,000142879 −0,9541 0,3419  

Des_1 14316,8 16682,5 0,8582 0,3924  

PIB_1 0,963335 0,0215289 44,75 <0,0001 **

* 

Ex_1 425,325 118,947 −3,576 0,0005 **

* 

Imp_1 -806,870 216,191 3,732 0,0003 **

* 

 
Media de la vble. dep.   7990303  D.T. de la vble. dep.  962313,2 

Suma de cuad. Residuos  8,97e-11  D.T. de la regresión  85045,23 

R-cuadrado  0,992550  R-cuadrado corregido  0,992190 

F(6, 124)  2753,452  Valor p (de F)  2,4e-129 

Rho  0,591040  Durbin-Watson  0,805808 
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Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de Infl     F(1, 124) =   3,1261 [0,0795] 

Todos los retardos de FBKF     F(1, 124) =  0,91032 [0,3419] 

Todos los retardos de Des      F(1, 124) =   0,7365 [0,3924] 

Todos los retardos de PIB      F(1, 124) =   2002,2 [0,0000] 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) =   12,786 [0,0005] 

Todos los retardos de Imp      F(1, 124) =   13,929 [0,0003] 

Todas las variables, retardo 1 F(6, 124) =   2753,5 [0,0000] 

Elaborado por: Investigadora 

 

La tabla 14 se aprecia los resultados de le ecuación VAR del Producto Interno Bruto, 

en donde se obtiene un R cuadrado de 0,992190; lo que significa que el modelo explica 

el 99% de los datos. Además, se tiene la suma de residuos cuadrados de 8,97e-11 

siendo este un valor bajo, esto afirma que la estimación es correcta. Por otra parte, el 

Valor p (de F) es de 2,4e-129 en la que se infiere que el conjunto de las variables 

regresoras son buenas para la explicación de los cambios del PIB en el periodo de 

estudio en la economía ecuatoriana. Así también, es conveniente mencionar que dentro 

de las variables regresoras se tiene que los rezagos de las exportaciones con China son 

estadísticamente significativos para explicar los cambios en el PIB, de manera que 

tiene un valor p de 0,0005, un estadístico t de −3,576; de manera semejante, los rezagos 

de las importaciones son estadísticamente significativas para expresar los cambios del 

PIB el mismo que tiene un p valor de 0,0003; acompañado de estadístico t de 3,732; 

con esto se prueba en los valores de los contrastes F de las restricciones que evalúan 

la significancia estadística de los retardos para explicar a la variable dependiente en la 

que los retardos de las exportaciones son de 0,0005 y de las importaciones de 0,0003 

para explicar los cambios en el PIB. 

Dadas las condiciones que anteceden, se confirma los resultados adquiridos con la 

literatura económica, de manera que se comprueba con el valor de los coeficientes. Por 

ende, las exportaciones con el Producto Interno Bruto presentan una relación positiva 

en la economía ecuatoriana; es así como, cuando las exportaciones aumentan en un 

1% el Producto Interno Bruto aumenta en un US $ 425,325. A su vez las importaciones 

presentan una relación inversa con el PIB, esto se debe a que cuando se incrementa en 

un 1% las importaciones el Producto Interno Bruto se reduce en -806,870 millones de 

dólares. No obstante, está explicado en la estructura económica del país, de modo que 

las exportaciones con el país asiático generan ingresos. Por el contrario, las 

importaciones acarrean problemas a la economía, de tal manera que, sustituyen a los 

bienes de manufactura nacional afectando a varios sectores económicos del país. 
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Finalmente, como último proceso se debe aplicar la prueba de raíces unitarias a los 

residuos de cada una de las variables, a través de la gráfica de raíces inversas de los 

residuos VAR, lo mismos que se presentan a continuación. 

Figura 7  

Raíces inversas de residuos VAR 

 

Nota: La figura muestra las raíces inversas de residuos VAR. Fuente: Gretel (2022). 

En la gráfica se raíces inversas del modelo VAR se observa que todos los residuos de 

las ecuaciones estimadas se encuentran dentro del círculo unitario, de lo cual se deduce 

que se acepta la hipótesis de que los residuos tienen una raíz unitaria y presentan ruido 

blanco, por lo tanto, la estimación se encuentra realizada de manera correcta y se puede 

usar para análisis económicos. 

4.2 Verificación de la hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis se planteó lo siguiente: 

Ho: Si hay efectos significativos de las relaciones comerciales con China en la 

economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020. 

H1: No hay efectos significativos de las relaciones comerciales con China en la 

economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020. 

 0  0,5  1

Raíces inversas del VAR en relación al círculo unidad
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Dentro del apartado de la verificación de la hipótesis, una vez estimado el modelo y 

dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, se deduce que se debe aceptar 

la hipótesis establecida, a razón de que las relaciones comerciales con China no afectan 

a indicadores como la inflación y desempleo. No obstante, las exportaciones si tienen 

una relación positiva con la inversión en la inversión en la economía ecuatoriana. Así 

también, las exportaciones tienen efectos positivos en el Producto Interno Bruto. Sin 

embargo, las importaciones poseen una incidencia negativa con el PIB, por lo que se 

infiere que en base a los resultados obtenidos existe efectos significativos de las 

relaciones comerciales de China en la economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020, 

que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 15 

 Verificación de la hipótesis 

Ecuación VAR FBKF 

Ex_1 +72.599,4 19601,5 −3,704 0,0003 *** 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) =   13,718 [0,0003] 

Ecuación VAR PIB 

Ex_1 425,325 118,947 −3,576 0,0005 *** 

Imp_1 -806,870 216,191 3,732 0,0003 *** 
 

Todos los retardos de Ex       F(1, 124) =   12,786 [0,0005] 

Todos los retardos de Imp      F(1, 124) =   13,929 [0,0003] 

 

Elaborado por: Investigadora  

 Ho: Si hay efectos significativos de las relaciones comerciales con China en la 

economía ecuatoriana en el periodo 2010-2020. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

5.1 Conclusiones 

En el siguiente punto se detallan las conclusiones obtenidas a través de apartado IV de 

resultados y discusión, en base al objetivo general y específicos planteados en el 

proyecto de investigación. 

Las relaciones comerciales de China y el efecto en la economía ecuatoriana durante el 

periodo 2010-2020, en base a la metodología aplicada con el sustento de estadística 

descriptiva y un profundo análisis bibliográfico-documental, se concluye que el 

comercio entre estos dos países genera efectos relevantes como se observó en los 

resultados alcanzados en el que presenta tendencias crecientes y decrecientes. Por 

sobre todo en el periodo de estudio 2010-2020 es así que se deduce que el incremento 

de las importaciones genera un déficit en la balanza comercial de manera que el país 

exporta materias primas de baja intensidad tecnológica e importa en gran medida 

productos manufacturados de alta tecnología, provocando desventajas en las 

relaciones comerciales bilaterales para Ecuador. Por lo tanto, es necesario que se 

concrete acuerdos bilaterales que promuevan el crecimiento y desarrollo ecuatoriano 

En relación con el objetivo específico dos en el que se estableció analizar la conducta 

de la economía del Ecuador mediante el análisis de la variable principal Producto 

Interno Bruto (PIB). Así también, por medio de sus principales indicadores agregados 

macroeconómicos como fueron la inflación, desempleo, Formación Bruta de Capital 

Fijo con el propósito de evaluar el desempeño y coyuntura económica del país. Por 

ende, en base a los resultados adquiridos se infiere que los indicadores presentan 

fluctuaciones de estabilidad y crecimiento de manera particular se debe a los altos 

precios del petróleo. Sin embargo, las variables muestran cambios relativos con picos 

más altos en el año 2016 por motivo del terremoto suscitado en Pedernales y en el 

2020 a causa de la pandemia COVID 19. 

Finalmente, en relación con el objetivo específico tres, en el que se buscó evaluar los 

efectos que ocasionan las relaciones comerciales con China en la economía 

ecuatoriana mediante la aplicación de un modelo econométrico autorregresivo para la 

comprensión del comercio entre estas dos naciones, se infiere que las exportaciones 

con un p valor de 0,0003 y un estadístico t de −3,704 son estadísticamente 
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significativos para explicar los cambios en la inversión, de igual manera, cuando las 

exportaciones crecen en un 1% la Formación Bruta de Capital Fijo de la economía 

ecuatoriana aumenta en 72.599,40 millones de dólares. Por otra parte, se concluye que 

las exportaciones con el país asiático son estadísticamente significativas a medida que 

permiten explicar los cambios en el Producto Interno Bruto con un p valor de 0,0005 

y un estadístico t de -3,576; es decir que cuando las exportaciones incrementan en un 

1% el PIB asciende en 425,32 millones de dólares. Además, se deduce que las 

importaciones son estadísticamente significativas las mismas que explican los cambios 

en el PIB del Ecuador, de modo que presenta una relación inversa debido a que muestra 

un p valor de 0,0003 acompañado del estadístico t de 3,732; esto quiere decir cuando 

las importaciones crecen en un 1% el Producto Interno Bruto del país se reduce en 

806,87 millones de dólares. En efecto, los resultados adquiridos tienen un amplio 

sentido dentro de la estructura económica del país, esto se debe a que las exportaciones 

con el gigante asiático producen efectos positivos medidos por el PIB y la inversión 

los cuales generan divisas que aportan al desarrollo y crecimiento de la economía. De 

manera similar, promueven el aumento de la producción debido a que las industrias 

exportadoras intensifican la capacidad productiva. En el mismo sentido, las 

importaciones desde China contienen una relación inversa, esto hace referencia a que 

provienen a costos bajos sustituyendo los productos nacionales que afectan 

relativamente el sector manufacturero. 

5.2 Limitaciones del estudio 

En primera instancia, una de las principales limitaciones de estudio que se presentaron 

en el trabajo de investigación fue la recopilación de los datos debido a que la 

información de las variables no se encuentran de manera disponible y desagregada que 

permita encontrar de forma rápida, si bien es cierto la información se obtuvo del Banco 

Central del Ecuador para lo cual se filtró año por año para generar la base datos que 

permitan el estudio de los rubros de los datos de las importaciones y exportaciones. De 

modo que, para el análisis estadístico bibliográfico se utilizó de manera anual, mientras 

que en el modelo econométrico se empleó la base de datos de forma mensual, para lo 

cual se ingresó los datos en la aplicación ECOTRIM, permitiendo obtener los 

indicadores en el mismo periodo de estudio 2010-2020. 
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Adicionalmente, otra de las principales limitaciones que se encontró en el estudio fue 

la falta de investigaciones referentes a temas que analicen los efectos de las 

importaciones con China en la economía ecuatoriana, para lo cual se buscó 

información adicional que permitan profundizar las implicaciones entre estos dos 

países. En última instancia, la falta de metodologías para evaluar las relaciones 

comerciales, si bien es cierto el modelo VAR es de gran importancia y utilidad que se 

emplea para el análisis la metodología económica no presenta otro tipo de herramientas 

que posibiliten la verificación de estos fenómenos; por lo tanto, se deben aumentar 

estudios referentes a las relaciones comerciales de países de gran tamaño que afectan 

a los países en vías de desarrollo. 

5.3 Futuras temáticas  

El estudio ejecutado sobre las relaciones comerciales de China y el efecto que ocasiona 

en la economía ecuatoriana aporta con aspectos fundamentales en la determinación del 

impacto que genera en el país. Después de las consideraciones anteriores, en el 

siguiente apartado se muestran las futuras temáticas de investigación que contribuirán 

a mejorar y ampliar el tema planteado en la presente investigación.  

Los temas referentes a los efectos de las importaciones con China en el sector 

manufacturero del Ecuador, esto se debe en base a los resultados obtenidos por el 

modelo econométrico que las importaciones provocan afectaciones profundamente al 

PIB del país, de modo que proviene a bajos costos perjudicando al sector 

manufacturero nacional que implica baja competitividad; por lo tanto, es importante 

indagar en esta temática de investigación. 

En el orden de las ideas anteriores, es necesario que se investigue a mayor profundidad 

sobre los efectos de las exportaciones con China en las inversiones en Ecuador, puesto 

que de acuerdo con el modelo econométrico se verificó la relación positiva entre las 

dos variables, en tal sentido es de gran interés que se dé a conocer los sectores en los 

que se está incrementado la inversión ante el ascenso de las exportaciones con el 

gigante asiático. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de observación 

Años Inflación (% 

anual) 

 Formación Bruta 

de Capital Fijo 

(FBKF) (US$)  

 Desempleo 

(%)  

 Producto 

Interno Bruto 

(PIB) (US$)  

 Exportaciones 

(US$)  

 Importaciones (US$)  

2010             

2011             

2012             

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

2020             

Nota: En el anexo 1 se presenta la tabla que se construyó para elaboración de la base de datos de las variables Inflación, Formación Bruta de Capital Fijo, Producto Interno 

Bruto, Exportaciones, Importaciones a precios constantes, las mismas que se emplearon de manera anual para el análisis bibliográfico-documental. Fuente. Banco Central 

del Ecuador. 

 

Anexo 2: Ficha de observación 
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Años Inflación (% 

anual) 

 Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF) (US$)  

 Desempleo 

(%)  

 Producto Interno 

Bruto (PIB) (US$)  

 Exportaciones 

(US$)  

 Importaciones 

(US$)  

1/1/2010             

1/2/2010             

1/3/2010             

1/4/2010             

1/5/2010             

1/6/2010             

-             

-             

-             

-             

1/7/2020             

1/8/2020             

1/9/2020             

1/10/2020             

1/11/2020             

1/12/2020             
Nota: En el anexo 2 se presenta la tabla que se elaboró la base de datos de las variables Inflación, Formación Bruta de Capital Fijo, Producto Interno Bruto, Exportaciones, 

Importaciones a precios constantes, las mismas que se emplearon de manera mensual para el análisis econométrico. Fuente. Banco Central del Ecuador. 

 


