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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para analizar la estructura 

económica comercial del Ecuador con énfasis en los sucesos que convergieron hacia una 

crisis económica en el último lustro, comparando los principales indicadores económicos y 

referentes al sector comercial, a fin de establecer los desafíos próximos, vinculados a este 

sector en pro de la recuperación económica del Ecuador. El estudio determinó la 

importancia del sector comercial en la economía ecuatoriana; para ello se utilizó la 

metodología inductiva en el tratamiento de los datos y deductiva al momento de evaluarlos, 

así como también se manejó un enfoque cualitativo orientado a la descripción profunda del 

fenómeno estudiado. Como uno de los principales resultados hallados se formuló que para 

agilizar la reactivación económica es recomendable tener presente el marco del desafío 

comercial, porque es necesario que en lo económico se lleve a cabo un proceso de 

digitalización del comercio electrónico, además de capacitaciones en este ámbito para las 

micro, pequeñas y medianas empresas y, de esta manera, garantizar un escenario de 

competencia perfecta, que vaya de la mano con una serie de políticas comerciales y fiscales 

que regulen las nuevas modalidades del comercio. 

 

 

Palabras claves: Crisis económica, estructura económica, desafío comercial, sector 

comercial, digitalización del comercio electrónico. 
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ABSTRACT 

The present research work was developed to analyze the commercial economic 

structure of Ecuador with emphasis on the events that led to an economic crisis in the last 

five years, comparing the main economic indicators and references to the commercial 

sector in order to establish the upcoming challenges linked to this sector for the economic 

recovery of Ecuador. The study determined the importance of the commercial sector in the 

Ecuadorian economy; for this, inductive methodology was used in data treatment and 

deductive methodology when evaluating them, as well as a qualitative approach oriented 

towards a deep description of the studied phenomenon. One of the main findings 

formulated was that to expedite economic reactivation, it is advisable to consider the 

framework of the commercial challenge, as it is necessary to carry out a process of 

digitization of electronic commerce, in addition to training in this area for micro, small, and 

medium-sized enterprises, thus ensuring a scenario of perfect competition that goes hand in 

hand with a series of commercial and fiscal policies regulating the new modalities of 

commerce. 

 

 

Keywords: Economic crisis, economic structure, commercial challenge, commercial 

sector, digitization of electronic commerce.
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente el Ecuador se ha caracterizado por ser un país primario exportador de 

gran dependencia petrolera, que es su principal bien de exportación, que, ante la caída de los 

precios de este commodities, desde mediados de la década pasada el país ha venido arrastrando 

algunos desequilibrios económicos que se profundizaron con el inicio de la crisis sanitaria del 

año 2020. 

Durante los primeros meses de la crisis sanitaria el desplome de la economía fue de tal 

magnitud que las actividades económicas se vieron en la obligación de reinventarse para poder 

sobrellevar los efectos de la pandemia en términos económicos. 

Bajo ese contexto uno de los sectores que más se involucró en la innovación fue el 

comercio, gracias al auge tecnológico que brinda el comercio electrónico. Durante los días 

álgidos del covid-19, con lo cual el sector ha transformado la forma tradicional cómo la 

Demanda realiza el comercio y la adaptación de la oferta, lo que plasmó los esfuerzos de 

recuperación frente a la crisis y la voluntad de buscar recuperar la estabilidad económica.  

Habiéndose declarado oficialmente el fin de la pandemia por Covid-19 surge entonces la 

interrogante ¿Cuál es el desafío comercial para la estructura de la economía ecuatoriana post 

pandemia que facilite comprender los caminos a seguir en el Ecuador cuando enfrenta una 

recuperación económica? 

Este trabajo de investigación se desarrolla en cinco capítulos, el primero contiene las 

generalidades del trabajo, antecedentes, justificación, el planteamiento del problema, objetivo 

general y objetivos específicos. 
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El capítulo segundo contiene toda la información teórica acerca del tema, antecedentes de 

investigación, reseña histórica de la economía ecuatoriana, la estructura económica comercial del 

país, sustentos teóricos, marco conceptual y sustentos legales. 

Respecto al tercer capítulo, este contiene la información metodológica de la 

investigación, método a utilizar, enfoque, tipo de diseño, el alcance de la investigación y las 

técnicas de recolección de datos. 

El cuarto capítulo se centra en el tratamiento y análisis de los datos recolectados, en este 

caso se dividieron en tres apartados, evolución de la economía en los últimos años, relevancia del 

sector comercial en la economía ecuatoriana y la evolución de la estructura de mercado 

comercial prepandemia y postpandemia. 

Finalmente, el quinto capítulo es el encargado de determinar el desafío comercial para la 

estructura económica ecuatoriana postpandemia, enfocándose en tres aspectos, reactivación 

económica, digitalización y comercio electrónico y políticas comerciales y f iscales. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL TRABAJO 

1.1. Antecedentes  

Cuando el expresidente Lenin Moreno fue electo en el año 2017, su gobierno en un principio 

fue una continuación del proyecto de la “Revolución ciudadana” iniciado por su predecesor 

Rafael Correa; no obstante, al poco tiempo empezó a alejarse de esa tendencia política ¿qué 

incidencia y lecciones se puede extraer de ello? 

Una de las primeras decisiones económicas del expresidente Moreno fue la eliminación de 

las salvaguardias impuestas en su momento por Rafael Correa para equilibrar la balanza 

comercial cuando la pérdida de competitividad del Ecuador, frente a los países vecinos que 

devaluaban, y como consecuencia de la apreciación internacional del dólar estadounidense. Sin 

embargo, esta acción proteccionista afectó el comercio interno de los productos importados e 

insumos que no son producidos en el país lo cual alejó a las salvaguardias de su propósito inicial. 

Durante los dos primeros años de gobierno, sin considerar los efectos sobre la Demanda y el 

debilitamiento de los servicios públicos, el principal objetivo de Lenin Moreno consistió en 

achicar el tamaño del Estado por medio de la eliminación de ministerios, secretarias, empresas 

estatales y, junto a ello, despidos masivos en el sector público. El Plan se combinó con medidas-

reformas consideradas impopulares, en octubre de 2019 eligiendo una serie de reformas entre las 

cuales incluía la eliminación de subsidios a los combustibles, hecho que derivó en violentas 

manifestaciones ocasionando cuantiosas pérdidas para varios sectores de la economía, entre ellos 

el sector comercial. 

Según el informe de evaluación de daño y pérdidas sobre las afectaciones debido al paro 

nacional de 2019 -realizado por el Grupo del Banco Mundial con el apoyo del Banco Central del 

Ecuador- se menciona que “al realizar un análisis por sectores, se observa la mayor afectación en 
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el sector productivo con 56,7% del sector habiendo sido afectado, el sector infraestructura con 

38.0%, y gastos de emergencia con 4,9%” (Banco Mundial, 2019). 

El sector productivo se compone de cinco subsectores: agricultura: industria, servicios, 

turismo y comercio. Dentro de este “la mayor afectación fue en el comercio con 23,9% del sector 

habiendo sido afectado, energía e hidrocarburos con 22,8%, el turismo con 10,0%, la industria 

con 9,5% y el transporte con 9,3%, entre los más relevantes” (Banco Mundial, 2019).  

Los daños al sector comercial en términos monetarios ascendieron a 196,66 millones de 

dólares como se puede observar en el Apéndice 1 la síntesis de la evaluación de daños y pérdidas 

realizada por el Grupo del Banco Mundial. 

Bajo ese contexto pocos meses después, con la llegada del CoVid-19 incrementaron los 

problemas para esta frágil economía, el sector comercial apenas estaba intentando recuperarse de 

los acontecimientos del 2019 cuando se declaró la pandemia a nivel mundial y la economía se 

paralizó totalmente, debido a las restricciones de movilidad. El riesgo de salud, latente al retomar 

actividades, profundizaron la crisis en el sector comercial en el 2020.  

La estimación de las pérdidas totales del año 2020 para Ecuador a causa del CoVid-19 sumaron 

$16.381,7 millones de dólares tomando en cuenta el período desde marzo que se declaró la 

enfermedad como pandemia a diciembre de 2020. 

Según el boletín de prensa presentado por el Banco Central del Ecuador con la estimación 

del impacto del CoVid-19 en la economía ecuatoriana durante marzo-diciembre 2020 “A nivel 

privado, los principales sectores que presentaron pérdidas fueron: comercio (USD 5.514,9 

millones), turismo (USD 1.809,7 millones) y manufactura (USD 1.716,8 millones); mientras que, 
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a nivel público, sobresale el sector de la salud con USD 2.886,2 millones” (Banco Central del 

Ecuador, 2021). 

En el año 2022 el BCE informó que “la contracción de 2020 implicó un retroceso de 7 años 

en términos de producción e ingreso, ya que el PIB en valores constantes fue de USD 66,281 

millones, menor al observado en 2013 (USD 67,546 millones)” (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2022). 

La economía ecuatoriana creció en 4,2% en 2021 después de una contracción de -7,8% en 

2020. Este incremento fue impulsado por la variación positiva del Gasto de Consumo Final de 

los Hogares (10,2%) y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) (4,3%). Cabe destacar que el 

consumo de los hogares superó los niveles de 2019 o prepandemia (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2022). 

Luego del período de transición del Gobierno en el año 2021, en junio de 2022 se suscitó un 

nuevo paro nacional por varias inconformidades de algunos sectores con el Estado quien, a 

diferencia de otros Estados, priorizó el pago de deuda externa; tales manifestaciones afectaron a 

la economía debido a la paralización de las actividades productivas, escasez y especulación de 

precios de algunos productos. 

Según el analista de programación y regulación monetaria y financiera del Banco Central del 

Ecuador Fabián Villareal en su publicación Estimación de pérdidas y daños ocasionados por el 

paro nacional de junio de 2022 “los cinco sectores más afectados por las paralizaciones fueron 

energía e hidrocarburos con USD 329,7 millones, comercio con USD 318,1 millones, industria 

con USD 227,4 millones, agricultura con USD 80,4 millones y turismo con USD 56,2 millones” 

(Villareal F. , 2022). 
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Con los antecedentes presentados y una vez dada por finalizada la pandemia por CoVid -19 

Ecuador se encuentra ante un desafío comercial condicionado por su estructura económica y la 

coyuntura bajo la que se desarrolla este reto. 

1.2.Justificación 

El presente estudio se justifica como una contribución para el estudio de los efectos en los 

últimos años de la crisis económica en el país y cómo tales efectos repercutieron en gran medida 

al sector comercial; a fin de estimar los desafíos de este sector de cara al futuro próximo en el 

período post - pandémico. 

Analizar la crisis desde la perspectiva estructural de la economía ecuatoriana enfocada en el 

comercio es importante para lograr diferenciar si dicho sector ha aprovechado de manera 

correcta los cambios ocurridos recientemente o si la evolución de la crisis en lo comercial sólo es 

producto de la coyuntura que atraviesa el Ecuador durante este último lustro. 

Por lo tanto, estudiar el origen y desarrollo de la crisis es importante para comprender toda la 

situación económica con mayor visión desde una perspectiva diferente a la que normalmente se 

estudia y de esa manera tomar mejores acciones para paliar los efectos de la crisis; además de 

contribuir a sentar un estudio precedente sobre las posibles medidas que puedan aplicarse al 

sector comercial en crisis futuras que tengan similitudes con la crisis actual. 

Las medidas estructurales sobre el comercio suelen tener efectos positivos para la economía 

nacional debido a que el sector incentiva la demanda a través del consumo y su expansión genera 

fuentes de ingreso que contribuyen a reducir los índices de pobreza. 

Jorge González y Darwin Ordoñez en su artículo Estructura económica nacional: plantean 

un breve análisis del sector agrícola ecuatoriano; ahí se menciona uno de los inconvenientes más 

visibles sobre la estructura económica del Ecuador. 
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La estructura económica del Ecuador se ha basado, tradicionalmente, en el sector 

agrícola, el cual enfrenta un panorama económico mundial desalentador. El actual, pero bajo, 

precio del petróleo, podría incentivar a los importadores de materias primas, pero a la vez 

complicaría la situación de los exportadores de productos agrícolas, especialmente en economías, 

como la ecuatoriana, que no cuentan con estrategias de mejora de los niveles de productividad 

ante el régimen de tipo de cambio flexible de las economías vecinas y de aquellas que demandan 

bienes nacionales, es decir, que no pueden devaluar la moneda, para compensar el impacto de las 

pérdidas en los términos de intercambio de la demanda, que genera el abaratamiento del petróleo. 

(González & Ordoñez, 2015) 

1.3.Planteamiento del problema 

El Ecuador se caracteriza por ser una pequeña economía emergente primario-exportadora 

que depende en gran medida de los ingresos provenientes de la venta de petróleo y la 

comercialización de los diversos commodities que se producen en el país, durante los últimos 

diez años ha sido visible la reducción de los precios de estos a nivel internacional que afectan 

directamente los ingresos obtenidos a través de las exportaciones. 

La problemática de investigación planteada tiene como finalidad desarrollar un análisis 

comparativo sobre el sector comercial relacionado al modelo de desarrollo implementado 

durante este último lustro en el Ecuador; tomando en cuenta que el país ha vivido 

acontecimientos relevantes que inciden tanto de manera directa como indirecta en la economía a 

nivel nacional y a partir de allí entender el desafío comercial que debe afrontar el país para su 

recuperación económica en este período postpandemia. 

En el año 2019 con un paro nacional cargado de disturbios y diálogos se mostraban indicios 

de una crisis económica cercana, es decir, Ecuador estaba iniciando un período de recesión con 
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impacto negativo en el sector comercial tuvo un impacto negativo; considerando que el comercio 

es uno de los sectores más importantes en la composición del PIB ecuatoriano representando 

cerca del 14% de las actividades económicas realizadas en el país. 

Por otro lado, con los acontecimientos del año 2020 que ahondaron la recesión que se estaba 

generando, la paralización de todo tipo de actividad comercial a nivel nacional e internacional, 

además de llevar a los hogares a una profunda crisis económica y al Estado a una situación de 

escasez de recursos y fuentes de financiamiento, dificultó la toma de acciones para hacer frente a 

esta crisis. 

Aún pese a las dificultades que se vivieron en el 2020, entre los cambios más importantes 

suscitados se aprecia la evolución del sector comercial formal hacia el e-commerce ofreciendo el 

servicio de compra en línea con entrega a domicilio revolucionando el proceso de oferta y 

demanda de las personas y sobre todo reduciendo el alto riesgo de salud de la época. 

En el año 2021 luego de afrontar la etapa más complicada de la pandemia, el cambio de 

Gobierno y giro en la perspectiva política inicia el camino hacia la recuperación del sector 

comercial y de la economía ecuatoriana en general llena de retos para esta frágil nación 

emergente, en ese año se puede apreciar un crecimiento económico considerable para las 

actividades del comercio a diferencia de las cifras de 2020 debido a la eliminación de una parte 

de las restricciones de movilidad. 

Durante el año 2022 terminado el efecto rebote en la economía del año 2021, en el sector 

comercial se registra una breve desaceleración del crecimiento económico en parte como 

consecuencia de las manifestaciones de junio de 2022 que dificultó la realización de la actividad 

comercial por motivo del retraso en la transportación de los productos y ante tal escasez los 
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precios del limitado stock aumentaron conllevando a un leve proceso inflacionario de inmediato, 

estancando y posiblemente retrocediendo en el proceso de recuperación de la crisis. 

Si bien aún es muy pronto para hablar del fin de la crisis económica, son muchas las 

acciones que se han aplicado en pro de mantener las cifras estables, es por eso por lo que surge la 

interrogante sobre el desafío comercial para la estructura de la economía ecuatoriana 

postpandemia. 

1.4.Formulación del Problema 

¿Cuál es el desafío comercial postpandemia para la estructura económica ecuatoriana? 

Sistematización del problema 

➢ ¿Cuál es la receptividad comercial observada en el contexto de la crisis económica del 

Ecuador, periodo 2019-2023? 

➢ ¿Qué resultados se evidencian en lo comercial de la estructura económica durante la 

coyuntura pandémica del 2019-2023? 

➢ ¿Cómo afecta la crisis en la estructura y, en dicho marco, qué lecciones futuras? 

 

1.5.Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la crisis económica del Ecuador en los años 2019-2023 y determinar el desafío 

comercial para su estructura comercial de la economía ecuatoriana a partir del estudio 

comparativo de los principales indicadores económicos – comerciales. 

Objetivos Específicos 

• Deducir los principales efectos de la crisis económica en la economía ecuatoriana 

sector comercial en el periodo 2019-2022 
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• Examinar los principales cambios generados en el sector comercial para afrontar a 

la crisis a partir de la estructura económica ecuatoriana. 

• Estimar la incidencia de la crisis y el desafío postpandemia para la estructura 

económica enfocada en el sector comercial del Ecuador. 

1.6.Delimitación Espacial y Temporal 

La presente investigación tiene lugar en Ecuador, tomando en cuenta los datos y 

acontecimientos ocurridos desde el año 2019 hasta el primer semestre del año 2023 en el sector 

comercial del país a través de fuentes secundarias de información. 

1.7.Limitaciones del trabajo 

 Se puede considerar como limitante para la realización de este trabajo la falta de 

actualización por parte de ciertas entidades oficiales en algunos datos estadísticos necesarios para 

lograr una mejor apreciación de los acontecimientos suscitados en el pasado reciente y tener una 

estimación del comportamiento del futuro inmediato. 
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Capítulo II: Marco Teórico y Conceptual 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con base en las teorías e 

investigaciones analizadas con la finalidad de contextualizar el tema en el ámbito teórico, aportes 

y las diferentes perspectivas que se pueden apreciar de varios autores que permitan sustentar la 

problemática de investigación planteada. 

2.1.  Antecedentes investigados 

 Un informe realizado durante los primeros meses de la pandemia por Hugo Kantus 

director del Programa de Desarrollo Emprendedor de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento en Argentina y Pablo Angelelli especialista líder en la división de competitividad, 

Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Los ecosistemas 

de emprendimiento de América Latina y el Caribe frente al COVID-19; ahí se sugiere que “…la 

crisis está afectando a todos, pero los indicadores más preocupantes, como los del cese de ventas, 

estarían impactando un poco menos a los emprendimientos que cuentan con cierta trayectoria, 

dinamismo y/o que operan en sectores tecnológicos” (Kantus & Angelelli, 2020) 

 El informe también menciona que la pandemia ha generado numerosos e importantes 

impactos “a nivel humanitario y también en las actividades económicas. Entre aquellos grupos 

particularmente afectados se encuentran los emprendimientos y las empresas jóvenes de América 

Latina y el Caribe” (Kantus & Angelelli, 2020).  

En una publicación realizada en 2021 por las Naciones Unidas y CEPAL titulada 

Recuperación Económica tras la pandemia Covid-19 sobre un mejor aprovechamiento del 

comercio electrónico y digital para la región se menciona que la pandemia ha derivado en “una 

oportunidad para que la región aproveche el potencial de los mecanismos de cooperación 
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regional e internacional en materia digital para apalancar las iniciativas nacionales, abordar 

estratégicamente los desafíos comunes y aprender de las mejores prácticas” (CEPAL, 2021). 

 Bajo un escenario de perspectivas favorables para el año 2022 la Asociación de Bancos 

del Ecuador (Asobanca) indica que para que el país logre un crecimiento sostenible los retos para 

la economía son enormes y el año 2021 “fue de adaptación a las secuelas pos-COVID, 

aprendimos a retomar nuestras actividades con restricciones y bajo una nueva normalidad. El 

2022 pinta ahora como el año en el cual podemos retomar la senda de la recuperación 

económica” (Villareal A. , 2022). 

  La Dra. María Useche y la Dra. Morela Pereira ambas docentes investigadoras de la 

Universidad del Zulia en Venezuela y el Mg. Christian Barragán docente investigador de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el artículo científico “Retos y desafíos del 

emprendimiento ecuatoriano trascendiendo a la postpandemia” concluyen lo siguiente. 

Ecuador enfrenta el reto de estimular la formación de los emprendedores en el ámbito 

digital, ampliar la infraestructura para facilitar e impulsar la digitalización de los 

emprendimientos, porque además de ser una respuesta inmediata ante la crisis económica del 

país, es una oportunidad de reinvención y fortalecimiento de las capacidades digitales 

pospandemia, lo que a su vez se espera reduzca la brecha digital. Para los emprendedores, la 

digitalización tiene dos vertientes: digitalización de procesos y digitalización laboral, lo cual 

exigirá desde los propios emprendimientos cambios en los modelos de negocios, en la estructura, 

cultura organizacional y en las relaciones laborales. Esto implica renovar la visión del negocio y 

atender al cambio como premisa incuestionable (Useche et al., 2021).  

Los docentes investigadores de la Universidad Técnica de Machala, Nerissa Ulloa, 

Viviana Fajardo, Mayiya González y Sandra Solórzano en su artículo científico titulado 
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Estrategias post-COVID-19: Desafíos para las empresas exportadoras de productos tradicionales 

se hace la mención a continuación. 

La crisis sanitaria asociada al COVID-19 ha representado enormes desafíos 

para las empresas exportadoras. Las medidas implementadas por los distintos gobiernos 

para frenar la expansión del virus han implicado la interrupción de las cadenas de 

suministros. En forma paralela, los efectos económicos se han manifestado en la disminución de 

la demanda de productos a nivel internacional. No obstante, son notables los esfuerzos 

de las empresas exportadoras y de los gobiernos por no dejar caer sus ventas hacia el exterior 

(Ulloa et al., 2021). 

Hablando específicamente de Ecuador los investigadores Edison Becerra de la 

Universidad Católica de Cuenca y Remigio Ojeda de la Universidad de Cuenca en su artículo de 

investigación científica titulado Perspectiva de la reactivación económica post COVID en el 

sector comercial del Ecuador consideran que “se requiere poner atención al sector comercial que 

encamina al crecimiento económico, considerando aspectos de sostenibilidad económica, manejo 

eficiente de recursos, los costos de adquisición, control de la informalidad laboral, tasas de 

interés y servicios financieros” (Becerra & Ojeda, 2023). 

A nivel provincial un estudio realizado en la provincia del Carchi por Gladys Urgilés y 

Elio Urgilés investigadores de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en su artículo 

científico basado en la Economía postpandemia del sector comercial en Carchi se evidencia la 

importancia de esta actividad económica para la provincia fronteriza norte del país. 

El sector comercial es el que produce mayores ingresos en la provincia del Carchi, 

asociado a la naturaleza fronteriza de la provincia y en la que se produce un alto volumen de 

importaciones y exportaciones, sobre todo por la venta de alimentos al por mayor y vehículos. 
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Debido a las restricciones por la pandemia estas cifras se reducen en el año 2020, y en el año 

2021 muestra una recuperación que empieza a equipararse al año 2019. Además, el impacto de la 

pandemia se observa claramente entre abril y agosto del 2020, único período en el que la venta 

de alimentos al por menor superó a la venta de vehículos. Es también notorio que la venta de 

alimentos al por menor y las materias primas al por mayor fueron las únicas actividades que 

mantuvieron su tendencia muy similar al año prepandemia (Urgilés & Urgilés, 2021). 

2.2. Reseña histórica 

La Economía Ecuatoriana desde sus inicios como República 

Durante el último siglo del Ecuador como parte de la Real Audiencia de Quito su 

economía atravesó algunas dificultades cuyas causas en parte “se ha atribuido tradicionalmente a 

la libertad de comercio decretada en 1778 que provocó la entrada masiva de mercancías europeas 

y que trajo como consecuencia la ruina de la industria textil serrana” (Rivera A. , 1996). 

Entre otras citas se destaca: 

• Téngase presente que en 1830 el Ecuador se constituyó como República independiente, a partir 

de lo que había sido el antiguo Reino de Quito y luego la Real Audiencia de Quito, en plena 

crisis económica del sistema capitalista en Europa, heredando las pesadas cargas de la Colonia y 

también de los largos años de costosas guerras independentistas (Acosta, 2006).  

• Durante sus primeras décadas la naciente República del Ecuador se encontraba en la 

lucha por mantener la unificación de sus provincias debido a un fraccionamiento por 

diferencias políticas y económicas entre Guayaquil y Quito una de las principales 

consistió en que los guayaquileños demostraban preferencia por un modelo basado en el 

liberalismo económico en el cual accedían a la reducción de tarifas aduaneras mientras 

que “los quiteños que apoyaban abiertamente un comercio en base a elevados aranceles, 
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para favorecer su deficiente industria textilera, que durante la Colonia había sido la base 

de un incipiente desarrollo económico en Latacunga, Riobamba, Otavalo, Ibarra, Quito y 

Cuenca” (Ordoñez, 2012). 

• Más adelante entre la década de los 60’s y 70’s del siglo XIX el liderazgo de Gabriel 

García Moreno fue clave para lograr consolidar un Estado central, aunque esto no haya 

podido terminar con las diferencias entre los Quiteños y Guayaquileños sin embargo 

inició la creación de los primeros Bancos de la República originando el denominado 

capital financiero comercial. Durante los años garcianos “aumentó notablemente el 

poderío de los hacendados y exportadores cacaoteros, así como el de los banqueros y de 

los comerciantes en general” (Acosta, 2006). 

• A fines del siglo XIX, el mundo se vio enfrentado a una serie de procesos y cambios cada vez 

más vertiginosos y profundos. La presencia de los Estados imperialistas comenzó a verse 

matizada y complementada por la intervención de grandes empresas -las transnacionales- que, 

rebasando sus márgenes nacionales, se proyectaban internacionalmente en busca de materias 

primas baratas o no disponibles en sus países de origen, mano de obra abundante y con costos 

muy reducidos, así corno de potenciales mercados para los productos de sus industrias (Acosta, 

2006). 

Para finales del siglo XIX Ecuador presenta cerca de un siglo de retraso en comparación 

al crecimiento y desarrollo económico de los países europeos y Estados Unidos. Por tal motivo 

las ideas de una revolución que consiga mayores derechos e igualdad fueron acogidas por 

muchas personas; así fue como se conformaron las denominadas montoneras de Eloy Alfaro que 

derivaron en la Revolución liberal que tuvo lugar el 5 de junio de 1895 y qué se preveía marcaría 

el rumbo del país en el siglo XX. 
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• La revolución triunfante, en vez de afirmarse en las concepciones y planteamientos de la 

revolución francesa, sobre todo en los de carácter económico social, lo fundamenta más bien en 

tesis filosóficas y políticas no esenciales, desarrollando un anticlericalismo que pronto 

desaparece, y convirtiendo al laicismo en la piedra sillar de su doctrina y programa, laicismo que 

con el paso de los años se ha transformado en la celestina del dogmatismo religioso que obnubila 

la conciencia del pueblo (Aguirre, 2018). 

• Pocos años más tarde ya transcurridos los años 20’s, y ya con un Estado mejor 

consolidado este adquirió nuevas funciones entre las que se incluyen la construcción de 

carreteras que conecten la sierra con la costa, diferentes empresas estatales para los 

servicios básicos, para los medios de transporte y los astilleros. “Sin contar con la 

agroindustria, con sus centrales azucareras, y otras, encontramos en la ciudad de 

Guayaquil una industria ligera que, aunque tradicional y limitada, se ha ido desarrollando 

a pesar del librecambismo y la falta de controles aduaneros” (Aguirre, 2018). 

• A inicios de este período la agricultura para la exportación predominaba en la costa siendo ésta el 

motor de la economía nacional, mientras que la agricultura para el consumo interno se 

encontraba en la sierra. El litoral producía más del 90% de las exportaciones ecuatorianas cuyas 

divisas se utilizaban para pagar las importaciones consumidas en la sierra. Debido al déficit en el 

comercio regional Sierra – Costa, los quiteños se quejaban de la falta de circulante y crédito 

bancario que ellos solicitaban a los bancos del puerto, ya que el banco del Pichincha, única 

institución financiera de Quito no era lo suficientemente grande para atender todos los 

requerimientos de los comerciantes, agricultores e industriales de la capital (Ordoñez, 2012). 

• La crisis económica de la década de 1920 se considera como una de las más severas del 

siglo xx por diversos factores coyunturales como el contexto de la Primera Guerra 
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Mundial que debilitó la demanda mundial de cacao, que a su vez un par de años más tarde 

se vio afectado por plagas como la monilla y escoba de bruja que conllevaron a la 

destrucción de plantaciones de cacao haciendo más profunda la crisis económica. “A 

partir de 1937 se registra una lenta recuperación de la economía exportadora, 

fundamentalmente basada en la producción de cacao (ahora marginal), café, sombreros de 

paja toquilla y arroz” (Pareja, 1992). 

• A partir de 1948, durante la presidencia de Galo Plaza Lasso (1948-1952), Ecuador experimentó 

un profundo cambio económico a partir de un nuevo modelo agroexportador sustentado en la 

producción de banano, que aprovechó la ventaja comparativa proporcionada por la mala 

situación climática y las plagas en Centroamérica. En aquellos años, el país consiguió superar la 

larga crisis provocada por la caída de la actividad cacaotera y logró integrarse a los mercados 

internacionales. Se fortaleció así una economía capitalista dependiente y se registró un paulatino 

proceso de urbanización. El ingreso de divisas por las exportaciones de banano, junto con una 

estrategia de progresivo endeudamiento externo, permitió comenzar un modelo de desarrollo 

basado en la industrialización sustitutiva de importaciones (isi), tal como era promovido por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (Martin-Mayoral, 2009). 

• La continuidad del modelo de desarrollo ISI estaba condicionada a una intervención 

activa por parte del Estado con elevadas inversiones en los sectores estratégicos. “Sin 

embargo, el Estado ecuatoriano aún no estaba preparado para liderar un proceso de fuerte 

intervención en la actividad económica debido a la precariedad de sus instituciones y a la 

debilidad del sistema económico-empresarial” (Martin-Mayoral, 2009). 

Llegados los años 70’s el Ecuador en su intento de mantener el modelo ISI a través de la 

industrialización alcanzó un nivel de endeudamiento elevado y aun así la representación del 
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sector industrial en la composición del PIB se vio opacada por el rápido crecimiento del sector 

petrolero. 

• Dentro de la industria no petrolera, las ramas más dinámicas fueron las relacionadas con el 

procesamiento de productos agrícolas –alimentos y bebidas, como café y cacao, además de 

tabaco y madera, con sus encadenamientos – y de la pesca, destinadas básicamente a la 

exportación, productos de línea blanca –refrigeradoras y cocinas para el mercado doméstico– y 

algunas industrias básicas como la petroquímica y la fabricación de metales y acero como 

encadenamientos hacia atrás del sector petrolero (Caria M. c., 2019). 

• El precio internacional del petróleo alcanzó su pico en 1980, tras lo cual comenzó una fase 

descendente que duraría toda la década. Al mismo tiempo, las tasas de interés internacionales, 

que habían permanecido muy bajas durante toda la década de 1970 –en algunas ocasiones, 

incluso negativas en términos reales–, subieron repentinamente a partir de 1981, provocando lo 

que se conoce, generalmente, como una crisis de deuda. La subida de las tasas de interés, junto a 

la reducción de las rentas petroleras, generó dificultades para el pago de la deuda externa, que 

durante la década anterior había representado el principal mecanismo de financiamiento del 

déficit fiscal (Caria S. , 2019 ). 

• Durante la crisis de la deuda en los años 80’s para Ecuador su principal objetivo era 

lograr la estabilización de la economía y para ello fue necesario incurrir en una serie de 

ajustes “en una sociedad fuertemente afectada por la enfermedad holandesa contraída en 

la década del auge petrolero. […] para corregir desequilibrios coyunturales, pero 

terminaron alterando en forma integral la gestión de la política económica” (Oleas, 2017). 

• A diferencia de otros países de Latinoamérica en Ecuador la crisis de la deuda se extendió 

hasta la siguiente década, dado que su principal fuente de ingresos provenía de la 
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actividad petrolera administrada por el Estado que en consecuencia derivó en un gasto 

público mayor a sus ingresos; con la crisis de la deuda y ya sin los ingresos petroleros los 

ajustes realizados en los años 80’s no fueron suficiente para salir de la crisis sino que el 

proceso se ralentizó hasta los 90’s donde “a lo largo de la década, el país experimentó una 

gran inestabilidad económica, marcada por serias dificultades en el sistema financiero, 

elevada inflación y frecuentes devaluaciones de la moneda” (Caria S. , 2019 ). 

A términos de la última década del siglo XX el panorama ecuatoriano se agravó con la 

llegada del fenómeno de El Niño, una amenaza de hiperinflación además de una profunda 

inestabilidad política, económica y financiera que llevó a Ecuador a vivir la crisis económica 

más grave de su historia. 

• Ecuador sorprendió al mundo en enero del 2000. Con la dolarización plena de su economía fue el 

primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e introdujo una 

moneda extranjera corno de curso legal completo. Con esta decisión este país, cuya economía 

atravesaba por una depresión sin parangón en su historia republicana, que tenía quebrado su 

sistema financiero y que se encontraba en situación de moratoria de su deuda externa, se 

incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que utilizaban en el año 2000 una moneda 

extranjera en todo el mundo (Acosta, 2006). 

• Entre 2000 y 2005, el país creció a tasas reales superiores a 4% (excepto en 2003), por encima de 

las observadas en la década precedente y superiores también a las de la media de América Latina. 

Las tasas de interés activas y pasivas se redujeron, aunque con niveles todavía lejanos a las tasas 

de los países desarrollados y con un elevado spread, lo cual confirmaba la debilidad e 

ineficiencia del sistema financiero ecuatoriano. La balanza de cuenta corriente se recuperó y a 

partir de 2004 comenzó a ser superavitaria debido a un aumento de las exportaciones, 
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principalmente de petróleo, beneficiadas por los altos precios internacionales. No obstante, la 

balanza comercial no petrolera continuó siendo deficitaria, lo que evidenciaba un problema 

endémico del país: la fuerte dependencia de las importaciones por falta de competitividad 

(Martin-Mayoral, 2009). 

• Durante los siguientes años mientras se suscitaban los respectivos ajustes en la economía 

como parte de su proceso de adaptación a la nueva moneda de curso legal ocurrieron 

varios acontecimientos importantes como la implementación de la Constitución del año 

2008 y la crisis internacional de las hipotecas suprime que desembocó en la crisis 

financiera mundial del año 2008 más tarde “entre el año 2010 y 2014 el precio del 

petróleo superó los USD 100. En 2015, el país entró en recesión económica, misma que 

fue acompañada por el terremoto de abril de 2016” (Asobanca, 2021). 

• Tras una caída del 1,5% en 2016, la economía del Ecuador experimentó una recuperación a partir 

del segundo trimestre de 2017 y, para el año en su conjunto, la CEPAL estima un crecimiento 

económico del 1,0%. Esta recuperación fue liderada por el consumo privado y, en menor grado, 

por el gasto del Gobierno y las exportaciones. El resultado deficitario del sector público 

(estimado en un 4,7% del PIB para el año completo) contribuyó a que el acervo de deuda pública 

consolidada aumentara en octubre a un 31,8% del PIB y, en términos agregados (considerando 

las deudas internas con entidades privadas y públicas), alcanzara el 45,7% del PIB (CEPAL, 

2017). 

• En el año 2017 el PIB ecuatoriano superó la caída de 2016 y creció 3% dicha evolución 

positiva “se caracterizó, por una parte, por un marcado crecimiento del consumo de los 

hogares, de las importaciones y del consumo final del Gobierno, y, por la otra, por una 

contracción de la formación bruta de capital fijo” (CEPAL, 2018). 
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Desde el 2018 hasta la actualidad Ecuador ha vivido sucesos históricos que influyen en el 

comportamiento de su economía, tales como el paro del año 2019, la pandemia Covid-19 de 

2020 y 2021 que perjudicaron la evolución positiva que estaba teniendo la economía en 2017, 

además que las manifestaciones de junio de 2022 ralentizan aún más el proceso de recuperación 

para la economía ecuatoriana.  

• Ecuador aun requiere impulsar un crecimiento inclusivo que se pueda sostener en el mediano y 

largo plazo. Esto se podría lograr mediante una mejora sistemática del ambiente de inversiones 

que permita retomar una senda de crecimiento menos dependiente del petróleo que, en el 

mediano plazo, podría verse desplazado por energías renovables. En este sentido, es fundamental 

adoptar medidas para impulsar la inversión privada y extranjera a nuevos sectores, y permitir que 

los factores productivos, principalmente el trabajo, tengan la flexibilidad de fluir a los sectores 

emergentes de mayor productividad (Banco Mundial, 2023). 

2.3. Estructura Económica Comercial del Ecuador 

 En Ecuador el comercio se da diferentes maneras, esta actividad económica es una de 

más representativas del país; e incluye los diferentes factores que componen la actividad 

comercial tal como es el intercambio de bienes y servicios entre consumidores y empresas, 

distribución y ventas, así como también depende del comportamiento que tenga el sector 

comercial a nivel nacional e internacional para definir su rendimiento. 

 Para una mejor comprensión, la estructura económica comercial del Ecuador puede 

explicarse de la siguiente manera. 

Sectores Económicos 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas denominado CIIU Rev. 4.0 del año 2012 proporciona la clasificación 



 
 

22 
 

de actividades más actualizada de Ecuador “que simplifica su ordenamiento y rasgos relevantes 

mediante agrupaciones diferenciadas lo que facilita la recolección, procesamiento y análisis de la 

información” (INEC, 2012). 

Tabla 1 Estructura esquemática de la clasificación nacional de actividades económicas por 

secciones 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

B. Explotación de minas y canteras. 

C. Industrias manufactureras. 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

E. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. 

F. Construcción. 

G. 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

H. Transporte y almacenamiento. 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

J. Información y comunicación. 

K. Actividades financieras y de seguros. 

L. Actividades inmobiliarias. 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.  

P. Enseñanza. 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

R. Artes, entretenimiento y recreación. 

S. Otras actividades de servicios. 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio. 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Exportaciones e importaciones 

El comercio exterior del Ecuador en el periodo republicano, su historia inicia en los años 

formativos de las instituciones públicas y privadas que lo regularon; comprende la lucha entre los 

insensibles gobernantes e ineficientes gobiernos, que vieron en la empresa privada una 

inagotable fuente de financiamiento del gasto público improductivo del sistema hacienda y del 

latifundio; y, los empresarios burgueses, que a pesar de buscar el lucro, insertaron al Ecuador en 

los mercados internacionales (Gallegos et al., 2023). 

 El Ecuador desde sus inicios ha tenido las mismas características en el rubro de 

exportación siendo reconocido a nivel internacional como un país exportador de materias primas, 

entre sus principales mercados se encuentran el “petróleo, camarón, flores, cacao, atún y pescado 

así también como otros productos que se están integrando al grupo de los productos exportables, 

de igual manera se identifica como un país comprador o importador productos terminados, 

especialmente la tecnología” (Gallegos et al., 2023). 

 Para este país las importaciones son muy necesarias, como ya se mencionó Ecuador 

importa principalmente tecnologías, dada su naturaleza de primario exportador internamente no 

se producen productos terminados por eso la producción de materias primas al ser 

comercializadas “en el extranjero los bienes y servicios se convierte en uno de los pilares claves 

de la economía, porque es una de las principales fuentes de generación de ingresos, producción y 

empleo” (Macas, 2016). 

Relaciones Comerciales Internacionales 

Las relaciones económicas internacionales son un vasto y complejo campo de estudio de 

las diferentes esferas de las relaciones entre las naciones, basadas en las políticas frente a los 

otros Estados, de carácter institucional y público, pero también particular y/o privado. En la 
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actualidad, se entiende por relaciones internacionales no sólo aquellas relaciones de política y 

diplomacia o militares, sino también las económicas, comerciales, culturales, geopolíticas, entre 

otras, y no solamente a cargo o en cabeza del Estado nacional o de los gobiernos o parlamentos, 

sino también de los agentes económicos y sociales como unidades domésticas, de las 

corporaciones privadas, las compañías multinacionales y las entidades multilaterales o 

supranacionales (Angarita-Calle, 2008). 

 Se enmarcan en el contexto más amplio de las relaciones internacionales, las 

cuales incluyen […] la búsqueda de optimizar recursos, elevar la productividad y la 

competitividad internacionales, reducir costos, pobreza y subdesarrollo, y finalmente lograr el 

crecimiento económico y el desarrollo social, en un modelo económico capitalista de mercado 

abierto, sin cortapisas gubernamentales, con la mayor apertura, liberalización y movilidad de los 

factores de producción, en beneficio del más eficiente y competitivo (Angarita-Calle, 2008). 

 Para Ecuador las relaciones comerciales con otros países son muy importantes dada su 

naturaleza primaria exportadora ya antes mencionada por ello se encuentra en la constante 

negociación de nuevos acuerdos comerciales que beneficien el comercio internacional del país 

aún más en la actualidad que “el comercio electrónico aumenta las oportunidades de comercio en 

muchos sectores, y la necesidad consecuente de promocionar el desarrollo del comercio 

electrónico, en particular mediante la cooperación” (Cevallos et al., 2018). 

Comercio Minorista y Mayorista 

 Una de las actividades económicas de mayor concurrencia en Ecuador es el comercio 

minorista y mayorista. En año 2010 en el censo de población realizado por el INEC el comercio 

al por menor alcanzó el 46,53% de las actividades económicas realizadas por la población 

ecuatoriana. 
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Su importancia para el conjunto de la economía es, sin embargo, incluso superior en la 

medida en que su actividad consiste en poner a disposición del consumidor una buena parte de 

los bienes de consumo, por lo que el comportamiento de este sector puede tener una importancia 

crucial en variables tales como los precios finales de los productos (Matea & Mora-Sanguinetti, 

2012). 

El comercio minorista es el que vende los productos al consumidor o usuario final. Su 

importancia estriba no sólo en que representa el eslabón final en la cadena de distribución, sino 

que al conectar directamente con el mercado puede influir directamente en las ventas (Godas, 

2007). 

El sector minorista es uno de los más dinámicos de la región y de la economía mundial. 

Esto se refleja en la participación de los países de América del Sur como destinos para el 

comercio minorista internacional, de acuerdo con el Índice Global de Desarrollo de Mercados 

Minoristas 2012 (Peña & Pinta, 2012). 

El comercio mayorista se diferencia del comercio mayorista en que “El comercio 

mayorista se caracteriza por adquirir productos a fabricantes y otros mayoristas y distribuirlos a 

otros mayoristas, distribuidores, minoristas e incluso a fabricantes, pero no a los consumidores 

finales” (Godas, 2007). 

Venta o distribución de productos al por mayor en alimentación, electrónica, textil, etc. 

son algunos ejemplos de actividades incluidas en el sector del comercio mayorista, formado en 

gran parte por pymes con media o alta dependencia tecnológica, entre otras cosas, con página o 

tienda web, uso cotidiano del correo electrónico, empleo de sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning) y presencia en las redes sociales (Incibe, 2017). 
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Pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una representación fundamental en el 

desarrollo económico del país ya que conforman el mayor porcentaje de empresas activas en la 

economía. Al ser pequeñas su participación se encuentra generalmente en la producción y venta 

de bienes y servicios a nivel local y regional. 

Ventas, número de trabajadores y activos son los más utilizados por institutos nacionales 

de estadísticas que, en muchos casos, proveen la información disponible en los países mientras 

que las instituciones gubernamentales que diseñan e implementan políticas públicas adoptan la 

definición que utiliza la variable ventas como criterio de corte para establecer el tamaño de las 

empresas, el nivel de empleo o de impacto tributario en las finanzas (Chávez et al., 2018). 

 En Ecuador el Ministerio de industrias y productividad sostiene la siguiente clasificación 

para caracterizar las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Tabla 2 Clasificación de Pymes - MIPRO 

Tipo de 
Empresas 

Cantidad de 
empleados 

Ventas (USD$) Activos Totales (USD$) 

Microempresas Menor a 10 Menores a $ 100.000 Menores a $ 100.000 

Pequeña empresa Entre 11 y 49 Entre $ 100.001 a $ 1,000.000 Entre $ 100.000 y $ 700.000 

Mediana empresa Entre 50 y 199 Entre $ 1,000.001 a $ 5,000.00 Entre $ 700.001 a $ 4,000.000 

Fuente: Ministerio de industrias y productividad del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Políticas Gubernamentales 

 Como ya se mencionó anteriormente para Ecuador las relaciones comerciales 

internacionales son de vital importancia para lograr posicionarse en el mercado extranjero, sin 

embargo, tales relaciones comerciales no serían posibles sin la existencia de políticas 
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gubernamentales que protejan la producción nacional y que estén encaminadas a alcanzar el 

mayor beneficio posible cuando se trata de relaciones bilaterales o multipares en las 

negociaciones de acuerdos comerciales con otros países. 

La política de comercio exterior puede otorgar poderosos incentivos o desincentivos a la producción, por 

medio de su influencia en los precios y las cantidades de los productos competidores que se importan en el país 

y a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se dice que las políticas que 

encarecen los precios de las importaciones en el mercado interno proporcionan protección económica. Los 

instrumentos principales de la política comercial son los aranceles y las cuotas por el lado de las importaciones, 

y varios tipos de incentivos cuando se trata de las exportaciones (Norton, 2004). 

La política de comercio exterior ecuatoriana está definida dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

de cada gobierno y se fundamenta bajo la constitución del Ecuador en su artículo 280 (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). Por otro lado, el órgano responsable de la política comercial es el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión (COPCI) (Ballén Mancero, 2017). 

2.4. Marco Teórico 

 Desde la perspectiva teórica la estructura económica comercial del Ecuador puede ser 

sustentada y analizada por medio de las siguientes teorías económicas que explican las 

estructuras de mercado. 
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Teoría tradicional del comercio internacional 

 Mercantilismo  

 Se conoce como mercantilismo al conjunto de ideas económicas que tuvieron lugar al 

final de la Edad Media hacia el paso a la Edad Moderna y el Renacimiento cerca del año 1550. 

 Sin embargo, es el siglo XVII el que marca el auge de las políticas mercantilistas 

en Europa como resultado del tremendo crecimiento del comercio colonial, de las 

marinas mercantes europeas, de la producción —y el saqueo— de metales preciosos en 

México y el Perú, que permitió el crecimiento de la oferta de dinero en Europa. (Rojas, 

2007). 

  En el mercantilismo la política central promovida “fue el comercio superavitario con 

otros países, y en el comercio tenían que haber necesariamente ganadores y perdedores. De esta 

manera, podría decirse que el comercio internacional era visto como un juego suma cero” (Rojas, 

2007). 

 Otro aspecto importante recordar del mercantilismo es que surgió durante el 

colonialismo, es por eso por lo que la política comercial de la época estaba estrechamente 

relacionada a la política colonial.  

 Ante esta situación los países europeos optaron por monopolizar el “comercio con las 

colonias. Las metrópolis europeas veían sus colonias no solo como una fuente de metales 

preciosos y materias primas, sino también como una fuente de demanda potencial por 

exportaciones y el comercio con dichas colonias debía monopolizarse” (Rojas, 2007). 
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 Teoría de la ventaja absoluta 

 A finales del siglo XVIII surge el concepto de ventaja absoluta, cuyo principal autor fue 

Adam Smith en su libro La Riqueza de las naciones en 1776, en el cual menciona entre otras 

cosas que, el rol del Estado en la economía debe ser mínimo debido a que el mercado se 

autorregula en un proceso que él denominó “la mano invisible”. 

La teoría de la ventaja absoluta proviene de uno los hechos más importantes de la 

revolución industrial, la división del trabajo en el comercio internacional entendido como 

la especialización de cierto país en la fabricación de un producto, frente a otro país que lo 

podría producir de manera menos eficiente, siempre en términos de trabajo (Moreno et 

al., 2016). 

“Para Smith existe una relación directa, entre el tamaño del mercado y los niveles de 

especialización, pues afirma que, a mayor tamaño del mercado, mayor especialización y 

productividad del trabajo” (Moreno et al., 2016). 

Teoría de la ventaja comparativa 

 El concepto de ventaja comparativa fue introducido por David Ricardo a 

principios del siglo XIX, se refiere: un país tiene ventaja comparativa en la producción de 

un bien, si el costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros 

bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países (Moreno et al., 2016). 

“De acuerdo con este modelo, se puede pensar en el comercio como un método de 

producción indirecto. En vez de producir un bien por sí mismo, un país puede producir otro bien 

e intercambiarlo por el bien deseado” (Moreno et al., 2016). 
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Modelo Hecksher-Ohlin 

“Heckscher-Ohlin, dos economistas suecos, ampliaron la Teoría Ricardiana y explicaron 

el papel de las diferencias de los recursos en el comercio, concluyendo que las diferencias de 

recursos son la única fuente del comercio” (Moreno et al., 2016). 

En este sentido el modelo Heckscher-Ohlin (H-O) predice que si un país tiene una 

abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y 

competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor, es decir 

que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que 

están abundantemente dotados (Castillo K. c., 2018). 

Tabla 3 Estructuras de Mercado 

Características 
Competencia 

Perfecta 
Monopolio Oligopolio 

Competencia 

Monopolística 

Número de 

productores 
Muchos Uno Pocos Muchos 

Tipo de bien Homogéneo 
Uno (sin 

sustitutos) 
Homogéneo o 
diferenciado 

Diferenciado 

Grado de 

control del 

precio 

Nulo Total  Alguno Alguno 

Barreras a la 

entrada  
No Si Pueden existir No 

Fuente: Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

La Competencia Perfecta 

 Históricamente Adam Smith y David Ricardo con sus postulados dieron origen a los 

primeros criterios que más adelante constituyeron la teoría de la competencia perfecta. Ambos 

“concebían conceptos de los precios como centros de gravedad, alrededor de los cuales los 
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precios de mercado fluctúan de manera dinámica, en contraste con el concepto de precio de 

equilibrio estático que plantea la teoría neoclásica” (Cooney, 2017).  

Una empresa individual no puede tener impacto en el precio de mercado, por lo tanto, 

tiene que ser suficientemente pequeña, así su producto no constituye una proporción significativa 

del total del producto de la industria. Si fuese de otra manera, las empresas individuales podrían 

bajar sus precios y conseguir los clientes de las otras empresas en la industria (Cooney, 2017). 

La competencia perfecta representa una situación perfecta: en el mercado del producto 

“X” los agentes económicos no tienen la capacidad para modificar el precio; la oferta y demanda 

de ese producto fijan su precio. En el mercado del producto “X”, además, participan muchos 

agentes, ya sea como compradores o vendedores (Herrera, 2022). 

Se presenta la concepción de que el sistema económico es un sistema de agentes 

simétricos que actúan simultáneamente en los diversos mercados, es decir, todos los individuos 

hacen parte de éste al mismo tiempo, y sus decisiones, en alguna medida, generan el resultado 

final (Molina, 2010). 

La competencia perfecta al concebirse como situación perfecta implica considerar al 

mercado como mecanismo de funcionamiento perfecto. El mercado, para operar perfectamente, 

requiere que “los agentes económicos tengan información completa, oportuna y gratuita de todos 

los productos y de todos los movimientos productivos de todos los agentes (Herrera, 2022). 

En términos económicos, el libre funcionamiento de los mercados es la mejor manera de 

asignar bienes y servicios entre los miembros de una comunidad; de asegurar que un bien o 

servicio sea producido eficientemente y al menor costo. Los mercados competitivos, incentivan 

la innovación de las empresas tanto en sus técnicas y procesos de producción como en la 
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creación de nuevos productos y por tanto, aumentan las opciones de los consumidores. El 

resultado es que el bienestar económico de la sociedad es maximizado aumentando el bienestar 

social (Ramiréz, 2001). 

Monopolio 

Una vez realizado el estudio de la competencia perfecta, se analizará una estructura de 

mercado diferente denominada Monopolio el cual “es un tipo de mercado caracterizado por la 

existencia de una única empresa que es oferente de un bien que no tiene sustitutos cercanos” 

(Ferre & Rossi, 2020). 

Esta definición es restrictiva, en tanto considera que el monopolio únicamente puede 

surgir de manera espontánea, cuando un actor en un determinado mercado es el único proveedor 

de un bien; pero no se hace referencia, a la posibilidad que el monopolio sea establecido por una 

norma, o el caso en el cual, existiendo varios competidores, los mismos son perjudicados por 

abusos de la posición dominante de uno de estos (Castillo A. , 2017).  

El monopolio es el modelo opuesto a la competencia perfecta, o sea cuando la empresa 

sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como las siguientes (Agostini, 

2011):  

➢ Control total de la oferta de un producto. 

➢ Posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para abastecer a todo el 

mercado a un precio rentable e inferior al de cualquier competidor.  

➢ Existe disposición exclusiva de patentes inherentes al producto.  

➢ Existe exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o prestar un servicio, 

o bien, el ejercicio del monopolio directamente por una empresa del estado. 
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Las primeras ideas sobre el monopolio surgen desde la época del filósofo griego 

Aristóteles quien concebía que el descubridor del monopolio fue el también filosofo Tales de 

Mileto al lograr convertirse en la única persona en capacidad de arrendador de molinos de aceite.  

Los fundamentos reales de la teoría de los precios en general, y del monopolio en 

particular, no deben, sin embargo, buscarse entre los griegos y romanos, sino que en los sabios 

tratados que los doctores de la escuela escolástica dedicaron al importante tema de la ética social 

(De Roover, 1974). 

Durante la Edad Media, entonces, los monopolios eran universalmente reprobados. 

Claramente, tales prácticas eran inicuas por donde se las mirara. Primero, encareciendo el precio, 

los monopolistas vendían los bienes a un precio mayor de lo que realmente valían, lo cual iba en 

contra de la idea de la igualdad subyacente en la justicia conmutativa. En segundo lugar, 

cualquier forma de explotación iba en contra del precepto de caridad o amor de hermanos. Y 

tercero, los monopolios perjudicaban el bienestar público, porque los monopolistas no sólo 

elevaban los precios, sino que restringían la oferta del mercado y así creaban escasez artificial 

(De Roover, 1974). 

Este único productor disfruta de una posición privilegiada para fijar el precio de tal modo 

de maximizar sus ganancias, ya que controla la producción en el mercado. Comparado con el 

resultado de la competencia perfecta, los demandantes consumen menos que si el mercado fuera 

de competencia perfecta, porque el único productor fija un precio por encima del que regiría en 

competencia. Así, el precio es mayor y la cantidad consumida menor que si el mercado fuera 

competitivo (Barrante, 2018). 
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Aunque los empresarios son libres de determinar los precios de los productos que se 

ofertan en el mercado, desde las antiguas leyes romanas hasta la actualidad se ha buscado regular 

y penalizar las prácticas monopólicas que llegan a incurrir ciertas empresas al obtener ganancias 

excesivas producto de una especulación de precios. 

El concepto de monopolio que se maneja en la legislación ecuatoriana tiene que ver con 

el privilegio del que se han valido las autoridades o los productores para obtener ingresos, sin 

tener competencia legal de otros, sacrificando la libertad que debe haber en el mercado. Puede 

provenir de una concesión otorgada por la autoridad competente a una entidad o empresa para 

que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. En otros términos, es el 

ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. En el mercado, 

en conclusión, solo hay la oferta de un producto, ya se dé por un acaparamiento o por ser un solo 

productor del bien que se oferte y que lo necesiten los usuarios. Por extensión, se puede decir 

que hay un monopolio cuando hay convenios de los productores o comerciantes para establecer 

un precio determinado a los bienes que ofrecen en los mercados (Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, 2015). 

Oligopolio 

A diferencia del monopolio en dónde existe un solo vendedor el oligopolio está integrado 

por pocos vendedores y muchos consumidores; dando la posibilidad de fijar precios altos por su 

poder de mercado, por esta característica se lo suele considerar similar al monopolio. 

Se puede definir el oligopolio “como una estructura de mercado con un número reducido 

de vendedores, lo suficientemente pequeño como para requerir que cada vendedor tome en 

cuenta las acciones actuales de sus rivales y las probables respuestas futuras a sus acciones" 

(Viscusi citado por Tovar, 2008). 
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En las industrias oligopolistas, el poder de monopolio y la rentabilidad dependen, en 

parte, de cómo se interrelacionan las empresas. Si la interrelación es más cooperativa que 

competitiva, las empresas pueden cobrar precios muy superiores al costo marginal y obtener 

grandes beneficios. En algunas industrias oligopolistas, las empresas cooperan, pero en otras 

compiten ferozmente, aun cuando eso signifique obtener muchos beneficios (Agostini, 2011). 

Bajo ese contexto en general estas empresas “se dan cuenta que sus beneficios podrían 

crecer si realizan acuerdos con sus rivales. A estos acuerdos (explícitos o tácitos) que tienen 

como objetivo aumentar su poder de mercado, se les denomina colusión”. 

Un esquema frecuente es el liderazgo de precios o “seguir al líder” En ese caso, 

usualmente una empresa que es reconocida como líder por los otros participantes del mercado 

anuncia cambios en los precios que son seguidos por los demás. Es el líder el que lleva a los 

demás a una situación en que se maximizan las ganancias de todos si precisamente siguen sus 

iniciativas. En un mercado competitivo, el "líder" no tiene la seguridad que ante un incremento 

de sus precios vaya a ser seguido por los demás, con lo cual, si es el único que sube sus precios, 

él perderá dinero y los demás no, quedando en desventaja dentro del mercado (Tovar, 2008). 

Para tomar decisiones sobre precios, las empresas que operan en mercados oligopolísticos 

utilizan la teoría de juegos. El juego consiste en anticipar la reacción de las compañías 

competidoras ante cambios en las condiciones del mercado y en poder planificar la política a 

seguir para conseguir la máxima rentabilidad posible. Alcanzar un resultado óptimo depende en 

buena medida de que las empresas se comporten de una forma racional. En un juego de suma 

cero, la rentabilidad total es fija, por lo que una empresa sólo podrá mejorar su posición a costa 

de las demás (Agostini, 2011). 
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Una de las barreras de entrada más comunes que impone el oligopolio, es la cantidad de 

dinero necesario para ingresar a ese selecto grupo de productores que existen en el mercado. 

Ante la existencia de productores tan poderosos en el mercado, un nuevo productor que desee 

ingresar a él necesitaría una cantidad muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser 

eliminado tempranamente del mercado (Agostini, 2011). 

Modelos de Competencia Imperfecta 

“La competencia imperfecta constituye la organización de mercado que prevalece en la 

realidad económica actual de la mayoría de los países. El amplio escenario de esta se encuentra 

ubicado –en términos teóricos- entre la competencia perfecta y el monopolio” (Rodríguez C. , 

2013). 

Duopolio de Cournot 

El duopolio de Cournot es un modelo en el cual las empresas eligen su nivel de 

producción y el mercado se encarga de determinar el precio. En este modelo “cada una de las 

empresas tiene que predecir el nivel de producción que elegirá la otra y, a partir de él, elegir uno 

que maximice su beneficio” (Varian, 2010). 

El contexto en el que se formula el equilibrio de Cournot es el del duopolio, es decir, para 

el caso de dos empresas, cómo responden estas a la interdependencia estratégica que existe entre 

ellas. Cada una de estas empresas deberá tener en cuenta la conducta del rival cuando elige su 

nivel de producción de la otra empresa para así determinar el suyo propio (García & Pérez, 

2001). 

Comparada con la cantidad que se transaría si el mercado fuera de competencia perfecta, 

la cantidad correspondiente al equilibrio de Cournot es menor. Esto implica que el precio vigente 
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en una estructura de mercado de duopolio de Cournot es mayor que el precio que regiría en 

competencia. De lo anterior, se desprende que el poder de mercado genera un precio mayor que 

el de competencia y, por lo tanto, una pérdida de bienestar social (Barrante, 2018). 

Duopolio de Bertrand 

 En el duopolio de Bertrand ocurre una situación contraria a la de Cournot; dado que en 

este modelo “las empresas fijan el precio y dejan que el mercado determine la cantidad que se 

vende” (Varian, 2010). 

Cuando una empresa elige su precio, tiene que predecir el precio fijado por la otra 

empresa de la industria. Al igual que en el caso del equilibrio de Cournot, debemos hallar un par 

de precios tal que cada uno sea una elección maximizadora del beneficio, dada la elección de la 

otra empresa (Varian, 2010). 

El modelo de duopolio de Bertrand predice así que el precio vigente en el mercado será 

igual que si estuviéramos en presencia de competencia perfecta. Si esto es cierto, la cantidad 

transada en competencia perfecta y en el duopolio de Bertrand serán iguales. En otras palabras, 

un duopolio de Bertrand trae a la sociedad el mismo resultado que la competencia perfecta 

(Barrante, 2018). 

 Duopolio de Stackelberg 

“El modelo de Stackelberg suele utilizarse para describir las industrias en las que hay una 

empresa dominante o un líder natural” (Varian, 2010). 

El modelo de duopolio de Stackelberg consiste en dos jugadores: un líder y un seguidor. 

El juego de Stackelberg es un juego sucesivo. Por lo tanto, el líder toma acciones primero y 

luego el seguidor reacciona a las decisiones del líder racionalmente. Se supone que el líder sabe 
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de antemano que el seguidor observará sus decisiones y el líder tiene pleno conocimiento de 

cómo el seguidor responderá a sus decisiones. Una vez que el líder tomo sus decisiones debe 

comprometerse con ellas. El líder es reconocido por tener ciertas ventajas por sobre sus 

seguidores, entre ellas se puede considerar la infraestructura del fabricante. Estas ventajas 

permiten al líder obtener un mayor beneficio que sus seguidores (Bustos, 2016). 

Competencia Monopolística 

La competencia monopolística es un “modelo de mercado caracterizado por la existencia 

de un grupo de empresas denominado “grupo producto” que provee bienes de características 

similares; un ejemplo clásico es la industria automotriz (Rodríguez C. , 2013). 

El modelo de competencia monopolística fue desarrollado por Edward Chamberlin en 

1933. La competencia monopolística, aunque suene como una contradicción de términos, 

combina las características de los modelos de competencia perfecta y de monopolio. Las 

características básicas de esta estructura de mercado son (Barrante, 2018): 

➢ Diferenciación del producto 

➢ Coexistencia de un gran número de empresas 

➢ Libre entrada y salida del mercado (similar a la competencia perfecta) 

➢ Cada empresa tiene su propia demanda (característica del monopolio) 

La esencia de este modelo es reflejar el comportamiento de las empresas del grupo, cuyo 

objetivo estratégico es diferenciar un bien de características similares (construir un monopolio 

propio); dicha diferenciación puede ser objetiva o subjetiva; la primera resulta de la obtención de 

un producto diferenciado (superior) mediante los gastos de I+D; la diferenciación subjetiva opera 
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en la percepción del consumidor –imagen del producto- y se l ogra mediante gastos de 

publicidad y propaganda (Rodríguez C. , 2013). 

La “diferenciación del producto otorga algún poder de mercado, esto es alguna capacidad 

para fijar su propio precio. El precio máximo que puede fijar estará limitado por la competencia 

que le hagan los productores de bienes cercanos, aunque no idénticos” (Ferre & Rossi, 2020). 

Teoría de la Regulación 

Entendemos por regulación a las reglas generales o acciones específicas impuestas por 

entidades de la Administración Pública que interfieren directamente en el mecanismo de 

asignación de precios del mercado, e indirectamente en las decisiones de demanda y oferta de los 

consumidores y productores. Cabe precisar que entendemos por mercado al espacio en donde se 

dan las transacciones de un bien privado (Barrante, 2018). 

La teoría de la regulación surge como respuesta a los acontecimientos ocurridos entre los 

años 20’s y 30’s durante la crisis de la Gran Depresión cuando dejaron de ser efectivas las 

políticas denominadas “laissez faire”, así se originó la imperativa necesidad de corregir las fallas 

del mercado procedentes de los postulados sobre la competencia perfecta; fue entonces cuando 

los esfuerzos por salir de la crisis se concentraron en mantener el pleno empleo y limitar las 

fluctuaciones económicas. Así se produjo la transición de industrias catalogadas como 

monopolios naturales a ser administradas por parte de nuevas empresas estatales.  

En el contexto de las empresas públicas, la política reguladora desempeñó un papel 

secundario, aun cuando su aplicación alcanzó formas extremas, al generar un complejo sistema 

de restricciones a la entrada y un enmarañado sistema de fijación de precios por parte de las 

entidades gubernamentales (Rivera E. , 2004). 
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La intervención inicialmente surgió en Estados Unidos y luego se generalizó a los demás 

países del mundo, con el fin de lograr la confianza perdida por el desorden económico que había 

dejado el modelo no intervencionista. En este punto, el uso del derecho se transformó en derecho 

regulativo a través del establecimiento de normas jurídicas para controlar el comportamiento de 

los mercados. (Romero, 2015) 

La escuela de la regulación es una herramienta analítica que permite comprender la 

complejidad de factores que incidieron en la estabilización, crecimiento y redistribución que 

acompañaron el apogeo del capitalismo a partir de la segunda posguerra, al tiempo que permite 

vislumbrar cómo esas dinámicas generaron las contradicciones que agotaron sus mecanismos 

virtuosos de reproducción económica y social. El marco teórico-interpretativo de los 

regulacionistas para el estudio del capitalismo va más allá de su capacidad para explicar, desde 

una perspectiva institucional y económica, la dinámica capitalista del período fordista-

keynesiano (Almada & Ormaechea, 2019). 

La regulación económica desde el enfoque del interés público, teoría normativa o 

economía del bienestar, conocida en el mundo académico como teoría tradicional de regulación, 

gira en torno a los pilares del keynesianismo. Consiste en una limitación impuesta por el sector 

público para restringir las elecciones de los agentes económicos; está orientada al interés social; 

considera que quienes ejercen el poder ofrecen regulación que logra eficiencia orientada al 

interés público; supone un Estado omnisciente, benevolente y benefactor (Romero, 2015). 

2.5. Marco Conceptual 

Estructura Económica.  

La estructura económica es un concepto difícil de sintetizar dada la magnitud de su 

composición que muchas veces suele tratarse de explicar por medio de la definición de sistema 
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económico, sin embargo, en pocas palabras podría decirse que “La estructura puede definirse 

como un conjunto de elementos y relaciones que caracterizan, con cierto grado de permanencia, 

una determinada realidad” (Hidalgo, 2000). 

Estructura Comercial 

 Se puede definir la estructura comercial como la organización de las actividades 

comerciales que se realizan en una empresa, una industria, una economía e incluso por área 

geográfica; tal estructura incluye la manera en la que se realiza la compra, venta y distribución 

de bienes y servicios. 

Comercio 

 Se entiende por comercio “todos los actos u operaciones que implican 

necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, intercambio 

de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con sentido 

económico” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

Crisis Económica 

El término crisis referencia en una economía de mercado a la cuestión de los ciclos o 

fluctuaciones económicas. No son factores externos al sistema, como los desastres climáticos o 

las guerras, los que originan las crisis, aunque pueden coadyuvar a ellas, sino elementos 

endógenos al mismo. En particular, lo que caracteriza el periodo de contracción o recesión, cuya 

fase más aguda llamamos crisis, es la disminución general de la actividad económica, reflejada 

en la baja de la producción de bienes y servicios y del empleo, acompañada por una reducción 

general del nivel de beneficios, precios y salarios (Rapoport & Brenta, 2010). 
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Desafío Comercial  

Un desafío comercial puede variar según las necesidades de cada nación, de manera general se 

puede resumir en el reto que debe afrontar un país para recuperarse de una crisis y reconstruir la 

economía siendo los más importantes a tratar la reducción de la demanda externa, aumento de la 

deuda, devaluación de la moneda, medidas de proteccionismo, entre otros. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales —es decir, los que 

adquiere el consumidor final— producidos por un país en un período determinado (por ejemplo, 

un trimestre o un año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los 

bienes y servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como los 

servicios de defensa y educación suministrados por el gobierno (Callen, 2008). 

 Balanza Comercial 

“Se   conoce   que   la   balanza comercial se establece básicamente por la 

comercialización de bienes o servicios efectuados entre las naciones, si se le añade 

comercialización de servicios y transferencias a las negociaciones esta 

se trasforma en una balanza corriente” (Feijoo et al., 2020) . 

La balanza comercial como tal es un componente de la balanza de pagos, por ello 

resulta necesario conocer ¿qué es la balanza de pagos?; este factor económico es aquel 

que engloba y propicia una diferencia entre el ingreso total que percibe un país frente a 

los desembolsos que realiza tomando como referencia un periodo de tiempo que puede 

ser medido en meses o años (Ávila et al., 2017). 
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 Balanza de pagos 

 El Manual define a la balanza de pagos como “un estado estadístico que resume 

sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre 

una economía y el resto del mundo”. Las transacciones que tienen lugar entre residentes y 

no residentes comprenden aquellas que involucran bienes, servicios y renta, las que 

entrañan activos y pasivos financieros frente al resto del mundo y las que se clasifican 

como transferencias (donaciones) para las que se efectúan asientos compensatorios para 

equilibrar -desde el punto de vista contable- las transacciones unilaterales.  

La balanza de pagos registra las transacciones entre agentes residentes y no 

residentes en términos de flujo, es decir, las operaciones económicas realizadas durante 

un período determinado, mientras que no reporta el monto total de activos y pasivos 

financieros al final del período, en términos de stock (o saldo) (Banco Central del 

Ecuador, 2002). 

2.6 Sustentos Legales 

En la legislación del Ecuador el comercio y su estructura están sustentados tanto por la 

Constitución como por una serie de leyes y reglamentos que regulan el marco legal para las 

actividades comerciales; a continuación, se mencionan las más destacadas. 

 Constitución de la República del Ecuador 

En el Título VI, Capítulo cuarto sobre la soberanía económica, sección séptima de la 

política comercial, Artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador se establece los 

objetivos de la política comercial (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008): 
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1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

En el mismo Título VI, en el Capítulo sexto del trabajo y producción, sección quinta 

sobre intercambios económicos y comercio justo en los siguientes artículos se menciona: 

Artículo 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008). 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio 

privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 
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“Artículo 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

“El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley” 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

 En Ecuador el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) es la 

Ley encargada de regular el comercio y las inversiones en Ecuador.  

En el Título Preliminar Del Objeto y Ámbito de Aplicación de esta legislación menciona 

en el literal “c” del Artículo 4 sobre sus Fines: “Fomentar la producción nacional, comercio y 

consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

También en el Libro I, Título I Del Desarrollo Productivo y su Institucionalidad, Capítulo 

I Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo, Artículo 5 sobre el Rol del Estado literal “e” se 

establece: 

La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria y de 

la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y energética, 

las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en el mundo 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 
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Con respecto al Comercio Exterior, este es regulado por el COPCI en el Libro IV Del Comercio 

Exterior, sus Órganos de Control e Instrumentos, Título I De la Institucionalidad en Materia de 

Comercio Exterior establece en el Artículo 71 que: 

El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de política comercial será 

un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los 

asuntos y procesos vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

Código del Comercio 

Además del COPCI el Ecuador cuenta con el Código del Comercio para regular las 

operaciones mercantiles de los comerciantes, sus actos y contratos. 

En el Libro Primero De la Actividad Mercantil y De Los Actos de Comercio En General 

explica en el Artículo 7 que en la legislación ecuatoriana: 

Se entiende por actividades mercantiles a todos los actos u operaciones que implican 

necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción, intercambio 

de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con sentido 

económico, aludidos en este Código; así como los actos en los que intervienen empresarios o 

comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de los sujetos 

mencionados sea el de generar un beneficio económico (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). 

En este mismo código en el Título Tercero sobre El Comercio Electrónico menciona en el 

Artículo 74 que “Comercio electrónico es toda transacción comercial de bienes o servicios 

digitales o no, realizada en parte o en su totalidad a través de sistemas de información o medios 
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electrónicos, considerando los tipos de relaciones existentes” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019). 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece en el Artículo 1 que “El objeto de 

esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes” (Congreso Nacional del Ecuador, 2000). 

 En el Capítulo VIII sobre el Control de la Especulación de esta Ley se menciona en su 

Artículo 51 que “Sin perjuicio de lo que al respecto establecen las normas penales queda 

absolutamente prohibida la especulación. Igualmente queda prohibida cualquier otra práctica 

desleal que tienda o sea causa del alza indiscriminada de precios de bienes y/o servicios” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2000). 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 Además de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador también rige la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que establece su objeto de aplicación 

en el Artículo 1 indicando así: 

El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de 

operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos 

colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, 

buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 
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consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y 

sostenible (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).  

Esta Ley en el Capítulo II del Régimen de Regulación y Control, Sección I Mercado 

Relevante y Volumen de Negocios menciona en parte del Artículo 7 sobre Poder de Mercado 

que: 

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, 

la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de 

mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra la 

eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios, 

constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas 

en esta Ley (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 

También en el Capítulo II, Sección V De Las Prácticas Desleales se aclara en parte del Artículo 

26 sobre la Prohibición de estas lo siguiente: 

Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente Ley, los hechos, 

actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad 

económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la 

competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los 

consumidores o usuarios (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

3.1. Método de Investigación 

 La presente investigación utiliza el método inductivo en el tratamiento de los datos, y 

deductivo al evaluarlos, debido a que se parte del hecho concreto con el propósito de alcanzar un 

razonamiento más general. 

Los docentes investigadores de la Universidad de Artemisa en Cuba, Andrés Rodríguez y 

Alipio Pérez en su artículo de investigación titulado Métodos científicos de indagación y de 

construcción del conocimiento mencionan la siguiente conceptualización respecto al método 

inductivo – deductivo. 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: 

inducción y deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay d e 

común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la 

realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica 

(Rodríguez & Pérez, 2017). 

3.2. Enfoque de la investigación 

 El enfoque de investigación a utilizar es el de investigación cualitativa, según Fabio 

Sánchez docente investigador de la Universidad Andina del Cusco este enfoque puede definirse 

de la siguiente manera. 

El enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción 

profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de 
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métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la 

hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo (Sánchez, 2019). 

3.3. Tipo de Diseño 

Con respecto al tipo de diseño, para la realización del presente trabajo de investigación se 

utilizará el tipo de diseño no experimental, según el libro de Metodología de la Investigación 

escrito por Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista se define: 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández et al., 1997). 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir 

sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Hernández et al., 1997). 

3.4. Alcance de la Investigación 

 El alcance de la investigación es exploratorio, de acuerdo con docente investigador de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carlos Ramos “en este tipo de investigaciones se 

puede utilizar tanto el método cualitativo, como cuantitativo. En el alcance exploratorio, la 

investigación es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente y se tiene el 

interés de examinar sus características” (Ramos, 2020). 
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En el alcance exploratorio, la investigación puede considerarse como aplicada en los 

distintos fenómenos sociales que no se han investigado con anterioridad y se tiene el interés de 

indagar e inspeccionar sus características, factores que inciden, hechos entre otros aspectos 

(UNEMI, 2021). 

3.5. Técnicas de Recolección de Datos 

 En cuanto a la recopilación de la información, esta se obtiene de fuentes de información 

secundaria disponibles en libros, revistas, Organismos oficiales, Banco Central del Ecuador, 

entre otros.  

Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos 

esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados 

(Hernández et al., 1997). 

En las investigaciones, las técnicas e instrumentos proporcionan una mayor profundidad 

de búsqueda, algunas de estas técnicas son la observación participante o no participante que 

permiten observar un proceso que requiere atención voluntaria orientada y organizada (Cisneros 

et al., 2022). 
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Capítulo IV: Procesamiento de datos 

En el cuarto capítulo del presente trabajo de investigación se muestra el comportamiento 

de la economía ecuatoriana de los últimos años de manera especial se hará énfasis en el sector 

comercial y su estructura en el país. 

Para la realización del siguiente análisis se toma en cuenta algunos datos desde el año 

2016, otros desde el 2018 y algunos indicadores de los años más recientes enfocándose en los 

acontecimientos pasados inmediatos para tener una referencia de la situación económica 

ecuatoriana de los años más próximos antes de la pandemia y así observar su impacto y la 

adaptación de la economía a la coyuntura; se trata de las actividades-factores endógenos del 

comercio, a fin de resaltar el reto por afrontar para recuperarse. 

4.1. Evolución de la Economía Ecuatoriana Durante los Últimos Años 

 Durante los primeros años de la década pasada el vertiginoso crecimiento económico que 

llevaba el Ecuador comenzó a verse afectado a partir del año 2013 por el descenso paulatino del 

precio del petróleo acompañado más tarde de un proceso de apreciación del dólar 

estadounidense, que al ser la moneda de curso legal del país su apreciación conlleva a una 

pérdida de competitividad de la nación ante el mercado internacional. 

A continuación, se presenta la información económica del Ecuador de mayor relevancia 

obtenida de las estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador para adquirir una mejor 

comprensión y análisis del comportamiento de la economía ecuatoriana de los últimos años tras 

el paro nacional de 2019 y la crisis sanitaria por CoVid-19.  
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Producto Interno Bruto (PIB)  

Tabla 4 Producto Interno Bruto (PIB) 2016-2022 

AÑO PIB VARIACIÓN % 

2016 $       99.937.696 -1,2 

2017 $     104.295.862 2,4 

2018 $     107.562.008 1,3 

2019 $     108.108.009 0,0 

2020 $       99.291.124 -7,8 

2021 $     106.165.866 4,2 

2022 $     115.049.476 2,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Gráfico 1 Producto Interno Bruto (PIB) 2016-2022 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Como punto de referencia para este análisis se parte del año 2016, en el cual se suscitó el 

terremoto de Manabí ocasionando cuantiosas pérdidas económicas que se vieron reflejadas al 

final de ese periodo con una variación negativa del PIB de -1,2% los años posteriores a dicho 

acontecimiento como se puede observar en el gráfico 1 fueron de lenta recuperación económica 

que fue afectada nuevamente en el año 2019 a causa del paro nacional del mes de Octubre que al 

final del periodo conllevó a que Ecuador no creciera en aquel año obteniendo una variación de 

producto interno bruto de 0% y para aquel entonces ya se estimaba un leve decrecimiento para el 

año 2020.  

Ante la inesperada llegada de la crisis sanitaria en el mes de marzo el Pib del Ecuador 

que ya se preveía de crecimiento negativo para 2020 llegó a decrecer en -7,8%; es decir, en 

términos monetarios pasó de $108.108.009 en 2019 a $99.291.124 en 2020 siendo esta cifra 

incluso inferior a la obtenida en el año 2016 que fue de $99.937.696.  

Pasado el punto álgido de la pandemia, ya en el 2021 se observa un crecimiento de la 

economía encaminada hacia un proceso de recuperación logrando crecer 4,2% en ese año pero 

sin recuperar los valores del Pib alcanzados en el año 2019, sin embargo, para el año 2022 el 

producto interno bruto del Ecuador escaló un monto nunca antes visto siendo de $115.049.476 

que a pesar de ser el más alto obtenido hasta la actualidad no logra ser suficiente aún para decir 

que la Economía ecuatoriana está en auge, el proceso de recuperación económica para Ecuador 

está ralentizado y para el año 2023 el Banco Mundial estima que el crecimiento será apenas de 

2,6%. 
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PIB por Industrias 2019-2022 

Tabla 5 PIB por industrias 2019-2022 

INDUSTRIA 2019 2020 2021 2022 

Agricultura 8.370.676 8.683.746 8.692.343 8.713.905 

Acuicultura y pesca de camarón 635.209 577.474 707.219 875.808 

Pesca (excepto camarón) 508.194 511.738 595.198 582.528 

Petróleo y minas 5.863.897 2.923.415 4.193.697 5.420.992 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 14.740.461 14.729.664 15.691.018 16.986.552 

Suministro de electricidad y agua 1.815.121 1.789.211 1.751.861 1.979.373 

Construcción 11.816.602 9.403.237 9.320.219 10.022.288 

Comercio 9.911.522 9.173.608 10.437.697 11.869.945 

Alojamiento y servicios de comida  2.422.591 1.893.120 2.319.199 2.722.871 

Transporte 5.980.414 5.231.523 6.104.747 6.987.014 

Correo y Comunicaciones 1.895.644 1.927.724 2.106.441 2.380.442 

Actividades de servicios financieros 3.882.302 3.861.782 4.037.171 4.159.401 
Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 8.104.943 7.171.971 7.608.853 8.550.641 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 9.764.585 10.405.709 10.861.608 11.405.242 
Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 6.984.034 7.404.757 7.458.641 7.735.634 

Servicio doméstico 574.687 461.719 400.595 430.164 

Otros Servicios (*) 6.482.948 5.364.834 5.368.071 5.577.835 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Gráfico 2 PIB por Industrias 2019-2022 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Al profundizar en el análisis del producto interno bruto del Ecuador en esta ocasión por 

industrias, se puede observar de acuerdo con la tabla 5 que, aunque el resultado del ejercicio 

2020 fue negativo en términos generales hay industrias que crecieron, algunas no vieron 

mermado su crecimiento y varias que se han visto más perjudicadas, en este último grupo se 

encuentran petróleo y minas, construcción, comercio, alojamiento y servicios de comida, 

transporte, y actividades profesionales.  

En el 2021 todas las industrias afectadas en 2020 comenzaron a recuperarse a excepción 

de la construcción que continúo decreciendo en ese año; mientras que en el año 2022 todas las 

industrias crecieron, varias incluso superaron los montos alcanzados en 2019, donde la industria 

más destacada es el comercio pasando de un fuerte decrecimiento en 2020 a superar las cifras de 

2019 en el año 2022. 
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Variación Trimestral del PIB 

Gráfico 3 Variación Trimestral del PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Revisar la variación del pib ecuatoriano de forma trimestral otorga la oportunidad 

de observar en qué trimestre del año se registró la mayor caída y como eso influyó en el 

resultado final del ejercicio; comenzando por el año 2019 se observa un decrecimiento muy 

ligero en el tercer trimestre y uno más profundo en el cuarto trimestre, como ya se sabe a causa 

del paro nacional de octubre. 

En al año 2020 se puede observar que la desaceleración económica más fuerte ocurrió 

durante el segundo trimestre con un decrecimiento cerca de -14% que durante los siguientes dos 

trimestres se fue reduciendo hasta el primer trimestre del año 2021 en el que se registra un 

repunte de la economía creciendo cerca de 11%, no obstante, este crecimiento solo se presentó 

como efecto rebote luego de la fuerte depresión económica de 2020, en los demás trimestres del 

año 2021 el crecimiento comenzó a desacelerarse rápidamente, para el primer trimestre del año 

2022 el crecimiento económico fue apenas de 3,4% mientras que el mismo trimestre en 2023 el 

crecimiento fue solo de 0,7%. 
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Demanda Interna  

Gráfico 4 Demanda Interna 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

La demanda interna abarca el consumo de los hogares, bienes, servicios e inversión 

realizadas en el Ecuador tanto en el sector público como en el sector privado; en el gráfico 4 se 

aprecia que durante el año 2020 la demanda interna del Ecuador fue de $96.967.093 monto 

inferior al registrado en el año 2016 de $99.449.758, mientras que en 2021 y 2022 estos montos 

de demanda interna se incrementaron a $105.114.059 y $114.297.632 respectivamente. 
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Inflación Mensual Nacional 

Gráfico 5 Inflación Mensual Nacional 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Debido a que Ecuador adoptó como moneda de curso legal el dólar estadounidense en el 

año 2000 el país no tiene la capacidad para emitir su propia moneda por esta razón la inflación 

del país es controlada y generalmente no llega a un digito. Observando la inflación mensual se 

aprecia que en marzo de 2020 esta alcanzó el 1% a causa del suceso atípico de la llegada del 

covid-19 ocasionando en aquel momento una especulación de los precios ante la incertidumbre 

de la economía con respecto al futuro próximo, también se observa que en los meses posteriores 

los precios se estabilizaron obteniendo en junio de 2020 una deflación de -0,6% como 

consecuencia de un exceso de oferta ante la disminución de la demanda interna. 
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Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios FOB 

Tabla 6 Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios FOB 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

2016 19.492.639 19.004.701 

2017 21.727.767 22.516.333 

2018 24.314.052 25.553.987 

2019 24.917.131 24.895.603 

2020 21.702.981 19.378.950 

2021 27.803.104 26.751.297 

2022 33.562.095 32.810.251 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Gráfico 6 Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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principios del año 2017, en el año 2019 las exportaciones fueron ligeramente superiores a las 

importaciones, mientras que para el año 2020 se aprecia una reducción significativa tanto en las 

exportaciones como en las importaciones donde estas últimas fueron las más afectadas; dada la 

incertidumbre sobre cómo manejar la crisis sanitaria en ese momento la mayoría de países 

mantuvieron su economía cerrada al comercio internacional y más adelante para la entrada de 

bienes importados impusieron estándares más rigurosos con la finalidad de evitar el ingreso del 

virus por medio de las mercancías.  

En los años 2021 y 2022 con más conocimiento y flexibilización en los requisitos para los 

bienes importados; las exportaciones e importaciones tuvieron un repunte impresionante 

superando las cifras obtenidas antes de la pandemia, con un monto de exportaciones de 

$33.562.095 y $32.810.251 para las importaciones en el año 2022. 

Ventas Netas por Sector Junio 2022- Junio 2023 

Tabla 7 Ventas Netas por Sector Junio 2022- Junio 2023 

SECTOR 2022 2023 

Comercio 39,70% 45,20% 

Manufactura 16,50% 15,20% 

Petróleo y minería 12,10% 3,90% 

Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 8,10% 8,60% 

Suministros básicos y Telecomunicaciones 4,20% 4,60% 

Transporte y Almacenamiento 4% 4,70% 

Servicios y administración pública 3% 3,30% 

Construcción e inmobiliarias 2,90% 3,70% 

Actividades profesionales 2,90% 3,70% 

Financieras y Seguros 2,60% 3,70% 

Salud 

2% 2% 
Alojamiento y Comidas 

Enseñanza 

Arte y Entretenimiento 
Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 



 
 

62 
 

Gráfico 7 Ventas Netas por Sector Junio 2022- Junio 2023 

 

Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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2022 y 45,20% a junio de 2023, se aprecia que a diferencia de los demás sectores el comercio es 
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ingreso del Estado. 
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Empleo Total – Participación por Sector con relación a la PEA 

Tabla 8 Empleo Total – Participación por Sector con relación a la PEA 

SECTOR 2022 2023 

Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca 29,90% 30,80% 

Comercio 17,20% 16% 

Manufactura 10,30% 9,90% 

Servicios y Administración pública 8,40% 7,90% 

Alojamiento y Comida 6,40% 6,90% 

Construcción e inmobiliarias 5,30% 6,70% 

Transporte y almacenamiento 5% 5,70% 

Actividades profesionales 3,90% 3,60% 

Enseñanza 3,60% 3,40% 

Salud 2,20% 2,80% 

Suministros básicos y telecomunicaciones 1,50% 1,20% 

Petróleo y minería 0,80% 0,50% 

Financieras y Seguros  0,80% 0,60% 

Arte y Entretenimiento 0,60% 0,60% 
Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Gráfico 8 Empleo Total – Participación por Sector con relación a la PEA 

 
Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Con relación a la Población Económica Activa el empleo total al ser observado por los 

sectores que componen la economía ecuatoriana se observa que la mayor concentración de 

empleo se encuentra en el sector agricultor con cerca del 30% seguido por el sector comercial 

con 17,20% en junio de 2022, para junio de 2023 como se puede apreciar a nivel general se nota 

una leve reducción en el empleo en todos los sectores excepto la agricultura en el que el empleo 

creció 0,90%.  

Como se vio anteriormente del año 2021 al 2022 se produjo una leve desaceleración de la 

economía y como era esperado esto se vio reflejado en el nivel de empleo de allí la reducción en 

todos los sectores. 

Cabe resaltar también la importancia del crecimiento económico en los sectores agrícola, 

comercial y manufacturero dado que entre estas tres industrias se concentra cerca del 50% del 

empleo total del Ecuador. 

4.2. Relevancia del Sector Comercial en la Economía Ecuatoriana 

 Como se ha podido observar en la información económica presentada en el apartado 

precedente a este, es perceptible el rubro importante que representa el Comercio para la 

economía del Ecuador, los resultados positivos obtenidos por este sector económico representan 

los primeros indicios de recuperación de la crisis. 

 Para una mayor profundización del presente análisis se presentan a continuación los 

principales indicadores económicos que detallan el desarrollo del sector comercial en los últimos 

años como son el pib del comercio por trimestre, variación del pib del sector comercio, el índice 

de expectativas de la economía para el comercio, entre los más destacados y en los cuales se 

puede apreciar la importancia de este sector para el desarrollo económico del Ecuador. 
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PIB Trimestral del Sector Comercio  

Gráfico 9 PIB Trimestral del Sector Comercio 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Al analizar el pib del sector comercial por trimestre se tiene una mejor percepción de los 

posibles hechos que influyeron en los resultados de cada periodo, en este caso se observa que el 

comercio durante los años precedentes a la pandemia se mantuvo relativamente estable con 

aumentos y reducciones significativas pero poco abruptas, también se observa que el punto más 

crítico de este sector ocurrió en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia del punto 

álgido de la crisis sanitaria, sin embargo se puede apreciar también que el comercio a partir del 

tercer trimestre del año 2020 comenzó a recuperarse paulatinamente con un crecimiento 

constante recuperando rápidamente los niveles prepandemia; esta tendencia se mantuvo hasta el 

segundo trimestre de 2022 a partir del cual este crecimiento comercial se ha estancado y para el 

primer trimestre de 2023 muestra indicios de una desaceleración del sector. 
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Tasa de Variación del Comercio en el PIB 

Gráfico 10 Tasa de Variación del Comercio en el PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Explicando el pib del sector comercial expresado en tasa de variación se aprecia con 

mayor comprensión los cambios del sector en los últimos años, a partir del año 2017 la tasa de 

variación inicia un descenso moderado hasta 2019 que alcanzó –0,8%, un descenso mucho 

mayor en 2020 con -7,8% acompañado más tarde por un repunte de 2021 de 11% y finalmente 

descendiendo otra vez en 2022 a 3,9%. 
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Índice de Expectativas de Economía – Comercio 

Gráfico 11 Índice de Expectativas de Economía – Comercio 

 
Fuente: Tomado de Banco Central del Ecuador 

El índice de expectativas de la economía para el comercio es un indicador relativamente 

nuevo adoptado por el Banco Central del Ecuador y representa la opinión de directivos de las 

empresas pertenecientes a cada sector, en este caso para el sector comercial se observa que los 

directivos durante el año 2019 mantuvieron su nivel de confianza dentro del umbral optimista y 

se vio apenas afectada con los sucesos del paro nacional de octubre de 2019, mientras que en el 

año 2020 la confianza de las empresas se mantuvo en el umbral pesimista de poca confianza 

hasta la mitad del año aproximadamente, de junio a diciembre de 2020 la expectativa se 

posicionó nuevamente por encima de 50 puntos, es decir, en umbral positivo sin embargo, la 

confianza cayó por debajo de 40 puntos en enero de 2021 a causa del repunte de casos de covid-

19 acompañado de nuevas medidas restrictivas que se fueron retiradas durante los últimos meses 

de 2020. 
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A diferencia del año 2020, el 2021 mantuvo las expectativas altas la mayoría de los meses 

del año, un panorama similar se vislumbra en el 2022 con niveles menores a 50 puntos solo en 

enero y julio de ese año, mientras que lo que va de 2023 la confianza de las empresas del sector 

comercial se mantiene por encima de 50 puntos en el umbral optimista. 

Índice de Confianza del Consumidor  

Gráfico 12 Índice de Confianza del Consumidor 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 El índice de confianza del consumidor representa las expectativas de los consumidores 

hacía el futuro sobre su consumo familiar, empleo, la evolución de la economía en general, etc. 

De julio de 2020 a julio de 2023 se observa que la confianza del consumidor se mantiene 

bastante estable, desde los primeros meses de 2020 que se mantuvo por debajo de los 30 puntos 

se fue recuperando hasta julio de 2021 que alcanzó los 35 puntos y ha permanecido en ese rango 

de 35 a 40 puntos hasta julio de 2023, lo cual representa que los consumidores mantienen altas 

expectativas con relación al futuro próximo de la economía nacional. 
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4.3. Evolución de la Estructura de Mercado Comercial Pre-Pandemia y Postpandemia 

 Siendo uno de los sectores económicos más destacados del Ecuador, en el sector 

comercial se encuentran algunas de las empresas más grandes de toda la economía nacional en 

las que destacan las que venden alimentos, medicinas y productos agrícolas. 

Sin duda alguna se puede considerar que el sector con la mayor evolución durante este 

periodo caracterizado por una coyuntura impredecible ha sido el sector comercial; siendo de los 

pocos que han logrado crecer a niveles superiores a los de prepandemia además con la 

característica particular de que en esos años el comercio a nivel nacional se realizó 

mayoritariamente de manera presencial, sin embargo, ante las numerosas restricciones de 

movilidad adoptadas para afrontar la crisis sanitaria de 2020 este tipo de transacción comercial 

fue muy limitada y escasa, lo cual ocasionó que el comercio se reinventara y las operaciones 

comerciales se ejecuten a través del comercio electrónico también conocido como e-commerce.  

El éxito del e-commerce en el Ecuador y el mundo entero ha sido de gran magnitud, se 

puede observar en la información que se detalla a continuación cómo esta modalidad de 

comercio ha influenciado las decisiones de consumo de los ecuatorianos.  

Empresas Comerciales Líderes a nivel nacional 

Tabla 9 Empresas Comerciales Líderes a nivel nacional 

Empresa 2022 

Corporación Favorita C.A.  $2.355.580.171,13  

Corporación El Rosado S.A.  $1.445.723.392,59  

Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE) S.A.  $   899.526.097,29  

DINADEC S.A.  $1.033.549.701,14  

Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A.  $   776.159.786,92  

Primax Comercial del Ecuador Sociedad Anónima  $1.163.530.254,95  

Agripac S.A.  $   503.077.107,18  

NIRSA S.A.  $   520.248.808,16  

Gerardo Ortiz e Hijos C LTDA.  $   472.127.549,26  

VITAPRO Ecuador CIA. LTDA.  $   647.313.024,69  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Gráfico 13 Empresas Comerciales Líderes a nivel nacional 2022 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

En el Ecuador existen varias empresas que se posicionan como líderes en el mercado por 

su volumen de ventas y el tamaño de la organización, que contrario a la creencia popular, en este 

sector no aplica el óptimo de Pareto dado que aunque estas empresas son las más grandes del 

sector comercial no logran concentrar la mayor parte de ingresos de esta industria, las 10 

empresas mostradas en el gráfico 13 son las más relevantes del sector comercio pero abarcan no 

más de un 15% del total de ventas en el sector, esto se debe a la diversa composición del 

comercio que se detalla más adelante. 

Clasificación de las empresas Comerciales del Ecuador según su tamaño 

Tabla 10 Clasificación de las empresas Comerciales del Ecuador según su tamaño 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 2018 2019 2020 2021 2022 

Microempresa  59,25% 62,76% 66,84% 66,21% 65,64% 

Pequeña 27,44% 25,12% 22,77% 22,91% 23,16% 

Mediana 9,40% 8,54% 7,32% 7,51% 7,60% 

Grande 3,90% 3,58% 3,07% 3,38% 3,50% 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 
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Gráfico 14 Clasificación de las empresas Comerciales del Ecuador según su tamaño 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 El sector comercial tiene una estructura muy diversa en su composición de empresas, 

alrededor del 60% de empresas comerciales pertenecen a la categoría de microempresas lo cual 

reafirma que en el Ecuador hay muchos emprendimientos.  

Se aprecia que en 2020 esta composición tuvo su variación más notoria las 

microempresas alcanzaron el 66,84% a comparación del 2019 donde representó el 62,76% 

convirtiéndose en el único tipo de empresas que se incrementaron en ese año, mientras que las 

pequeñas, medianas y grandes empresas tuvieron una reducción en ese mismo año. Esta 

composición de empresas explica por qué en Ecuador a pesar del tamaño de las empresas más 

grandes estas no consiguen una cuota de mercado representativa en el comercio. 
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Empleo en el Sector comercial según el tamaño de las Empresas 

Tabla 11 Empleo en el Sector comercial según el tamaño de las Empresas 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Microempresa  15,54% 17,83% 14,08% 13,88% 13,12% 

Pequeña 16,29% 18,38% 15,19% 16,51% 15,20% 

Mediana 18,56% 21,66% 25,89% 28,03% 23,02% 

Grande 49,61% 42,13% 44,84% 41,59% 48,66% 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

Gráfico 15 Empleo en el Sector comercial según el tamaño de las Empresas 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Como se analizó anteriormente el sector comercial después del sector agrícola es el que 

brinda más empleos a los ecuatorianos, analizando por la estructura de las empresas se obtiene 

que las grandes empresas otorgan cerca del 50% de los empleos en el comercio. Durante el año 

2020 el único tipo de empresa que aumentó su porcentaje de empleados fue la mediana empresa 

pasando de 21,66% en 2019 a 25,89% en 2020 así mismo se observa que, aunque el empleo en la 

mediana empresa en 2022 cayó un 2% sigue siento el único tipo de empres que mantiene un 

nivel de empleo superior al de 2019. Al 2022 la microempresa, la pequeña y la grande empresa 

no logran recuperar el nivel de empleo prepandemia. 
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 Transacciones Electrónicas Pre y Post CoVid-19  

Gráfico 16 Transacciones Electrónicas Pre y Post CoVid-19 

 
Fuente: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Antes de la llegada del covid-19 las transacciones electrónicas no eran muy comunes 

entre los ecuatorianos y la frecuencia de compra de quienes realizaban este tipo de transacción 

también era escasa de apenas una vez al mes en el mejor de los casos. Es bien sabido que la crisis 

sanitaria revolucionó toda la economía y la actividad comercial fue una de las más restringidas 

ante el riesgo de contagio de la enfermedad, puesto que los únicos negocios habilitados para 

atender de manera presencial eran los de abastecimientos de alimentos y medicinas fue así que se 

popularizó el comercio electrónico por eso se puede observar en el gráfico 16 que luego de la 

llegada del virus la cantidad de personas adaptándose a esta modalidad compra-venta se ha 

duplicado, en quienes realizan transacciones electrónicas una vez por semana el porcentaje paso 

de 13% a 26%, cada quince días de 10% a 17% y una vez al mes de 19% a 40%. 

2%

6%

13%

10%

19%

2%

14%

26%

17%

40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Varias veces a la
semana

2 -3 veces por
semana

Una vez por semana Cada 15 días Una vez al mes

Antes Después



 
 

74 
 

Categoría de Productos Adquiridos en el Comercio Electrónico 

Gráfico 17 Categoría de Productos Adquiridos en el Comercio Electrónico 

 
Fuente: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 Entre las categorías de productos adquiridos por medio del comercio electrónico 

preferidas por los consumidores se encuentra en primer lugar los alimentos y bebidas no 

alcohólicas con el 67%, seguida de salud y medicinas con 50%, restaurantes o comidas 

preparadas con 42%, tecnologías o computadores 19%, servicios de educación o capacitación 

15%. Estas preferencias se deben a la coyuntura en la que se desarrolló el e-commerce en 

Ecuador, los personas optaron por pedidos a domicilios para adquirir sus productos, además de la 

educación en línea que se implementó en todos los niveles educativos y que hoy en día se 

mantiene como una nueva modalidad de estudio. 
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Cambios Realizados por las Empresas Comerciales 

Gráfico 18 Cambios Realizados por las Empresas Comerciales 

 
Fuente: Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 

Elaborado por: Angélica Scarleth Briones Morán 

 El auge del comercio electrónico durante la crisis sanitaria no ha sido algo transitorio, 

todo lo contrario, el e-commerce es definitivo en el país y su uso es cada vez más frecuente en la 

economía ecuatoriana para los diferentes tipos de transacciones comerciales. Ante esta nueva 

modalidad de compra y venta de bienes y servicios las empresas son conscientes de que para 

sobresalir y tener éxito en el sector comercial hoy en día es indispensable adaptarse a las nuevas 

tecnologías e implementar cambios en su estructura tradicional de negocio para atraer más 

clientes. 

 Entre los cambios que las empresas han decidido adoptar el que sobresale es la creación 

de un comercio electrónico con un 40%, seguido de un cambio de giro de negocio hacia los 

productos esenciales con un 20%, el 18% ha decidido dar prioridad al comercio electrónico en su 

negocio, el 8% considera que solo necesita invertir en mayor publicidad digital y el 14% otros 

tipos de cambios. 
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Capítulo V: Desafío Comercial para la Estructura Económica Postpandemia 

 En el presente capítulo se procede a discutir los resultados encontrados que, una vez 

separados y agrupados dentro de indicadores pertinentes, permite valorar su incidencia en las 

crisis y contrastar con los desafíos comerciales conectados en la estructura económica 

ecuatoriana. 

Y es que durante muchos años la Estructura Económica del Ecuador se ha mantenido de 

la forma tradicional presentada anteriormente en el capítulo II, sin embargo, el desarrollo 

tecnológico y el auge de las redes sociales experimentado en esta última década, frente a la 

presencia del CoVid-19 -como limitante para la realización de las actividades comerciales de 

forma cotidiana- toma cuerpo y deviene uno de los grandes cambios que se ha suscitado con la 

aparición del comercio electrónico, el cual tenía escasa participación en el Ecuador antes de la 

llegada del Sars-CoV-2 y que durante el 2020 creció ampliamente a consecuencia de las 

restricciones de movilidad. 

 Con todos los cambios acontecidos en los últimos años y los resultados económicos 

obtenidos por el Ecuador -analizados anteriormente- es indispensable para encaminar el 

crecimiento y desarrollo de la economía resaltar los desafíos para el país en el marco de su 

estructura económica enfocada en el comercio, para esto se considera importante afrontarlo en 

tres aspectos esenciales: la reactivación económica, la digitalización del comercio electrónico y 

las políticas tanto comerciales como fiscales.  

El crecimiento económico post COVID-19 fue una oportunidad para el progreso de los 

modelos de producción y comercialización más innovadores, ya que, por una parte, se 

encontraron apoyados en las plataformas digitales para afrontar cualquier desafío económico, 

poniendo en marcha los sistemas de teletrabajo que garantizaban la actividad laboral en los 
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sectores productivos; y, por otra, por las bondades que trae el comercio electrónico (Becerra & 

Ojeda, 2023). 

5.1. Reactivación Económica 

 Considerando las cifras obtenidas por el país en los indicadores pertenecientes al apartado 

de -Evolución de la Economía Ecuatoriana durante los últimos años- presentados en el Capítulo 

IV, la reactivación económica es el principal desafío que enfrenta el Ecuador en este periodo 

postpandemia, evaluando que ya traía problemas económicos antes de la crisis sanitaria, en ese 

sentido, se estima que el camino hacia la reactivación económica debe estar conformado por: 

• Inversión en infraestructura logística y de transporte con el objetivo de que se realice de 

una forma más eficiente la distribución de los productos y esto permita reducir costos de 

operación. 

• Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de apoyo financiero 

y capacitaciones que otorguen el conocimiento suficiente para adaptarse a las nuevas 

características del mercado y recuperarse de la crisis, tomando en cuenta que estos tipos 

de empresas constituyen un gran porcentaje de las empresas del país. 

• Diversificación de la economía identificando nuevos mercados internacionales con los 

cuales lograr negociaciones que favorezcan las exportaciones del Ecuador con la 

finalidad de que el país pueda liberarse de la dependencia existente hacia la exportación 

de petróleo y de esta manera alcanzar una economía más estable que no se vea afectada 

ante la reducción del precio del crudo internacional. 

La reactivación y recuperación de la economía dependerá no solo de la capacidad de 

preservar las capacidades productivas intactas, sino también de adoptar políticas que permitan 
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activar nuevos motores del crecimiento y ayuden a superar los obstáculos estructurales al 

incremento sostenido de la productividad (OCDE, 2020). 

5.2. Digitalización del Comercio Electrónico 

 Una vez analizada la – Relevancia del Sector Comercial en la Economía Ecuatoriana – y 

la – Evolución de la Estructura de Mercado Comercial Prepandemia y Postpandemia – en el 

segundo y tercer apartado del Capítulo IV respectivamente, se pondera que, el siguiente aspecto 

del desafío comercial que afronta Ecuador es la digitalización del comercio electrónico.  

En el Ecuador el auge del comercio electrónico no tiene precedentes, sin embargo, aún no 

es suficiente para que se considere consolidado el e-commerce a nivel nacional. Digitalizar e 

inmergir en el comercio electrónico a las empresas ya existentes y al público en general es 

indispensable para que estas puedan llegar a una cantidad mayor de personas y les sea más 

sencilla la adaptación hacia las nuevas tendencias de consumo. 

En términos generales, el comercio electrónico es una modalidad mercantil que busca 

agilizar las relaciones comerciales existentes entre las personas que se encuentran distantes, o en 

su defecto no se encuentran en el mismo lugar físico, a través de medios electrónicos o de nuevas 

tecnologías, esta relación mercantil, genera como cualquier otra, interrogantes y problemas 

típicos en cuento a ejecución por lo cual es función del derecho eliminar en la mayor medida la 

incertidumbre que la naturaleza de la práctica comercial pueda generar (SENADI, 2015). 

La crisis sanitaria destacó la vital importancia de digitalizar la economía, debido a que 

puede ser más inclusivo puesto que permite a pequeñas empresas aprovechar las ventajas del 

comercio electrónico. “La pandemia de COVID-19 ha dejado claro que el comercio electrónico 
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puede ser un importante instrumento o solución para los consumidores en épocas de crisis, y que 

también es un motor económico, inclusión hecha de las pequeñas empresas” (OMC, 2020). 

En la actualidad, las PyME enfrentan el desafío de adaptarse y participar en la economía 

digital, la cual conlleva profundos cambios en las estructuras económicas. Estudios recientes dan 

cuenta de los beneficios que la participación en la economía digital podría traer para las PyME 

(Fernández & Puig, 2020). 

La digitalización de las empresas se debe orientar en tres pasos: digitalización de los medios de pago, 

presencia en plataformas de comercio electrónico y logística. 

Digitalización de los Medios de Pago  

A nivel internacional “la digitalización de los medios de pago está avanzando hacia una 

nueva fase caracterizada por un proceso de transición desde el ámbito físico al virtual. Varios 

medios de pago electrónicos ya no requieren la presentación de un instrumento tangible 

(Fernández & Puig, 2020)”. 

 Actualmente en el Ecuador es bastante común el pago con tarjetas de débito y 

crédito de forma presencial en los comercios; y la digitalización de los medios de pago hace 

énfasis en los pagos en línea, es decir, sin la presencia de la persona que realiza el pago, esto 

puede ser ingresando los datos de las tarjetas en las plataformas de compra en línea, billeteras 

“digitales” a las cuales se accede mediante un correo y contraseña cuyo ejemplo más 

sobresaliente es Paypal y finalmente las transferencias de dinero entre cuentas bancarias.  

Con respecto a las billeteras “digitales” hoy en día en el país se promueve el uso de dos, 

PeiGo y Deuna, las cuales ofrecen a los clientes una tarjeta electrónica con la cual realizar pagos 
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en línea, y transferencias por medio de los números de teléfono móviles, aunque su uso aún es 

escaso representan una buena herramienta hacia la digitalización de los medios de pago. 

Presencia en Plataformas de Comercio Electrónico 

Las plataformas de comercio electrónico son desarrollos de software orientados a facilitar 

y potenciar el proceso de comercialización de productos o servicios. Brindan una solución 

integral en todos los aspectos relacionados con la venta como pueden ser cuestiones de 

marketing, comunicación con el cliente, manejo de proveedores, sistema de inventarios, 

logística, canales de venta o medios de pago (Fernández & Puig, 2020). 

En el Ecuador los E-marketplace permite conectar a los consumidores con muchos 

vendedores de manera que se desarrolla un tipo de mercado en el cual los usuarios encuentran 

una amplia oferta de productos estableciéndose un mecanismo de competencia con diferentes 

precios. Los más populares en el país son Mercado libre y Marketplace de Facebook, aunque su 

uso aun es escaso mientras que en los servicios de comida y productos de primera necesidad por 

delivery hay una mayor utilización entre los que destacan Rappi, PedidosYa y Uber Eats. 

La presencia de las empresas en plataformas digitales de comercio les otorga ventajas 

como el acceso masivo al público lo cual se podría traducir en mayores ingresos por ventas, 

posicionamiento en redes por medio de los buscadores web y posibles ventas internacionales.  

Logística 

 Tal como se mencionó en el apartado anterior sobre la reactivación económica, para el 

desarrollo del comercio electrónico también es imprescindible invertir en la logística, ya que al 

igual que los comercios presenciales, las tiendas virtuales también necesitan mantener un stock 
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de productos, materiales y talento humano para mejorar los procesos de transporte y envío de los 

productos vendidos por medio de las plataformas de comercio electrónico. 

5.3 Políticas Comerciales y Fiscales 

Finalmente, como último aspecto a tratar están las políticas comerciales y fiscales, que a 

este punto del desarrollo del comercio electrónico es imperativa la aplicación de nuevas leyes 

que incentiven y regulen apropiadamente esta modalidad de comercio.  

Los beneficios del comercio electrónico son muy significativos para la economía, sin 

embargo, se deben considerar también los riesgos que se pueden presentar para el escenario de 

“competencia perfecta” del mercado, la falta de regulación del comercio electrónico puede 

desencadenar problemas como la concentración de mercado, competencia desleal, dificultades 

para el ingreso de competidores pequeños por parte de las grandes empresas y discriminación de 

precios, entre otros.  

La teoría de competencia y sus instrumentos legales han enfrentado importantes desafíos 

en cuanto a su eficiencia para garantizar la libre competencia en los mercados digitales, situación 

exacerbada por la actual crisis sanitaria y la creciente digitalización. Los marcos legales, decretos 

y leyes ya no se muestran eficaces al enfrentar los retos que la economía digital se ha planteado 

(Da Silva & Nuñez, 2021). 

 En el contexto de la economía digital, seguir la misma tendencia pasiva genera 

pérdidas graves a la sociedad ya que los efectos de prácticas anticompetitivas se cosechan mucho 

más rápido en los mercados digitales. Por lo tanto, lo que actualmente se demanda, es una 

política capaz de prever y adelantarse a las consecuencias de conductas reñidas con la 

competencia (Da Silva & Nuñez, 2021). 
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La coordinación entre las autoridades encargadas de formular políticas de digitalización 

de sectores productivos y las encargadas de formular políticas impositivas puede generar 

iniciativas consensuadas que consigan incentivar la adopción del comercio electrónico por parte 

de las PyME y lograr que se supere el temor a pasar a estar sometidas a cargas impositivas 

excesivamente exigentes por parte del fisco (Fernández & Puig, 2020). 

En el Ecuador la regulación al comercio electrónico es escasa, la única Ley de Comercio 

Electrónico vigente fue promulgada en el año 2002 y se enfoca más a servicios electrónicos 

(telefonía móvil) más sobre e-commerce solo establece su concepto, el reto actual es reformar 

esta Ley o expedir una nueva en la que no solo se regule esta modalidad de comercio, sino que 

también se incentive su utilización. 
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Conclusiones 

 El estudio del comportamiento de la economía ecuatoriana durante la pandemia no indujo 

a deducir los efectos de la crisis y la pertinente reacción comercial, sector más afectado, 

concluyendo que el Ecuador ha experimentado una profunda crisis económica caracterizada 

principalmente por la caída del PIB. Existen sectores económicos con mayor afectación que 

otros, por ejemplo, el comercial que, sin embargo, logra recuperarse; este sector ya presentaba 

problemas antes de la emergencia sanitaria, por esta razón la llegada de la crisis se sintió con más 

fuerza, a diferencia de países vecinos que tienen un proceso de recuperación más rápido.  

 A consecuencia de la crisis económica, el sector comercial se vio obligado a  

reestructurarse, entre los principales cambios se observa que, la microempresa en el Ecuador 

actualmente constituye más del 60% del total de la actividad empresarial del país, no obstante, es 

notorio que su crecimiento está muy limitado, cada vez hay más microempresas, pero no se 

incrementan en la misma magnitud las pequeñas y medianas empresas, es decir, la microempresa 

no se transforma en empresa pequeña o mediana, lo cual se traduce en una poca intervención del 

Estado en apoyo a este tipo de empresas. 

Esta constatación llevó a examinar los cambios generados en el sector, a fin de rescatar 

pautas extensivas. La modalidad de llevar a cabo el comercio en el país es uno de los cambios 

más importantes en la reestructuración del sector comercial, resaltando que no es un efecto 

temporal causado por la pandemia, es más bien un cambio fijo debido a que los consumidores 

seguirán migrando cada vez más hacia el comercio electrónico y esto no quiere decir 

necesariamente que se deba descuidar el comercio tradicional. 

 Para reforzar el análisis, se procedió a estimar la plausible incidencia de estos cambios en 

la estructura económica del país. Tal como se ha mencionado antes, en esta crisis económica el 
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sector comercial resultó uno de los más afectados y a la vez el que más cambios experimenta. 

Esta serie de innovaciones en la estructura económica comercial suponen un desafío para el 

futuro inmediato considerado periodo postpandemia; desafíos entre los cuales se encuentran la 

reactivación económica, la digitalización del comercio electrónico y de manera especial la 

reforma en materia de políticas comerciales y fiscales.  

Con esto se demuestra, con el análisis general, que la reacción del sector comercial frente 

al desafío planteado por su forma de trabajar y acentuado durante la pandemia, es un ejemplo por 

replicar en otros sectores de la economía. No obstante, de ello, el marco legal del Ecuador 

requiere trabajarse; respecto, por ejemplo, al comercio vislumbra que, a pesar de existir la 

regulación necesaria para impedir las prácticas monopólicas que producen fallas de mercado, 

regulaciones que no se aplican al comercio electrónico y la legislatura de este es muy escasa por 

lo que, el e-commerce hasta ahora se encuentra desregularizado. 
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Recomendaciones 

 Para reforzar el estudio se esgrimen recomendaciones que saltaron durante la 

observación: 

• El Ecuador debe trabajar más en la diversificación de su economía, durante varias 

décadas desde el boom petrolero el país ha sido dependiente de la venta de crudo, por 

tanto, al diversificar la economía e invertir en otros sectores estratégicos se puede 

construir una economía más sólida e independiente de las fluctuaciones del precio del 

crudo. 

• Se necesita impulsar el desarrollo de las microempresas con la intervención del Estado a 

través de incentivos económicos y tributarios, es decir, garantizar a las microempresas 

acceso a financiamiento, regular la carga tributaria, la competencia desleal, brindar 

capacitaciones gratuitas en temas financieros, tributarios y administrativos, así como 

también de marketing y comercio electrónico.  

• La digitalización del comercio es la principal recomendación para que la adaptación del 

comercio tradicional hacia el e-commerce se realice de la forma más apropiada; la 

digitalización para el uso de nuevas tecnologías aplica también para otros sectores de la 

economía. La finalidad de este proceso es que la economía ecuatoriana se vuelva más 

eficiente y competitiva. 

• La reactivación económica en el marco del comercio requiere también otras estrategias 

para reactivar el consumo que beneficien el proceso de recuperación económica. 

• Es trascendental evitar que se produzcan fallas de mercado en el comercio electrónico, 

por lo tanto, es necesario realizar enmiendas en la Constitución, Códigos, Leyes y demás 

documentos legales que regulan el comercio tradicional para que se incluya también al 
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comercio electrónico en busca de evitar prácticas anticompetitivas de parte de grandes 

empresas. 
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