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RESUMEN

Los países cuentan con una serie de indicadores para conocer la situación económica, con lo

que puedan tomar decisiones por medio de políticas monetarias y fiscales que más creyeran

conveniente. Uno de estos indicadores es la inflación que permite conocer la oferta y

demanda que tienen los productos y servicios dentro de la economía de una nación, midiendo

la capacidad adquisitiva de sus habitantes. Para medir la inflación se necesita del índice de

precios al consumidor que determina el índice inflacionario, con lo que puede determinar

cómo ha sido el comportamiento en un periodo dado. Para el presente trabajo se propuso

como objetivo elaborar un análisis de la inflación en Ecuador desde el año 2010 al 2020, con

el que se pueda conocer su conducta y su afectación a la economía nacional. La metodología

utilizada fue la descriptiva para lo que se ingresó a páginas de internet gubernamentales como

el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) y al Banco Central del Ecuador (BCE)

que contienen información estadísticas con el que se pudo realizar el respectivo análisis.

Como resultado se obtuvo que la inflación se ha mantenido en un dígito en la década del

2010 al 2020 donde el índice más alto fue en el 2011 con el 5.41% y el más bajo en el 2020

con -0.93% debido a la presencia de la pandemia mundial provocada por el COVID-19, en

que los productos que más influyeron estuvieron relacionados con alimentos y bebidas,

prendas de vestir, servicios, restaurantes y hoteles.

Palabras claves: Inflación, índice de precios al consumidor, índices económicos, productos y

servicios.



ABSTRACT

The countries have a series of indicators to know the economic situation, with which they can

make decisions through monetary and fiscal policies that they deem most convenient. One of

these indicators is inflation, which allows knowing the supply and demand of products and

services within the economy of a nation, measuring the purchasing power of its inhabitants.

To measure inflation, the consumer price index is needed, which determines the inflation rate,

with which it can determine how the behavior has been in a given period. For the present

work, the objective was to elaborate an analysis of inflation in Ecuador from 2010 to 2020,

with which its behavior and its affectation to the national economy can be known. The

methodology used was descriptive for what was entered into government internet pages such

as the National Institute of Census and Statistics (INEC) and the Central Bank of Ecuador

(BCE) that contain statistical information with which the respective analysis could be carried

out. As a result, it was obtained that inflation has remained in one digit in the decade from

2010 to 2020, where the highest rate was in 2011 with 5.41% and the lowest in 2020 with

-0.93% due to the presence of the global pandemic caused by COVID-19, in which the

products that most influenced were related to food and beverages, clothing, services,

restaurants and hotels.

Keywords: Inflation, consumer price index, economic indices, products and services.



1. INTRODUCCIÓN

La economía necesita de los indicadores técnicos para ver que el funcionamiento general es

correcto. En este artículo se pretende exponer indicadores económicos como la inflación en el

Ecuador en los últimos 10 años, con la finalidad de tener una idea más clara sobre la situación

económica de los ecuatorianos.

Las naciones necesitan que los precios sean estables para mantener una economía más fluida,

en que sus habitantes tengan las capacidad adquisitiva para cubrir sus necesidades, por lo que

los Estados, a través de políticas económicas, implementan estrategias para cubrir cualquier

brecha fiscal que pudiera existir.

De acuerdo a Morán (2014) señala que la inflación se ha convertido en uno de los indicadores

más importantes dentro de la economía de un país donde los actores de la política pública

están pendientes de su comportamiento por sus efectos sobre la asignación de recursos, la

distribución del ingreso, el desarrollo económico y, sobre el bienestar de la población.

Mientras que la inflación es una subida generalizada de precios, esto en un determinado

tiempo, y que existen indicadores importantes que permiten medir el comportamiento de la

inflación del ecuador como: el Indicé de Precios al Consumo (IPC), el Indicé de Precios al

Productor (IPP), y el índice de Precios a la Construcción (IPCO) y el deflactor del PIB,

(Espinoza y Muñoz 2017).

Como señala el Art. 302 de la Constitución el control de precios es un objetivo la política

económica en Ecuador, pero no da la importancia que a otros objetivos sino más bien cita de

manera superficial, además en el Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2017-2021,

plantea el objetivo de fomentación de la dolarización a través de políticas económicas, así

también como el mantener la liquidez.

El objetivo de la investigación es elaborar un análisis de la inflación en Ecuador durante los

años 2010 al 2020; con el que se pueda llevar a cabo un repaso de este indicador que es uno

de los más importantes que tiene un país, con el que se pueda analizar cómo ha sido el

comportamiento de este importante indicador económico. Con el trabajo se pretende hacer un

acercamiento sobre la inflación en Ecuador en la última década y la manera en que el índice

de precio al consumidor es la principal variable para su determinación.



En el desarrollo de la investigación se empleó información estadística que reposa en

instituciones gubernamentales encargadas de elaborar y mostrar los diferentes indicadores

económicos. La información se la tabuló y graficó para su respectivo análisis, la misma que

fue contrarrestadas con artículos científicos con los que se pueda entender del porque de la

variabilidad de la inflación y del IPC. La investigación no sólo busca explicar el

comportamiento de la inflación, sino repasar sus antecedentes con lo que se tenga una mejor

idea sobre el impacto de este importante indicador para el desarrollo económico del país.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Indicadores económicos

Los indicadores económicos miden la actividad económica dentro de un país o región

económica. Por lo general, se recopilan a intervalos frecuentes, a menudo mensuales o

trimestrales, y generalmente se ponderan e indexan de acuerdo con diferentes criterios que

permiten comparaciones significativas entre diferentes puntos en el tiempo. Como señala

Bautista et al. (2020) los indicadores económicos ayudan a estimar la conducta de los agentes

económicos de una nación con los que se realizan comparaciones con otros países o regiones

para la selección de estrategias económicas para los gobiernos de turno.

Son aquellos movimientos sobre los indicadores que ofrecen a los países a controlar su éxito

en el logro de sus dos objetivos económicos principales, que son la generación de empleo y

producción máximos a la vez que estabilizan los precios. Como indica León et al. (2017) en

el curso del seguimiento de la economía y el establecimiento de la política monetaria, los

países sufren estancamientos económicos que afectan a indicadores como la producción,

empleo, inflación y condiciones económicas presentes y futuras.

Cada uno de los indicadores de los cuales se a hecho énfasis, albergan una gran relevancia en

su desarrollo. Para Granja y Bayón (2017) la percepción con mayor detalle de desarrollo

económico de manera genérica, lo forma parte el producto interno bruto o PIB, encargado de

medir la producción o la valorización de la cual se caracteriza el mercado sobre los bienes y

servicios generados a partir de la  economía nacional a través de un lapso establecido.



Para Sierra et al. (2017) el PIB se ha determinado como una de las mejores tasas de medidas

sobre la condición general de la economía, ya que abarca todo campo económico de una

nación. También se sostiene la regula utilización de la serie trimestral del PIB real (PIB

nominal para anular las consecuencias inflacionarias) buscando establecer el momento en que

se producirán las expansiones y recesiones necesarias dentro del ciclo económico, sin

embargo, también se promueve el uso de indicadores de periodo mensual, con la finalidad de

que se establezcan las fechas oficiales del ciclo económico.

Es fundamental conocer que, respecto a las condiciones generales del mercado laboral, es el

empleo total quien mide este factor laboral. Para Stiglitz (2002) citado por Ruiz y Sinchigalo

(2017) el empleo contribuye al bienestar del individuo, así como a las estructuras económicas

de las naciones y sus organizaciones comerciales.

El incremento del empleo significa que sus tasas de crecimiento se mueven estrechamente en

línea con el PIB conjunto a la generalización de la economía. La unión de condiciones de

mercado laboral adjunto a la información de tasas de desempleo, el desarrollo del empleo

permite que el personal del estudio de la economía se informe y controlen la salud que

conforma los mercados laborales.

Para Sánchez et al. (2019) la inflación se la puede definir como el indicador que muestra el

nivel de crecimiento dentro del nivel general de precios de bienes y servicios que incide en el

costo de vida de las personas dentro de un periodo de tiempo. Esta se puede medir de varias

formas. Varias herramientas son utilizadas como medidor de la inflación, una de las más

importantes se conoce como el de precios al consumidor (IPC). Otras fuentes de medición

identificadas con regularidad, se conocen como índice de precios al productor, encargada de

establecer las medidas que pagan los productores por los insumos, y el deflactor del PIB, la

serie que se utiliza para ajustar el PIB a los cambios en el nivel general de precios al pasar del

tiempo.

Todo analista implica su estudio al movimiento de las series, a la vez que sus tendencias,

también se aplican a las diferenciales que generan las tasas de interés, como la curva de

rendimiento, y, por lo tanto, toda encuesta y medición, son resultado de las proyecciones de

inflación que surgen dentro del mercado de la economía. Araujo et al. (2021) afirma que

deberán considerarse los índices de precios y la utilización que el consumidor le da, de

manera particular, con la finalidad de estimar la inflación dentro de la economía de un país.



En definitiva, los indicadores económicos proporciona datos estadísticos sobre el producto

interno bruto, inflación, producción industrial y ventas minoristas del sector real; comercio,

tipos de cambio y balanza de pagos del sector externo; y oferta monetaria, precios de las

acciones e indicadores bancarios para el sector monetario y financiero. Los datos se presentan

en tasa de crecimiento, índice o razón, con lo que los países desarrollan sus políticas fiscales

y monetarias.

2.2. Inflación

Para Llaguno et al. (2021) la teoría cuantitativa del dinero hace referencia a la analogía

existente entre la inflación y la base monetaria, donde a mayor inflación menor capacidad

adquisitiva por parte de las personas.

Parrales et al. (2019) consideran a la inflación como aquel incremento que adquieren los

precios por un lapso determinado. Este fenómeno puede obtener mediciones prolongadas, ya

sea el incremento general que adquieren los precios como también analizar y estimar el costo

de vida del que se rige un país. El fenómeno de la inflación establece cuánto mayor valor

adquiere los productos durante de acuerdo a cierto lapso, más comúnmente un año.

Varios factores implican para estimar el costo de vida de los consumidores y pobladores,

factores que, estableciendo servicios y bienes, involucran su participación dentro del

presupuestario familiar. Con la intención de estimar el costo de vida del consumidor

promedio, las agencias de gobierno generan encuestas dentro de los hogares de la población,

buscando conocer una canasta sobre artículos comprados comúnmente y rastrear a lo largo

del tiempo el costo de comprar esta canasta.

El costo del que se apropia la canasta dentro de un lapso dado que se muestra en periodos

anuales base, es el índice de precios al consumidor conocido como IPC y el porcentaje

cambio en el IPC durante un cierto período se identifica como inflación de precios al

consumidor, tal que ha resultado ser la medida de la cual su utilización se emplea con mayor

frecuencia. (Por ejemplo, si el IPC del año base es 100 y el IPC actual es 105, el índice

inflacionario alcanza el 5 por ciento durante el período).

La canasta del IPC se mantiene mayormente constante a lo largo de un periodo, con el fin de

mantener la coherencia, aunque en este se realicen modificaciones para demostrar las

alteraciones de patrones de consumo, por ejemplo, para incluir productos calificados como



nuevos, adjuntos de una tecnología moderna, y reemplazar artículos que ya no se compran

ampliamente.

En la medida en que el ingreso nominal de los hogares, que receptan en dinero corriente, su

valor no se incrementa a comparación con los precios, están peor, porque pueden permitirse

comprar menos. En otras palabras, el poder adquisitivo cae. El ingreso real es un indicador de

la calidad de vida. En ocasiones, los ingresos reales aumentan a la par de la calidad de vida, y,

al contrario.

En realidad, los precios cambian de manera irregular. Se han identificado que varios precios

sobre los productos comercializados, cambian cada día, a diferencia de los salarios ya

determinados por contratos que se caracterizan por sus periodos amplios. Dentro de un

entorno de inflación, tal como aquel aumento desigual sobre precios reduce el poder

adquisitivo que caracterizan los compradores, y esta erosión del ingreso real es el mayor

costo de la inflación.

A pesar de que se cuentan con factores de inflación alcistas que obstaculizan la economía de

una nación, otros factores como la deflación, o la bajada de precios, se determinan como

situaciones no deseables dentro del desarrollo económico de un país. En el momento en que

los precios disminuyen, consumidores retrasar las compras siempre y cuando si les es

permitido, tratando de realizar estimaciones que den por disminuidos los precios en el futuro.

Y como resultado para la económica, resultan formar parte de inconvenientes en el desarrollo

de la misma, generando menos actividad económica, una disminución del crecimiento

económico y menor cantidad de ingresos de la mano de productores.

2.3. Inflación en Ecuador en el periodo 2010 – 2020

Ecuador luego de adaptar al dólar como sistema monetario a partir del año 2000, ha tenido

una inflación de un dígito, sobre todo en el periodo 2010 al 2020, en que el mayor índice

inflacionario fue en el 2011 con 5,41% y el más bajo en el 2020 con -0,93, este último

derivado de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19). En la figura 1 se expone

los índices inflacionarios del periodo señalado:



Figura 1. Inflación anual periodo 2010 – 2020

Nota: Tomado del Banco Central del Ecuador (2021)

En el año 2010 la inflación se ubicó en 3,33%, parecidos a los logrados en el 2007. La región

costa alcanzó el valor de 3,56% contra los 3,13% de la sierra. Ambato, Guayaquil, Cuenca,

Machala y Esmeraldas fueron las ciudades que soportaron un mayor índice inflacionario

(INEC, Reporte de inflación: Diciembre 2010 2011).

En el 2011 el índice inflacionario fue de 5,41%, y contrario al 2010, la región sierra tuvo un

mayor indicador con el 5,58% y la costa el 5,21%, donde Manta, Ambato, Loja, Esmeraldas y

Quito fueron las ciudades con mayor tasa (INEC 2012). Para el 2012 el indicador fue del

4,16%, decreciendo en comparación con el año anterior. La costa tuvo una mayor inflación

con el 4,35% mientras que la sierra fue de 4,01%, donde las ciudades como Ambato, Cuenca,

Guayaquil, Manta y Esmeraldas fueron las más de mayor variación acumulada (INEC 2013).



En el año 2013 la inflación se ubicó en el 2,70%, por debajo del año anterior. La sierra tuvo

una variación acumulada mayor con el 2,89% en comparación con 2,48% de la costa, en que

las ciudades de Guayaquil, Manta, Ambato, Esmeraldas y Loja son las de mayor índice

(INEC 2014). Lo que podría demostrar que la economía mantiene su aparato productivo que

se sostiene por las exportaciones petroleras. Para el 2014 el índice fue de 3,67%, en que la

sierra obtuvo una cifra de 3,88% y la costa el 3,41%, ciudades cono Esmeraldas, Machala,

Ambato, Guayaquil y Cuenca son las de mayor indicador inflacionario en el país (INEC

2015).

En el año 2015 la inflación alcanzó la cifra de 3,38%, en que la región sierra obtuvo 3,43% y

la costa 3,34%, ciudades como Cuenca, Ambato, Machala, Guayaquil y Quito son las que

registraron la mayor variación acumulada (INEC 2016). En el año 2016 la inflación cae al

1,12%, en la costa el indicador alcanzó el valor de 1,28% y la sierra el 0,94%, las ciudades

con mayor variación acumulada fue Manta, Ambato, Machala, Santo Domingo y Quito

(2017). Se debe recordar que en el año 2016 hubo el terremoto en el mes de abril con

epicentro en Manabí, afectando a la situación económica del país. Acosta y Cajas (2020)

señalan que Ecuador vive dentro de una incertidumbre económica, sobre todo a partir del año

2016 en que las tasas de inflación han sido bajas y negativas, desarrollándose una relación

entre la dolarización y deflación por periodos largos de estancamiento productivo.

En el 2017 el índice inflacionario fue negativo con una cifra de -0,20%, la región costa con

un -0,24% y la sierra -0,15%, donde ciudades como Santo Domingo, Manta, Ambato,

Guayaquil y Quito son las que tienen mayor inflación (INEC 2018). Como señala Feijoo et

al. (2020) esta caída está relacionada al bajo precio del petróleo que se ve reflejada en las

actividades económicas, por lo que el país se ha volcado a impulsar la productividad y

competitividad de la industria local. En el 2018 la inflación fue de 0,27%, en la sierra alcanzó

0,29% y la costa 0,25%, con Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala y Quito como las de mayor

inflación (2019).

Para el año 2019 la inflación se ubicó en -0,07%, en la sierra fue de 0,12% y la costa -0,24%,

con Esmeraldas, Cuenca, Quito, Santo Domingo y Guayaquil como las ciudades con más

altos índices (INEC 2020). Esto podría estar relacionado al aumento del desempleo,

disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población. En el 2020 la inflación logra un

-0,93% el valor más bajo en los últimos 20 años, con un -1,21% en la sierra y -0,68% en la

costa, con ciudades como Santo Domingo, Manta, Ambato, Loja y Quito como la inflación



más alta (INEC 2021). Esta situación se deriva por la presencia de la pandemia por el

COVID-19, que afectó a la economía mundial, donde Ecuador no fue la excepción.

2.4. Índice de precio al consumidor

El Índice de Precios al Consumidor representan modificaciones sobre los precios

experimentados por los consumidores canadienses. Mide el cambio de precio comparando, a

través del tiempo, el costo de una canasta fija de bienes y servicios (Ponsot 2017).

El IPC es uno de los indicadores estadísticos más importantes producidos periódicamente por

las agencias nacionales de estadística. Ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel

importante en la determinación de las políticas económicas y monetarias nacionales y las

empresas y los hogares lo siguen de cerca, ya que las obligaciones contractuales, las tasas de

interés y los salarios a menudo se ajustan de acuerdo con los movimientos del IPC o están

influenciados por ellos. Dada su importancia, no es de extrañar que los temas de medición

hayan atraído una atención considerable a lo largo de los años y hayan sido objeto de

numerosas discusiones y conferencias organizadas por organismos nacionales e

internacionales.

Los IPC oficiales han sido publicados por las autoridades nacionales de estadística durante

décadas años. En muchos países, las primeras estimaciones oficiales del IPC se iniciaron

durante la Primera Guerra Mundial, principalmente para su uso en las negociaciones

salariales. En el caso de Ecuador, según Quinde et al. (2019) el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos elabora este índice desde el año 1998, que se inició en el año 1997 a

cargo del Banco Central del Ecuador.

El objetivo principal de este documento es proporcionar información básica sobre las

estimaciones del IPC realizadas hace más de 10 años e indicar los cambios que se han

producido a lo largo del tiempo con respecto al alcance, los conceptos, las definiciones, la

clasificación y las ponderaciones, el diseño de la muestra, la recopilación de datos, el cálculo,

procedimientos de edición y validación, y difusión.

La información que se presenta se preparó sobre la base de la información proporcionada por

los organismos nacionales de estadística, Banco Central del Ecuador. Se describe los

principales cambios que han tenido lugar y proporciona una breve descripción de las

fluctuaciones sufridas por el IPC en el periodo comprendido entre el año 2010 al 2020.



Figura 2. Índice del precio al Consumidor periodo 2010 – 2020

Nota: Tomado del Banco Central del Ecuador (2021)

En la figura 2 se observa que el índice de precio al consumidor tiene una tendencia al alza

desde el año 2010 con un indicador de 127.31 hasta 148.75 para el 2014, mientras que para el

2015 cae a 104.05. Situación derivada al aumento de precios de productos como alimentos y

bebidas, prendas de vestir y calzado, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles. Para

el 2010 la canasta familiar se ubicó en US$ 544.71 y el ingreso familiar fue de US$ 448

habiendo un déficit de US$ 96,71 que representa el 17.75% (INEC 2011).

Para el año 2015 la canasta familiar básica se ubica en US$ 673.21 frente al ingreso familiar

de US$ 660.80 cubriendo el 98.16% del costo. Donde los productos que impactaron al IPC

fue alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, restaurantes, salud, prendas de vestir

(INEC 2016).



El IPC desde el 2015 al 2020 ha mantenido un indicador similar, en que los precios de los

principales productos de la canasta básica se han mantenido con reducidos niveles de

cambios. La canasta básica familiar en el 2020 se ubicó en US$ 710.08 con ingresos

familiares de US$ 746.67, con lo que se observa un superávit de 105.15%, habiendo una

mayor capacidad adquisitiva de la población sin embargo, en un año de pandemia, provocó

que la inflación cayera a -0.93%, por lo que la ciudadanía optó por consumir lo básico ante el

desconocimiento de las perspectivas económicas que existieron en aquel año.



3. CONCLUSIONES

La inflación desde el año 2010 al 2020 ha sido variable, en que en el 2011 se obtuvo el índice

más alto de la década con 5.41% frente al más bajo en el 2020 con -0.93% debido a la

pandemia por el COVID-19 que afectó al mundo entero, donde Ecuador no fue la excepción.

La inflación generada en esta década va de la mano con el índice del precio al consumidor

que pasó de 127.31 en el 2010 a 105.13 en el 2020, con el pico más alto en el 2014 con

148.75 derivado del incremento en el precio de productos relacionados a alimentos y bebidas

no alcohólicas, vestimenta, productos, servicios, restaurante y hoteles.
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