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Resumen 

La dolarización en Ecuador empezó el 9 de enero del 2000, cuando el entonces presidente Jamil 

Mahuad fijó el valor del sucre a 25.000 por dólar. El objetivo general es Analizar la dolarización y su 

Impacto en la Inflación y el Crecimiento Económico: Un estudio comparativo entre Ecuador y El 

Salvador. La metodología se situó bajo un estudio mixto que combina técnicas cuantitativas y 

cualitativas, abordando el impacto de la dolarización en la inflación y el crecimiento económico en 

Ecuador y El Salvador; el diseño de la investigación fue no experimental de tipo longitudinal, los datos 

utilizados para este análisis se originan de fuentes secundarias pertinentes y reconocidas en el ámbito 

económico. El software que se implementó para la elaboración de este trabajo fue el SPSS y el Excel. 

Los resultados evidencian que pesar de la crisis económica y política que atraviesa actualmente el 

Ecuador ha tenido ingresos significativos a diferencia de años anteriores respecto al PIB, cuya cifra 

para el año 2022 fue de $115.049.000 millones de dólares, Mientras que El Salvador a pesar de ser un 

https://orcid.org/0009-0007-8582-0954
https://orcid.org/0000-0003-4636-9789;%20pintriagoc@uteq.edu.ec,-----%20;%20evergaram2@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-5744-5103
mailto:pintriagoc@uteq.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4636-9789;%20pintriagoc@uteq.edu.ec,-----%20;%20evergaram2@uteq.edu.ec


 

 
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay. 

ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 1378. 
 

país de más pequeño en temas territoriales y demográficos ha tenido un crecimiento importante en 

su economía y en específico en su PIB cuyos valores por este concepto corresponden $32.482.000 

millones de dólares. Se concluye que si bien ambos países analizados han mantenido su PIB se debe 

seguir trabajando en políticas macroeconómicas que ayuden a tener una tendencia creciente en su 

economía que ayude a mejorar la vida de la población. 

Palabras clave: crecimiento económico, dolarización, inflación 

 

Abstract 

Dollarization in Ecuador began on January 9, 2000, when then-president Jamil Mahuad set the value 

of the sucre at 25,000 per dollar. The general objective is to analyze dollarization and its impact on 

inflation and economic growth: a comparative study between Ecuador and El Salvador. The 

methodology was based on a mixed study that combines quantitative and qualitative techniques, 

addressing the impact of dollarization on inflation and economic growth in Ecuador and El Salvador; 

The research design was non-experimental and longitudinal, the data used for this analysis originate 

from relevant and recognized secondary sources in the economic field. The software that was 

implemented to carry out this work was SPSS and Excel. The results show that despite the economic 

and political crisis that Ecuador is currently going through, it has had significant income unlike previous 

years with respect to GDP, whose figure for the year 2022 was $115,049,000 million dollars, while El 

Salvador despite Despite being a smaller country in territorial and demographic terms, it has had 

significant growth in its economy and specifically in its GDP, whose values for this concept correspond 

to $32,482,000 million dollars. It is concluded that although both countries analyzed have maintained 

their GDP, work must continue on macroeconomic policies that help to have a growing trend in their 

economy that helps improve the life of the population. 

Keywords: economic growth, dollarization, inflation 
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INTRODUCCIÓN 

La dolarización, según Herrera & Caballero (2002), es aquel proceso en el cual el dinero extranjero suple 

físicamente al doméstico. Al elegir el dólar estadounidense como moneda oficial, se pueden obtener 

beneficios como la estabilidad económica y la confianza de los inversores, debido a que se evita la 

devaluación y se controla la inflación. Sin embargo, existe una desventaja importante, ya que se pierde 

el control de la política monetaria y se crea una gran dependencia de la política económica de los 

Estados Unidos.  

En la economía el uso de la moneda estadounidense tiene un gran impacto en la inflación, que es un 

indicador económico crucial. La adopción del dólar suele dar lugar a una estabilización temporal de los 

precios, ya que suele ser más estable que las monedas nacionales de varios países en desarrollo, la 

dolarización garantiza la estabilidad tanto para la economía como para las finanzas, a largo plazo, el 

cambio de moneda podría restringir la capacidad de los bancos centrales para implementar sus 

propias políticas monetarias, lo que haría más difícil reaccionar y limitar la inflación (Onur Tas & Togay, 

2014). 

Por otro lado, la adopción de esta moneda también contribuye al crecimiento del PIB. Para lograrlo, la 

dolarización puede eliminar el riesgo de devaluación de la moneda nacional, y como se mencionó 

anteriormente podría generar confianza en los inversionistas y aumentar la estabilidad 

macroeconómica y la inversión (Ranis & Stewart, 2002).  

Si bien es cierto que el dólar garantiza la estabilidad tanto para la economía como para las finanzas, 

este puede restringir la independencia de los bancos centrales. Además, el uso de moneda extranjera 

puede exponer la economía a posibles choques derivados de políticas económicas y acontecimientos 

en Estados Unidos (Cabay Cepeda & Peñaloza López, 2021), Sin embargo, existen países 

latinoamericanos que han recurrido a la moneda estadounidense para mejorar su crecimiento y reparar 

su economía, Ecuador y El Salvador experimentaron desarrollos económicos notablemente diferentes 

después de la dolarización Ivarola, (2021).  

Si bien la pérdida de la política monetaria limitó la capacidad del Ecuador para responder a choques 

externos y crisis económicas, la dolarización inicialmente ayudó a estabilizar la inflación y restaurar la 

confianza en la moneda. El Salvador, por otra parte, se benefició de la dolarización porque creó un 

entorno más acogedor para la inversión extranjera y el comercio internacional, lo que impulsó el 

crecimiento económico en el corto plazo (Garabiza Castro et al., 2023). 

El propósito de esta investigación es analizar y comparar los efectos de la dolarización en dos países 

de América Latina, específicamente en Ecuador y El Salvador. Para lograr aquello se realizará una 

revisión documental que permita explorar y describir el devenir económico de ambos países en 

determinado periodo de tiempo, analizando el impacto que tuvo esta institución económica en el 

crecimiento económico y la variación general de precios. 

DESARROLLO 

Impacto en las economías latinoamericanas 

Las economías latinoamericanas al utilizar una moneda fuerte y reconocida internacionalmente como 

el dólar americano obtendrían periodos de estabilidad macroeconómica evitando la devaluación de la 

moneda como medio generador de competitividad espuria, y lograrían controlar la inflación, logrando 

con esto que el PIB se estabilice en el corto plazo y posteriormente aumente en el país. Esto 

generalmente se hace cuando la economía de un país se encuentra en una crisis severa, lo que lleva a 

una fuerte depreciación de la moneda nacional frente a las monedas extranjeras, creando un ambiente 

de desconfianza e incertidumbre para la economía del país (Sierra Suárez & Lozano Baquero, 2010). 
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El efecto que provoca esta moneda en la inflación es complejo y depende del contexto económico y 

las políticas adoptadas. Aunque la adopción del dólar puede ayudar a estabilizar los precios, también 

puede presentar desafíos (Rodríguez Prada, 2001). Por ejemplo, al adoptar el dólar, un país renuncia al 

control directo sobre su política monetaria como ya fue mencionado anteriormente, lo que limita su 

capacidad para responder a choques económicos internos. Esto podría dificultar la contención de la 

inflación en caso de un aumento en la demanda interna o un choque negativo en la oferta (Muños, 

2019).  

Es cierto que la dolarización es una forma de controlar la inflación, pero no es la única. Hay países que 

han logrado controlar la inflación sin adoptar el dólar como moneda oficial. De hecho, algunos analistas 

argumentan que renunciar a la moneda nacional puede tener desventajas en términos de pérdida de 

soberanía monetaria y mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones del tipo de cambio. Adoptar la moneda 

americana, restringiendo la política monetaria, ha permitido a varios estados sudamericanos 

estabilidad de sus economías e integración financiera internacional al contar con una moneda fuerte. 

(Castro, 2020). 

Este texto analiza los aportes de un artículo de investigación que indaga cómo la decisión de dolarizar 

la economía en Ecuador y El Salvador ha influido en la inflación y el crecimiento económico, dos 

aspectos cruciales para evaluar la estabilidad y el desempeño económico de un país. 

El efecto de la Dolarización en el Ecuador 

La dolarización en Ecuador empezó el 9 de enero del 2000, cuando el entonces presidente Jamil 

Mahuad fijó el valor del sucre a 25.000 por dólar. Esta se implementa completamente el 13 de 

septiembre del 2000, cuando los billetes y monedas en sucre cesaron de tener curso legal. Es esencial 

destacar las condiciones en las que se implementó el uso del dólar en Ecuador, en un momento en el 

que la economía experimentaba inestabilidad y otras políticas habían fracasado en su intento de 

estabilizar. La moneda estadounidense se consideró como un último recurso del gobierno para 

alcanzar la estabilidad económica en el país (Schuler, 2002). 

El cambio de moneda de Ecuador en 2000 fue en respuesta a la crisis financiera y fiscal tuvo un impacto 

importante en la inflación y el crecimiento económico del país. En términos de inflación, la adopción 

del dólar contribuyó inicialmente a la estabilidad de precios al eliminar la depreciación y reducir la 

incertidumbre sobre el tipo de cambio. En los primeros años de la dolarización, la inflación cayó 

significativamente (Ontaneda, 2017). Sin embargo, con el tiempo, han surgido fallas de la política 

monetaria y el desafío de responder a los choques externos.  

Es imposible ajustar la oferta monetaria y la tasa de interés de acuerdo con la situación económica 

nacional, y es difícil hacer frente a choques internos y externos. Ecuador enfrenta dificultades para 

adaptarse a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y otros factores que afectan la 

economía, lo que resulta en una baja capacidad para implementar políticas contra cíclicas efectivas. 

Las limitaciones de esta política monetaria se hicieron especialmente evidentes durante la crisis 

financiera mundial de 2008 (Díaz Orellana, 2021). 

En términos de crecimiento económico, la dolarización ha tenido un impacto más diverso en Ecuador. 

En años anteriores, la reactivación de la confianza de los inversores y la estabilización 

macroeconómica contribuyeron a tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, la falta de flexibilidad 

cambiaria y monetaria hace que la economía ecuatoriana sea más vulnerable a los choques externos, 

lo que limita la capacidad del país para utilizar la política monetaria como herramienta de estímulo 

económico (Tène Fernández, 2020). Esto fue especialmente evidente durante la crisis financiera global 

de 2008, cuando Ecuador enfrentó dificultades para implementar políticas contra cíclicas efectivas. 
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Ecuador con el cambio de moneda inicialmente estabilizó la inflación y aumentó la confianza 

económica, lo que tuvo un impacto positivo en el crecimiento a corto plazo. Sin embargo, con el tiempo, 

la pérdida de autonomía monetaria y la incapacidad de ajustar la política económica en respuesta a 

choques externos plantea desafíos considerables. La experiencia de Ecuador con la dolarización 

resalta los beneficios inmediatos de la estabilidad de precios y la inversión, pero también las 

limitaciones a largo plazo de la capacidad de la economía para responder y adaptarse a las condiciones 

cambiantes (Díaz Orellana, 2021). 

El efecto de la Dolarización en El Salvador 

A fines de 2000 el gobierno salvadoreño tomó la decisión de dolarizar su economía de manera 

unilateral, es decir, sin concertar previamente un acuerdo de integración monetaria, la dolarización de 

El Salvador en 2001 tuvo un impacto importante en la inflación y el crecimiento económico del país 

(Ibarra et al., 2004). Por el lado de la inflación, el dólar contribuyó inicialmente a la estabilidad de precios 

al eliminar la depreciación de la moneda y reducir la incertidumbre sobre el tipo de cambio. La inflación 

en El Salvador cayó significativamente en los primeros años después de la dolarización, lo que impulsó 

la confianza en la moneda y proporcionó un entorno más predecible para consumidores e inversores 

(González, 2018). 

En términos de crecimiento económico, el uso de la moneda estadounidense también ha tenido un 

impacto en El Salvador. El dólar como moneda de curso legal crea un entorno más favorable para la 

inversión extranjera y el comercio internacional. La eliminación del riesgo cambiario y la volatilidad de 

la moneda local atraen la confianza de los inversores y alientan los flujos de capital hacia el país. Esto 

contribuyó a un crecimiento económico positivo en los primeros años después de la dolarización 

(Castillo Ponce & Rodríguez Espinoza, 2009).  

Además, esta moneda ha permitido a El Salvador establecer un marco macroeconómico más estable 

y predecible, facilitando la inversión y el desarrollo económico sostenible. La estabilidad de precios y 

la confianza en el dólar también facilitaron el acceso a los mercados crediticios internacionales en 

condiciones más favorables (René Cáceres, 2011). 

No obstante, al igual que otros países dolarizados, El Salvador enfrenta desafíos. La dependencia del 

dólar estadounidense hace que la economía de El Salvador sea vulnerable a la política económica y 

monetaria estadounidense. Los cambios en las tasas de interés o las políticas económicas de Estados 

Unidos pueden tener un impacto significativo en la economía de El Salvador (René Cáceres, 2011). 

El Salvador con el uso del dólar logró estabilizar la inflación y crear un entorno favorable para la 

inversión extranjera y el crecimiento económico. Sin embargo, la dependencia del dólar 

estadounidense también implica desafíos y como ha sido mencionado anteriormente, la dependencia 

es el mayor desafío que enfrenta esta economía. La experiencia de El Salvador destaca los beneficios 

de un tipo de cambio estable y la atracción de inversiones, pero también señala la importancia de 

gestionar adecuadamente los riesgos asociados con la adopción de monedas extranjeras (Nicaragua 

Solórzano, 2017). 

 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque 
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Este estudio adopta un enfoque mixto que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, abordando el 

impacto de la dolarización en la inflación y el crecimiento económico en Ecuador y El Salvador. Se 

emplearán técnicas estadísticas y econométricas para analizar datos relevantes. 

Alcance 

El alcance de esta investigación abarca desde el inicio de la dolarización hasta la fecha actual en 

ambos países Ecuador y El Salvador, permitiendo un análisis integral. Esta elección temporal permitirá 

una comprensión exhaustiva de cómo la adopción del dólar afectó la evolución de la inflación y el 

crecimiento del PIB en ambas economías. 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación de este estudio fue no experimental, de tipo longitudinal, debido a que las 

variables no se manipularon y el fenómeno objeto de estudio fue observado y medido en su contexto 

natural y original, con el fin de analizar la inflación y el crecimiento económico en ambas naciones. 

Datos y fuentes 

Los datos utilizados para este análisis se originan de fuentes secundarias pertinentes y reconocidas 

en el ámbito económico. Entre ellas se incluyen el Banco Central del Ecuador, El Banco Central de 

Reserva de El Salvador, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPALSTAT) estas dos últimas son utilizadas para ambos países, las cuales aportan información 

esencial para el estudio. Además, se han considerado y analizado artículos académicos de revistas 

especializadas, que brindan un sustento adicional y un marco de referencia sustancial para la 

evaluación de los efectos de la dolarización en la inflación y el crecimiento del PIB en Ecuador y El 

Salvador. 

Análisis de datos  

El software que se implementó para la elaboración de este trabajo fue el SPSS y el Excel, con estos se 

realizó un análisis de los gráficos y tablas que se presentaron en el mismo, tales como la correlación 

de Pearson y los estadísticos descriptivos. 

El modelo econométrico de ecuación a utilizar en el que se establecen las variables de estudio para 

realización el previo análisis de esta investigación son las siguientes:               

𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛= f (infl) 

Donde: 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝐸𝑐𝑜𝑛= Crecimiento Económico  

infl = Inflación 

 

 

 

Tabla 1 

Evidencia empírica de las determinantes del PIB per cápita 
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Variable Evidencia Empírica 

Crecimiento Económico Carlos, P. P., Camilo, M., Andres, F.  G. (2007), Paulina, C. C., & 
Veronica, P. L. (2021). 

Inflación Lya, S. S., & Diana, L. B. (2010), Armando, B., D. L., & Alberto, T. 
(2004). 

 

Fuente: La tabla fue elaborada utilizando evidencia empírica recolectada para la construcción del 

modelo econométrico previamente expuesto.                                                                                                                   

La documentación en la tabla 1 está relacionada con el propósito de este trabajo de investigación, ya 

que recogen evidencia empírica acerca del comportamiento de las variables macroeconómicas 

variación del PIB e inflación en distintos escenarios de dolarización. 

Tabla 2 

Descripción de variables del modelo de regresión lineal 

Tipo de 
Variable 

Variable Descripción Unidad de 
Medida 

Fuente Signo 
Esperado 

Endógena Crecimiento 
Económico 

Se refiere al incremento en la 
producción de bienes y 
servicios en una economía de 
un periodo a otro. El cálculo 
de crecimiento anual se hace 
al comparar el valor del PIB 

Valor 
monetario 
(Millones) 

Banco 
Mundial 

 Positivo 

Exógena Inflación Es el aumento general y 
sostenido de los precios de 
bienes y servicios en una 
economía.  

Porcentaje CEPAL Negativo 

 

Fuente: elaboración propia. 

RESULTADOS 

Los datos utilizados para esta investigación fueron tomados del Banco Mundial y de CEPALSTAT, al 

momento de recopilar datos se estableció un rango entre los años 2000-2022, con esta base de datos 

se procedió a sacar las tablas y gráficas necesarias para detallar los resultados y realizar la 

comparación de como influyo la dolarización en Ecuador y El Salvador. 

Tabla 3 

Estadístico descriptivo de las variables del modelo 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

PIB Ecuador (dólares) 23 18319 115049 72924,96 32094,938 

Inflación Ecuador (%) 23 -,34 96,09 9,0157 20,49293 

Inflación El Salvador (%) 23 -,73 7,20 2,5143 2,20280 

PIB El Salvador (dólares) 23 11785 32489 20177,48 5840,558 

 

Fuente: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. Banco Mundial y CEPALSTAT  
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En la tabla 3 podemos destacar un dato sumamente importante observamos la inflación mínima y 

máxima de cada país, es muy notorio cual fue el país con la inflación más alta, en los años 2000 cuando 

Ecuador inició su dolarización tenía una inflación sumamente alta esta era de un 96,09 %. 

Gráfico 1 

Evolución del PIB en el Ecuador en miles de dólares 

 

Fuente: Banco Mundial. 

En los resultados del gráfico 1 notamos que que hasta el año 2014 el Ecuador mantuvo su crecimiento 

económico, sin embargo, en el año 2015 volvió a tener una caída en su economía, no fue hasta dos 

años después que se vio un nuevo aumento, en el 2020 el Ecuador volvió a tener una caída del producto 

interno bruto a raíz de la pandemia mundial, del 2021 al 2022 la economía creció un 2% y actualmente 

es el PIB más alto registrado en la Historia del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Cambios en la inflación de la economía Ecuatoriana 

 

Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. 

Fuente: CEPALSTAT. 

En el año 1999 la inflación del Ecuador era del 52,20%, el cambio de moneda no fue muy influyente en 

el siguiente año, aunque el Ecuador se dolarizó en el 2000 la gráfica 2 nos muestra que su inflación ese 

año fue de un 96,09% aún mayor que en la época del sucre, esto se debió a que el país tardó en 

adaptarse a esta nueva moneda, sin embargo para el siguiente año su aporte fue muy grande, la 

inflación bajó mucho en ese periodo, dos años más tarde el Ecuador tenía un 2,74% de inflación y así 

se ha mantenido estable, sube y baja con el paso de los años pero no ha pasado del 9%. 

Gráfico 3 

Evolución del PIB en El Salvador en miles de dólares 

                       

Fuente: Banco Mundial. 
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En el gráfico 2 vemos que El Salvador ha crecido muy lento con la dolarización, esto se debe a que su 

cambio de moneda fue por prevención y no por problemas en la economía, en el año 2020 su PIB tuvo 

una caída, pero el siguiente año se recuperó, en el 2022 su crecimiento fue del 2,6% logrando por 

segundo año consecutivo un crecimiento superior al promedio. 

Gráfico 4 

Cambios en la inflación de la economía salvadoreña 

                        

Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS, 

Fuente: CEPALSTAT. 

La gráfica 4 nos muestra datos de El Salvador después de la dolarización, con el cambio de moneda 

su inflación subió ligeramente debido al cambio repentino en la economía, para el siguiente año ya se 

había estabilizado, inoportunamente su porcentaje de inflación subió el doble al siguiente año, la 

inflación en este país ha sido sumamente irregular, los últimos datos que son del 2022 muestran la 

inflación más alta vista en el siglo XX dentro de este país, su inflación es del 7,20% creció casi el doble 

en relación al año anterior. 

Análisis Econométrico  

Tabla 4 

Correlación entre el PIB y la Inflación de Ecuador 

Producto Interno Bruto y la Inflación 

Correlación de Pearson -0,542 

Número de observaciones 23 

Nivel de significancia 0,008 

 

Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. 

Fuente: Banco Mundial y CEPALSTAT. 
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La tabla 4 nos da como resultado la existencia de una correlación negativa moderada entre el PIB y la 

inflación, esto nos indica que, si influye el crecimiento económico en la inflación del Ecuador, su 

influencia no es al 100% pero el Producto interno Bruto si juega un papel crucial dentro de este indicador 

económico y viceversa. 

Gráfico 5 

Correlación entre el PIB y la inflación 

               
Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. 

Fuente: CEPALSTAT. 

La gráfica 5 nos muestra como está correlacionada la inflación del país con su Producto interno bruto, 

vemos que cuando la inflación estuvo muy cerca del 100% su PIB estaba por debajo de los 20 millones 

de dólares, conforme la economía del país empezaba a crecer económicamente su inflación empezó 

a disminuir, vemos ciertas caídas del PIB, pero son muy leves y la inflación se ha mantenido estable. 

Tabla 5 

Correlación entre el PIB y la Inflación de El Salvador 

Producto Interno Bruto y la Inflación 

Correlación de Pearson -0,159 

Número de observaciones 23 

Nivel de significancia 0,468 

 

Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. 

Fuente: Banco Mundial y CEPALSTAT  

La tabla 5 nos muestra datos de El Salvador, esta tabla nos indica que existe una correlación negativa 

muy débil, lo que nos da a entender que el crecimiento económico en este país no influye en la inflación.   
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Gráfico 6 

Correlación entre el PIB y la inflación 

 

Nota: Elaboración por autores mediante el software estadístico SPSS. 

Fuente: Banco Mundial y CEPALSTAT. 

La gráfica 6 nos muestra que la relación entre el PIB y la inflación de El Salvador es sumamente baja, 

el PIB ha subido notoriamente en este país, la causa principal es que el precio de los alimentos es muy 

alto debido a que el estado ha abandonado el sector agrícola y ganadero del país, esto hace que su 

inflación en el año 2022 sea del haya aumentado a un 7,20%. 

DISCUSIÓN 

Ecuador mantiene su compromiso de consolidar su estabilidad macroeconómica y evitar un 

crecimiento insostenible de la deuda, así mismo El Salvador ha implementado políticas fiscales que le 

garanticen procesos económicos que promuevan su crecimiento. De acuerdo a Ivarola, (2021) El 

Salvador ha tenido un notable crecimiento económico gracias a las garantías políticas y de seguridad 

del país centroamericano, Así mismo Warnecke-Berger, (2020) considera que el Ecuador también ha 

experimentado un crecimiento importante ya que el año 2021 ($10,616.100 millones) y 2022 

($11,504.900 millones) siendo años fiscales de crecimiento pese a los problemas sociales y políticos 

y atraviesa el país. 

De acuerdo a la disciplina fiscal es fundamental dentro del gasto público, políticas que han sido 

llevadas de forma adecuada en el Salvador, permitiendo gracias a los ingresos permanentes mejorar 

las condiciones de vida de la población, De acuerdo a Bernal Torres, (2017) El Salvador ha tenido un 

creciente aumento de su PIB, a excepción del 2020 donde tuvo una caída importante, todo ello por la 

crisis mundial del tema pandemia. Situación parecida ocurrió dentro del Ecuador ya que, de acuerdo a 

Becerra y Ojeda, (2023) el Ecuador aún necesita promover un crecimiento sostenible e inclusivo en el 

mediano y largo plazo. Esto podría lograrse mejorando sistemáticamente el entorno de inversión, que 

permita volver a una senda de crecimiento menos dependiente del petróleo y que pueda ser sustituida 

por energías renovables a medio plazo. Según Castro, (2020) en este sentido, es importante adoptar 

medidas para incentivar la inversión privada y extranjera en nuevos sectores y permitir que los factores 

productivos, principalmente la mano de obra, transitan con flexibilidad hacia nuevos sectores de mayor 

productividad (Muñoz, 2019). 
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Pero si comparamos la evolución del PIB del Ecuador este ha tenido una evolución creciente en los 

últimos años, a excepción del año 2015, 2016 y 2020 donde experimentó un decrecimiento en su 

producción, siendo el 2022 uno de los mejores años en PBI en la historia del Ecuador. Si comparamos 

los datos según lo establecido por el Banco Mundial, El Salvador pese a ser un territorio de menor 

tamaño territorial y demográfico, ha tenido un buen despunte en sus últimos periodos sobre todo 2021 

y 2022 donde su PBI ha tenido un notable crecimiento, se le atribuye a sus nuevas políticas y estabilidad 

que vive actualmente. 

La situación económica en el Ecuador es un tema de debate y preocupación derivado de varias 

situaciones el autor Morales et al., (2020) considera que la situación en la económica ecuatoriana es 

un proceso difícil derivado de los problemas políticos y sociales, donde la delincuencia, gana terreno e 

impide que los negocios pueden alcanzar su máximo crecimiento. Por su parte Alvarado-Barrera et al., 

(2022) sostienen este mismo concepto y menciona que la situación económica del Ecuador ha venido 

en declive por la falta de empleo formal, haciendo que el sector informal gane terreno y la calidad de 

vida de las personas disminuya. Otro tercer aporte propuesto por Becerra y Ojeda (2023) menciona que 

si lo comparamos a El Salvador y a sus políticas estables han permitido llamar la atención de grandes 

inversionistas que buscan llegar al país centroamericano a diferencia del Ecuador donde la 

inestabilidad política provocaría una disminución del PIB para el año fiscal actual.  

Si analizamos datos cuantitativos, podemos observar que efectivamente lo observado de forma 

cualitativa es representativo a la realidad, la economía del país decreció en el 2023 un 3,4% a 

comparación del mismo periodo del año 2022. Para Riquelme, (2020) según sus reportes de 

investigaciones, el Ecuador enfrenta una gran crisis política derivado del proceso de muerte cruzada y 

la destitución de la asamblea nacional que ha provocado una gran disturbio político y elecciones 

anticipadas que trae consigo pérdidas económicas, el Ecuador es noticia mundial y provoca que 

nuevos turistas e inversionistas no quieran llegar al país debido a que no hay estabilidad de calidad de 

vida y seguridad (Díaz-Toral & Palacios-Cedeño, 2023).  

CONCLUSIÓN 

La principal ventaja de la dolarización en Ecuador ha sido la estabilidad monetaria. Al cambiar la 

moneda de curso legal en Estados Unidos, el país ya no tiene riesgo de devaluación o inflación 

desmedida, las cuales eran comunes en el pasado. Esto ha generado seguridad para los inversionistas 

y ha facilitado las relaciones internacionales. Desde que el país adoptó el dólar como su moneda oficial, 

la tasa de inflación en Ecuador ha sido estable y baja. Esto representa una mejora significativa en 

comparación con períodos anteriores en los que la inflación era un problema constante. A pesar de 

esto, es importante tener en cuenta que la inflación no ha desaparecido por completo y puede ser 

influenciada por factores externos como los precios del petróleo en el mercado internacional. 

Se ha debatido extensamente sobre este tema, y se ha concluido que la dolarización ha brindado una 

mayor estabilidad a la economía, lo que ha contribuido a un ambiente más favorable para la inversión 

extranjera y la planificación a largo plazo. A pesar de esto, el crecimiento económico en Ecuador ha 

sido variable y ha dependido de una serie de factores, como los precios del petróleo y las políticas 

económicas internas. Se concluye que la dolarización ha tenido un efecto positivo en la economía 

ecuatoriana, pero no es el único factor que determina el crecimiento económico del país.  

La dolarización en El Salvador implicó reemplazar su moneda local, el colón salvadoreño, por el dólar 

estadounidense como moneda oficial. Esta medida aumentó la estabilidad monetaria al eliminar el 

riesgo de devaluación y fluctuaciones cambiarias. Además, los precios se volvieron más predecibles, 

lo que resultó beneficioso tanto para los consumidores como para las empresas, ya que facilitó la 

planificación financiera. 
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La inflación en El Salvador ha sido baja y estable desde la dolarización del país. Al evitar la capacidad 

de imprimir moneda local, se han evitado problemas inflacionarios importantes. Sin embargo, hay 

factores externos que pueden afectar la inflación en El Salvador, como los precios internacionales de 

los productos básicos y las políticas económicas internas como es el caso actual, el gobierno a dejado 

al sector ganadero sin respaldo lo que a ocasionado una alza de los precios obteniendo como resultado 

un aumento en su inflación casi del doble al año anterior.  

El proceso de dolarización de un país puede ser beneficioso para su crecimiento económico, ya que 

brinda estabilidad financiera al adoptar una moneda fuerte y estable como el dólar estadounidense. 

Esto a su vez reduce la incertidumbre económica, controla la inflación y fomenta la inversión tanto local 

como extranjera. Además, la dolarización simplifica las transacciones comerciales internacionales al 

eliminar los riesgos asociados con las fluctuaciones cambiarias, lo que a su vez impulsa el comercio 

exterior y promueve el crecimiento económico a largo plazo.  
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