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2. Resumen 

La deuda pública ha sido una preocupación constante en nuestro país, alcanzando el 

62,1% del PIB en 2020, triplicando los niveles registrados en 2013. En tal contexto, el 

presente trabajo plantea analizar el impacto del gasto militar en la deuda pública en 

Ecuador, periodo 1990-2021. Se recopila información estadística de bases de datos del 

Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A 

través de un modelo econométrico de series temporales, específicamente utilizando un 

modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) para evaluar relaciones a largo plazo y un 

modelo de Vectores de Corrección de Error (VEC) para analizar conexiones a corto plazo, 

además se estima la relación causal entre la deuda pública, el gasto militar, el crecimiento 

económico, la inflación y las exportaciones e importaciones de armamento, para 

establecer políticas de largo plazo que reduzcan los niveles de deuda. Los resultados 

permiten evidenciar que la evolución de estas variables tiende a experimentar 

fluctuaciones a lo largo del tiempo, mediante el modelo VAR y VEC se determinó un 

impacto tanto a corto como a largo plazo entre el gasto militar, crecimiento económico, 

inflación, exportaciones e importaciones de armamento con respecto a la deuda. 

Asimismo, se encontró una conexión unidireccional en la que la deuda pública influye en 

las variables de inflación y exportaciones, y a su vez, el gasto militar afecta la deuda. Se 

sugiere aplicar políticas fiscales efectivas, enfocándose en una gestión óptima de ingresos 

nacionales y dirigir inversiones estratégicas para impulsar el crecimiento y fortalecer la 

seguridad, reduciendo la dependencia de la obtención de deuda. 

Palaras clave: Endeudamiento, Presupuesto, Defensa, Desarrollo, Series de tiempo 

Código JEL: H63, H61, O10, C32 
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2.1. Abstract 

Public debt has been a constant concern in our country, reaching 62.1% of GDP in 2020, 

tripling the levels recorded in 2013. In this context, the present work proposes to analyze 

the impact of military spending on public debt in Ecuador, period 1990-2021. Statistical 

information is collected from databases of the World Bank and the Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Through an econometric 

model of time series, specifically using a model of Autoregressive Vectors (VAR) to 

evaluate long-term relationships and a model of Error Correction Vectors (VEC) to 

analyze short-term connections, the causal relationship between public debt, military 

spending, economic growth, inflation and arms exports and imports is also estimated, to 

establish long-term policies that reduce debt levels. The results show that the evolution 

of these variables tends to experience fluctuations over time, through the VAR and VEC 

model, a short- and long-term impact was determined between military spending, 

economic growth, inflation, arms exports and imports with respect to debt. Likewise, a 

unidirectional connection was found in which public debt influences inflation and export 

variables, and in turn, military spending affects debt. It is suggested to apply effective 

fiscal policies, focusing on optimal management of national income and directing 

strategic investments to boost growth and strengthen security, reducing dependence on 

debt collection. 

Keywords: Indebtedness, Budget, Defense, Development, Time series 

JEL Classification: H63, H61, O10, C32 
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3. Introducción 

A nivel global, regional y local, se destaca una problemática relacionada con la creciente 

acumulación de deuda. Según el informe del Banco Mundial (2021), los altos niveles de 

deuda pública pueden limitar la inversión del sector privado, aumentar las cargas fiscales, 

reducir la asignación de recursos a programas sociales y obstaculizar la capacidad del 

gobierno para implementar reformas. A nivel mundial, la deuda ha experimentado un 

notable aumento, alcanzando el 256% del PIB en 2020, según datos del Fondo Monetario 

Internacional (Gaspar et al., 2021). 

Asimismo, en América Latina y el Caribe, la región más endeudada en desarrollo, la 

deuda gubernamental aumentó casi un 10% entre 2019 y 2020, alcanzando el 68,6% del 

PIB (CEPAL, 2021). A nivel local, Ecuador evidencia una preocupante tendencia: la 

deuda pública se triplicó entre 2013 y 2020, llegando al 62.1% del PIB (Suárez, 2021). 

La carga fiscal asociada a esta deuda, analizada en el Presupuesto General del Estado, 

plantea desafíos sostenidos y, según diversos estudios, no se traduce en mejoras 

sustanciales en la calidad de vida o el desarrollo económico del país (Sánchez et al., 2020; 

Baque et al., 2022). Además, la población ecuatoriana experimenta de manera palpable 

el creciente impacto económico de esta deuda, superando los 3.380 dólares por persona 

en 2020 (Tobar-Pesántez y Solano-Gallegos 2020). 

En la literatura económica, diversas teorías sobre la deuda han desencadenado debates, 

pero la búsqueda de una teoría robusta que explique la relación entre el gasto militar y la 

deuda pública ha sido limitada. Este estudio se enfoca en la investigación de Alexander 

(2013), respaldada por las teorías de Smith (1776) y Ricardo (1820). Al simplificar la 

complejidad teórica, este enfoque permite un análisis más accesible y práctico de los 

factores que influyen en el endeudamiento público. Además, esta investigación se ve 

respaldada por estudios previos como el de Dimitraki y Kartsaklas (2018); Bardakas et 

al. (2023); Caruso y Domizio (2017). Estos trabajos, que han adoptado la misma 

metodología que se describe en nuestro estudio, subrayan la relevancia de nuestra 

investigación al demostrar que los resultados obtenidos son consistentes y respaldan la 

solidez de la metodología utilizada. 
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Por lo tanto, la presente investigación plantea comprobar los siguientes objetivos: 1) 

analizar la evolución y correlación del gasto militar y la deuda pública en Ecuador, 

durante el periodo 1990-2021, mediante estadísticos descriptivos, con la finalidad de 

obtener un panorama detallado del contexto de la deuda pública en el país; 2) determinar 

la relación de corto y largo plazo entre el gasto militar y la deuda pública en Ecuador, 

durante el periodo 1990-2021, a través de modelos de series de tiempo, con el fin de 

obtener una visión cuantitativa de cómo el gasto militar puede influir en la acumulación 

de deuda en el contexto ecuatoriano; y, 3) examinar la relación causal entre el gasto 

militar y la deuda pública en Ecuador, durante el periodo 1990-2021, por medio de 

técnicas causales, con el propósito de diseñar intervenciones más eficaces que 

contribuyan a la reducción de la deuda pública en el Ecuador. 

Esta investigación tiene el propósito de ofrecer una contribución significativa a la 

sociedad, al proporcionar resultados esenciales en el ámbito de la gestión óptima de la 

deuda. Su destacado aporte a la literatura reside en abordar una brecha en el conocimiento 

existente, ya que la relación entre el gasto militar y la deuda pública no ha sido 

exhaustivamente explorada en nuestro país. Al llenar este vacío de investigación, no solo 

se busca proporcionar conocimientos valiosos para la toma de decisiones económicas, 

sino también enriquecer el corpus de conocimientos existentes. Este enriquecimiento no 

solo tiene el potencial de impulsar estrategias más informadas y efectivas en la gestión de 

la deuda pública, sino que también contribuye al avance general del conocimiento en el 

campo económico. 

Por último, la estructura de la investigación consta de 11 secciones, detalladas de la 

siguiente manera: en la sección 1) presenta el título; la sección 2) comprende el resumen; 

la sección 3) aborda la introducción, que incluye la problemática, la teoría base, los 

objetivos específicos y la contribución del estudio; en la sección 4) se desarrolla el marco 

teórico, integrando antecedentes y evidencia empírica; la sección 5) expone la estrategia 

econométrica utilizada para cumplir los objetivos; en la sección 6) se presentan los 

principales resultados por objetivo específico en tablas y gráficos, con sus respectivos 

análisis económicos y sociales; la sección 7) discute los hallazgos comparados con otros 

estudios; la sección 8) engloba las conclusiones en función de cada uno de los objetivos; 

la sección 9) presenta recomendaciones e implicaciones de políticas sugeridas en base a 

los resultados; la sección 10) incluye la bibliografía; y, por último, en la sección 11) se 

encuentran los anexos. 
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4. Marco teórico  

4.1. Antecedentes 

Este estudio se enfoca en el análisis de dos variables fundamentales: la deuda pública y 

el gasto militar. El objetivo es comprender la relación entre estas variables a través de la 

revisión de teorías económicas previas. Por lo tanto, durante el transcurso de la historia 

se han planteado distintas teorías cuyo eje central es la deuda pública.  

Según, Smith (1776) los líderes de las naciones anhelan el uso de la deuda como una 

herramienta para expandir el gasto más allá de los límites de sus recursos internos, y la 

guerra se presenta como el principal factor impulsor de este crecimiento. Por otra parte, 

Malthus (1798) señala que la población crece más rápido que la producción de alimentos, 

provocando a los gobiernos a buscar ayuda externa ante la escasez. Desde la perspectiva 

de Ricardo (1820) el Estado busca estimular la demanda total y promover la producción 

en el corto plazo a través de medidas como la reducción de ingresos y el recurso al 

endeudamiento para cubrir los déficits presupuestarios. Mill (1848) argumentaba que el 

motivo principal para que los países adquieran deuda era la búsqueda de una 

redistribución más equitativa de los ingresos. Al igual que Ricardo, Keynes (1937) 

expone que la generación de deuda surge como resultado de la reducción de los 

impuestos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se presentaron teorías alternativas que se contraponen 

a los principios keynesianos. Por lo tanto, Malthus (1958) enfatiza que reducir la deuda 

pública prioriza la distribución de ingresos y aumenta el consumo. En una perspectiva 

distinta, Buchanan (1958) señala que la deuda pública es utilizada para financiar el gasto 

público sin que las generaciones futuras enfrenten las consecuencias negativas del 

endeudamiento. Posteriormente, Musgrave (1967) indica que canalizar la deuda hacia 

proyectos auto-sostenibles, es decir, proyectos que se autofinancien, ayudan al repago de 

la misma sin perjudicar al consumo e impulsando la economía. 

Por otra parte, Ricardo (1973) en su teoría señala que el consumo disminuye con el 

aumento de los impuestos debido al crecimiento de la deuda, por eso aconseja gestionar 

la deuda y enfocarse en inversiones rentables para evitar futuras recesiones económicas. 

Asimismo, Barro (1974) sostiene que los impuestos y la deuda pública son dos formas 

esencialmente equivalentes de financiar los gastos del gobierno. En este sentido, se puede 
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afirmar que un aumento en el gasto público genera un crecimiento en la carga tributaria 

y en el endeudamiento público. 

De la misma manera, se busca relacionar el gasto militar con la deuda pública. O'Driscoll 

(1977) señala un comentario de David Ricardo donde enfatiza que una subida de los 

impuestos o un aumento de la deuda eran provocados por la guerra. Reforzando esta idea, 

Brzoska (1983) sugiere que el gasto militar puede ser la causa subyacente del aumento de 

la deuda. Sin embargo, esta relación tiene sus matices: Looney y Frederiksen (1986) 

advierten que el endeudamiento para financiar gasto militar reducirá el crecimiento 

económico de un país. A la vez, Looney, en diversos estudios (1987, 1989, 1998), analiza 

cómo el gasto militar y las importaciones de armamento inciden en la deuda de países en 

vías de desarrollo, enfatizando que estas prácticas pueden contribuir significativamente 

al endeudamiento. 

Por otra parte, Lahera y Ortúzar (2000) destacan que los países menos adelantados 

provocan una desviación de los recursos hacia el gasto militar, aumentando la deuda 

externa. No obstante, esto puede provocar cambios estructurales en las economías donde 

se despilfarran los recursos (Collier et al., 2004). Es más, en algunos países con escasas 

reservas monetarias recurren a préstamos externos para financiar sus compras de 

armamento (Karagol, 2006; Narayan y Narayan, 2008). Por lo tanto, Collier (2009) 

sostiene que el gasto militar, en muchos casos, se respalda con ayuda internacional. En 

una perspectiva diferente, Brauer y Dunne (2010) argumentan que los recursos destinados 

al gasto militar podrían ser mejor utilizados en otros sectores prioritarios. Dando pie a la 

teoría de desplazamiento de recursos propuesta por Scheetz (2011), donde enfatiza cómo 

la asignación de recursos hacia el gasto militar puede afectar negativamente la inversión 

en áreas clave de desarrollo.  

Al momento de encontrar una teoría sólida que fundamente la relación entre el gasto 

militar y deuda pública, la búsqueda se ha visto limitada por la escasa información. No 

obstante, Alexander (2013) respalda la teoría económica de Adam Smith y David 

Ricardo, que establece que las guerras y los conflictos armados pueden provocar un 

aumento en la deuda pública. Además, es importante destacar que la teoría ricardiana 

sobre la deuda ha sido tema de debate y controversia en la literatura económica. 

En este contexto, nos centramos en el estudio de Alexander (2013), cuya teoría será 

nuestra base de análisis. En dicho estudio, el autor examinó diferentes teorías que intentan 
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explicar el crecimiento de la deuda pública. Sin embargo, estas teorías presentan 

dificultades para ser verificadas mediante evidencia empírica. Por lo tanto, Alexander 

propuso una teoría más sencilla para comprender la evolución de la deuda. Su enfoque se 

basa en simplificar la complejidad de las teorías existentes, lo que facilita un análisis más 

accesible y práctico de los factores que influyen en el endeudamiento público. Aunque se 

podría esperar que un mayor gasto en defensa incremente la deuda, el modelo de 

Alexander no impone esta relación, sino que brinda la oportunidad de ponerla a prueba. 

4.2. Evidencia empírica 

El estudio de la relación entre el gasto militar y la deuda pública es crucial por sus 

repercusiones económicas, especialmente en países en desarrollo, donde los déficits 

fiscales frecuentes amplifican la demanda de financiamiento. En el caso específico de 

Ecuador, se destaca la falta de evidencia empírica sobre esta temática. Por ello, esta 

subsección se estructura en dos segmentos: el primero aborda países con bajos ingresos y 

el segundo, países con ingresos elevados. A través de esta división, se examinarán   

investigaciones que analizan empíricamente la relación entre el gasto militar y la deuda 

pública, buscando enriquecer el entendimiento de esta dinámica en el escenario 

ecuatoriano. 

Por lo tanto, en el grupo de países de ingresos bajos, se destaca un estudio de Ahmed y 

Kamran (2017) en el cual examinaron la relación entre la deuda y el gasto militar en 

países altamente endeudados y de bajos ingresos, como India, Pakistán, Brasil y Filipinas. 

Los resultados de estos autores mostraron evidencia que respalda un impacto significativo 

de la carga militar en la evolución de la deuda. Además, en Nigeria un aumento del gasto 

militar provoca un aumento de la deuda (Anfofum et al., 2014). No obstante, es 

importante señalar que una reducción del gasto militar no es probablemente una estrategia 

efectiva para reducir la deuda en dichos países, ya que se ha registrado una preocupante 

acumulación de deuda (Ahmed 2012). Sin embargo, Smyth y Kumar (2009), señalan que 

es posible reducir la deuda a través de la reducción del gasto militar.  

En un contexto similar, Dunne et al. (2018) analizaron el impacto del gasto militar en el 

nivel de endeudamiento de países de África Subsahariana de bajos ingresos, utilizando 

un enfoque de panel dinámico, y concluyeron que el gasto militar tiene un efecto positivo 

a largo plazo en el aumento de la deuda. Paralelamente, Abbas y Wizarat (2018) 
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emplearon un modelo de regresión de efectos fijos de panel para analizar ciertos países 

de bajos ingresos del sur de Asia. Encontraron que el gasto militar incrementa la deuda 

externa, mientras que el gasto interno la disminuye. Este patrón de crecimiento de deuda, 

asociado al gasto militar, es particularmente notorio en países con sistemas de gestión de 

deuda ineficientes (Khan et al., 2021). 

Shahbaz et al. (2016) evidenciaron, a través regresiones de MCO y corrección de errores, 

que en Pakistán existe una relación a largo plazo entre el gasto militar y la deuda externa, 

es decir, un aumento en el gasto militar provoca un aumento en la deuda. No obstante, la 

evidencia empírica en Armenia indica que no hay una relación a largo plazo entre el gasto 

militar y la deuda externa (Harutyunyan, 2023). Desde otro punto de vista, Okwoche y 

Nikolaidou (2022a) realizaron un estudio en Nigeria, considerado un país de bajos 

ingresos, donde obtuvieron que los conflictos, las importaciones de armas y el gasto 

militar afecta positivamente a la deuda externa, mientras que a la deuda interna no tiene 

ningún efecto. Sin embargo, Narayan y Narayan (2008) llevaron a cabo su investigación 

en Fiyi, un país de bajo ingreso, y encontraron que el gasto militar generaba aumentos 

tanto en la deuda interna como en la externa. 

Por otra parte, Paparas et al. (2016) intentan explicar el vínculo entre el gasto en defensa 

nacional y el crecimiento económico. No obstante, en Camerún, el endeudamiento 

público y el gasto militar obstaculizan el desarrollo económico tanto a corto como a largo 

plazo (Kengdo, 2023). Sin embargo, Khalid et al. (2018) señala que el gasto militar 

mantiene una relación positiva con el crecimiento económico. Por lo tanto, el gasto militar 

proveniente del endeudamiento frena el desarrollo económico (Günlük-Senesen, 2004b). 

En este caso, Aizenman y Glick (2006) sostienen que si el gasto militar se justifica por 

amenazas externas, puede impulsar el crecimiento, sin embargo, si surge de intereses 

personales o corrupción, podría obstaculizar. De esta forma, Çolak y Özkaya (2020) 

señalan que el crecimiento económico induce a una reducción del endeudamiento. No 

obstante, en Ghana un aumento de la deuda interna provoca un incremento del 

crecimiento económico (Asravor et al., 2023). 

Por otro lado, algunos estudios han incorporado variables adicionales, como la inflación, 

las exportaciones y la importación de armamento, con el fin de fortalecer el análisis del 

impacto del gasto militar en la deuda pública (Çolak y Özkaya, 2020). Por ende, es 

importante señalar que la inflación refleja cómo las variaciones en los precios de bienes 
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y servicios inciden en el crecimiento económico (Kengdo, 2023). Por otra parte, en 

naciones con una economía sumergida de bajo nivel, el aumento de la deuda pública no 

necesariamente se traduce en un incremento de la inflación. Sin embargo, en países 

considerados economías emergentes, el aumento de la deuda pública puede generar 

efectos adversos en la inflación (Dumitrescu et al., 2022). Además, en el caso de India, 

una nación de ingresos bajos, se observa que la inflación desempeña un papel 

predominante en la reducción de la deuda pública (Das y Ghate, 2022). 

Asimismo, es relevante considerar el papel de las exportaciones en este análisis, 

especialmente en países de ingresos bajos. Según Ahmed y Kamran (2017), existe una 

relación positiva entre las exportaciones y la deuda externa. Además, Morlin (2022) 

presenta evidencia empírica que sugiere que la estabilidad de las exportaciones y el gasto 

público se traduce en estabilidad tanto en la deuda pública como en la deuda externa. Por 

otro lado, Zaman et al. (2012) establecen una relación causal entre el gasto en defensa y 

las exportaciones de armas en la deuda externa de Bangladesh. Sin embargo, un estudio 

en países en desarrollo sugiere que el aumento de los ingresos por exportaciones mejora 

la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de deuda (Gnangnon, 2014). 

En otro enfoque, las compras de armamento representan una parte fundamental del 

presupuesto militar y desempeñan un papel relevante en las cuestiones financieras de un 

país. La inclusión de esta variable en el análisis permite una comprensión más profunda 

de la relación entre el gasto militar y la deuda pública (Alexander, 2013). En este 

contexto, Harutyunyan (2023) argumenta que las importaciones de armas ejercen una 

presión significativa sobre el déficit presupuestario estatal y contribuyen al aumento de 

la deuda externa. Además, Dunne et al. (2003) sugiere que el gasto militar en sí no afecta 

de manera sustancial la deuda externa, pero el crecimiento en las importaciones de 

armamento se presenta como un determinante relevante en este aspecto. No obstante, 

Wolde‐Rufael (2009) indica que en naciones con recursos económicos restringidos como 

Etiopía, que buscan disminuir las tasas de pobreza, el desembolso en defensa contribuye 

significativamente al incremento de la deuda externa.  

Continuando con la evidencia empírica, hemos discutido anteriormente los países de 

bajos ingresos. Ahora examinaremos la relación en países de altos ingresos que también 

han explorado este tema. Dunne et al. (2004) se enfocaron en examinar la relación entre 

la deuda y el gasto militar en tres países de América del Sur: Argentina, Brasil y Chile. 
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Los resultados obtenidos revelaron que no se encontró evidencia que respalde un impacto 

significativo de la carga militar en la evolución de la deuda en Argentina y Brasil. Sin 

embargo, en el caso de Chile, se observó que el gasto militar sí influyó en el nivel de 

endeudamiento. Coincidiendo con el estudio de Feridun (2005).  

Por otro lado, Dudzevičiūtė et al. (2021) investigaron la conexión entre el gasto militar y 

la deuda pública entre países miembros de OTAN pertenecientes de la Unión Europea 

con ingresos altos. Los autores descubrieron que, en algunos países, esta relación es fuerte 

y significativa, mientras que, en otros no observaron tal relación. Asimismo, Azam y Feng 

(2017) determinaron que en algunos países de Asia el gasto militar provoca un impacto 

significativo en el nivel de endeudamiento. No obstante, Bardakas et al. (2023) en su 

estudio descubrió una conexión débil entre el gasto en defensa y la deuda pública tanto 

en la relación lineal como en la no lineal. Para el caso de Estados Unidos, Ahmed et al. 

(2022) llegaron a la conclusión de que la deuda desempeña un papel fundamental en la 

determinación de los gastos militares.  

Desde otra perspectiva, algunos estudios en países europeos, llevaron a cabo un modelo 

de errores corregido de paneles correlacionados, donde evidenciaron que los gastos 

militares tienen un impacto significativo positivo en la acumulación de deuda (Gargouri 

y Ksantini, 2016). Adicionalmente, Caruso y Domizio (2017) indican que ciertos países 

europeos suelen beneficiarse del gasto militar realizado por otras naciones. Esto implica 

que existen dinámicas de interdependencia y cooperación en el ámbito militar, donde 

algunos países externalizan parte de su carga de gasto militar y dependen de la inversión 

de otros países en defensa. No obstante, un estudio de Karagianni y Pempetzoglou (2021) 

examinaron la relación entre el gasto militar y la deuda externa en países de la OTAN 

utilizando técnicas de Granger. Los autores detectaron una relación lineal en Grecia, Italia 

y Reino Unido, mientras que en Turquía y Estados Unidos, la relación resultó ser más 

compleja. 

Por otra parte, Çolak y Özkaya (2020) en su estudio utilizaron efectos de doble umbral, 

donde revelan que hasta alcanzar el primer umbral, el gasto militar no tiene un impacto 

significativo en la deuda externa; sin embargo, entre el primer y el segundo umbral, el 

aumento del gasto militar impulsa un incremento en la deuda externa. Cabe señalar que 

los países aumentan su gasto en defensa en respuesta a riesgos como el terrorismo, los 

cambios políticos y la seguridad fronteriza. En este sentido, factores como el terrorismo 
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ejercen una notable presión sobre el presupuesto, influenciado el endeudamiento (Işık y 

Kılınç, 2015). Esta idea se ve reforzada por otros estudios que evidencian las severas 

repercusiones económicas derivadas de los conflictos (Barrett, 2018; Fang et al., 2020). 

Del mismo modo, como parte del primer segmento de la evidencia empírica, se investigó 

la relación entre el crecimiento económico, el gasto militar y la deuda pública en países 

de ingresos bajos. Ahora, se examinará esta relación en países de ingresos altos. Un 

análisis en Alemania, dirigido por Zestos et al. (2023) y basado en un modelo de retraso 

distribuido autoregresivo no lineal, reveló que un aumento en la deuda pública conlleva 

a una reducción en el crecimiento económico, no obstante, reducir la deuda pública no 

parece tener un efecto sustancial. Por otro lado, Augustine y Rafi (2023) llevaron a cabo 

un estudio que involucra a 39 economías emergentes. Sus hallazgos indican que el 

aumento de la deuda más allá de un cierto umbral puede impulsar el crecimiento en 

algunos países, mientras que en otros, la deuda puede obstaculizar el crecimiento, incluso 

a niveles bajos de deuda. Además, el gasto militar se revela perjudicial para el crecimiento 

económico, como lo demuestran los estudios de Azam (2020); Luqman y Antonakakis 

(2021). 

La relación entre la inflación y la deuda pública está sujeta a la influencia de decisiones 

fiscales y factores económicos. Según Dimitraki y Kartsaklas (2018), los cambios 

políticos no inciden directamente en la deuda pública, pero sí influyen en decisiones 

fiscales críticas, como los elevados déficits, la inflación y el gasto militar, lo que puede 

resultar en un aumento de la deuda. Esta perspectiva contrasta con la de Skaperdas (2015). 

Además, Bhattarai et al. (2014) destaca que un incremento en la deuda pública suele 

asociarse con un aumento en la inflación, y una respuesta fiscal menos rigurosa a la deuda 

tiende a disminuir la inflación. En contraste, Omrane y Omrane (2017) apuntan que la 

inflación tiene un impacto considerablemente desfavorable en la deuda pública. Esta 

conclusión coincide con el hallazgo de Aizenman y Marion (2011), quienes igualmente 

identificaron que la inflación conduce a la disminución de la deuda. 

La investigación de Dritsaki (2013) en Grecia sugiere que a corto plazo, las exportaciones 

no causan cambios significativos en la deuda pública. Esta observación indica que, en el 

corto plazo, el flujo de exportaciones no impacta directamente en el nivel de 

endeudamiento del gobierno. Sin embargo, Dritsakis y Stamatiou (2017) refuerzan este 

argumento, destacando que las exportaciones no influyen directamente en la cantidad 
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total de deuda pública. Esto sugiere que otros factores, como las decisiones fiscales y 

económicas, son más determinantes en la dinámica de la deuda pública. 

En otro enfoque, Günlük-Senesen (2004a) y Sezgin (2004) llegaron a la conclusión de 

que el gasto militar tiene un impacto adverso en el endeudamiento de Turquía. Sin 

embargo, estos autores señalaron que las importaciones de armas exhiben una correlación 

significativamente positiva con la deuda externa. Una observación que fue reafirmada en 

investigaciones posteriores como las de Kollias et al. (2004). Por otro lado, Nikolaidou 

(2016) atribuye la responsabilidad del incremento de la deuda en Grecia a todos los 

partidos políticos. El autor identificó que el gasto en defensa tuvo un efecto negativo 

significativo en la deuda pública y además encontró una relación a corto plazo entre las 

importaciones de armamento y el endeudamiento. 

Estos hallazgos demuestran que la relación entre la carga militar y la deuda puede variar 

según el país y el nivel de ingresos económicos. Mientras que en algunos casos no se 

observa una conexión directa entre estas variables, en otros casos se encuentra una 

relación significativa y relevante. Estas discrepancias pueden atribuirse a factores 

específicos de cada país, como su estructura económica, prioridades de gasto y contexto 

político. De la misma forma, es importante destacar que este estudio no se ha realizado 

en el contexto específico de Ecuador, se identifica una brecha en la literatura existente 

que justifica la necesidad de abordar esta temática en nuestro país.    
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5. Metodología 

5.1. Tratamiento de datos 

Este estudio se basa principalmente en datos del Banco Mundial (2023), con la excepción 

de los datos sobre la deuda pública, que se obtuvieron de la CEPAL (2023). La 

investigación se centra en Ecuador, abarcando desde 1990 hasta 2021, un período de 32 

años. La variable dependiente es la deuda pública, que incluye tanto la deuda interna 

como externa y se mide como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Las 

variables independientes son el gasto militar, expresado como un porcentaje del PIB y el 

crecimiento económico, evaluado a través del PIB per cápita a precios constantes de 2010. 

Estos factores fueron considerados, ya que estudios como el de Dunne et al. (2018); 

Dudzevičiūtė et al. (2021); Okwoche y Nikolaidou (2022a) resaltan la importancia de los 

gastos militares como factor explicativo de la deuda pública. De igual forma, Alexander 

(2013) subraya que incluir el crecimiento económico en el análisis ayuda a capturar los 

efectos de la recesión económica. Por lo tanto, es crucial para entender los efectos de la 

recesión y la guerra en la deuda pública y su capacidad de repago. 

Para robustecer el modelo, se incluyó variables de control basadas en una revisión previa 

de la literatura. Diversos estudios, como los de Dunne et al. (2004); Günlük-Senesen 

(2004a); Sezgin (2004); Bhattarai et al. (2014); Nikolaidou (2016); Ahmed y Kamran 

(2017); Dritsakis y Stamatiou (2017); Dimitraki y Kartsaklas (2018); Çolak y Özkaya 

(2020), sugieren la relevancia de considerar estas variables para analizar el impacto del 

gasto militar en la deuda pública. Por ende, se seleccionan tres variables de control: la 

inflación promedio anual medida como un porcentaje de los precios al consumidor, las 

exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB, y las importaciones de 

armamento o transferencias de armamento (valores del indicador de tendencia del 

Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo) [SIPRI] en términos 

monetarios. Se incorporaron estas variables adicionales al análisis para tomar en cuenta 

su posible influencia en la relación entre el gasto militar y la deuda pública. 

En última instancia, se agrega una variable dummy con el propósito de registrar el 

impacto del cambio estructural experimentado por el país tras la adopción del sistema de 

dolarización, que tuvo lugar después de la crisis de 1998. Esta variable toma el valor de 

0 previo a la dolarización y 1 posterior a la misma. Asimismo, con el propósito de mejorar 
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la precisión en las estimaciones, se procede a realizar una transformación logarítmica de 

las variables de crecimiento económico y las importaciones de armamento. Esta 

adaptación se lleva a cabo con la finalidad de obtener una formulación funcional más 

idónea. En la Tabla 1 se detallan las características de todas las variables empleadas en el 

modelo econométrico. 

Tabla 1  

Descripción de variables 

Tipo de 

variable 
Variable Notación 

Unidad de 

medida 

Fuente 

de datos 
Descripción 

Dependiente Deuda pública DP 
Porcentaje 

del PIB 

CEPAL 

(2023) 

Es el conjunto de 

obligaciones financieras 

contraídas por un gobierno 

central o entidad 

gubernamental. Se 

compone de todos los 

pasivos que exigen el pago 

de intereses y/o de 

principal por parte de un 

deudor a un acreedor en 

una fecha o fechas futuras. 

Independiente Gasto militar GM 
Porcentaje 

del PIB 

Banco 

Mundial 

(2023) 

La definición de gastos 

militares del SIPRI, basada 

en la OTAN, engloba los 

costos relacionados con las 

fuerzas armadas, 

operaciones, personal, 

compras y ayuda militar 

 

Crecimiento 

económico 

(Log) 

PIB 

US$ a 

precios 

constantes 

del 2010 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Es una medida económica 

que indica el valor total de 

producción de bienes y 

servicios de un país 

dividido por su población. 

Esta medida permite 

comparar el nivel de 

ingreso promedio por 

persona entre diferentes 

países y a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta 

los cambios en los precios. 

Control Inflación  INF Porcentaje 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Es el aumento generalizado 

y sostenido de los precios 

de bienes y servicios que 

los consumidores 

adquieren. Refleja la 

variación porcentual anual 

en el costo para el 
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consumidor medio de 

adquirir una canasta de 

bienes y servicios que 

puede ser fija o variable a 

intervalos determinados. 

 Exportaciones X 
Porcentaje 

del PIB 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Representan el valor total 

de las ventas al exterior de 

bienes y servicios de un 

país en relación con su 

producción económica 

total. 

 
Importaciones 

de armamento 

(Log) 

IA Dólares 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Se refiere a las 

importaciones de 

armamento militar, 

proporcionando datos 

sobre ventas, donaciones y 

licencias de fabricación de 

armas. 

Nota. Adaptado con información del Banco Mundial (2023) y de la CEPAL (2023).  

5.2. Estrategia econométrica 

Para abordar los objetivos específicos de esta investigación, se aplican técnicas 

econométricas basadas en series temporales. El primer objetivo específico involucra un 

análisis detallado de la evolución y correlación entre el gasto militar y la deuda pública 

en Ecuador. Este análisis se lleva a cabo a través de tablas y gráficos, proporcionando una 

visualización clara de la interacción y desarrollo de estas variables. En el segundo 

objetivo específico, se emplean modelos de series temporales para examinar la relación 

entre estas variables a corto y largo plazo. Finalmente, el tercer objetivo específico se 

centra en investigar la relación causal mediante técnicas causales. Este enfoque permite 

diseñar intervenciones eficaces con el objetivo de contribuir a la reducción de la deuda 

pública. 

5.2.1 Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación del gasto militar y la deuda pública en Ecuador, 

durante el periodo 1990-2021, mediante estadísticos descriptivos, con la finalidad de 

obtener un panorama detallado del contexto de la deuda pública en el país. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se procede a realizar un detallado 

análisis descriptivo que traza la evolución de la deuda pública y el gasto militar en 

Ecuador en el periodo comprendido entre 1990-2021. Este análisis está respaldado por 
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figuras ilustrativas, permite no solo observar, sino también entender profundamente la 

dinámica y las tendencias que estas variables han exhibido a lo largo del tiempo. 

Este estudio se basa en datos recopilados de fuentes oficiales, garantizando la 

confiabilidad y precisión de la información. Además, analiza los factores económicos, 

sociales y políticos que influyen en estos patrones, proporcionando un contexto más 

amplio y enriquecedor. 

Asimismo, como parte de este objetivo específico, se incorpora el uso de gráficos de 

dispersión para examinar la correlación entre la deuda pública y el gasto militar. Este 

enfoque permite una visualización clara y tangible de la relación entre estas dos variables, 

proporcionando una evaluación precisa de su grado de asociación y la dirección de la 

correlación. Esto no sólo mejora la comprensión de las tendencias existentes, sino que 

también sienta las bases para futuros estudios y decisiones políticas. 

5.2.2 Objetivo específico 2  

Determinar la relación de corto y largo plazo entre el gasto militar y la deuda pública 

en Ecuador, durante el periodo 1990-2021, a través de modelos de series de tiempo, con 

el fin de obtener una visión cuantitativa de cómo el gasto militar puede influir en la 

acumulación de deuda en el contexto ecuatoriano. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se plantea un modelo 

econométrico basado en datos de series de tiempo a través de la estimación de un modelo 

de Vectores Autorregresivos (VAR); el propósito de este enfoque es establecer la 

existencia de una relación a largo plazo.  

Previo a la estimación del modelo, se lleva a cabo una fase preliminar mediante la 

estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Se inicia con un modelo base que 

relaciona solo la deuda pública (DP) como variable dependiente y el gasto militar (GM) 

como se muestra en la ecuación (1). Luego, en las ecuaciones (2) y (3), se agregan 

variables de control para fortalecer el modelo. Este paso es esencial como preparación 

para la posterior estimación de los modelos VAR y VEC. Seguidamente, se lleva a cabo 

la prueba de multicolinealidad utilizando el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para 

detectar posibles problemas. Se considera la existencia de multicolinealidad si el 

resultado de esta prueba supera el umbral de diez. 
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𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑀𝑡 + 𝜀𝑡  
(1) 

𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑀𝑡 + 𝛼2𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝜀𝑡   
(2) 

𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑀𝑡 + 𝛼2𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛼3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛼4𝑋𝑡 + 𝛼5𝐼𝐴𝑡 + 𝛼6𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀𝑡 
(3) 

Una vez realizados estos pasos iniciales, se procede a verificar la estacionariedad de las 

variables en el estudio. Con este propósito, se utiliza la prueba de Dickey-Fuller (1979), 

un método reconocido para detectar la presencia de raíces unitarias en las series de 

tiempo. Para reforzar la solidez de nuestros resultados, se aplica también la prueba de 

Phillips-Perron (1988). En caso de identificar problemas de raíz unitaria, indicativo de 

que la serie no es estacionaria, será necesario realizar diferenciaciones a las variables. 

Este proceso permite lograr la estacionariedad de la serie y determinar su orden de 

integración, paso crucial para la correcta especificación y estimación del modelo 

econométrico. 

𝐻0: 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻1: 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

Después de que se hayan ajustado las variables, se establece la cantidad ideal de rezagos 

utilizando el criterio de información de Akaike (1974), denominado (AIC), y el criterio 

de información de Hannan y Quinn (HQIC).    

Además, una vez confirmada la estacionariedad de las series y definido el orden de 

integración, se aplica el modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) a las variables 

presentadas en la ecuación (4). Este paso permite determinar la existencia de un equilibrio 

a largo plazo entre las variables en cuestión. Posteriormente, se procede a la estimación 

del modelo VAR, como se especifica en las ecuaciones (5), (6), (7), (8), (9) y (10). En 

este proceso, se incorpora la variable dummy a las ecuaciones; esta variable, de naturaleza 

dicotómica con valores de 0 y 1, desempeña el papel de capturar el cambio estructural en 

el país tras la dolarización. Finalmente, este enfoque metodológico contribuye a 

comprender las relaciones dinámicas entre las variables, proporcionando una visión 

completa de su interacción a lo largo del tiempo. 
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𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0  +  𝛼1𝐺𝑀𝑡  + 𝛼2𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡  +  𝛼3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛼4𝑋𝑡 + 𝛼5𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡 +

𝛼6𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀𝑡  
(4) 

∆𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0  + 𝛼1 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼2 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼3 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +

 𝛼4 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼5 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼6 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼7𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀1𝑡  

(5) 

∆𝐺𝑀𝑡  =  𝛼8  + 𝛼9 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1 + 𝛼10 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼11 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼12 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼13 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡 + 𝛼14 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼15𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀2𝑡  

(6) 

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡  =  𝛼16  +  𝛼17 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼18 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼19 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼20 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1 + 𝛼21 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼22 ∑ ∆𝐿𝑜𝑔𝛼

𝑖=1 𝐼𝐴𝑡−1 +

𝛼23𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀3𝑡  

(7) 

∆𝐼𝑁𝐹𝑡  =  𝛼24  +  𝛼25 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼26 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼27 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  +

𝛼28 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛼29 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼30 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼31𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 +

𝜀4𝑡  

(8) 

∆𝑋𝑡  =  𝛼32  +  𝛼33 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼34 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼35 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +

𝛼36 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼37 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡 + 𝛼38 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼39𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀5𝑡   

(9) 

∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡  =  𝛼40  + 𝛼41 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1  + 𝛼42 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 +

 𝛼43 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼44 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼45 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼46 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼47𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝜀6𝑡  

(10) 

Después de llevar a cabo el modelo VAR y pasar al modelo VEC, se procede a realizar 

una serie de pruebas de diagnóstico para evaluar la normalidad, la estabilidad y la 

autocorrelación. La verificación de la normalidad se realiza mediante la prueba de Shapiro 

y Wilk (1965), evaluando si los errores siguen una distribución normal; para ello, el valor 

de Prob>z debe ser superior a 0,05. En cuanto a la prueba de estabilidad, es crucial que 

todos los puntos permanezcan dentro del círculo unitario, indicando así estabilidad a lo 

largo del tiempo. Por último, la autocorrelación se examina a través del estadístico d de 
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Durbin y Watson (1950), donde para rechazar la presencia de autocorrelación, el valor de 

Prob > F debe ser mayor a 0,05. 

Posteriormente, se utilizan técnicas de cointegración de Johansen (1988) con el objetivo 

de determinar si existe una cointegración entre las variables; este método también nos 

permite identificar el número de vectores de cointegración presentes en la serie. 

Asimismo, tras confirmar la presencia de cointegración a largo plazo, se calcula el 

término de error de equilibrio 𝜀𝑖. Este parámetro facilita la estimación del modelo de 

Vector de Corrección de Error (VEC), con el fin de verificar si existe un equilibrio en el 

corto plazo. Las ecuaciones (11), (12), (13), (14), (15) y (16) presentan el modelo a 

estimar. 

∆𝐷𝑃𝑡  =  𝛼0  + 𝛼1 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼2 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼3 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +

 𝛼4 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼5 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼6 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼7𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 +

𝛼8𝑢𝑡−1 + 𝜀1𝑡  

(11) 

∆𝐺𝑀𝑡  =  𝛼9  + 𝛼10 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1 + 𝛼11 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼12 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼13 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼14 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡 + 𝛼15 ∑ ∆𝐿𝑜𝑔𝛼
𝑖=1 𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼16𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 +

𝛼17𝑢𝑡−1 + 𝜀2𝑡  

(12) 

∆𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡  =  𝛼18  +  𝛼19 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼20 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼21 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼22 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝑙𝑜𝑔𝐺𝑀𝑡−1 + 𝛼23 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 +

𝛼24 ∑ ∆𝐿𝑜𝑔𝛼
𝑖=1 𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼25𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝛼26𝑢𝑡−1 + 𝜀3𝑡  

(13) 

∆𝐼𝑁𝐹𝑡  =  𝛼27  +  𝛼28 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼29 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼30 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  +

𝛼31 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1 + 𝛼32 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡 + 𝛼33 ∑ ∆𝐿𝑜𝑔𝛼
𝑖=1 𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼34𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 +

𝛼35𝑢𝑡−1 + 𝜀4𝑡  

(14) 

∆𝑋𝑡  =  𝛼36  +  𝛼37 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼38 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼39 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1 +

𝛼40 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼41 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡 + 𝛼42 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡−1 + 𝛼43𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 +

𝛼44𝑢𝑡−1 + 𝜀5𝑡  

(15) 
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∆𝐿𝑜𝑔𝐼𝐴𝑡  =  𝛼45  + 𝛼46 ∑ ∆𝐿𝑜𝑔𝛼
𝑖=1 𝐼𝐴𝑡−1  + 𝛼47 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐷𝑃𝑡−1 +

 𝛼48 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐺𝑀𝑡−1  + 𝛼49 ∑ ∆𝛼

𝑖=1 𝐿𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑡−1  +  𝛼50 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 +

𝛼51 ∑ ∆𝛼
𝑖=1 𝑋𝑡−1 + 𝛼52𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑡 + 𝛼53𝑢𝑡−1 + 𝜀6𝑡  

(16) 

5.2.3 Objetivo específico 3 

Examinar la relación causal entre el gasto militar y la deuda pública en Ecuador, durante 

el periodo 1990-2021, por medio de técnicas causales, con el propósito de diseñar 

intervenciones más eficaces que contribuyan a la reducción de la deuda pública en el 

Ecuador. 

Para cumplir con el tercer objetivo específico, se implementa el test de causalidad 

propuesto por Granger (1969). Este test busca identificar la presencia y dirección de la 

causalidad entre el gasto militar y la deuda pública. Los hallazgos permiten discernir si 

una variable tiene un efecto causal sobre la otra en términos económicos. El test se 

enuncia formalmente en la ecuación (17).  

𝑌𝑡  =  𝑐1 + ∑ 𝑎𝑖
𝑝
1=𝑖 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑡−1

𝑝
1=𝑖 + 𝑈𝑡  

(17) 

La ecuación 14 sugiere que la variable Y tiene una relación con sus valores anteriores y 

con los valores antiguos de la variable X. En otras palabras, si las acciones actuales y 

pasadas de la serie temporal Y pueden prever el comportamiento de la serie temporal X, 

entonces se establece una causalidad unidireccional. Sin embargo, si el comportamiento 

de la serie temporal X puede anticipar el comportamiento de la serie temporal Y, se 

entiende que ambas variables se influyen mutuamente, lo que indica la existencia de una 

causalidad bidireccional.  
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6. Resultados 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación del gasto militar y la deuda pública en Ecuador, 

durante el periodo 1990-2021, mediante estadísticos descriptivos, con la finalidad de 

obtener un panorama detallado del contexto de la deuda pública en el país. 

Para el cumplimiento de los resultados del objetivo específico 1, se desglosó en tres 

partes. En la primera, se efectuó un análisis de los estadísticos descriptivos; en la segunda, 

se evaluó la evolución; y, en la tercera parte, se examinó la correlación entre las variables 

del estudio.    

Dando respuesta a la primera parte del objetivo específico 1, la Tabla 2 presenta los 

estadísticos descriptivos de seis variables clave para el estudio del impacto del gasto 

militar en la deuda pública de Ecuador, abarcando el periodo de 1990 a 2021. Se observa 

que este periodo comprende 32 años. A continuación, se destacan algunos puntos 

relevantes. La deuda pública tiene un promedio significativo del 40,76% del PIB durante 

el período considerado. Esta evidencia una variabilidad notable a lo largo de los años, 

reflejada en una desviación estándar de 15,39. Es decir, los valores individuales de la 

variable tienden a desviarse en promedio alrededor de 15,39 unidades de la media. 

Asimismo, el gasto militar, aunque con una media más baja del 2,27% del PIB, muestra 

un grado considerable de variabilidad, teniendo una desviación estándar de 0,47. Esto 

indica fluctuaciones relevantes en la inversión militar a través del tiempo. Por otra parte, 

el crecimiento económico, expresado mediante el logaritmo, tiene una media de 8,51 y 

una desviación estándar mínima de 0,14, sugiriendo cierta estabilidad en el crecimiento 

económico durante el periodo estudiado.  

La inflación presenta una media de 18,56 con una alta desviación estándar de 23,17, lo 

que señala que ha experimentado fluctuaciones importantes durante este periodo. De la 

misma forma, las exportaciones, presentan una media de 24,83 y una desviación estándar 

de 4,24, donde exhiben cierta estabilidad en su contribución al PIB a lo largo del tiempo. 

Esta consistencia sugiere una tendencia constante en la participación de las exportaciones 

en la economía. Asimismo, las importaciones de armamento presentan una media de 

16,79 con una baja desviación estándar de 1,25. Esto sugiere cierta estabilidad en las 

importaciones de armamento a lo largo del tiempo, con variabilidad limitada. En última 
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instancia, se incorporó una variable dummy que registra el cambio estructural en Ecuador 

antes y después del periodo 2000, como consecuencia de la dolarización. 

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Deuda pública 32 40,763 15,390 14,900 72,100 

Gasto militar 32 2,268 0,475 1,452 3,117 

Crecimiento económico 

(Log) 
32 8,514 0,140 8,338 8,735 

Inflación 32 18,565 23,167 -0,339 96,096 

Exportaciones 32 24,835 4,236 17,892 34,164 

Importaciones de 

armamento (Log) 
32 16,794 1,250 13,816 18,728 

dummy 32 0,688 0,471 0,000 1,000 

Con el fin de abordar la segunda parte del objetivo específico 1, se lleva a cabo el análisis 

evolutivo en cuatro apartados distintos. En el primero, se examina la trayectoria de la 

deuda pública; en el segundo, se aborda el gasto militar; en el tercero, se centra en el 

crecimiento económico; y, en el cuarto apartado se dedican al análisis de la inflación, las 

exportaciones y las importaciones de armamento como variables de control, 

respectivamente. Este análisis se sustenta en la creación de gráficos que ilustran la 

evolución de las variables a lo largo del período comprendido entre 1990 y 2021. 

La Figura 1 presenta la evolución de la deuda pública como proporción del PIB, 

abarcando tanto la deuda externa como interna. Inicialmente, en la década de los 90, la 

deuda pública superaba el 40% del PIB, experimentando cambios notables entre 1990 y 

1992, particularmente en la deuda externa, que disminuyó debido a un acuerdo con el 

Club de París (Pareja, 2003). En 1993, la deuda pública aumentó por endeudamiento 

interno, mientras que la externa se redujo por desequilibrios comerciales. En 1994 y 1995, 

la deuda disminuyó un 10% del PIB debido al acuerdo Brady, que permitió intercambiar 

deuda anterior por bonos con condiciones más favorables. Sin embargo, en 1996, hubo 

un ligero aumento debido al conflicto con Perú. Entre 1997 y 1999, la deuda pública 
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aumentó, siendo 1997 el punto más bajo debido a las crisis asiática y rusa, que impactaron 

negativamente en los términos de intercambio y el comercio internacional. 

En 1999, la deuda pública alcanzó su punto más alto, ascendiendo a 13,752.40 millones 

de dólares, representando el 99.90% del Producto Interno Bruto, debido a la crisis 

económica y financiera en el país. Sin embargo, entre 2000 y 2009, la deuda pública 

experimentó una marcada disminución, descendiendo del 63.70% al 14.90%, alcanzando 

su nivel más bajo en 2009 desde la dolarización. Esta reducción se atribuyó a la 

reestructuración de la deuda mediante emisiones de bonos globales a 12 y 30 años, junto 

con la renegociación con el Club de París, que aplazó pagos pendientes por 5 años entre 

2003 y 2005. Los superávits en la balanza de pagos, impulsados por los altos precios 

internacionales del petróleo y las remesas, también contribuyeron a este descenso. En 

2006, la deuda pública disminuyó aproximadamente un 5.9%, gracias a la recompra de 

bonos globales con vencimiento en 2012, y en 2007, el aumento en la inversión pública 

benefició a Petroecuador, incrementando su producción en 94.3 millones de barriles. 

Además, en el año 2009, se observa la mayor reducción de la deuda pública del gobierno 

central, alcanzando el 14,90%, desglosada en un 10,40% de deuda externa y un 4,50% de 

deuda interna. Este logro se atribuye, en gran medida, a la declaración de ilegitimidad en 

la adquisición de bonos globales con vencimiento en 2012 y 2030. En consecuencia, el 

gobierno ecuatoriano suspendió los pagos y renegoció los bonos a un precio mínimo de 

30 centavos (MEF, 2009). Sin embargo, este incumplimiento generó limitaciones para 

obtener nuevos préstamos, y únicamente China mostró disposición para proporcionar 

financiamiento. 

Sin embargo, a partir del año 2010 se reinvierte la tendencia, observándose un aumento 

en la deuda pública en los años sucesivos. Este incremento se atribuye, en parte, al déficit 

de la balanza comercial, resultante de las secuelas del año anterior. Además, en los años 

2011 y 2012, el aumento se relaciona con el papel preponderante de China como uno de 

los principales acreedores con tasas de interés trimestrales del 7,19% generando un 

desequilibrio económico. De igual manera, se observa un aumento sostenido en los años 

siguientes. Por lo tanto, para el año 2015-2016 se destaca un incremento en los bonos 

soberanos y certificados de tesorería, elevándose de USD 881 millones a USD 4.289 

millones (MEF, 2016). Provocando de esta forma un excesivo endeudamiento, no 

obstante, el país siguió endeudándose. Además, se destaca que el endeudamiento también 
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fue impulsado por el terremoto ocurrido en abril de 2016, creando la urgencia de obtener 

más financiamiento externo para hacer frente a la catástrofe. Este escenario resultó en un 

notorio aumento de la deuda pública, alcanzando el 35,70%. 

Para el año 2017, los déficits fiscales impulsaron la emisión de más deuda (Mantilla, 

2021). Durante los años 2018-2019, la deuda pública siguió creciendo, impulsada por 

préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a proyectos sociales y de 

transporte. En el año 2020, la deuda alcanzó su punto máximo desde 2009, ascendiendo 

de $57,316.93 millones a $63,163.47 millones debido las medidas adoptadas para mitigar 

los efectos del COVID-19 (Tobar-Presántes y Solano-Gallegos, 2020). Estos autores 

señalan que cada ecuatoriano experimenta anualmente el impacto económico de la deuda, 

superando los 3,380 dólares. En el 2021, la principal fuente de financiamiento fue a través 

de operaciones con organismos multilaterales. Las reformas gubernamentales lideradas 

por Guillermo Lasso buscaban reducir gradualmente la deuda pública al 40% del PIB, 

logrando una disminución significativa ese año respaldada por la Ley para el 

Ordenamiento de las Finanzas Públicas (MEF, 2022). La cual, establece un cronograma 

hasta 2032 para lograr este objetivo. 

Figura 1  

Evolución de la deuda pública en el Ecuador, periodo 1990-2021 

 

La Figura 2 ofrece una visión detallada de la evolución del gasto militar como porcentaje 

del PIB en Ecuador desde 1990 hasta 2021. Se observan fluctuaciones significativas a lo 

largo del período, destacando un mínimo notable en el año 2000, coincidiendo con la 
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dolarización del país, donde el gasto militar representó apenas el 1,5% del PIB. Estos 

patrones reflejan la influencia de eventos económicos y políticos en el presupuesto 

destinado al ámbito militar. La dolarización impactó significativamente en la asignación 

de recursos a la defensa, evidenciando una reducción drástica en el año mencionado. 

Asimismo, se identifican picos más altos en los años 2009, 2010 y 2011, superando el 

3%, en paralelo al crecimiento económico ecuatoriano. Es decir, los años con porcentajes 

más elevados pueden vincularse a periodos de crecimiento económico, donde la 

capacidad del país para destinar mayores recursos al gasto militar se ve reflejada en estos 

picos.  

En contraste, entre los años 2016 y 2019, se observó una disminución significativa en el 

gasto militar. A partir del año 2016, los recursos destinados a esta área se vieron afectados 

por el impacto del terremoto, lo que llevó a redirigir fondos hacia otras prioridades como 

la reconstrucción, educación y salud, en respuesta a la catástrofe. Posteriormente, entre 

2019 y 2021, el gasto militar se vio nuevamente afectado, esta vez debido a la pandemia 

de COVID-19. Durante este periodo, el país priorizó inversiones en el sector de la salud 

para mitigar la propagación del virus. 

Esta tendencia refleja la adaptabilidad del presupuesto militar a situaciones de emergencia 

y crisis, demostrando la capacidad del gobierno para ajustar las asignaciones de recursos 

según las necesidades prioritarias del país. La disminución del gasto militar en estos años 

específicos evidencia la flexibilidad financiera del Ecuador para responder a eventos 

imprevistos y crisis, demostrando una gestión presupuestaria que prioriza las urgencias 

nacionales en momentos críticos. 
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Figura 2   

Evolución del gasto militar en el Ecuador, perdido 1990-2021 

 

La Figura 3 representa la evolución del crecimiento económico en Ecuador de 1990 a 

2021, marcando diferentes etapas en su desarrollo. Desde 1990 hasta 1998, se registra un 

crecimiento mínimo debido a los desafíos económicos, incluidos los efectos rezagados de 

la guerra del Cenepa en 1995, la crisis asiática de 1997 y el fenómeno del Niño en 1998. 

Este último afectó las actividades agropecuarias en la costa ecuatoriana, causando daños 

en la infraestructura productiva y vial. La crisis se profundizó en 1999 con una caída 

significativa del crecimiento económico, atribuida a la disminución de los precios del 

petróleo y la inestabilidad financiera. 

Desde el año 2000, la dolarización impulsó el crecimiento económico de Ecuador, 

generando ocho años consecutivos de tasas positivas. Este resurgimiento se respaldó con 

remesas de emigrantes y precios favorables del petróleo. Sin embargo, en 2009, la 

economía se contrajo debido a la crisis global, disminuyendo las exportaciones, 

especialmente de petróleo y alimentos. A partir de 2010, la recuperación comenzó con la 

mejora en los precios petroleros y el aumento de exportaciones no petroleras, como 

banano, café y camarón, sosteniéndose hasta el año 2014. 

En 2016, la economía ecuatoriana experimentó una contracción, atribuida al impacto del 

terremoto de abril y a la baja recaudación de impuestos. Este declive continuó hasta 2020 

debido a la paralización general de las actividades productivas por la pandemia de 

COVID-19, deteniendo así la economía del país. Sin embargo, en 2021, gracias a las 
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políticas implementadas tras la pandemia, se observa un aumento en el crecimiento 

económico. Este repunte refleja la resiliencia y capacidad de recuperación de la economía 

ecuatoriana frente a adversidades externas, marcando una nueva fase de crecimiento 

después de eventos adversos. 

Figura 3   

Evolución del crecimiento económico en el Ecuador, periodo 1990-2021 

 

Seguidamente, en el cuarto y último apartado de la segunda parte del objetivo específico 

1, se describe la evolución de las variables de control que son: la inflación, las 

exportaciones y las importaciones de armamento, en la Figura 4, se observa la evolución 

de las mismas. En cuanto a la inflación (panel A) en los primeros dos años de la década 

de los 90, se observa estabilidad en la inflación. Sin embargo, en 1995, eventos como la 

guerra con Perú, la crisis política y de producción energética, que preveían un aumento 

inflacionario, no se materializaron gracias al tipo de cambio que contribuyó a la 

estabilidad. No obstante, en 1996, esta estabilidad se desplomó y la inflación empezó a 

crecer continuamente. Año tras año, empeoró debido a la escasa oferta de productos 

agrícolas provocada por eventos climáticos adversos como el fuerte periodo invernal y el 

fenómeno del Niño, que devastaron la producción agrícola del país. Esta escasez generó 

un aumento significativo de los precios, alcanzando una inflación del 36,10% en 1998. 

Posteriormente, en 1999, Ecuador enfrentó una recesión por la crisis y el feriado bancario, 

con la caída del precio del petróleo y la deficiencia del Banco Central. La crisis bancaria, 

que incluyó la congelación de depósitos, generó un aumento de la inflación. Tras la 
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dolarización en 2000, la inflación se estabilizó, disminuyendo desde 2001 hasta 2007, con 

un promedio anual del 2,68%. La crisis global de 2008 provocó un aumento del 8,40%, 

pero entre 2009 y 2017, la inflación disminuyó. En 2020, la pandemia generó una 

inflación negativa; sin embargo, en 2021, las políticas gubernamentales revirtieron la 

tendencia, registrando nuevamente valores positivos. 

Por otra parte, se muestra la evolución de las exportaciones (panel B) medida como 

porcentaje del PIB, durante el periodo comprendido entre 1990-2021. Durante la década 

de los 90, se experimentó un notable aumento en el comercio internacional, impulsado 

por las significativas exportaciones de camarón y los elevados precios del petróleo en los 

mercados globales. La adopción de la dolarización en el año 2000 generó un considerable 

incremento en las exportaciones hasta 2014. Sin embargo, a partir de ese momento, las 

exportaciones se estancaron, registrando bajos niveles de crecimiento económico debido 

a factores externos como la desaceleración económica en China, el terremoto de Manabí, 

la caída de los precios del petróleo y otras causas, así como los impactos de la pandemia 

de COVID-19.  

En cuanto a las importaciones de armamento (panel C) entre 1990 y 2021, se observan 

variaciones significativas. El punto más alto se registra en 1991, indicando un notable 

aumento en la adquisición de armas. Durante 1995-1997, hay otro incremento relacionado 

con la guerra del Cenepa. Entre 1998 y 2008, se evidencia una disminución en las 

importaciones; no obstante, desde 2008 hasta 2012, hay un nuevo aumento debido a la 

inestabilidad regional, reflejando la modernización del ejército ecuatoriano. 

Posteriormente, se aprecia una reducción en las importaciones hasta 2021, indicando 

mayor seguridad y estabilidad en el país, factores que contribuyeron a la disminución en 

la adquisición de armamento. 
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Figura 4  

Evolución de la inflación, exportaciones e importaciones de armamento en el Ecuador, 

periodo 1990-2021 

 

En relación al cumplimiento de la tercera parte del objetivo específico 1, la Figura 5 

presenta la correlación entre las variables independientes y la dependiente. En la primera 

variable independiente, el gasto militar (panel A), la mayoría de los puntos se ajusta a la 

línea de tendencia, aunque existen algunos puntos alejados. A pesar de esto, se evidencia 

una relación negativa entre la deuda pública y el gasto militar, indicando que a medida 

que aumenta el porcentaje del gasto militar, la deuda pública tiende a disminuir. En 

consecuencia, se confirma que el gasto militar impacta en el comportamiento de la deuda 

pública en Ecuador.  

En este contexto, la relevancia se centra en la capacidad del gobierno para administrar 

eficazmente su presupuesto militar, lo que repercute positivamente en la situación de la 

deuda pública. Es decir, un aumento en el gasto militar se traduce en una reducción de la 

deuda. Este incremento puede interpretarse como una inversión en seguridad nacional, 

manteniendo simultáneamente una gestión fiscal equilibrada y disminuyendo la carga de 

deuda. Al reforzar la seguridad y defensa, se promueve la confianza de los inversores, 
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contribuyendo así a un entorno económico estable y reduciendo la necesidad de recurrir 

a préstamos.  

A continuación, se analiza la correlación entre la deuda pública y el crecimiento 

económico (panel B), evidenciando una relación negativa. A medida que el crecimiento 

económico aumenta, la deuda pública tiende a disminuir en Ecuador. Es decir, en periodos 

de bajo crecimiento, los ingresos fiscales del gobierno disminuyen debido a la afectación 

de la actividad económica e ingresos impositivos. En respuesta, los gobiernos 

implementan políticas de estímulo que incrementan el gasto público, financiado, en 

muchos casos, mediante la emisión de deuda. En situaciones de contracción económica, 

como recesiones, los países enfrentan desafíos para generar ingresos suficientes, 

resultando en un mayor endeudamiento para mantener el gasto y estimular la economía. 

Por el contrario, el crecimiento económico impacta de manera directa en la reducción de 

la deuda, ya que este fenómeno genera un incremento en los ingresos fiscales 

gubernamentales. Esto se debe a una mayor recaudación de impuestos derivada tanto de 

la actividad empresarial como de los ingresos de la población. Asimismo, durante 

períodos de expansión económica, se reduce la necesidad de implementar políticas de 

estímulo fiscal que, frecuentemente, involucran aumentar el gasto público mediante la 

emisión de deuda, contribuyendo así a una disminución del endeudamiento. La baja 

demanda de beneficios sociales y programas gubernamentales en épocas de crecimiento 

económico también alivia la presión sobre el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 5  

Correlación entre la deuda pública con las variables independientes  

 

De la misma manera, la Figura 6 revela la correlación de la deuda pública con las variables 

de control. La dispersión de los puntos con respecto a la línea de tendencia indica una 

relación positiva entre la inflación y la deuda pública (panel A). En otras palabras, la 

inflación tiene un impacto en el aumento de la deuda pública. Este fenómeno se debe a 

que la inflación elevada puede llevar a mayores costos para el gobierno, afectando 

negativamente su capacidad para financiarse y generando la necesidad de recurrir a 

préstamos para cubrir los desequilibrios económicos. 

En cuanto a la conexión entre la deuda pública y las exportaciones (panel B), se observa 

una relación inversa en Ecuador. Esta relación negativa se explica por el hecho de que un 

aumento en las exportaciones suele asociarse con un mayor crecimiento económico. 

Cuando las exportaciones son robustas, el gobierno experimenta un aumento en los 

ingresos fiscales debido al crecimiento de la actividad económica. Este escenario de 

crecimiento y generación de ingresos adicionales puede reducir la necesidad de 

endeudarse, ya que el país cuenta con recursos financieros derivados de las exportaciones. 

Por lo tanto, las exportaciones actúan como un factor positivo que contribuye a la 

estabilidad financiera y a la reducción de la dependencia de la deuda pública en Ecuador. 
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Finalmente, las importaciones de armamento (panel C) muestran una correlación negativa 

con la deuda pública, sugiriendo que un aumento en las adquisiciones de armas está 

vinculado a una disminución en la deuda pública en nuestro país. Este fenómeno se 

explica por la disponibilidad de ingresos fiscales adecuados, lo cual elimina la necesidad 

de recurrir al endeudamiento. 

Figura 6  

Correlación entre la deuda pública con las variables de control  

 

6.2. Objetivo específico 2 

Determinar la relación de corto y largo plazo entre el gasto militar y la deuda pública 

en Ecuador, durante el periodo 1990-2021, a través de modelos de series de tiempo, con 

el fin de obtener una visión cuantitativa de cómo el gasto militar puede influir en la 

acumulación de deuda en el contexto ecuatoriano. 

Con el propósito de alcanzar el objetivo específico 2, se llevó a cabo la estimación 

mediante el modelo de MCO de las ecuacióne (1) (2) y (3) de la estrategia econométrica. 

Este paso preliminar resulta crucial, ya que precede a la implementación de los modelos 

VAR y VEC. La aplicación de MCO nos brinda la capacidad de evaluar la relación del 
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gasto militar en la deuda pública en el contexto de Ecuador. Partiendo de esta forma, los 

resultados de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se presentan en la 

Tabla 3. En el modelo 1 expone el impacto del gasto militar en la deuda pública. No 

obstante, para mejorar la precisión del modelo, se incorporan variables adicionales, cuyos 

resultados se reflejan en los modelos 2 y 3. 

En el modelo 1, se evidencia una asociación negativa y estadísticamente significativa 

entre el gasto militar y la deuda pública de Ecuador. Este hallazgo implica que un aumento 

porcentual en el gasto militar conlleva a una disminución del 25,26% en la deuda pública. 

En el modelo 2, se incorpora la variable adicional del crecimiento económico. Los 

resultados indican que el gasto militar sigue teniendo un impacto significativo, lo que 

significa que un incremento del 1% en el gasto militar se asocia con una disminución del 

25,48% en la deuda pública. En cuanto al crecimiento económico, se observa una relación 

positiva, pero esta relación carece de significancia estadística. En otras palabras, no hay 

evidencia estadística suficiente para respaldar la afirmación de que el crecimiento 

económico tiene una relación positiva con la deuda pública en este contexto. 

Además, es crucial señalar que en el alcance del objetivo específico 1, se evidencia una 

tendencia negativa entre la variable de crecimiento económico y la deuda pública. Este 

hallazgo entra en contradicción con los resultados obtenidos a través del modelo MCO. 

Esta discrepancia se atribuye a la posibilidad de que la correlación inicial negativa haya 

insinuado una relación aparente entre las variables. Sin embargo, al llevar a cabo un 

modelo MCO sin considerar la estacionariedad de las variables, los resultados pueden 

sesgarse y no representar con precisión la verdadera naturaleza de la relación entre ellas. 

En otras palabras, al realizar una regresión con variables no estacionarias en un modelo, 

es factible obtener sesgos espurios, tal como señala Kengdo (2023). 

En el modelo 3, se han incluido tres variables de control y una variable dummy, las cuales 

fueron seleccionadas con base a la evidencia empírica previamente mencionada, con el 

propósito de mejorar la precisión de los resultados. Una observación clave es que, a 

diferencia de los modelos anteriores, el gasto militar disminuye y su nivel de significancia 

es del 0,05. Por lo tanto, un incremento del 1% en el gasto militar se traduce en una 

disminución del 16,49% en la deuda pública. En cuanto al crecimiento económico, se 

registra un aumento en comparación con el modelo 3, aunque carece de significancia 

estadística. 
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En relación a las variables de control introducidas, es destacable que la inflación, las 

exportaciones y las importaciones de armamento no muestran significancia estadística. 

No obstante, se observa que un incremento del 1% en la inflación se asocia con un 

aumento del 0,22% en la deuda pública. Por otro lado, las exportaciones exhiben una 

relación negativa; es decir, un aumento del 1% en las exportaciones se traduce en una 

disminución del 0,91% en la deuda pública. Las importaciones de armamento mantienen 

una relación negativa con la deuda pública, indicando que a medida que la deuda pública 

aumenta, las importaciones de armamento tienden a disminuir. Por último, la inclusión 

de la variable dummy, diseñada para capturar el cambio estructural tras la dolarización, 

no revela una asociación significativa con la deuda pública. 

Finalmente, después de estimar los modelos se procede a verificar la presencia de 

multicolinealidad, donde se aplicó la prueba del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) 

[Anexo 2]. Los resultados de esta prueba respaldan la hipótesis nula de ausencia de 

multicolinealidad, dado que los valores obtenidos se sitúan por debajo de 10. El promedio 

del VIF, evaluado en 2.83, refuerza esta conclusión al demostrar que no existe este 

inconveniente en la investigación. 

Tabla 3  

Resultados de modelos de MCO 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Gasto militar -25,26*** -25,48*** -16,49* 

 (-6,81) (-4,38) (-2,49) 

Crecimiento económico (Log)  0,954 24,55 

  (0,05) (1,08) 

Inflación   0,221 

   (1,78) 

Exportaciones   -0,916 

   (-1,84) 

Importaciones de armamento (Log)   -1,646 

   (-1,06) 

dummy    -4,596 

   (-0,78) 

Constante 98,07*** 90,43 -81,43 

  (11,41) (0,57) (-0,43) 
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Observaciones 32 32 32 

Adjusted R2 0,594 0,580 0,659 

Nota. Los valores del estadístico t se muestran entre paréntesis y los asteriscos * indican el nivel de 

significancia de los coeficientes: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. 

Por otra parte, para analizar la relación a corto y largo plazo entre las variables, se inicia 

con la crucial tarea de confirmar la estacionariedad de las variables de interés. Esto 

implica asegurarse de que dichas variables no presenten componentes estocásticos o 

tendenciales. Al examinar el comportamiento a lo largo del período 1990-2021, como se 

ilustra en el Anexo 3, se realiza una verificación visual para identificar la posible 

existencia de raíces unitarias o tendencias en estas variables. 

A continuación, para validar la estacionariedad de las variables, se emplea la prueba de 

Dickey y Fuller (1979). Si el valor absoluto calculado del estadístico (t) supera los valores 

críticos, rechazamos la hipótesis nula (H0) indicando la presencia de raíz unitaria, y 

aceptamos la hipótesis alternativa (H1) que sugiere la ausencia de raíz unitaria. En 

cambio, si el valor calculado de (t) no supera el valor crítico, aceptamos la hipótesis nula 

(H0). 

Según los resultados detallados en la Tabla 4, se identifica la presencia de raíces unitarias 

en las variables deuda pública, gasto militar, crecimiento económico e inflación, 

indicando la existencia de componentes tendenciales en estas variables. En contraste, las 

variables exportaciones e importación de armamento no exhiben raíces unitarias ni 

componentes tendenciales. No obstante, al aplicar las primeras diferencias, los resultados 

son consistentes con las expectativas, ya que el valor absoluto calculado supera los 

valores críticos. Este proceso de diferenciación logra eliminar los componentes 

tendenciales en las variables incorporadas en el modelo econométrico, estableciendo así 

un equilibrio tanto a corto como a largo plazo entre las diversas variables consideradas. 

Tabla 4  

Resultados de la prueba Dickey-Fuller con las variables en primeras diferencias 

   Niveles Primera diferencia 

  
Valor 

calculado  

Valor crítico Valor 

calculado  

Valor crítico 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Deuda 

pública 
-1,224 -3,709 -2,983 -2,623 -4,304 -3,716 -2,986 -2,624 
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Gasto militar -1,888 -3,709 -2,983 -2,623 -7,609 -3,716 -2,986 -2,624 

Crecimiento 

económico 

(Log) 

-1,075 -3,709 -2,983 -2,623 -4,327 -3,716 -2,986 -2,624 

Inflación -2,015 -3,709 -2,983 -2,623 -5,313 -3,716 -2,986 -2,624 

Exportaciones -2,641 -3,709 -2,983 -2,623 -5,431 -3,716 -2,986 -2,624 

Importaciones 

de armamento 

(Log) 

-5,131 -3,709 -2,983 -2,623 -10,439 -3,716 -2,986 -2,624 

Con el objetivo de fortalecer la robustez de los resultados obtenidos, se realizó una prueba 

adicional de raíces unitarias según el enfoque propuesto por Phillips y Perron (1988), 

cuyos hallazgos se presentan en la Tabla 5. Se constata la presencia de raíces unitarias en 

las variables deuda pública, gasto militar, crecimiento económico e inflación, señalando 

la existencia de componentes tendenciales en estas variables. En contraposición, las 

variables exportaciones e importación de armamento no presentan raíces unitarias ni 

componentes tendenciales, ya que los valores calculados son mayores con respecto a los 

valores críticos. No obstante, al aplicar la primera diferencia, las variables dejan de 

mostrar una tendencia (Anexo 4), dado que el valor calculado supera en magnitud al valor 

crítico, indicando que las series se vuelven estacionarias de orden de integración I (1) y 

se comprueba que las variables presentan un componente cíclico.  

Además, es relevante destacar que se realizó una diferenciación entre las variables 

exportaciones e importaciones de armamento. Aunque no presentaban problema de raíz 

unitaria, dado que sus valores calculados superan el valor crítico, se optó por esta 

diferenciación con el fin de homogeneizar el orden de integración de todas las variables 

para propósitos econométricos.  

Tabla 5  

Resultados de la prueba Phillips-Perron con las variables en primeras diferencias 

   Niveles  Primera diferencia 

  
Valor 

calculado  

Valor crítico Valor 

calculado  

Valor crítico 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

Deuda pública -1,387 -3,709 -2,983 -2,623 -4,243 -3,716 -2,986 -2,624 

Gasto militar -1,816 -3,709 -2,983 -2,623 -7,543 -3,716 -2,986 -2,624 
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Crecimiento 

económico 

(Log) 

-1,117 -3,709 -2,983 -2,623 -4,333 -3,716 -2,986 -2,624 

Inflación -1,972 -3,709 -2,983 -2,623 -5,351 -3,716 -2,986 -2,624 

Exportaciones -2,602 -3,709 -2,983 -2,623 -5,582 -3,716 -2,986 -2,624 

Importaciones 

de armamento 

(Log) 

-5,177 -3,709 -2,983 -2,623 -11,734 -3,716 -2,986 -2,624 

En la Tabla 6, se presenta la prueba de cointegración de Johansen (1988) con el propósito 

de validar la relación entre las variables a través del modelo VAR. Los resultados indican 

(*) la presencia de al menos dos vectores de cointegración entre las variables, 

corroborando la existencia de un equilibrio a largo plazo entre ellas. Además, el 

estadístico de la traza (trace statistics) muestra un valor de 63,757, el cual es inferior al 

valor crítico del 5%, establecido en 68,520. Este hallazgo confirma la presencia de 

cointegración entre las series, lo que implica que las variables o series evolucionan de 

manera conjunta y están asociadas en el largo plazo. En consecuencia, las variables 

explicativas ejercen un impacto significativo en la deuda pública a lo largo del tiempo. 

Tabla 6  

Resultados de la prueba de cointegración de Johansen  

Rango máximo Parms LL Valor propio Tranza estadística 5% valor crítico 

0 56 -210,932 . 141,012 124,240 

1 69 -188,205 0,791 95,557 94,150 

2 80 -172,304 0,666 63,757* 68,520 

3 89 -159,377 0,590 37,902 47,210 

4 96 -148,803 0,518 16,753 29,680 

5 101 -141,542 0,394 2,232 15,410 

6 104 -140,507 0,069 0,162 3,760 

7 105 -140,426 0,006     
Nota. Vector cointegrado (*) 

Posteriormente, con el objetivo de verificar la relación de equilibrio a largo plazo, se 

determina la longitud óptima de rezago basándonos en criterios de AIC, HQIC, SBIC y 

FPE (Anexo 5). En este análisis, se establece que la longitud óptima de rezago es dos. 

Una vez identificado el número óptimo de rezagos, procedemos a estimar el modelo de 

Vectores Autoregresivos (VAR), como se plantea en las ecuaciones (5), (6), (7), (8), (9) 

y (10). Por lo tanto, los resultados del modelo VAR se presentan en la Tabla 7, donde se 
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destaca que la mayoría de los valores de P>chi2 son inferiores al 5%, lo que indica una 

relación sólida a largo plazo entre la deuda pública, el gasto militar, la inflación, las 

exportaciones, las importaciones de armamento y la variable dummy, ya que sus valores 

son estadísticamente significativos. Sin embargo, la variable de crecimiento económico 

no es significativa, ya que su valor P>chi2 supera el 5%. 

Además, esta afirmación se respalda por el hecho de que en el contexto de la economía 

ecuatoriana, se han registrado varios eventos significativos, como la guerra del Cenepa, 

crisis en el intercambio y comercio internacional, el feriado bancario y crisis internas, así 

como la notable influencia de eventos externos, como la pandemia. Estos factores han 

tenido un impacto significativo tanto en la economía general del país como en el 

incremento de la deuda. Al analizar el coeficiente de determinación (R-cuadrado), se 

destaca que el crecimiento económico solo explica el 33% de las variaciones en la deuda 

pública debido a que no es significativo. Sin embargo, la inflación, las exportaciones, las 

importaciones de armamento y la variable dummy explican el 85,6%, 59,6%, 48,9% y 

94,9%, respectivamente, de las variaciones en la deuda pública. El modelo, con un total 

de 15 parámetros, se evalúa mediante el Error Cuadrático Medio (RMSE), que mide la 

discrepancia entre valores predichos y observados. También, el R-sq cuantifica la relación 

entre la deuda pública y el gasto militar, revelando que el 66,2% de las variaciones en la 

deuda se explican por el gasto militar. Este resultado sugiere que el gasto militar tiene un 

impacto estadísticamente significativo en la deuda pública. 

Además, es fundamental resaltar, que los resultados derivados del modelo VAR estimado 

revelan un impacto negativo a largo plazo con respecto a las variables principales de esta 

investigación: la deuda pública y el gasto militar. Esto implica que, en el contexto de 

Ecuador, un aumento en el gasto militar conlleva a una disminución de la deuda pública 

a lo largo del tiempo.  

Una explicación a este impacto a largo plazo puede atribuirse a diversos factores, siendo 

uno de ellos la perspectiva de inversión en seguridad y protección. En este sentido, cuando 

se asigna un mayor presupuesto al gasto militar, se espera que este impulse el crecimiento 

económico del país al generar empleo y activar sectores relacionados con la defensa y 

seguridad. A medida que el crecimiento económico se materializa, la capacidad del país 

para hacer frente a su deuda pública se fortalece. En consecuencia, la necesidad de recurrir 

a préstamos disminuye, contribuyendo a la estabilidad económica. Este escenario refleja 
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la idea de que una inversión inicial en seguridad puede generar beneficios económicos 

sostenibles a largo plazo, lo que impacta positivamente en la capacidad del país para 

gestionar y reducir su deuda. Además, es crucial destacar que esta interpretación se apoya 

en los hallazgos del modelo VAR, que revelan una relación positiva entre el crecimiento 

económico y el gasto militar. 

En cuanto al crecimiento económico, se observa un impacto negativo en relación con la 

deuda pública, y esto se atribuye a diversos factores a lo largo de la historia. Este efecto 

se origina en la desaceleración de las actividades económicas en Ecuador en los últimos 

años, influenciada por factores macroeconómicos y políticos, como la corrupción y 

tensiones políticas. La situación se vio agravada por la pandemia mundial, que detuvo 

temporalmente las actividades productivas normales. Estos desafíos han dificultado la 

disponibilidad de recursos económicos suficientes para cumplir con los compromisos 

económicos y sociales del país, lo que incluye el servicio de la deuda pendiente. 

En cuanto a las variables de control a largo plazo, se observa que la inflación ejerce un 

impacto significativamente positivo sobre la deuda pública, indicando que un incremento 

en la inflación se traduce en un aumento correspondiente en la deuda pública. Este 

fenómeno puede atribuirse a diversos factores. Por un lado, la inflación elevada podría 

generar mayores costos para el gobierno, afectando negativamente su capacidad para 

obtener financiamiento y generando la necesidad de recurrir a préstamos para cubrir 

desequilibrios económicos. Por otro lado, en contextos de alta inflación, el gobierno 

podría enfrentar mayores costos de intereses sobre la deuda, ya que las tasas de interés 

tienden a aumentar durante períodos inflacionarios. Además, la inflación podría influir en 

las finanzas públicas al modificar los ingresos y gastos gubernamentales, lo que, a su vez, 

podría generar la necesidad de contraer más deuda para financiar programas y proyectos. 

De igual manera, se evidencia un impacto significativo negativo de las exportaciones en 

relación con la deuda pública, la cual puede atribuirse a una serie de factores 

interrelacionados. Este fenómeno podría derivarse de las presiones fiscales, dando lugar 

a políticas que resultan poco incentivadoras para las exportaciones, tales como aumentos 

impositivos o la reducción de incentivos. Además, la relación adversa podría también 

estar vinculada al hecho de que un mayor volumen de exportaciones a menudo implica 

un crecimiento económico más robusto, reduciendo así la necesidad del país de recurrir a 

préstamos. 
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En relación con las importaciones de armamento, aunque no se detecta un impacto de 

magnitud significativa, se observa una conexión negativa con la deuda pública. Esta 

asociación puede atribuirse a diversos factores. En primer lugar, la administración de la 

deuda podría influenciar las decisiones gubernamentales respecto al gasto en defensa y, 

consecuentemente, las importaciones de armamento. El aumento en la deuda pública 

podría generar presiones fiscales, instigando políticas de austeridad que afectan los 

recursos disponibles para la defensa. La relación negativa podría también reflejar 

estrategias de restricción de gastos militares en momentos de alta deuda, buscando 

equilibrar las finanzas gubernamentales y asignar recursos a otras áreas. Esta dinámica 

sugiere que, durante periodos de mayor endeudamiento, el gobierno prioriza asignar 

recursos a esferas distintas de la defensa, posiblemente influenciado por consideraciones 

económicas, sociales o políticas. Por último, la introducción de la variable dummy revela 

un impacto negativo en relación con la deuda pública. 

Tabla 7  

Modelo de vectores autorregresivo (VAR) 

Ecuación Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2 

Deuda pública 15 6,623 0,632 49,873 0,000 

Gasto militar 15 0,259 0,662 56,740 0,000 

Crecimiento económico (Log) 15 0,038 0,330 14,307 0,427 

Inflación 15 8,314 0,856 172,977 0,000 

Exportaciones 15 3,525 0,590 41,730 0,000 

Importaciones de armamento (Log) 15 1,453 0,489 27,766 0,015 

Dummy 15 0,139 0,949 541,013 0,000 

Con la finalidad de investigar la relación de corto plazo entre las variables previamente 

examinadas, se llevaron a cabo pruebas de diagnóstico para evaluar la normalidad, la 

estabilidad y la autocorrelación para el modelo VAR. Los resultados detallados de estas 

pruebas se encuentran presentados en los Anexos 6, 7 y 8, respectivamente. En primer 

lugar, se lleva a cabo la evaluación de la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk 

(1965). La hipótesis nula es aceptada, ya que los valores de Prob>z superan el umbral de 

0,05, indicando la presencia de normalidad en el modelo. 

A continuación, se lleva a cabo la evaluación de estabilidad mediante la visualización de 

la matriz correspondiente a las variables. Se observa que todos los puntos se sitúan dentro 
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del círculo unitario, y únicamente dos puntos muestran proximidad al centro. Este análisis 

sugiere que el modelo VAR estimado es estable, indicando que las variables están 

cointegradas en al menos dos vectores. En cuanto a la autocorrelación, se aplica la prueba 

de Durbin-Watson (1950), estableciendo que; para descartar la presencia de 

autocorrelación, el valor de Prob>F debe superar 0,05. La revisión de los anexos confirma 

la ausencia de problemas de autocorrelación en el modelo. Basándonos en estos 

diagnósticos, se corrobora que el modelo carece de inconvenientes relacionados con la 

normalidad, estabilidad y autocorrelación. Estos hallazgos respaldan la afirmación de que 

los resultados obtenidos son precisos y fiables. 

Después de completar las evaluaciones de diagnóstico, se procedió a la estimación del 

modelo de corrección de error (VEC) descrito en las ecuaciones (11), (12), (13), (14), 

(15) y (16).  Por lo tanto, de acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 8, se aprecia 

que las variables gasto militar, crecimiento económico e inflación muestran un valor por 

debajo del nivel de significancia del 5%, indicando su significancia estadística a corto 

plazo. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones de armamento no 

alcanzan significancia, ya que sus valores superan el 5%. 

Primeramente, el gasto militar presenta un coeficiente positivo lo que significa que 

impacta positivamente a la deuda pública a corto plazo, con un coeficiente de 15,244. 

Este fenómeno puede explicarse de diversas maneras. En primer lugar, el gasto militar 

puede aumentar como respuesta a situaciones de inestabilidad interna o amenazas 

externas que requieren una mayor inversión en seguridad y defensa nacional. Esta 

respuesta rápida puede llevar al gobierno a aumentar el gasto militar mediante la 

utilización de recursos disponibles, incluida la deuda pública, para fortalecer la seguridad 

del país. Además, en momentos de crisis económica o emergencias, como desastres 

naturales o conflictos regionales, el gobierno puede aumentar el gasto militar como 

medida preventiva o de respuesta. Esto puede incluir la adquisición de equipos de defensa, 

la modernización de las fuerzas armadas o el despliegue de personal militar, todo lo cual 

puede requerir financiamiento adicional, posiblemente a través de la emisión de deuda 

pública. 

En cuanto al crecimiento económico, se observa un coeficiente positivo de 99,936, 

indicando que a medida que aumenta la deuda pública, el crecimiento económico tiende 

a aumentar en el corto plazo. Este patrón podría justificarse por la utilización estratégica 
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de la deuda para financiar proyectos que estimulan la actividad económica. En situaciones 

donde el gobierno emplea la deuda de manera prudente, destinándola a inversiones 

productivas en infraestructura, educación o innovación, podría generar un impulso 

positivo en el crecimiento económico. Además, la capacidad de utilizar la deuda como 

instrumento para fomentar el desarrollo económico podría ser un reflejo de políticas 

fiscales y económicas eficientes que buscan maximizar los beneficios de la inversión 

pública en el corto plazo. 

En contraste, la inflación exhibe una relación positiva con la deuda pública, indicada por 

un coeficiente de 0,171. Esto sugiere que, en entornos inflacionarios, la deuda pública 

tiende a incrementarse, la cual puede atribuirse a diversas dinámicas económicas y 

financieras. En primer lugar, un aumento en la deuda pública podría impulsar la inflación 

a corto plazo debido a las políticas de financiamiento implementadas por el gobierno. Por 

ejemplo, si el gobierno opta por financiar parte de su deuda emitiendo bonos del Tesoro, 

esto podría aumentar la oferta monetaria en la economía, lo que, a su vez, podría presionar 

al alza los precios de los bienes y servicios, generando inflación. Además, un aumento en 

la deuda pública puede llevar a un mayor gasto público, lo que a su vez puede impulsar 

la demanda agregada y, potencialmente, provocar presiones inflacionarias. 

Posteriormente, las exportaciones revelan un impacto negativo con un coeficiente de -

0,056 a corto plazo. Este resultado sugiere que un aumento en la deuda pública podría 

suscitar preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal y la capacidad del gobierno 

para cumplir con sus compromisos financieros a largo plazo, lo que podría mermar la 

confianza de los inversores y reducir las oportunidades de exportación. Además, una 

mayor deuda pública podría dar lugar a políticas fiscales más restrictivas o medidas de 

austeridad, las cuales podrían incidir negativamente en la actividad económica en general, 

incluyendo las exportaciones. 

En cuanto a las importaciones de armamento, presentan un coeficiente positivo con 

respecto a la deuda pública. Este fenómeno podría ser impulsado por decisiones 

estratégicas vinculadas a la seguridad nacional o la modernización de las fuerzas armadas, 

las cuales conllevan inversiones significativas. Dado que estas inversiones no siempre 

cuentan con respaldo inmediato de recursos fiscales, es probable que se financien 

mediante la emisión de deuda pública. Por lo tanto, esto sugiere que a medida que 

aumenta uno, el otro tiende a incrementarse. Este resultado puede tener implicaciones 
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importantes para la formulación de políticas, especialmente en lo que respecta a la 

asignación de recursos para gastos militares y su impacto en la deuda pública. Finalmente, 

la variable dummy exhibe un coeficiente negativo en el modelo. 

Tabla 8  

Resultados del Modelo de corrección de error VEC. 

Beta Coeficiente 
Error 

estándar 
z P>z 

[95% Conf. 

Intervalo] 

Cel       

Deuda pública 1,000 . . . . . 

Gasto militar 15,244 4,719 3,230 0,001 5,994 24,493 

Crecimiento económico (Log) 99,936 31,596 3,160 0,002 38,009 161,863 

Inflación 0,171 0,084 2,020 0,043 0,005 0,336 

Exportaciones -0,056 0,292 -0,190 0,847 0,628 0,515 

Importaciones de armamento 

(Log) 
0,948 0,945 1,000 0,316 0,904 2,799 

dummy -1,073 1,251 -0,860 0,391 3,525 1,379 

Constante -2,748 . . . . . 

6.3. Objetivo específico 3 

Examinar la relación causal entre el gasto militar y la deuda pública en Ecuador, durante 

el periodo 1990-2021, por medio de técnicas causales, con el propósito de diseñar 

intervenciones más eficaces que contribuyan a la reducción de la deuda pública en el 

Ecuador. 

Una vez establecido el modelo VAR y VEC, damos cumplimiento al objetivo específico 

3. En primer lugar, evaluamos la relación a largo plazo entre las variables mediante la 

prueba de causalidad de Granger (1969). El propósito es determinar si existe una 

causalidad unidireccional o bidireccional entre las variables explicativas y la variable 

dependiente. Como criterio de aceptación, buscamos que el valor de Prob>chi2 sea 

inferior a 0,05. Los resultados detallados se presentan en la Tabla 9. 

Por lo tanto, con respecto a nuestra variable dependiente, todas las variables muestran una 

relación causal unidireccional, lo que implica que solo causan en una dirección y no en 

ambas. En lo que respecta al gasto militar, se observa que solo únicamente el gasto militar 

causa a la deuda pública, mientras que la deuda pública no causa el gasto militar. Esto 
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significa que el gasto militar incide en el aumento de la deuda pública, pero no al revés. 

Ecuador ha enfrentado desafíos en términos de seguridad y defensa, lo que ha llevado a 

un aumento en el gasto militar para hacer frente a estas amenazas. Sin embargo, el 

financiamiento de este gasto muchas veces se realiza a través de préstamos o emisión de 

bonos, lo que contribuye al incremento de la deuda pública. Esta situación puede generar 

preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo, especialmente si el gasto 

militar no está siendo eficaz en la protección y seguridad del país. Por lo tanto, es 

importante que las políticas fiscales y de defensa estén coordinadas para garantizar un 

equilibrio entre la seguridad nacional y la estabilidad económica. 

Por otra parte, en lo que respecta al crecimiento económico, se evidencia que no existe 

causalidad unidireccional ni bidireccional. La dinámica económica del país puede estar 

influida por una serie de factores internos y externos, incluyendo políticas fiscales, 

comerciales y monetarias, así como eventos económicos globales. Mientras que un 

aumento en la deuda pública puede reflejar políticas de estímulo económico para impulsar 

el crecimiento, también puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la 

confianza de los inversionistas, lo que a su vez puede afectar el crecimiento económico. 

Sin embargo, el crecimiento económico también puede influir en los niveles de 

endeudamiento a través de su impacto en los ingresos fiscales y la capacidad de pago del 

gobierno. Por lo tanto, la relación entre la deuda pública y el crecimiento económico en 

Ecuador es más compleja y está sujeta a una variedad de factores que van más allá de una 

causalidad unidireccional o bidireccional. 

En lo que respecta a la inflación, un aumento en la deuda pública puede generar presiones 

inflacionarias debido a la necesidad de financiar los déficits fiscales mediante la emisión 

de dinero, especialmente si el Banco Central opta por monetizar la deuda. Este proceso 

puede aumentar la oferta monetaria y contribuir a la inflación. Sin embargo, la inflación 

no influye en la deuda pública de manera directa. Por otro lado, la inflación puede afectar 

la deuda pública al erosionar el valor real de los pagos futuros, disminuyendo así la carga 

de la deuda. Además, la inflación puede ser una respuesta a políticas expansivas que 

buscan estimular la economía, lo que podría requerir financiamiento adicional a través de 

la deuda pública. 

En cuanto a las exportaciones, es importante destacar que existe una causalidad 

unidireccional desde la deuda pública hacia las exportaciones, y no al revés. Por un lado, 
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un aumento en la deuda pública puede afectar negativamente la capacidad del país para 

competir en los mercados internacionales, lo que podría resultar en menores niveles de 

exportación. Por otro lado, es posible que el endeudamiento público se utilice para 

financiar programas de desarrollo económico y apoyo a las empresas exportadoras, lo que 

potencialmente podría impulsar el sector exportador. Sin embargo, esta relación está 

condicionada principalmente por las políticas gubernamentales y la eficacia de las 

inversiones realizadas. 

En cuanto a la deuda pública y las importaciones de armamento, no muestran una relación 

causal. En primer lugar, Ecuador ha enfrentado persistentes desafíos económicos y 

fiscales, lo que ha promovido una gestión más cuidadosa de la deuda pública y un 

escrutinio más riguroso del gasto gubernamental. Esto implica que las decisiones sobre 

importaciones de armamento no se basan necesariamente en el nivel de endeudamiento 

del país, sino en las exigencias de defensa y seguridad nacional. 

Además, las importaciones de armamento suelen estar más vinculadas con 

consideraciones estratégicas y geopolíticas que con la situación de la deuda pública. El 

gobierno puede optar por estas importaciones como parte de su política de defensa 

nacional, sin que su capacidad actual de endeudamiento sea un factor determinante. Por 

otro lado, el endeudamiento público podría dirigirse hacia otros sectores prioritarios, 

como la infraestructura, la educación o la salud, lo que reduciría la relación directa entre 

la deuda y las importaciones de armamento. Por último, en relación con la variable 

dummy, se identifica una causalidad unidireccional, indicando que la influencia se dirige 

únicamente desde la variable de la deuda pública hacia la variable dummy. 

Tabla 9  

Prueba de causalidad de Granger  

Relación causal  chi2 Prob>chi2 Conclusión  

∆DP→∆GM 3,329 0,189 No existe relación de causalidad 

∆DP→∆logPIB 3,989 0,136 No existe relación de causalidad 

∆DP→∆INF 16,501 0,000 Existe relación de causalidad 

∆DP→∆X 14,480 0,001 Existe relación de causalidad 

∆DP→∆logIA 2,864 0,239 No existe relación de causalidad 

∆DP→dummy 8,025 0,018 Existe relación de causalidad 
    

∆GM→∆DP 9,664 0,008 Existe relación de causalidad 

∆GM→∆logPIB 7,038 0,030 Existe relación de causalidad 
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∆GM→∆INF 4,869 0,088 No existe relación de causalidad 

∆GM→∆X 2,553 0,279 No existe relación de causalidad 

∆GM→∆logIA 1,226 0,542 No existe relación de causalidad 

∆GM→dummy 4,511 0,105 No existe relación de causalidad 
    

∆logPIB→∆DP 1,493 0,474 No existe relación de causalidad 

∆logPIB→∆GM 4,816 0,090 No existe relación de causalidad 

∆logPIB→∆INF 6,448 0,040 Existe relación de causalidad 

∆logPIB→∆X 6,192 0,045 Existe relación de causalidad 

∆logPIB→∆logIA 2,438 0,296 No existe relación de causalidad 

∆logPIB→dummy 5,365 0,068 No existe relación de causalidad 
    

∆INF→∆DP 1,772 0,412 No existe relación de causalidad 

∆INF→∆GM 0,833 0,659 No existe relación de causalidad 

∆INF→∆logPIB 8,265 0,016 Existe relación de causalidad 

∆INF→∆X 10,851 0,004 Existe relación de causalidad 

∆INF→∆logIA 0,450 0,799 No existe relación de causalidad 

∆INF→dummy 22,654 0,000 Existe relación de causalidad 
    

∆X→∆DP 3,380 0,185 No existe relación de causalidad 

∆X→∆GM 9,166 0,010 Existe relación de causalidad 

∆X→∆logPIB 0,909 0,635 No existe relación de causalidad 

∆X→∆INF 7,036 0,030 Existe relación de causalidad 

∆X→∆logIA 10,451 0,005 Existe relación de causalidad 

∆X→dummy 0,463 0,793 No existe relación de causalidad 
    

∆logIA→∆DP 1,922 0,383 No existe relación de causalidad 

∆logIA→∆GM 5,069 0,079 No existe relación de causalidad 

∆logIA→∆logPIB 0,662 0,718 No existe relación de causalidad 

∆logIA→∆INF 2,456 0,293 No existe relación de causalidad 

∆logIA→∆X 0,599 0,741 No existe relación de causalidad 

∆logIA→dummy 0,116 0,944 No existe relación de causalidad 
    

dummy→∆DP 1,595 0,451 No existe relación de causalidad 

dummy→∆GM 2,426 0,297 No existe relación de causalidad 

dummy→∆logPIB 13,891 0,001 Existe relación de causalidad 

dummy→∆INF 9,097 0,011 Existe relación de causalidad 

dummy→∆X 15,284 0,000 Existe relación de causalidad 

dummy→∆logIA 1,170 0,557 No existe relación de causalidad 
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7. Discusión 

A continuación, tras exponer los resultados para cada objetivo específico, se procede a la 

discusión, que posibilita la comparación con los hallazgos de distintos autores 

presentados en la evidencia empírica. Estos serán abordados individualmente para cada 

objetivo específico, contribuyendo a un mejor entendimiento del contexto y estableciendo 

conexiones con investigaciones previas.  

7.1. Objetivo específico 1  

Analizar la evolución y correlación del gasto militar y la deuda pública en Ecuador, 

durante el periodo 1990-2021, mediante estadísticos descriptivos, con la finalidad de 

obtener un panorama detallado del contexto de la deuda pública en el país. 

En base a los resultados del objetivo específico 1, la evaluación de la evolución de la 

deuda pública en Ecuador a lo largo de las décadas ofrece una perspectiva clara de los 

eventos económicos y geopolíticos que influyeron en su curso. En los años 90, se observa 

una disminución, en línea con Pareja (2003), quien vincula este descenso a los canjes de 

deuda bilateral con el Club de París. Sin embargo, en 1993, la deuda experimenta un 

incremento, coincidiendo con el estudio de Salguero (1994), atribuido a la emisión de 

nuevos bonos estatales para cubrir la deuda externa privada. A pesar de ello, entre 1994 

y 1995, se evidencia una significativa reducción de la deuda pública gracias al acuerdo 

Brady, respaldando las conclusiones de Acosta (2008), quien resalta que la renegociación 

contribuyó notablemente a mejorar los términos y condiciones, reduciendo tanto el capital 

como los intereses. El conflicto con Perú en 1996 y la crisis asiática y rusa en 1998-1999 

generaron endeudamiento, resultados similares se presentan en estudios del BCE (1996) 

y MEF (2021). También destacan otros problemas vinculados, como la caída del precio 

del petróleo y el fenómeno del Niño.  

La crisis financiera de 1999 condujo a la dolarización y a una significativa reducción de 

la deuda hasta 2009, coincidiendo con el informe del BCE (s.f), que resalta que este 

declive se logró mediante la reestructuración mediante bonos globales. No obstante, en el 

periodo comprendido entre 2011 y 2020, la deuda experimentó un incremento constante, 

impulsado por proyectos financiados por China y la volatilidad en los precios del petróleo. 

Esto coincide con los hallazgos de la CEPAL (2019), que subraya que en 2019 la deuda 

representó el 53,02% del PIB, triplicando la cifra registrada en 2009. Aunque la pandemia 
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de COVID-19 elevó la deuda en 2020, medidas post pandémicas y gubernamentales 

llevaron a una tendencia a la baja en 2021. Esta tendencia se alinea con el MEF (2022), 

que destaca la intención del gobierno de reducir la deuda al 40% del PIB, estableciendo 

un plan concreto para alcanzar dicho objetivo. 

En el análisis de los resultados de la evolución del gasto militar, se revelan fluctuaciones 

notables a lo largo del periodo estudiado, demostrando una tendencia general al aumento. 

Se registran notables altibajos entre 1995 y 1998, atribuibles al conflicto con Perú y 

vinculados a la modernización de la Armada, hallazgos que concuerdan con Andrade-

Vázquez (2022). En contraste, el año 2000 presenta el punto más bajo en el gasto militar, 

alineándose con los resultados de Jiménez et al. (2021), quienes destacan que 

aproximadamente solo el 1,5% del PIB se asignó a dicho fin. Entre 2009 y 2011, se 

observa un destacado aumento, respaldado por Jiménez et al. (2021), que lo vinculan al 

crecimiento económico, aunque Tobar-Pesántez (2020) sugiere que la deuda también 

influyó. Posteriormente, se evidencia una reducción entre 2016 y 2019, en concordancia 

con la investigación de Andrade-Vázquez (2022), quien atribuye esta disminución al 

terremoto. Finalmente, durante el periodo de 2019 a 2021, la pandemia de COVID-19 

tuvo un impacto negativo coincidiendo con el estudio MEF (2021). 

De la misma forma, en el análisis del crecimiento económico, se registran variaciones 

notables a lo largo del periodo, siendo el año 2000 el punto más bajo debido a la 

dolarización. Coincidiendo con estudios similares, como el de Osorio (2013), se destaca 

que la caída en los precios del petróleo en 1998 y 1999, junto con la crisis financiera 

global de 1997, provocaron la quiebra de la mayoría de los bancos privados en 1999 y 

2000. Entre 2010 y 2014, se observa un aumento relacionado con la mejora en los precios 

del petróleo y el aumento de exportaciones no petroleras, respaldando a Armijos et al. 

(2015), quien destaca la inversión pública en infraestructura como factor clave. En 2020, 

la pandemia de COVID-19 impactó negativamente en el crecimiento económico, pero 

para 2021, se evidencia un repunte gracias a medidas de reactivación económica, en línea 

con el estudio del Banco Mundial (Banco Mundial, 2021). 

En lo que respecta a las variables de control, se observó un componente cíclico controlado 

en la inflación; no obstante, en el año 2000, alcanzó su punto máximo debido a la crisis 

financiera, respaldado por Marcos (2005). La dolarización, según el mismo autor, frenó 

la inflación y estimuló la actividad productiva y las exportaciones. Las importaciones de 
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armamento disminuyeron por la dolarización, de la misma forma señala Carvajal (2011), 

quien destaca un desincentivo en el lado de la oferta, denominado "desustitución" de 

importaciones. Aunque la inflación ha estado controlada, en 2008 aumentó ligeramente, 

coincidiendo con Toscanini et al. (2020), atribuyéndole a la crisis global. Además, se 

observa un aumento en las exportaciones en 2008, coincidiendo con Carvajal (2011); sin 

embargo, en 2009, las exportaciones decrecieron debido a la crisis mundial. 

En 2016, las exportaciones experimentaron una marcada disminución debido al 

terremoto, mientras que las importaciones de armamento mostraron fluctuaciones pero 

no decrecieron en ese año. Contrariamente, Mera et al. (2018) sugiere que esto se debió 

a una reducción de los ingresos por importaciones. La pandemia afectó gravemente las 

exportaciones e importaciones, generando una disminución respaldada por Correa et al. 

(2022). No obstante, coincidiendo con Andinos (2021), a inicios del 2021 las 

exportaciones se recuperaron, impulsando así la reactivación del crecimiento económico. 

En relación con la correlación entre la deuda pública y variables independientes como el 

gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador, se observa una asociación negativa. 

Resultados contrastantes, como los de Dunne et al. (2004) en países sudamericanos, 

indican que Chile presenta una relación positiva entre la deuda pública y el gasto militar. 

No obstante, al igual que los resultados obtenidos para Brasil y Argentina, se evidencia 

una relación negativa, similar a los hallazgos propios. Dudzevičiūtė et al. (2021) refuerzan 

estos descubrimientos al señalar una correlación negativa en algunos países de la OTAN 

respecto al crecimiento económico. Este patrón se refleja en Camerún, respaldado por 

Kengdo (2023), con un fuerte impacto negativo en la acumulación de capital físico y el 

crecimiento de la productividad total de los factores. 

Finalmente, la inflación presenta una correlación positiva con respecto a la deuda pública, 

a diferencia Okwoche y Nikolaidou (2022b) encontraron que en África subsahariana, la 

inflación disminuye la deuda. Estos hallazgos coinciden con Azam y Feng (2017), 

quienes destacan las dificultades para obtener préstamos en países con alta inflación. En 

cuanto a las exportaciones, se observó una correlación negativa en nuestro país, en línea 

con estudios de Gnangnon (2014). Contrariamente, Ahmed y Kamran (2017) encuentran 

una correlación positiva en países de bajos ingresos. Las importaciones de armamento 

mostraron una relación negativa, respaldando los resultados de Harutyunyan (2023). Sin 



51 
 

embargo, Günlük-Senesen (2004a) y Sezgin (2004) difieren al hallar una correlación 

positiva en países de altos ingresos. 

7.2. Objetivo específico 2 

Determinar la relación de corto y largo plazo entre el gasto militar y la deuda pública 

en Ecuador, durante el periodo 1990-2021, a través de modelos de series de tiempo, con 

el fin de obtener una visión cuantitativa de cómo el gasto militar puede influir en la 

acumulación de deuda en el contexto ecuatoriano. 

En relación con los resultados del objetivo específico 2, se implementó el modelo VAR 

y VEC, evidenciando una conexión tanto de largo como de corto plazo entre la deuda 

pública, el gasto militar, el crecimiento económico, la inflación, así como las 

exportaciones e importaciones de armamento. En este sentido, se evidenció un impacto 

negativo significativo del gasto militar en la deuda pública a largo plazo, mientras que a 

corto plazo se observó un impacto positivo, lo que contrasta con los resultados de Dunne 

et al. (2018), quienes sugieren un impacto positivo en ambas perspectivas. Además, 

resultados similares se encontraron en los estudios de Ahmed y Kamran (2017), que 

indican un impacto negativo a largo plazo en India y Brasil, concordando con los 

hallazgos de Dunne et al. (2004) para Chile, donde la carga militar mostró un impacto 

positivo a corto plazo. Por otro lado, se encontraron resultados diferentes en países de 

bajos ingresos, como Shahbaz et al. (2016); Narayan y Narayan (2008), quienes respaldan 

impactos positivos. Otros resultados, como en el caso de Armenia (Harutyunyan, 2023), 

señalan una falta de relación a largo plazo. 

En lo que respecta al crecimiento económico, los hallazgos revelan un impacto negativo 

poco significativo a largo plazo; no obstante, en el modelo VEC se obtuvo un resultado 

diferente, evidenciando un impacto positivo significativo a corto plazo. Esta disparidad 

se atribuye a la utilización estratégica de la deuda para financiar proyectos que estimulan 

la actividad económica. Sin embargo, se observaron resultados diferentes en Camerún, 

donde tanto el gasto militar como la deuda pública ejercen un impacto negativo en el 

crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo, según señala Kengdo (2023). 

Estos resultados coinciden con la afirmación de Günlük-Senesen (2004b), quien sostiene 

que la deuda pública obstaculiza el desarrollo económico. No obstante, esta perspectiva 
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se contradice con las conclusiones de Asravor et al. (2023) en Ghana, donde indican que 

la deuda tiene un impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo. 

Por otro lado, los resultados indican que, tanto en el corto como en el largo plazo, la 

inflación tiene un impacto positivo en la deuda pública. Este hallazgo sugiere que en 

momentos de inflación, la deuda pública tiende a aumentar, posiblemente debido a la 

necesidad del gobierno de recurrir a préstamos adicionales o a la emisión de bonos para 

hacer frente a los mayores costos y presiones económicas asociadas con la inflación. Estos 

hallazgos difieren con Dumitrescu et al. (2022), quienes encontraron una relación 

negativa a corto plazo en economías emergentes, indicando que estos países pueden 

gestionar de manera efectiva aumentos de deuda para evitar mayores riesgos de inflación.  

No obstante, investigaciones similares a largo plazo sobre la inflación, como las de 

Bhattarai et al. (2014), sugieren que a medida que aumenta el nivel de deuda, se 

intensifica la respuesta inflacionaria. A diferencia de los resultados obtenidos, Dimitraki 

y Kartsaklas (2018), señalan un impacto negativo a largo plazo entre la inflación y la 

deuda pública en Grecia. Estos estudios destacan que una alta inflación reduce los costos 

del servicio de la deuda, resultando en menores aumentos de la deuda en el futuro, 

respaldando esta perspectiva Omrane y Omrane (2017) al identificar un impacto negativo 

significativo en el contexto griego. 

Posteriormente, se evidenció que las exportaciones ejercen un impacto negativo en la 

deuda pública a largo plazo, aunque carecen de significancia en el modelo VAR. Sin 

embargo, en el modelo VEC, dicho impacto es negativo y significativo. Estudios de largo 

plazo, como el realizado por Dritsakis y Stamatiou (2017), respaldan hallazgos similares 

al destacar que las exportaciones afectan indirectamente la deuda pública a través del PIB, 

generando un impacto negativo. Por el contrario, Ahmed y Kamran (2017) encontraron 

una relación positiva significativa, a nivel del 1%, entre las exportaciones y la deuda en 

un grupo de países. Además, resultados diferentes se observaron a corto plazo en el 

estudio de Ahmed (2012), que indica que un aumento del 1% en los ingresos por 

exportaciones aumentaría la acumulación de deuda en un 0,25% a corto plazo. 

En última instancia, en cuanto a las importaciones de armamento, se observa una relación 

negativa sin significancia a largo plazo, con resultados uniformes para Brasil, Chile y 

Argentina, donde se consideró que esta variable carecía de relevancia según Dunne et al. 
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(2004). Sin embargo, investigaciones divergentes, como las de Harutyunyan (2023), 

sostienen que las importaciones de armas ejercen una presión notable sobre el déficit 

presupuestario estatal y contribuyen al aumento de la deuda externa. Mientras que en el 

corto plazo muestran un impacto positivo con respecto a la deuda pública. Hallazgos 

similares fueron encontrados por Nikolaidou (2016), quien atribuye el incremento de la 

deuda en Grecia a todos los partidos políticos. El autor identificó que el gasto en defensa 

tuvo un efecto negativo significativo en la deuda pública y además encontró una relación 

a corto plazo entre las importaciones de armamento y el endeudamiento. 

7.3. Objetivo específico 3 

Examinar la relación causal entre el gasto militar y la deuda pública en Ecuador, durante 

el periodo 1990-2021, por medio de técnicas causales, con el propósito de diseñar 

intervenciones más eficaces que contribuyan a la reducción de la deuda pública en el 

Ecuador. 

Finalmente, los resultados derivados de la prueba de causalidad en el sentido de Granger 

(1969) revelan una relación unidireccional entre el gasto militar, el crecimiento 

económico, la inflación, las exportaciones y las importaciones de armamento con respecto 

a la variable dependiente, lo que implica que impactan únicamente en una dirección y no 

viceversa. Estos hallazgos subrayan relaciones fundamentales en las dinámicas 

económicas de Ecuador, arrojando luz sobre cómo estos factores influyen en la economía 

del país. 

Inicialmente, se destaca la relación unidireccional entre el gasto militar y la deuda pública 

en Ecuador, lo que sugiere una conexión con las necesidades de seguridad nacional que 

podrían aumentar la deuda. Resultados similares se han observado en el caso de Etiopía; 

según Wolde‐Rufael (2009), existe una causalidad unidireccional donde el gasto militar 

influye en la deuda, atribuyendo esto al bajo rendimiento económico del país y su 

creciente dependencia del endeudamiento. Este hallazgo también fue respaldado por 

Narayan y Narayan (2008) en contextos similares a los de Etiopía. Estos resultados 

resaltan la influencia crítica del rendimiento económico en los patrones de endeudamiento 

militar. 

En cuanto a la relación causal entre la deuda pública y el crecimiento económico, se 

evidencia la ausencia de cualquier tipo de causalidad en el sentido de Granger (1969). Sin 
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embargo, se destacan resultados divergentes obtenidos por Jiménez y Alvarado (2022), 

quienes observaron una relación negativa a largo plazo para Ecuador. Este fenómeno se 

explica por el notable aumento de la deuda, el cual ha desplazado la inversión privada y 

ha reducido el stock de capital, actuando como un freno al crecimiento económico a largo 

plazo en el país. 

En relación con la inflación, se destaca una relación causal unidireccional que va desde 

la deuda pública hacia la inflación, pero no en dirección opuesta. Sin embargo, Wolde-

Rufael (2009) presenta evidencia empírica diferente de una relación de cointegración de 

largo plazo entre la inflación, el dinero y los déficits presupuestarios en Etiopía. Este 

estudio revela una causalidad unidireccional de Granger desde la oferta monetaria hacia 

la inflación y desde los déficits fiscales hacia la inflación. Contrariamente, la política 

fiscal no parece tener impacto en el crecimiento de la oferta monetaria, resaltando la 

complejidad de las interacciones entre estas variables en el contexto etíope. 

Seguidamente, las exportaciones muestran una causalidad unidireccional, que va desde la 

deuda pública hacia las exportaciones, donde la deuda pública podría influir 

negativamente al crear una percepción de riesgo por parte de inversores y socios 

comerciales, afectando las condiciones comerciales internacionales. No obstante, es 

importante destacar que en el caso de Grecia, según Dritsaki (2013), no se evidencia una 

relación causal clara entre exportaciones y deuda, lo que resalta la variabilidad de estas 

dinámicas en diferentes contextos económicos. 

Finalmente, en lo que respecta a las importaciones de armamento, no se identifica ninguna 

relación causal en el largo plazo. Sin embargo, se encontraron resultados divergentes en 

el estudio de Zaman et al. (2012), donde las pruebas de causalidad de Granger indicaron 

que la deuda no influye en las importaciones de armamento; no obstante, las 

importaciones de armamento sí causan un aumento en la deuda en el contexto de 

Bangladesh. Esta discrepancia sugiere que las dinámicas entre la deuda y las 

importaciones de armamento pueden variar significativamente según el contexto 

económico y político de cada país. 
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8. Conclusiones 

Con respecto al objetivo específico 1, se han identificado patrones significativos en 

diversos indicadores económicos y financieros. La evolución de la deuda pública, el gasto 

militar, el crecimiento económico, la inflación, así como las exportaciones e 

importaciones de armamento, refleja diversas fluctuaciones influenciadas por crisis tanto 

internas como externas, tales como la caída de los precios del petróleo, disturbios 

políticos, crisis financieras globales y desastres naturales. La adopción de la dolarización 

como medida por parte del gobierno ha desempeñado un papel crucial en la estabilización 

de la economía, logrando controlar la inflación y mejorar el crecimiento económico. Sin 

embargo, eventos como la pandemia por COVID-19, disminuciones en las exportaciones 

y cambios políticos, han tenido un impacto adverso en las variables analizadas a lo largo 

de los años. 

Además, al explorar la relación a corto y largo plazo entre la deuda pública y el gasto 

militar, se pone de manifiesto la importancia crucial del crecimiento económico, la 

inflación, así como, las exportaciones e importaciones de armamento en la dinámica de 

la deuda pública en el país. Los resultados indican la posibilidad de gestionar 

efectivamente el nivel de endeudamiento tanto en el corto como en el largo plazo, 

respaldando una estrategia fiscal orientada a controlar la deuda al tiempo que se invierte 

en defensa para generar beneficios económicos. Asimismo, se llega a la conclusión de 

que un endeudamiento estratégico conlleva beneficios a corto plazo, sugiriendo una 

posible asociación entre el incremento de la deuda y el respaldo a las exportaciones, al 

igual que, la modernización militar, lo que contribuye a estimular la economía, propiciar 

un mayor desarrollo y, sobre todo, estabilizar la inflación, siempre y cuando se realice de 

manera prudente y esté respaldado por una gestión fiscal responsable. 

Por otro lado, el análisis de causalidad resalta las dinámicas interconectadas entre las 

variables estudiadas con respecto a la deuda pública, proporcionando una comprensión 

más profunda del contexto nacional. La identificación de relaciones causales desde la 

deuda pública hacia la inflación y las exportaciones; y del gasto militar hacia la deuda 

pública, reflejan las complejidades inherentes a las políticas económicas y de seguridad 

nacional. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar la gestión de la deuda de 

manera integral, considerando sus implicaciones en varios aspectos económicos y 

comerciales. Por otra parte, a largo plazo, no se observa una relación causal entre el 
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crecimiento económico y las importaciones de armamento respecto a la deuda pública, lo 

que sugiere que un endeudamiento estratégico a largo plazo no necesariamente estimula 

el crecimiento económico de manera beneficiosa. 

Finalmente, el análisis del impacto del gasto militar en la deuda pública en Ecuador, 

periodo 1990-2021, mediante técnicas estadísticas y econométricas, ha ofrecido una 

visión integral de las dinámicas de gestión de la deuda en nuestro país. Los resultados 

evidencian que el crecimiento constante de la deuda pública puede ser mitigado a través 

de una gestión estratégica. La eficiencia en la administración del presupuesto militar se 

posiciona como un factor crítico para la estabilidad financiera. Asimismo, las relaciones 

complejas con variables como el crecimiento económico, la inflación, las exportaciones 

y la importación de armamento destacan la necesidad de políticas integrales que impulsen 

el crecimiento económico y aseguren una gestión fiscal equilibrada, reduciendo así la 

dependencia de la deuda pública. Sin embargo, este estudio presenta una limitación 

significativa, dado que la relación entre la deuda y el gasto militar no ha sido investigada 

en la mayoría de los países de América Latina. Esta carencia impidió comparar los 

resultados con economías similares en la región, lo que dificulta una comprensión más 

completa y contextualizada de los hallazgos obtenidos en este estudio. 
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9. Recomendaciones 

Para afrontar los desafíos identificados, se proponen acciones integrales. En relación con 

la gestión de la deuda pública, se recomienda la revisión y optimización de políticas 

fiscales, con especial atención al gasto público, incluido el militar. La diversificación de 

las fuentes de ingresos gubernamentales a través de la promoción de sectores estratégicos 

e inversiones fortalecerá las exportaciones e importaciones de armamento, mejorando las 

relaciones exteriores. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la gestión 

financiera es esencial para impulsar la confianza de los inversionistas y garantizar una 

administración fiscal sostenible. 

Ante el impacto negativo a largo plazo del gasto militar, se propone optimizar la 

asignación de recursos, priorizando inversiones estratégicas para fortalecer la seguridad 

nacional y generar retornos económicos sostenibles. Esto podría incluir la evaluación y 

modernización de la infraestructura militar y tecnológica, asegurando eficiencia y 

rentabilidad. En respuesta al impacto positivo de la inflación en la deuda, se recomienda 

implementar políticas fiscales proactivas mediante ajustes en las tasas impositivas, lo cual 

contribuiría a fortalecer la capacidad del gobierno para hacer frente a los desafíos 

asociados. Se asume que se deben mitigar los costos gubernamentales a través de acciones 

concretas, tales como renegociar contratos gubernamentales, buscar eficiencias en la 

administración pública y optimizar el gasto. Para contrarrestar el impacto negativo de las 

exportaciones en la deuda pública, se propone ajustar las políticas fiscales, brindando 

incentivos a sectores estratégicos como tecnología, energía renovable o innovación. Esto 

incluiría reducciones en tasas impositivas, créditos fiscales y amortizaciones aceleradas. 

Estas medidas estimularían el crecimiento económico, reducirían la dependencia de 

préstamos y mejorarían la estabilidad financiera a largo plazo. 

Se propone una implementación coordinada de políticas que busquen un equilibrio 

óptimo entre el gasto militar necesario para la seguridad nacional y la mitigación de los 

efectos inflacionarios. Esta estrategia pretende preservar la estabilidad económica 

mientras fortalece la capacidad defensiva. Además, se sugiere la diversificación de las 

exportaciones como una estrategia esencial para robustecer la economía ecuatoriana. Se 

sugiere implementar políticas específicas, tales como programas de apoyo a la 

internacionalización empresarial, facilitando el acceso a nuevos mercados y promoviendo 

la competitividad de productos no tradicionales. Asimismo, se propone fortalecer la 
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competitividad de sectores estratégicos mediante medidas que impulsen la investigación, 

el desarrollo tecnológico y la mejora de procesos productivos. Estas acciones no solo 

reducirán la dependencia de un solo mercado, sino que también estimularán la 

innovación, aumentarán la resiliencia económica y mejorarán la capacidad de adaptación 

a las dinámicas del mercado internacional. 

Finalmente, se sugiere llevar a cabo investigaciones más exhaustivas, con un análisis más 

sintetizado y específico para el contexto del país, ya que previamente no se han realizado 

estudios en la relación entre el gasto militar y la deuda pública. Además, sería crucial 

comparar este impacto con países vecinos, ya que en el contexto de América Latina se 

han realizado pocos estudios al respecto. Asimismo, resulta crucial agregar la variable de 

importaciones en investigaciones futuras, dado que esta variable engloba varios aspectos 

de la economía ecuatoriana y sería interesante analizar su relación en la dinámica entre el 

gasto militar y la deuda pública. 
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11. Anexos 

Anexo 1  

Certificación de traducción del resumen 
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Anexo 2  

Prueba de multicolinealidad (VIF). 

Variable VIF 1/VIF   

Log del crecimiento económico 3,87 0,320466 

Gasto militar 3,79 0,271225 

Inflación 3,18 0,355678 

dummy  2,98 0,335643 

Exportaciones 1,72 0,83489 

Log de las importaciones de armamento 1,45 0,737993 

Mean VIF 2,83  

Anexo 3  

Comportamiento tendencial de las variables, durante 1990-2021 
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Anexo 4  

Comportamiento tendencial de las variables con primeras diferencias para Ecuador, 

durante 1990-2021. 

 

Anexo 5  

Longitud del rezago con los criterios de información de Akaike y Hannan y Quin 

lg LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 -297,117    3,030 20,974 21,077 21,304 

1 -205,029 184,180 49,000 0,000 0,172* 18,002 18,829* 20,642* 

2 -146,433 117,190* 49,000 0,000 0,174 17,340* 18,891 22,291 

Nota. El número de rezagos adecuado para emplear en los modelos de cointegración se aprecia mediante 

los asteriscos (*), según los criterios de Akaike y Hannan y Quin.  

Anexo 6  

Prueba de normalidad de Shapiro y Wilk para el modelo VAR 

Variable Observaciones W V z Prob>z 

Deuda pública 31 0,942 1,896 1,326 0,092 

Gasto militar 31 0,967 1,085 0,169 0,433 

Crecimiento económico (Log) 31 0,904 3,126 2,362 0,009 

Inflación 31 0,721 9,082 4,571 0,000 

Exportaciones  31 0,937 2,044 1,481 0,069 

Importaciones de armamento (Log) 31 0,956 1,438 0,752 0,226 

dummy 32 0,957 1,450 0,771 0,220 
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Anexo 7  

Prueba de estabilidad  

 

Anexo 8  

Prueba de autocorrelación de Durbin y Watson Alternativa  

lags(p) chi2 df Prob > chi2 

1 1,400 1 0,2367 

 

Hipótesis: 

H0 = No existe autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación 

Se acepta la H0, cuando la Prob>chi2 tiene un valor mayor a 0,05 y se concluye que los 

datos no presentan problemas de autocorrelación, sin embargo, cuando la Prob>chi2 es 

menor a 0,05 se acepta la H1 y se determina que existen problemas de autocorrelación. 
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