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2. Resumen 

La economía ecuatoriana depende en gran medida del sector petrolero, lo cual ha 

mostrado efectos significativos en distintos sectores económicos, provocando variaciones 

en indicadores económicos como es la inflación, que ha ido presentado un crecimiento en 

los últimos años a nivel mundial. Por lo tanto, se tiene como objetivo de investigación 

analizar la relación de equilibrio a corto y largo plazo entre los precios del petróleo y la 

inflación en Ecuador. Utilizando datos de series de tiempo para el periodo 1990-2022; y 

sustentándose en la hipótesis de la inflación de costos llevado por los precios del petróleo 

y la teoría de la oferta y demanda agregada de Blanchard (1997). La metodología abarca 

técnicas de cointegración de series de tiempo, modelos de vectores autorregresivos, 

modelos de corrección de error y pruebas de causalidad. Los resultados confirman un 

equilibrio a corto y largo plazo; y, causalidad bidireccional entre inflación y precios del 

petróleo. Por lo tanto, las políticas futuras deben orientarse a la reducción de dependencia 

petrolera fomentando el desarrollo de otros sectores como el turístico y tecnológico, 

incentivando la investigación y el desarrollo de fuentes de energía alternativas . 

Palabras clave: Economía ecuatoriana; Análisis econométrico; Precios al consumidor; 

Series de tiempo; Causalidad.  

Clasificación JEL: E31; C22 
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2.1 Abstract  

The Ecuadorian economy depends mostly on the oil sector, which has shown significant 

effects in different economic sectors, causing variations in economic indicators such as 

inflation, which has been growing in recent years worldwide. Therefore, the objective of 

this research is to analyze the short- and long-term equilibrium relationship between oil 

prices and inflation in Ecuador. Using time series data for the period 1990-2022; and 

based on the hypothesis of cost inflation driven by oil prices and the theory of aggregate 

supply and demand of Blanchard (1997). The methodology includes time series 

cointegration techniques, vector autoregressive models, error correction models and 

causality tests. The results confirm short-run and long-run equilibrium, and bidirectional 

causality between inflation and oil prices. Therefore, future policies should be oriented to 

the reduction of oil dependence by promoting the development of other sectors such as 

tourism and technology, encouraging research and development of alternative energy 

sources. 

Keywords: Ecuadorian economy; Econometric analysis; Consumer prices; Time series; 

Causality.  

JEL Code: E31; C22 
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3. Introducción 

La inflación en Ecuador, medida por el aumento general de precios de bienes y servicios, 

puede tener impactos significativos en la economía del país, a su vez, es un problema que 

cada día crece y genera más incertidumbre tanto en países desarrollados, como 

subdesarrollados. Según el Banco Mundial BM (2023) afirma que se prevé que el 

crecimiento mundial se desacelere, dado que persisten las presiones inflacionarias y se 

espera que el endurecimiento de la política monetaria afecte sustancialmente a la 

actividad económica. En consecuencia para América Latina, según el Fondo Monetario 

Internacional FM (2023) tras una recuperación vigorosa después de la pandemia y 

resiliencia a comienzos de 2023, la inflación general en la región (excluyendo Argentina 

y Venezuela) ha estado disminuyendo y se prevé que se sitúe en 5% en 2023, frente al 

7,8% registrado en 2022. En contraste, las economías de América Latina y el Caribe 

enfrentan en 2023 un complejo escenario externo, si bien se han desacelerado las 

presiones inflacionarias, cabe esperar que las tasas de política monetaria permanezcan 

altas a lo largo del 2023 (CEPAL, 2023).  

Según CEPAL (2022) la tasa de inflación se mantuvo en terreno negativo como indicio 

de la débil demanda de bienes y servicios. Para el caso de Ecuador, según el boletín 

técnico del Banco Central para 2023, afirma que la inflación mensual en enero 2023, 

respecto a diciembre 2022, fue de 0,12%. La inflación anual de precios de enero de 2023, 

respecto a enero de 2022, alcanzó 3,12%; como referencia, en enero de 2022 fue de 

2,56%, en dónde claramente se puede evidenciar el crecimiento de la inflación para 

nuestro país. Así mismo en julio de 2023, la inflación acumulada fue de 1,41%, los 

mayores porcentajes de variación del IPC se ubicaron en las divisiones de consumo de: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas en 4,78%; Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes en 2,77%; y, Muebles y artículos para el hogar y la conservación ordinaria 

del hogar en 2,43% (INEC, 2023). 

En base a las estadísticas, para relacionar los precios del petróleo con la inflación, se 

trabaja con la teoría de la oferta y demanda agregada, la cual afirma que los niveles de 

precios influyen en la inflación. En este sentido, Elsayed et al. (2021) y Aharon et al. 

(2023) validaron la teoría de oferta y demanda agregada en sus respectivas 

investigaciones, utilizando técnicas de cointegración y causalidad. En este contexto, 

Aharon et al. (2023) señala que los shocks de los precios del petróleo tendieron a 
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contribuir significativamente más a la variación de la inflación en las economías 

avanzadas. 

De este modo, la presente investigación plantea comprobar los siguientes objetivos: 1) 

Analizar la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 1990-

2022, mediante técnicas estadísticas para conocer el comportamiento de las variables, 

mediante un análisis gráfico y estadístico con el fin de conocer como han evolucionado 

las variables en el tiempo y los factores que inciden en ellas; 2) Estimar el efecto a corto 

y largo plazo de los precios del petróleo en la inflación en Ecuador 1990-2022 mediante 

un modelo econométrico de series de tiempo con el fin de examinar la relación de corto 

y largo plazo de las variables; y 3) Estimar la causalidad entre los precios del petróleo y 

la inflación en Ecuador durante 1990-2022, mediante un test de causalidad, para encontrar 

la relación causal entre variables. 

La principal contribución de la investigación es la determinación del modelo 

econométrico usando como base teórica, la teoría de la oferta y demanda agregada de 

Blanchard(1997). Asimismo, no existen estudios previos que analicen directamente este 

tipo de relación entre los precios del petróleo y la inflación para Ecuador en el periodo de 

estudio, siendo así que, la investigación constituye un aporte a la brecha de literatura con 

respecto a la temática abordada. Por tanto, la presente investigación puede considerarse 

un aporte para futuras investigaciones, al no haber amplia evidencia empírica que aborde 

este tema y los resultados alcanzados pueden ser útiles para la aplicación de políticas 

económicas. 

Finalmente, la investigación está estructurada de la siguiente manera, adicional al título, 

resumen e introducción; en la sección (4) se muestra el marco teórico, que consta de 

antecedentes y evidencia empírica; la sección (5) contiene la metodología la cual contiene 

el tratamiento de datos y la estrategia econométrica, planteando los métodos utilizados 

para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados; en la sección (6) se 

presentan los  resultados por objetivo específico en tablas y gráficas acompañadas con 

sus respectivos análisis e implicación económica y social; la sección (7) presenta la 

discusión de los hallazgos del presente estudio con el de otros autores; en la sección (8) 

incluye las conclusiones; las recomendaciones se encuentran en la sección (9); en las 

secciones (10) y (11) se señala la bibliografía y anexos, respectivamente. 
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4.Marco teórico 

4.1 Antecedentes  

En este subapartado se exponen las primeras teorías que permiten el análisis la inflación. 

Básicamente se encontró una relación empírica de la teoría de la oferta y la demanda 

propuesta por Blanchard (1997) que tiene relación directa para el incremento o 

disminución de la inflación, pues,  sostuvo que los cambios en la demanda agregada 

podrían afectar la inflación; en general, esta teoría explica que, un aumento de la demanda 

agregada causado por un mayor gasto público o una política monetaria expansiva puede 

aumentar la presión sobre los recursos de la economía, dando lugar a presiones 

inflacionarias, en términos de oferta agregada. Ya que en términos agregados, afecta a la 

producción y la capacidad productiva de una economía en el largo plazo. 

En este sentido, partimos del razonamiento clásico o teoría cuantitativa; desde principios 

del siglo XV hasta la actualidad. Han existido teoría que permiten comprender los factores 

que intervienen en la fijación de los precios y determinación de la demanda de dinero. A 

inicios de la escuela clásica, Bodin (1568); Locke (1691); Hume (1752); Cantillon (1755); 

Smith (1776) analizaron si existía una relación proporcional entre los precios y la cantidad 

de dinero en la economía, asumiendo la neutralidad del dinero; a mediados del siglo XV 

esta escuela de pensamiento se afianzó y estableció la opinión de que el nivel general de 

precios no sólo estaba relacionada con la oferta y demanda de bienes y servicios, sino, a 

su vez, con la oferta y demanda de dinero. Del mismo modo, reconociendo las 

contribuciones de estudios de Marshall (1879); Fisher (1911) se presentó una 

formalización matemática de los supuestos de la teoría cuantitativa, donde suponían que 

el aumento esperado de la inflación hará que las tasas de interés reales caigan, de modo 

que las tasas de interés nominales aumentarán menos que un aumento de inflación.  

Seguidamente, una de las teorías económicas más interesantes en el estudio de la inflación 

es la teoría Keynesiana desarrollada por Keynes (1936), donde explica que las 

expansiones de la demanda agregada producirían presiones inflacionarias sólo si la 

economía utiliza plenamente los recursos, por lo que la coexistencia de inflación y la 

subutilización de recursos era improbable. De este modo, Keynes (1940) propone el 

modelo de la brecha inflacionaria, el cual considera que la inflación no es sólo un 

fenómeno monetario, sino que sucede cuando se experimenta un aumento de la demanda 

agregada en una economía; a su vez, afirmó que la demanda de dinero es inestable y 
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depende del ciclo económico y de las expectativas de ganancias futuras de los agentes 

económicos.  

En consecuencia, el modelo de curva de Phillips propuesto por Phillips (1958), 

argumentaba que la inflación salarial puede explicarse por el exceso de demanda en el 

mercado laboral, por lo que el desempleo se considera un indicador del nivel de exceso 

de demanda; de este modo, cuando la tasa de desempleo es baja, la presión salarial 

aumenta, lo que genera mayores costos de producción. Por otro lado, fueron Samuelson 

y Solow (1960) quienes confirmaron que la relación inversa entre inflación y desempleo 

era estable, a su vez, sostenían que una reducción de la tasa de desempleo es inevitable si 

se quiere contener la inflación.  

Desde el enfoque teórico monetarista, Friedman (1968) resalta el papel de las expectativas 

de inflación en relación con las decisiones de consumo de los agentes, lo que las convierte 

en un argumento central en la estabilización de políticas, así mismo, sustenta el 

mecanismo de libre mercado y una mínima intervención gubernamental, ya que permite 

un crecimiento productivo sostenido sin presiones inflacionarias; señaló que la inflación 

en todos los tiempos y en diferentes regiones es un fenómeno monetario porque sólo está 

relacionado con un rápido aumento de la oferta monetaria y no de la producción. Por otra 

parte, aportando a la teoría monetarista, Ackley (1978) postula que las tendencias en las 

explicaciones de la inflación en América Latina apuntan consistentemente a esto como 

una explicación de largo plazo para el fenómeno inflacionario; en esta línea, la inflación 

inicia por un aumento desmedido inicial, debido a los sobreprecios en el mercado o en la 

mano de obra, generando un aumento de demanda agregada afectará en primer lugar y de 

forma más directa a algunos precios determinados por el mercado elástico. 

Posteriormente, la teoría sticky information propuesta por Taylor (1993) propuso una 

relación basada entre las tasas de interés e inflación y otros indicadores 

macroeconómicos, en donde señala que un aumento porcentual en la inflación debería 

obligar al banco central a aumentar la tasa de interés nominal, en más de un punto 

porcentual, ya que la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación, 

lo que significa que, a medida que aumenta la inflación, la tasa de interés real debe 

aumentar. En este contexto, Barro (1994) indica que el aumento del gasto público 

financiado con deuda podría provocar efectos inflacionarios, esto ocurre porque el gasto 

público estimula la demanda agregada en la economía, lo que genera presión inflacionaria 
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si la capacidad de producción de la economía no puede satisfacer la creciente demanda 

de bienes y servicios sin provocar un aumento en los precios. 

Asimismo, otra explicación del fenómeno inflacionario por Larroulet (1995), indica que 

en la inflación de costos, los precios van a ser explicados por tres factores: los salarios 

nominales, productividad, y el margen para cubrir los costos de capital. De este modo, 

aportando a la teoría macroeconómica, Además de la incertidumbre, que aumenta la 

inflación según De Gregorio (1996) concluyó que la inflación es un indicador de la 

capacidad general del gobierno para gestionar la economía, ya que no hay razón para 

justificar altas tasas de interés, esto significa que la inflación es un indicador de la 

capacidad general del gobierno para gestionar la economía. 

Finalmente, la teoría del capital humano propuesta por Becker (2001) resalta que la 

inflación afecta a todos en un país, en una escala de impacto diferente, dependiendo de la 

situación que estén experimentando; las personas con ingresos fijos, es decir, trabajadores 

jubilados que reciben ingresos de un ingreso fijo durante periodos de inflación, se verán 

afectados por la compra de menos bienes a medida que su dinero pierda valor 

gradualmente. En este contexto, según la teoría stabilization and Growth Pacts propuesta 

por Larraín y Sachs (2002) el cual señala que la inflación se explica por la demanda 

agregada, por lo que puede resultar sorprendente que la inflación causada por el 

crecimiento de la demanda agregada disminuya sistemáticamente cuando el 

desempleo está por debajo del nivel de equilibrio. En conclusión, utilizando la base 

teórica de la oferta y demanda agregada, se plantea estudiar el impacto de los precios de 

petróleo sobre la inflación, ya que Ecuador es un país exportador de petróleo, además de 

incluir variables como la masa monetaria, el crecimiento económico y las tasas de interés 

real.  

4.2 Evidencia empírica  

En el presente subapartado se presentan investigaciones realizadas en diferentes contextos 

y con ello, determinar la relación existente entre la tasa de inflación y los precios del 

petróleo. Básicamente, los constantes cambios que han experimentado los precios del 

petróleo son un fenómeno que tiene impacto significativo en la economía mundial, 

ocasionando efectos no solo económicos, sino sociales en términos agregados. Con este 

argumento, la evidencia empírica se divide en dos secciones. En la primera sección se 

abordan los estudios que postulan la existencia de una relación entre la inflación y los 

precios del petróleo; y, la segunda sección abarca estudios sobre los determinantes de la 
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inflación y la relación existente entre ellos, tales como la tasa de desempleo, el 

crecimiento económico y el gasto público.  

En primer lugar, se puntualizan aquellos estudios que han establecido la relación positiva 

entre los precios del petróleo y la tasa de inflación, destacando aquellos más recientes 

como Belloumi et al. (2023), en su estudio sobre el impacto de los precios del petróleo en 

la producción económica y la inflación en Arabia Saudita, señalan que los aumentos en 

los precios del petróleo crudo inducen una mayor inflación, mientras que sus 

disminuciones conducen a una menor inflación tanto a corto como a largo plazo. De la 

misma manera, Moussa et al. (2024) en su análisis para Costa de Marfil afirman que a 

largo plazo, un aumento en los precios internacionales y locales del petróleo resulta en un 

aumento en la tasa de inflación, con mayor efecto para los precios locales del petróleo; 

además, la variación negativa de los precios del petróleo sobre la inflación tienen una 

magnitud mayor que los de una variación positiva, en el largo plazo. Asimismo, Zakaria 

et al. (2021) demostraron que las funciones de impulso-respuesta indican que el shock de 

los precios mundiales del petróleo afecta positivamente a la inflación en los países del sur 

de Asia y este impacto es permanente.  

En este contexto, Castillo et al. (2020); Xiang et al. (2021) en su análisis sobre la 

volatilidad del petróleo y la inflación para el caso de China, afirman que la volatilidad del 

petróleo genera un impacto positivo en la inflación en el corto plazo; así mismo, existe 

una causalidad consistente entre la fluctuación del precio del petróleo y la inflación 

acompañada de una correlación positiva significativa. En esta línea, Chen et al. (2020) 

señalan que un aumento de los precios del petróleo impulsado por perturbaciones de la 

demanda específicas del petróleo es la causa más importante de la inflación de China en 

las etapas de importación y producción. De igual manera, Ahmad et al. (2024) afirman 

que los precios del petróleo contribuyen a la inflación en las economías del Sur de Asia, 

presentando correlación en el largo plazo. A su vez, Qasim et al. (2021); Mensi et al. 

(2023) encontraron la existencia de causalidad en la variación que presenta la inflación 

con respecto a los cambios mundiales de los precios del petróleo; a su vez, las pruebas de 

cointegración confirman la existencia de cointegración entre las series temporales.  

Al respecto, Yang et al. (2023); Lee et al. (2023); Cheikh (2023) en sus estudios sobre los 

riesgos geopolíticos, shocks en los precios de petróleo e inflación investigaron que el 

aumento de la inflación observado desde la pandemia se debe a la disminución de los 

suministros de petróleo, los elevados precios del petróleo y un desequilibrio entre la 
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producción y la demanda de los consumidores impulsado por la escalada de los riesgos 

geopolíticos, resaltando que la inflación de la eurozona es más vulnerable a los conflictos 

geopolíticos en comparación con la economía estadounidense. Por el contrario, An et al. 

(2023) argumentan que las perturbaciones de los precios del petróleo en la inflación para 

83 economías, afirman que la perturbación percibida de los precios del petróleo explica 

solo el 10% de las fluctuaciones, en promedio, de las expectativas de 

inflación mundial entre enero de 2012 y diciembre de 2022, y representa una fracción aún 

menor durante la pandemia. 

Por otra parte, Elsayed et al. (2021) y Aharon et al. (2023) analizaron los vínculos entre 

la pandemia, los precios del petróleo y la inflación en los países del G7, encontraron que 

la inflación en el G7 se ve afectada significativamente por las perturbaciones de la 

demanda agregada y de la demanda específica del petróleo durante la pandemia; así 

mismo, señalan que la relación entre los precios del petróleo y la inflación no solo varía 

en el tiempo, sino que también ha ido aumentando con el tiempo y, de manera notable, 

durante las crisis del petróleo y los episodios de estrés financiero. Asimismo, en un 

estudio para el año 2023 sobre los shocks de precios de petróleo e inflación para los países 

de la ASEAN5+3, los autores afirman que los shocks de demanda específicos del petróleo 

y los shocks de demanda agregada tuvieron un impacto significativo en la inflación en 

estos países; estos hallazgos sugieren que la pandemia es probablemente la causa 

fundamental del impacto inflacionario de estos shocks (Aharon et al., 2023). 

Del mismo modo, Ha et al. (2023) en su estudio sobre los factores que impulsan la 

inflación analizado para 55 países del mundo, afirman que los shocks de los precios del 

petróleo tendieron a contribuir significativamente más a la variación de la inflación en las 

economías avanzadas, los países con vínculos comerciales y financieros mundiales más 

sólidos, los importadores de materias primas, los importadores netos de energía, los países 

sin regímenes de metas de inflación y los países con regímenes de tipo de cambio fijo. 

Por ejemplo, Wen et al. (2021) muestran que el efecto de los shocks de los precios del 

petróleo sobre la inflación de Estados Unidos es el más fuerte entre los países del G7 y la 

respuesta de la inflación de cada país a estos shocks es diferente. En este contexto, Wang 

et al. (2022); Mukhamediyev (2023) señalan que la volatilidad de los precios del petróleo 

tiene un efecto negativo y mensurable en el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico de los países importadores y exportadores de petróleo, por lo tanto, un 

aumento fijo de los precios del petróleo aumenta la competitividad global de los países. 
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En este contexto, Jawadi et al. (2023) en su análisis referente a los precios de petróleo y 

la macroeconomía en la zona del euro acerca de la inflación, revelan que un cambio en el 

precio del petróleo ejerce un efecto significativo y no lineal en los sectores real y 

financiero, así mismo, la reacción del crecimiento económico y la tasa de inflación a los 

cambios en los precios del petróleo siguen siendo muy significativas. Por ejemplo, Ye et 

al. (2023); Kilian y Zhou (2023) afirman que el aumento sostenido de los precios del 

petróleo desde mediados de 2020 ha generado temores de una inflación persistentemente 

alta en Estados Unidos, junto con la preocupación por la aparición de una espiral de 

precios y salarios; a su vez, establecen que un aumento de 10 dólares estadounidenses en 

los precios del petróleo hace que la tasa de inflación aumente entre un 0,1% y un 0,6% 

para todos los países a corto plazo. Por otro lado, Garzón y Hierro (2022) señalan que 

para el caso de la zona del euro las fluctuaciones del precio del petróleo a la 

inflación general en la zona del euro se han visto parcialmente amortiguadas por la 

apreciación del tipo de cambio euro/dólar. 

En contraste, en países como Ghana se hizo uso de la inflación agregada e inflación 

desagregada como el IPC, en donde se determina que las variaciones de los precios del 

petróleo afectan más al sector del transporte que a los demás sectores de una economía; 

desde el punto de vista de las políticas, estos resultados implican que, para estabilizar la 

inflación, las políticas deben diseñarse para fortalecer el sector del transporte a fin de 

contener los shocks de los precios del petróleo (Anyars y Adabor, 2023). En este contexto, 

Lacheheb y Sirag (2019) aplicando un estudio para Algeria, encuentran que, frente a un 

alto nivel de precios del petróleo, las empresas pueden optar por reducir la producción o 

traducirla en un mayor nivel de producción para los consumidores; de la misma manera, 

la reducción del precio del petróleo disminuiría el costo de producción y, en consecuencia, 

el nivel de precios.  

En segundo lugar, con respecto a otros determinantes que expliquen el crecimiento de la 

inflación, empezaremos por la masa monetaria. Basándonos en la investigación de Kuma 

y Gata (2023); Okedigba et al. (2024) en un estudio para África Subsahariana,  indican 

que los shocks monetarios sobre la volatilidad de la inflación en la mayoría de los países 

subsaharianos son transitorios, pero pueden persistir durante un período prolongado; la 

volatilidad de la inflación tiende a ser elevada, pero con el tiempo vuelve a los niveles de 

equilibrio, un patrón coherente en la mayoría de los países seleccionados, de esta manera, 

los resultados también sugieren que la volatilidad real de los precios contribuye a la 
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volatilidad a largo plazo de la inflación; en este sentido, afirman que en el largo plazo, 

variables como las tasas de interés y la masa monetaria afectaron a la inflación de precios, 

de forma positiva y significativa.   

Así mismo, Madurapperuma (2023); Stylianou y Waqas (2024) analizando la relación 

entre oferta monetaria e inflación en Pakistán y Sri Lanka, demostraron que el aumento 

de la oferta monetaria causa inflación, a su vez, la inflación tiene efectos negativos en el 

crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo; revelan una cointegración a 

corto y largo plazo entre la inflación, la oferta monetaria, el desempleo y las tasas de 

interés, en particular, el desempleo muestra una correlación negativa con la inflación, 

mientras que la oferta monetaria y las tasas de interés muestran una relación positiva. De 

igual manera, Long et al. (2021) en un estudio sobre la oferta monetaria, inflación y 

producción en Vietnam y China, encuentran que la inflación en Vietnam está fuertemente 

influenciada por la inflación esperada y el crecimiento de la producción, mientras que, la 

inflación en China está fuertemente influenciada por el crecimiento de la oferta monetaria 

y el crecimiento de la producción. 

En este contexto, Jawo et al. (2022) en un estudio sobre la relación entre inflación, tipo 

de cambio, oferta monetaria y crecimiento económico para Gambia, señalan que todas las 

variables causan inflación positiva en el largo plazo, mientre que, inflación negativa en el 

corto plazo, a un nivel significativo del 1%, excepto el tipo de cambio efectivo real y la 

oferta monetaria, que es significativa al nivel del 5% en el largo plazo. Kyriazis et al. 

(2024), demostraron que la inflación exhibe fuertes interrelaciones con la oferta 

monetaria; además, se considera que la inflación es receptora de influencia directa y de 

amplia conectividad, especialmente durante la crisis financiera mundial. Por otro lado, 

Foccaci et al. (2024) afirman que el crecimiento de la masa monetaria no es causante de 

la dirección o trayectoria de la inflación.   

En este sentido, la relación entre el crecimiento económico y la inflación es pertinente. 

Sequeira (2021) y Babangida (2024) señalan que el crecimiento económico desempeña 

un papel moderador en el control de la volatilidad de la inflación en países específicos; 

así mismo, las diferentes tasas de inflación tienen efectos sobre el crecimiento económico 

a largo plazo. Por consiguiente, Ghossoub (2023) afirma que la inflación y el crecimiento 

económico se correlacionan positivamente cuando la inflación es inicialmente baja, sin 

embargo, una vez que la inflación supera un determinado umbral, la correlación se vuelve 
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negativa; además, el umbral es más alto para las economías en desarrollo que para las 

avanzadas.  

Por otra parte, Adekoya (2021) aplicando el modelo ARDL, estudia la relación entre el 

consumo de petróleo y el crecimiento económico; sus resultados revelan que el 

crecimiento económico de los países ricos en recursos responde negativamente al 

consumo del petróleo a largo plazo, mientras que en el corto plazo es positivo; del mismo 

modo, el consumo crudo no tiene un efecto significativo en el crecimiento económico. 

De igual manera, Guan et al. (2021) en su estudio acerca de la volatilidad de los precios 

de los recursos naturales y su impacto sobre las economías dependientes de petróleo 

encontraron que a largo plazo la volatilidad de los precios del crudo es perjudicial para el 

crecimiento económico; sin embargo, el impacto que provoca no es consistente para todos 

los países de estudio. 

De la misma manera, es válida la relación entre las tasas de interés y la inflación. Por 

ejemplo, Cochrane (2024) en su estudio sobre expectativas y neutralidad de los tipos de 

interés, señala que las tasas de interés más altas aumentan la inflación. Así mismo, 

Fazlollahi y Ebrahimijam (2022) en un estudio sobre el impacto de las tasas de interés en 

la inflación usando series de tiempo, para el caso de Canadá, afirman que existe una 

causalidad bilateral entre las tasas de interés y las tasas de inflación, además, las tasas de 

inflación tienen el mayor impacto positivo en las tasas de interés de Canadá. Por el 

contrario, Adams y Barret (2024) analizando las expectativas de inflación con datos de 

Estados Unidos, explican que, sorprendentemente, un shock positivo de expectativas de 

inflación es contractivo y deflacionario, ya que, la producción, la inflación y las tasas de 

interés caen; estos resultados son inconsistentes con el modelo neokeynesiano estándar, 

que predice la inflación y las subidas de los tipos de interés.  

La brecha literaria se centra básicamente en el hecho de que la mayoría de los estudios 

analizados sobre inflación y precios del petróleo no han desarrollado estudios en dónde 

se evidencie el impacto para el caso de los países de Sudamérica, como Ecuador. 

Asimismo, en su mayoría los estudios desarrollados dan una evidencia global con 

metodologías analíticas o datos de panel que analizan por grupos de estudio el impacto 

de los precios del petróleo en la inflación. Es por ello que se pretende evaluar esta 

relación, agregando variables de control que representan factores económicos y sociales 

para el caso de Ecuador, usando un análisis de series de tiempo.  
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5. Metodología 

5.1 Tratamiento de datos  

Los datos estadísticos utilizados para realizar el presente estudio son datos anuales del 

periodo 1990-2021 para el caso de Ecuador. El periodo seleccionado se basa en la 

disponibilidad de datos históricos para cada variable recopilados de diferentes fuentes 

oficiales como: World Development Indicator (WDI) de (Banco Mundial [BM], 2022) y  

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

Por otro lado, los estudios han demostrado que los incrementos en la tasa de inflación 

están relacionados con los constantes cambios en los precios del petróleo (Zakaria et al., 

2021; Belloumi et al., 2023; Moussa et al., 2024). Con base en estos fundamentos, se situó 

como variable dependiente a la tasa de inflación y los precios del petróleo como variable 

independiente. Así mismo, para un análisis más exhaustivo, se incluyeron al estudio tres 

variables de control.  

La primera variable de control incluida en el modelo es la masa monetaria. Como se 

mencionó en la evidencia empírica, estudios Kyriazis et al. (2024) señalan que la inflación 

exhibe fuertes interrelaciones con la oferta monetaria. La segunda variable del modelo, 

es el crecimiento económico medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), fue 

agregada debido a que desempeña un papel moderador en el control de la volatilidad de 

la inflación en países específicos; así mismo, las diferentes tasas de inflación tienen 

efectos sobre el crecimiento económico a largo plazo (Sequeira, 2021; Babangida, 2024). 

Por último, la tercera variable incluida dentro del modelo es la tasa de interés real, porque 

estudios han demostrado que las tasas de interés más altas eventualmente aumentan la 

inflación (Cochrane, 2024). A continuación, la Tabla 1 muestra las variables utilizadas en 

el estudio. 
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Tabla 1. 

Descripción de variables. 

Tipo de 

variable 

 Variable y 

símbolo 

 Unidad de 

medida 

Descripción Fuente 

Dependiente  Tasa de 

inflación 

(inf) 

 % anual La inflación medida por el 

índice de precios al 

consumidor refleja la variación 

porcentual anual en el costo 

para el consumidor medio de 

adquirir una canasta de bienes 

y servicios que puede ser fija o 

variable a intervalos 

determinados, por ejemplo 

anualmente. 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Independiente  Precios del 

petróleo 

(lpp) 

 Logaritmo 

de precios 

de petróleo 

Es el precio que se le da a un 

barril de petróleo, 

considerándose como barril de 

petróleo a 159 litros o 42 

galones. 

Banco 

central 

del 

Ecuador 

(2023) 

Control  Masa 

monetaria 

(m) 

 % anual La masa monetaria es la suma 

de la moneda fuera de los 

bancos; depósitos de demanda 

que no sean los del gobierno 

central; depósitos a plazo, 

ahorros y depósitos en moneda 

extranjera de sectores 

residentes que no sean el 

gobierno central; cheques 

bancarios y de viajero y otras 

garantías como certificados de 

depósito y documentos 

negociables. 

Banco 

central 

del 

Ecuador 

(2023) 

Control  Crecimiento 

económico 

(lpib) 

 % anual Suma del valor agregado bruto 

de todos los productores 

residentes en la economía más 

todo impuesto a los productos, 

menos todo subsidio no 

incluido en el valor de los 

productos. 

Banco 

Mundial 

(2023) 

Control  Tasa de 

interés real 

(t) 

 % anual La tasa de interés real es la tasa 

de interés crediticia ajustada 

por la inflación medida por el 

deflactor del PIB. 

Banco 

central 

del 

Ecuador 

(2023) 
Nota. Adaptado con información del Banco Mundial(2023) y Banco Central(2023) 

La Tabla 2, muestra los estadísticos descriptivos de las distintas variables empleadas 

dentro del modelo econométrico, donde se muestra la media, la desviación estándar y los 

valores mínimos y máximos. Se puede apreciar que, en promedio, la inflación presenta 

una media de 18,22 %, es decir, que al analizar los datos históricos anuales de la inflación, 
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este es el promedio de crecimiento inflacionario por año. Cabe recalcar que con la 

dolarización esta tuvo una gran caída; por lo tanto, los valores de la inflación se redujeron 

significativamente, lo cual permitió que la inflación tenga valores constantes y cambios 

normales con el paso de los años. Por otro lado, la desviación estándar es de 22,94% y 

sus valores mínimos y máximos oscilan entre 0.13% al 95,51%, reflejando que la media 

se encuentra dentro de sus mínimos y máximos. Seguidamente, la media en los precios 

del petróleo ha sido igual a 49,13 dólares americanos; esto representa que en promedio 

anual este es el valor medio por barril de petróleo. Asimismo, los valores que toma el 

petróleo son referencias a los precios internacionales y sucesos históricos que han 

controlado las caídas o aumentos en el valor del barril. 

En consecuencia, con respecto a la masa monetaria, podemos observar una media del 

30,16%, esto representado como porcentaje del producto interno bruto; por lo tanto, ésta 

representa la cantidad de dinero anual que ha tenido Ecuador para comprar bienes o 

servicios. En referencia al crecimiento económico, tenemos que Ecuador anualmente 

crece con una media del 3,55%, teniendo como principal medio de crecimiento las ventas 

generadas por las exportaciones del petróleo, aunque en los últimos años, estas decayeron 

por la pandemia del COVID-19 y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Por último, 

en referencia a las tasas de interés real, tenemos que el país tiene un promedio de tasas de 

interés anual igual a 21,10 % a lo largo de la historia, tomando en cuenta que post 

dolarización, debido a la estabilidad económica, se redujeron significativamente.  

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos. 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Inflación 33 18.224 22.944 .133 95.514 

Precio del petróleo 33 49.132 31.038 12.28 109.45 

Masa monetaria 33 30.16 11.576 12.979 52.322 

Producto interno bruto 33 3.555 2.123 .012 8.211 

Tasa de interés real 33 21.1 18.495 7.44 61.84 

 

5.2 Estrategia econométrica  

Para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio, la metodología se desarrolló 

por objetivos, en donde el objetivo uno muestra la evolución de los precios del petróleo 

y la inflación en Ecuador durante 1990-2022. Seguidamente, el objetivo dos muestra lo 



17 
 

empleado para el análisis a corto plazo y largo plazo entre los precios del petróleo y la 

inflación. Por último, el objetivo tres muestra la metodología usada para el análisis de 

causalidad en la relación entre los precios del petróleo y la inflación.  

5.2.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 1990-

2022, mediante técnicas estadísticas para conocer el comportamiento de las variables. 

Para cumplir efectivamente con el primer objetivo se realizó un gráfico que expone la 

evolución de los cambios en la inflación, los precios del petróleo, la tasa de desempleo, 

el crecimiento económico y el gasto público correspondientes al periodo 1990-2022. Se 

elaboró un análisis descriptivo de las variables para observar el cambio en su 

comportamiento a lo largo del tiempo y explicar cuáles son los motivos que influyeron 

en su cambio. Así mismo, se elaboró un gráfico de dispersión que muestra la relación 

existente entre los precios del petróleo, la tasa de desempleo, el crecimiento económico y 

el gasto público con la inflación, con el propósito de conocer cuán asociadas se encuentran 

la variable independiente y dependiente y las variables de control con la dependiente.  

Del mismo modo, con el fin de determinar el grado de correlación, se hizo uso del 

coeficiente de correlación de Pearson (1905), el cual mide la correlación parcial de los 

coeficientes entre dos o más variables que se encuentran estrechamente relacionadas; en 

este sentido se determinó cómo se relacionan la inflación con los precios del petróleo 

durante 1990-2022. El valor que puede adoptar este coeficiente oscila entre 0 y ± 1; cuanto 

más cercano sea el valor a -1 la correlación es negativa, cuando el valor es -1 significa 

que hay una correlación negativa perfecta; por otra parte, cuando se acerca a +1 significa 

que hay una correlación positiva y si hay un valor a +1 exacto la correlación es perfecta; 

también, si la correlación es igual a 0 esto indica que hay una relación no lineal de grado 

mayor, es decir que si la r de Pearson es 0 no existe ninguna relación alguna entre las dos 

variables. La ecuación (1) nos permite encontrar la asociación entre variables.  

𝑟 =
𝜎𝑙𝑝𝑝 ∗ 𝑖𝑛𝑓

𝜎𝑙𝑝𝑝 ∗ 𝜎𝑖𝑛𝑓
 

(1) 

Dónde, 𝑟 es el coeficiente de correlación muestral; 𝜎𝑙𝑝𝑝 ∗ 𝑖𝑛𝑓 es la covarianza de los 

precios del petróleo y la inflación; 𝜎𝑙𝑝𝑝 es la desviación estándar muestral de los precios 

del petróleo y, 𝜎𝑖𝑛𝑓 es la desviación estándar muestral de la inflación.  

5.2.2. Objetivo específico 2 
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Estimar el efecto a corto y largo plazo de los precios del petróleo en la inflación en 

Ecuador 1990-2022 mediante un modelo econométrico de series de tiempo con el fin de 

examinar la relación de corto y largo plazo de las variables. 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, a fin de conseguir datos confiables se usan pruebas 

para detectar problemas de especificación como multicolinealidad. Según Spearman 

(1904) hay que analizar la inflación de la varianza empleando el método de Factor de 

Inflación de la Varianza (VIF), el cual establece que, si se obtiene un VIF menor a 10, no 

existe problema de multicolinealidad. Asimismo, se plantean las ecuaciones (2) y (3) 

como ecuaciones base, con la finalidad de estimar la relación de largo y corto plazo entre 

las variables de análisis en el presente estudio. Cabe mencionar que se incorporaron tres 

variables de control para estimar el impacto que tienen sobre la inflación.  

𝑖𝑛𝑓𝑡 = 𝑓(𝑙𝑝𝑝𝑡) 

 

(2) 

𝑖𝑛𝑓𝑡 =∝0+∝1 𝑙𝑝𝑝𝑡−1 +∝2 𝑚𝑡−1 +∝3 𝑝𝑖𝑏𝑡−1 +∝4 𝑡𝑡−1 + 𝜀𝑡) (3) 

 

Donde, 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡 es la variable dependiente, la cual representa el desempleo en el periodo 

(t), ∝0 representa el intercepto en el tiempo; como variable independiente ∝1 𝑝𝑝 son los 

precios del petróleo, se incluyeron variables de control: ∝2 𝑚𝑎𝑠𝑎 que representa a la 

masa monetaria; ∝3 𝑝𝑖𝑏 es el producto interno bruto que representa al crecimiento 

económico y ∝4 𝑡𝑎𝑠𝑎 que son las tasas de interés real; estas variables fueron 

seleccionadas para un mejor análisis del problema y, por último, 𝜀𝑡 que es el término de 

error.  

A continuación, para determinar si existe una relación de equilibrio entre las variables en 

el corto y largo plazo, se deben cumplir dos condiciones. Primero, las variables deben 

poseer al menos un vector de cointegración y mantener el mismo orden de integración, 

en otras palabras, el número de veces que deben ser diferenciadas, para que las variables 

se conviertan en un proceso estacionario; para comprobar este supuesto se usó la prueba 

de raíz unitaria en series de tiempo. Estas pruebas de raíz unitaria fueron propuestas por 

Dickey y Fuller (1979) y Phillips y Perron (1988) con el fin de analizar si las variables 

presentan una tendencia y comprobar si son o no estacionarias. Aplicando estos test, se 

comparan los valores absolutos del valor calculado del estadístico (t) con el valor crítico 

de (t) al 5%; si en tal caso el valor calculado es mayor al valor crítico, se comprueba que 
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son series estacionarias o no existe un componente tendencial. Por otro lado, si existen 

problemas de no estacionariedad, se continua a sacar primeras y segundas diferencias y 

luego se vuelven aplicar las pruebas anteriormente mencionadas. Cuando se elimina el 

componente tendencial de una variable por medio de primeras diferencias, las variables 

tendrán un orden de integración 1. 

Una vez corregido el problema de no estacionariedad, se determina la longitud de rezagos 

óptimos para la serie temporal; es por esto que es importante conocer el número de 

rezagos que las variables deben tener. Para ello se utilizaron criterios como el del error de 

predicción final, el Akaike (1973),y, el criterio de Hannan y Quinn (1979); estos criterios 

mencionados permiten realizar las pruebas de cointegración de las cuales se procede a 

determinar la relación de equilibrio a largo plazo entre las variables, mediante la prueba 

de cointegración de Johansen (1988). La prueba de cointegración de Johansen viene 

definida por la ecuación (4).  

Δ𝑋𝑡 = 𝜋0 + 𝜋1𝑡 + 𝜋𝑋𝑡−1 +∑ 𝜋1ΔX
𝑝−1

𝑖=1
+ 𝑉𝑡 (4) 

Una vez obtenido lo mencionado en los apartados anteriores, se emplea el modelo de 

Vectores Autor-Regresivos (VAR) para verificar si existe una relación en el largo plazo. 

Las ecuaciones 5-9 expresan la estimación del VAR. Donde, el símbolo ∆ se refiere al 

operador de primeras diferencias de cada variable; ∝0 es la intersección; 

∝𝟏, ∝𝟐, ∝𝟑, ∝𝟒, ∝𝟓 los parámetros de cada variable de estudio y su rezago; 

∑ ∝1 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖
∝
𝑖=1  es la sumatoria de los 𝒊 rezagos desde un periodo 𝑡 de la variable 

inflación; ∑ ∝2 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖
∝
𝑖=1  expresa la sumatoria de los 𝒊 rezagos desde un periodo 𝑡 de la 

variable precios del petróleo; ∑ ∝3 Δ𝑚𝑡−𝑖
∝
𝑖=1  representa la sumatoria de los 𝒊 rezagos 

desde un periodo 𝑡 de la variable masa monetaria; ∑ ∝4 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖
∝
𝑖=1  es la sumatoria de los 

𝒊 rezagos desde un periodo 𝑡 de la variable crecimiento económico; ∑ ∝5 Δ𝑡𝑡−𝑖
∝
𝑖=1  

representa la sumatoria de los 𝒊 rezagos desde un periodo 𝑡 de la variable tasa de interés 

real y más el término de error 𝜀𝑡. 

Δ𝑖𝑛𝑓𝑡 =∝0+∑ ∝1 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝2 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖 +∑ ∝3 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+

∝

𝑖=1
∑ ∝4 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝5 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+ 𝜀1𝑡 (5) 

  

Δl𝑝𝑝𝑡 =∝6+∑ ∝7 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝8 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +∑ ∝9 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+

∝

𝑖=1
∑ ∝10 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝11 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+ 𝜀2𝑡 (6) 

  

Δ𝑚𝑡 =∝12+∑ ∝13 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+∑ ∝14 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +∑ ∝15 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+

∝

𝑖=1
∑ ∝16 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝17 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+ 𝜀3𝑡 (7) 
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Δ𝑝𝑖𝑏𝑡 =∝18+∑ ∝19 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝20 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝21 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖 +∑ ∝22 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+

∝

𝑖=1
∑ ∝23 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+ 𝜀4𝑡 

 

(8) 

Δ𝑡𝑡 =∝24+∑ ∝25 Δ𝑡𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝20 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝21 Δ𝑙𝑝𝑝𝑡−𝑖 +∑ ∝3 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+

∝

𝑖=1
∑ ∝22 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+ 𝜀5𝑡 (9) 

 

Así mismo, para determinar la relación de corto plazo entre las variables, se utilizó un 

Modelo Vectorial de Corrección de Error (VEC). Para la estimación del modelo, se 

analizó el término de error rezagado, el cual tiene que ser significativo y con ello 

comprobar la existencia de una relación de equilibrio a corto plazo. El modelo VEC a 

estimar se muestra en las ecuaciones 10-14. 

Δ𝑖𝑛𝑓𝑡 =∝0+∑ ∝1 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝2 Δ𝑙𝑝𝑝𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝3 Δ𝑚𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝4 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝5 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+∝6 𝜀𝑡−1

+ 𝜆1𝑡 

 

(10) 

Δ𝑙𝑝𝑝𝑡 =∝7+∑ ∝8 Δl𝑝𝑝𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝9 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝10 Δ𝑚𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝11 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝12 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1

+∝13 𝜀𝑡−1 + 𝜆2𝑡 

 

(11) 

Δ𝑚𝑡 =∝14+∑ ∝15 Δ𝑚𝑡−𝑖

∝

𝑖=1
+∑ ∝16 Δ𝑖𝑛𝑓𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝17 Δ𝑙𝑝𝑝𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝18 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝19 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1

+∝20 𝜀𝑡−1 + 𝜆3𝑡 
(12) 

Δ𝑝𝑖𝑏𝑡 =∝21+∑ ∝22 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝23 Δ𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝24 Δ𝑙𝑝𝑝𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝25 Δ𝑚𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝26 Δ𝑡𝑡−𝑖

∝

𝑖=1

+∝27 𝜀𝑡−1 + 𝜆4𝑡 

 

(13) 

Δ𝑡𝑡 =∝28+∑ ∝29 Δ𝑡𝑡−𝑖
∝

𝑖=1
+∑ ∝30 Δ𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝31 Δ𝑝𝑝𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝32 Δ𝑚𝑡−𝑖 +

∝

𝑖=1
∑ ∝33 Δ𝑝𝑖𝑏𝑡−𝑖

∝

𝑖=1

+∝34 𝜀𝑡−1 + 𝜆5𝑡 

 

(14) 

5.2.3. Objetivo específico 3 

Estimar la causalidad entre los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 

1990-2022, mediante un test de causalidad, para encontrar la relación causal entre 

variables. 

Para cumplir con el tercer objetivo se realizarán pruebas de causalidad entre las variables 

de estudio, con la finalidad de determinar si las variables del modelo tienen relación de 

causalidad con el desempleo. Para ello se determina la existencia de causalidad de 

Granger (1969) el cual consiste en comprobar si los resultados de una variable sirven para 

predecir a otra variable, y con el fin de determinar si existe causalidad unidireccional o 

bidireccional entre las variables explicativas a la variable dependiente, la prueba indica 
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que un evento X es causado por un evento de Y, y viceversa. Esta prueba implica que Y 

se encuentra relacionada con los valores pasados y con los valores pasados de X. Por 

consiguiente, la prueba de causalidad se explica en la siguiente ecuación (15). 

𝑋𝑡 =∑ 𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑛

𝑖=1
+∑ 𝛽𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1
+ 𝑢1𝑡 (15) 

Y la ecuación no restringida  

𝑌𝑡 =∑ 𝛿𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑛

𝑖=1
+∑ 𝜆𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1
+ 𝑢2𝑡 (16) 

 

Por consiguiente, la ecuación (16) explica que Y está relacionada con sus valores pasados, 

y también con los valores pasados de X. La clave principal de la prueba consiste en 

determinar si los parámetros que acompañan la variable retardada Y en las ecuaciones son 

estadísticamente diferentes de cero. En esta prueba, se debe comparar y concluir si el 

comportamiento actual y el pasado de una serie temporal Y predice la conducta de una 

serie temporal X. Si esto sucede, el resultado de Y causa en el sentido de Granger (1969) 

el resultado X, sería una relación causal unidireccional, mientras que, si el resultado de X 

predice el resultado de Y, la relación sería bidireccional y los dos resultados tendrían 

causalidad entre ellos. 
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6. Resultados 

6.1 Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 1990-

2022, mediante técnicas estadísticas para conocer el comportamiento de las variables. 

En Ecuador, el impacto de la inflación a lo largo del tiempo ha sido y es un tema de suma 

importancia. Este fenómeno ha sido una problemática que los distintos gobiernos en el 

tiempo han batallado para erradicarlo. La Figura 1 presenta la evolución de la variable 

dependiente, la cual presenta la evolución correspondiente a la inflación en Ecuador 

durante 1990-2022; durante los primeros años de los 90, la inflación se ubicó en 48,54% 

a 22,98%, esto debido a graves desequilibrios fiscales y externos. Según Rojas et al. 

(2013), señalan que en este periodo, el gobierno de Ecuador, bajo la presión del Fondo 

Monetario Internacional, implementó medidas de ajuste estructural que incluyeron la 

liberalización de precios, la eliminación de subsidios y la privatización de las empresas 

públicas; estas medidas provocaron un aumento instantáneo de bienes y servicios, 

llevando la inflación a niveles altos, que provocaron vulnerabilidad en la economía.  

Para los periodos comprendidos entre 1996 y 1999, la inflación pasó de 24,36% a 51,96%. 

Esto se dio a raíz de una grave crisis bancaria, que provocó enorme pérdida de ahorros y 

una crisis de confianza en el sistema financiero, dando lugar a una hiperinflación que 

afectaba gravemente el poder adquisitivo de la población, generando aumentos en los 

niveles de pobreza. Para el año 2000, la inflación alcanzó su tope, ubicándose en 95,51% 

debido a una severa devaluación de la moneda nacional, el sucre, lo que incrementó los 

precios de los bienes importados y contribuyó a la hiperinflación. Asimismo, en un intento 

de estabilizar la economía, Jamil Mahuad, presidente de dicho periodo, anunció la 

adopción del dólar estadounidense como moneda oficial, lo que eliminó el riesgo de 

devaluación de la moneda, estabilizando los precios y reduciendo los niveles de inflación 

drásticamente. 

Luego de la dolarización, la estabilidad en la moneda captó inversión y contribuyó a la 

recuperación económica, aunque también restringió la habilidad del gobierno para 

gestionar la política monetaria y la emisión de moneda. Entre 2003 y 2008, la inflación 

fluctuó entre un 7,95% y un 8,39%, periodo en el que Ecuador obtuvo beneficios de un 

incremento en los precios del petróleo, su principal bien de exportación. Los beneficios 

del petróleo posibilitaron que el gobierno incrementara su inversión en infraestructura y 



23 
 

programas sociales; pese a que se experimentaron presiones inflacionarias debido al 

incremento en el desembolso público, la dolarización consiguió controlar la inflación. 

En 2009, la inflación se ubicó en 5,20%. Esto fue provocado por la crisis financiera 

global, la cual, en el caso de Ecuador, redujo la demanda de exportaciones, lo que 

contribuyó a una disminución de los ingresos del petróleo. A partir del año 2010 al 2015, 

las tasas de inflación aumentaron debido a que la presidencia de dicho periodo aumentó 

significativamente el gasto público en infraestructura, educación y salud, financiado en 

gran parte por préstamos internacionales y los ingresos petroleros. Asimismo, en los 

periodos comprendidos entre 2017 y 2020, la inflación se redujo significativamente, 

incluso presentando periodos de deflación; esto se debió a varios factores como la 

moderación en el gasto del gobierno, la pandemia que provocó una severa contracción 

económica debido a una disminución significativa de la actividad económica y la 

demanda de bienes. Por otro lado, para 2021 y 2022, la inflación tuvo un aumento, 

ubicándose en 3,5%, esto ocasionado por nuevas presiones inflacionarias debido a 

problemas en la cadena de suministros global y el aumento de los precios de las materias 

primas. 

Figura 1.  

Evolución de la inflación para Ecuador 1990-2022. 

 

La Figura 2, muestra la evolución de los precios del petróleo para Ecuador durante 1990-

2022. Por un lado, en la década de los noventa, los precios del petróleo fueron 

relativamente bajos. Durante 1990 a 1994 se situaron con valores de $22,26 a $15,53 
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dólares como resultado de las tensiones y conflictos armados en las regiones de Medio 

Oriente, los cuales eran los principales exportadores del crudo (Flores, 2003). Para los 

años de 1995 al 1999, los precios del petróleo decayeron drásticamente, teniendo un valor 

de $12,28 dólares en 1998 debido a la crisis financiera asiática, afectando gravemente a 

la economía ecuatoriana, lo que dio como resultado la dolarización en el país debido a la 

crisis económica en el país (Del Villar et al., 1998).  

Por consiguiente, para el año 2000, debido a la dolarización, el país comenzó a 

estabilizarse económicamente, lo que llevó a una estabilización gradual de los precios del 

petróleo, obteniendo por primera vez un valor de $27,60 dólares. Asimismo, en los años 

de 2001 a 2003, se dio un aumento significativo de la demanda global de petróleo, lo que 

impulsó los precios mundiales de petróleo, situándose en un precio de $28,10 dólares, 

beneficiando a Ecuador. Posteriormente, en los años de 2004 y 2008, se dio el boom 

petrolero, puesto que los precios del petróleo aumentaron considerablemente, obteniendo 

su pico más alto en 2008, con un valor de $94,10 dólares, como resultado de la creciente 

demanda de países como China y la limitada oferta mundial (García y Ramírez, 2008). 

Por otra parte, en 2009, debido a la crisis financiera mundial, los precios del petróleo 

decayeron a $60,86 dólares, en dónde el país enfrentó desafíos económicos considerables.  

Para los años de 2010 a 2014, los precios de petróleo se situaron de $77,38 a $96,29 

dólares, los cuales fueron relativamente altos y estables, beneficiando las fianzas públicas 

del país. Por otro lado, en los años de 2015 a 2016, hubo una caída drástica en los precios 

del petróleo, situándose en $40,76 dólares debido a la sobreproducción global y a la 

desaceleración económica en China. Para 2017 y 2019, los precios del petróleo 

empezaron a estabilizarse y recuperarse, obteniendo un valor comprendido de $52,51 a 

$64,04 dólares, lo que ayudó a mejorar las condiciones económicas del país, aunque la 

economía seguía lidiando con problemas estructurales y deuda pública elevada. 

Seguidamente, en el año 2020, los precios del petróleo fueron de $41,47 dólares. Debido 

a la pandemia del Covid-19, los precios cayeron drásticamente a nivel mundial debido a 

la disminución de la demanda del crudo. Para el caso de Ecuador, enfrentó una crisis 

económica debido al impacto significativo de los ingresos petroleros. Para el año 2021, 

los precios del petróleo comenzaron a recuperarse, con un valor de $69,72 dólares, aunque 

para el país la recuperación fue desigual debido a que la economía ecuatoriana aún 

presentaba grandes desafíos. Por otro lado, para el año 2022, la guerra en Ucrania y las 

tensiones geopolíticas contribuyeron a la volatilidad en los precios del petróleo.  
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Figura 2.  

Evolución de los precios del petróleo para Ecuador 1990-2022. 

 

En la Figura 3, se analiza la evolución de la masa monetaria para Ecuador durante 1990 

a 2022. Durante la década de los 90, el país enfrentaba una serie de crisis económicas que 

impactaron directamente a la masa monetaria, pues, la inflación descontrolada y la crisis 

bancaria produjeron una expansión exagerada de la masa monetaria, esto como resultado 

de la pérdida de confianza en el sistema bancario, lo que produjo el retiro exagerado de 

depósitos, lo que contribuyó a la crisis financiera. Cabe agregar que Ecuador tiene una 

economía dolarizada desde el año 2000, cuando Jamil Mahuad, entonces presidente de la 

República del Ecuador, decidió implementar el dólar en medio de problemas financieros, 

económicos, políticos y sociales. Esto provocó al país renunciar a todo tipo de 

instrumentos y funciones características de los países que tienen el poder de emitir 

moneda propia, por ejemplo, la capacidad para controlar la cantidad de dinero en la 

economía y, sobre todo, la capacidad de emisión monetaria (BCE, 2010). 

Para años posteriores al 2010, el crecimiento de la masa monetaria se mantuvo estable, 

esto como resultado del crecimiento económico sostenido, lo que provocó un aumento de 

depósitos bancarios. Por otro lado, el crecimiento de remesas en el país generó un 

aumento de dinero en circulación. En la figura, se evidencia periodo decreciente que 

corresponde a los años 2017 a 2019, esto como resultado de la inestabilidad económica 

que presentaba el país en estos años, provocada por la pandemia global del Covid-19. 
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Figura 3.  

Evolución de la masa monetaria para Ecuador 1990-2022. 

 

La Figura 4, permite conocer la evolución del crecimiento del producto interno bruto 

correspondiente a Ecuador durante 1990-2022. Para los años 1990 a 1994, el crecimiento 

del producto interno bruto fue de 3,68% a 4,26% debido a reformas estructurales y a 

liberalización económica, lo que permitió un incremento relativamente alto. En 1995, el 

crecimiento del producto interno bruto fue del 2,25% ya que el país se encontraba en una 

crisis bancaria y problemas fiscales. Para 1996 a 1998, el crecimiento del producto interno 

bruto fue moderado, con valores de 1,73% a 3,27%, aunque en el año 1998 la crisis 

financiera asiática y el fenómeno de <<El Niño>> causaron una desaceleración, lo que 

dio como resultado un bajo crecimiento económico. Por otra parte, en 1999, el producto 

interno bruto tuvo una contracción del -4,74%, aunque a finales de este año, como 

consecuencia de la crisis económica y el feriado bancario, el producto interno bruto se 

contrajo alrededor del 6%. 

Para el año 2000, como resultado de la dolarización, el crecimiento económico fue 

positivo, recuperándose en 1,09%. Asimismo, de 2001 a 2003, el crecimiento se mantuvo 

de 4,02% a 2,72% debido a la estabilidad macroeconómica en el país. Para los años 2004 

a 2006, el crecimiento fue robusto, obteniendo un crecimiento superior al 6% anual como 

resultado de los altos precios del petróleo y mayores inversiones del país. La economía 

continuó creciendo fuertemente en 2007 y 2008, con un 6,36%, beneficiándose de 

políticas expansivas y de igual manera de los ingresos petroleros. Para 2009, como 
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resultado de la crisis financiera global, provocó una desaceleración en el crecimiento del 

producto interno bruto, con un crecimiento de solo el 0,6%.  

Para los años de 2010 y 2014, el crecimiento económico seguía manteniéndose sólido, 

debido a tener una economía dedicada a la exportación del petróleo, lo que mantuvo al 

país relativamente estable en cuanto al crecimiento del producto interno bruto. Por otro 

lado, para los años de 2015 y 2016, como consecuencia de una caída en los precios del 

petróleo y la apreciación del dólar, el producto interno bruto tuvo una contracción del 

1,2% y un crecimiento marginal del 0,1%. Para los años de 2017 y 2018, el crecimiento 

económico tuvo una recuperación gradual, a medida que los precios del petróleo se 

recuperaban ligeramente. Para el año 2019 y 2020, debido al impacto de la pandemia de 

Covid-19, el producto interno bruto presentó una contracción de 4,45% debido a que las 

actividades productivas estuvieron paralizadas y los sectores productivos del país no 

generaban ingresos. Por otro lado, en el año 2021 al 2022, debido a la reactivación 

económica global, el país tuvo una recuperación económica del 1,44% y del 1,08% 

respectivamente, aunque enfrentó desafíos como la inflación global y las tensiones 

geopolíticas.  

Figura 4. 

Evolución del crecimiento del producto interno bruto para Ecuador 1990-2022. 

 

En lo que corresponde a las tasas de interés reales, la Figura 5, permite conocer la 

evolución de esta en el paso del tiempo. Como es evidente gráficamente, en la década de 

los 90 se presentan tasas muy exageradas u altas. Esto se dio debido a que Ecuador 
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presentó un sistema inestable debido a una serie de problemas políticos que impidieron 

la rápida resolución de presiones económicas, las cuales se reflejan en indicadores 

negativos como el déficit de la balanza comercial y fiscal, restricciones del crédito 

productivo y comercial, altas tasas de interés reales, fuertes presiones cambiarias y un 

proceso de fuga de capitales. Cabe recalcar que estos fenómenos se vieron potenciados 

por el deterioro del entorno global, especialmente por la crisis asiática y brasileña, que 

redujo las perspectivas de inversión en países emergentes, lo que generó repercusiones 

también en Ecuador (BCE, 1999).  

Posterior al año 2000, la dolarización estabilizó las tasas de interés; con una inflación 

moderada y la adopción del dólar, las tasas de interés reales se mantuvieron en niveles 

favorables, lo que permitió planificar la economía y aumentar la confianza en el sistema 

financiero. Sin embargo, eventos globales como la crisis financiera de 2008-2009 y los 

constantes cambios en el sector petrolero tuvieron impactos indirectos, aunque 

controlados, en la economía ecuatoriana. Así mismo, la pandemia de COVID-19 en 2020 

presentó un nuevo desafío para las tasas de interés real en Ecuador, dado que la necesidad 

de estímulos económicos llevó a una reducción de las tasas de interés nominales para 

fomentar la liquidez y el crédito. 

Figura 5.  

Evolución de las tasas de interés real para Ecuador 1990-2022. 

 

Seguidamente, con la finalidad de verificar la correlación entre las variables, se presentan 

gráficas de dispersión para conocer la relación existente entre la variable dependiente y 
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las variables independientes. Esto con el fin de expresar la medida estadística que 

cuantifica la dependencia lineal entre dos variables en un análisis de correlación. 

La Figura 6, en el panel (a) se muestra la correlación entre la inflación y los precios del 

petróleo, durante 1990- 2022. Se puede evidenciar que la relación existente entre ambas 

variables es inversa o negativa; así mismo, se puede apreciar que la tendencia de puntos 

está en torno a la línea tendencial. Esta relación demuestra un coeficiente de Pearson de 

-0.690, por lo que se asume en primera instancia bajo este criterio descriptivo que los 

precios del petróleo sí influyen en la inflación. Debido a que Ecuador es un país 

exportador de petróleo, un aumento en los precios del petróleo puede incrementar los 

ingresos por exportaciones, fortaleciendo la economía y disminuyendo la inflación a 

través de mayores ingresos fiscales y reservas internacionales. Asimismo, menores 

precios de petróleo pueden aumentar los costos de producción, lo que controlaría la 

inflación, mientras que mayores precios de petróleo pueden mejorar la balanza de pagos 

y estabilizar la economía. 

Seguidamente, el panel (b) denota la correlación entre la inflación y la masa monetaria, 

donde se aprecia una relación lineal indirecta o negativa, encontrando un coeficiente de 

Pearson de -0.747, con un nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, si existe un 

incremento en la masa monetaria, la inflación tiende a disminuir. En este caso, 

evidenciamos que desde la dolarización en el año 2000, Ecuador no tiene control sobre la 

emisión de su propia moneda, lo que restringe la expansión de la masa monetaria. Esto 

puede llevar a una menor inflación debido a la disciplina fiscal y monetaria. Por otro lado, 

en el panel (c) se presenta la correlación entre la inflación y el crecimiento del producto 

interno bruto; se ilustra que los puntos se encuentran dispersos de la línea tendencial; por 

tanto, consideramos que existe una relación lineal negativa débil entre estas variables; por 

lo tanto, el crecimiento del producto interno bruto sí afecta a la inflación, ya que un mayor 

crecimiento del producto interno bruto se ve reflejado en la disminución de la inflación, 

en dónde periodos de crecimiento económico pueden coincidir con políticas que 

controlan la inflación, como inversión en infraestructura y mejoras en la productividad.  

Y, por último, en el panel (d) se muestra que existe una relación positiva de 0.629 entre 

la inflación y las tasas de interés real, lo que indica que mientras mayor sean las tasas de 

interés real, mayor será la tasa de inflación. Si las expectativas de inflación son altas, las 

tasas de interés real también pueden ser elevadas para compensar el riesgo inflacionario. 

De igual manera, la relación es significativa, presentando una significancia del 5%.  
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Figura 6. 

Correlación entre los precios del petróleo, el desempleo, el crecimiento económico y el 

gasto público con el desempleo en Ecuador, durante 1990-2022. 

 

6.2 Objetivo específico 2 

Estimar el efecto a corto y largo plazo de los precios del petróleo en la inflación en 

Ecuador 1990-2022 mediante un modelo econométrico de series de tiempo con el fin de 

examinar la relación de corto y largo plazo de las variables. 

En principio, (ver anexo 2) se muestra el factor inflador de varianza (VIF) para la variable 

dependiente y las variables de control, esto con el propósito de asegurar que el modelo se 

especifique correctamente. La matriz permite conocer la forma de cómo la varianza de un 

estimador se infla por la presencia de multicolinealidad; esto ocurre cuando una o más 

variables independientes están correlacionadas entre sí, lo que puede afectar de forma 

negativa la precisión de las estimaciones de los coeficientes de regresión. En este sentido, 

se puede afirmar que las variables no presentan problemas de multicolinealidad debido a 

que presentan un valor menor a 10, es decir, el modelo se cumple en todas las variables 

de estudio, ya que el factor inflador de varianza (VIF) es menor a 10.  

Para estimar la relación a largo y corto plazo entre las variables del modelo econométrico 

de la ecuación (3), es necesario conocer que las variables de estudio sean estacionarias, 

es decir, que no presenten componente estocástico o tendencial, puesto que, se muestra el 

comportamiento tendencial de las variables de estudio durante 1990-2022, (ver Anexo 3), 
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se verifica en forma gráfica que dichas variables muestran una raíz unitaria o componente 

tendencial. Por consiguiente, con base en los test de Dickey-Fuller (1979) y Phillips-

Perron (1988), se comprobó que el modelo contiene problemas de estacionariedad, por lo 

que se procedió a corregir mediante la prueba de raíz unitaria de primeras diferencias. En 

la Tabla 3, se muestra que el valor calculado del estadístico (t) es menor a sus valores 

críticos, por lo que se comprueba que las variables no son estacionarias.  

Teniendo en cuenta que las variables no son estacionarias, se calcularon las primeras 

diferencias de las variables del modelo para convertirlas en series estacionarias. En la 

misma tabla se muestran los resultados, donde las variables ya no presentan una raíz 

unitaria, dado que se eliminó el componente tendencial; por tal razón se sugiere un orden 

de integración I, puesto que el valor calculado del estadístico (t) es mayor a sus valores 

críticos tanto del 1%, 5% y 10%, es decir, para la corrección del problema de no 

estacionariedad es necesario generar primeras diferencias a todas las variables del 

modelo. Por lo tanto, el Anexo 3 muestra el comportamiento tendencial de las variables 

con primeras diferencias y se comprueba que las variables presentan un componente 

cíclico. 

Tabla 3. 

 Test de Dickey y Fuller – Phillips y Perron. 

Niveles Primera diferencia 
Variable Valor 

calculado 

Valor 

crítico 

1% 

Valor 

crítico 

5% 

Valor 

crítico 

10% 

Valor 

calculado 

Valor 

critico 

1% 

Valor 

critico 

5% 

Valor 

crítico 

10% 

I(q) 

Dickey y Fuller 

Inflación -2.040 -3.702 -2.980 -2.622 -4.169 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Precios del 

petróleo 

-1.021 -3.702 -2.980 -2.622 -5.188 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Masa 

monetaria 

-0.378 -3.702 -2.980 -2.622 -6.634 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Crecimiento 

del PIB 

-5.169 -3.702 -2.980 -2.622 -8.872 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Tasa de 

interés 

-1.678 -3.702 -2.980 -2.622 -6.101 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Phillips y Perron Z(t) 

Inflación -2.010 -3.702 -2.980 -2.622 -4.248 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Precios del 

petróleo 

-0.909 -3.702 -2.980 -2.622 -5.182 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Masa 

monetaria 

-0.024 -3.702 -2.980 -2.622 -6.883 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Crecimiento 

del PIB 

-5.169 -3.702 -2.980 -2.622 -10.648 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Tasa de 

interés  

-1.426 -3.702 -2.980 -2.622 -6.570 -3.702 -2.980 -2.622 (1) 

Nota. Primeras diferencias con un valor crítico del 1,5 y 10%. 
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Seguidamente, una vez que las variables ya no presentan un efecto tendencial, se procede 

a estimar el modelo VAR. En tal sentido, las variables son aptas para aplicar las pruebas 

de cointegración de series de tiempo de largo plazo; para ello es necesario establecer la 

longitud óptima de rezagos entre las variables. Se procedió a realizar la prueba de rezagos. 

Mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC), el Criterio de Información 

Bayesiano de Schwarz (SBIC) y el Criterio de Hannan y Quinn (HQIC) (ver Anexo 4). 

Donde se muestra que el número óptimo para la variable dependiente y explicativas es 

cuatro, por lo tanto, según la prueba, se deben rezagar las variables cuatro veces. Lo que 

implica que el efecto actual que tienen sobre la inflación del Ecuador son las fluctuaciones 

tanto pasadas que corresponden a cuatro años, como las fluctuaciones presentes de las 

variables explicativas, como los precios del petróleo, la masa monetaria, el crecimiento 

económico y la tasa de interés. Esto se explica de cierta manera, ya que en Ecuador se 

han presentado varias situaciones en su historia donde existe un desajuste en la inflación. 

Por ejemplo, los shocks externos como las fluctuaciones en los precios del petróleo 

pueden generar efectos que se extienden a lo largo del tiempo; estos efectos son 

absorbidos gradualmente en las diferentes economías, como sucede en este caso con 

Ecuador, lo que afectó a la inflación durante varios periodos pasados, como en el actual. 

En tal sentido, la Tabla 4 muestra el test de cointegración de Johansen (1988), el cual 

permite determinar la presencia de cointegración de las variables en al menos cuatro 

rezagos, mostrando que existe una relación de equilibrio en el largo plazo, ya que los 

resultados muestran que el estadístico de la traza (trace statics) tiene un valor de 2.239; 

este valor es inferior al valor crítico al 5% que es de 3.76, por tanto hay cointegración 

entre las series, es decir que las variables o series se mueven de manera conjunta y se 

asocian en el largo plazo. Por tanto, las variables explicativas tienen un impacto en el 

largo plazo sobre la inflación. 
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Tabla 4.  

Cointegración de Johansen. 

Rango 

máximo 
Parámetros LL 

Valor 

propio 

Traza 

estadística 

5% valor 

crítico 

0 6 280.508  178.421 94.15 

1 17 281.627 0.79494 127.719 68.52 

2 26 290.460 0.72407 86.516 47.21 

3 33 304.742 0.69547 48.468 29.68 

4 38 323.766 0.59043 19.904 15.41 

5 41 344.367 0.42422 2.239* 3.76 

6 42 369.719 0.06759   
Nota. Test de cointegración para conocer la longitud de rezagos  

Seguidamente, se efectuó el modelo VAR para verificar si existe relación de largo plazo. 

La Tabla 7, muestra que los valores de P>chi2 son menores a la probabilidad del 5%, lo 

cual muestra que existe una fuerte relación a largo plazo entre la inflación, precios del 

petróleo, masa monetaria, crecimiento económico y la tasa de interés, pues sus valores 

son estadísticamente significativos. Esto se justifica, pues en la economía ecuatoriana, 

durante el periodo de estudio, se han presentado diversos fenómenos como el feriado 

bancario, problemas internos de la economía y también varias crisis como la pandemia, 

que perjudicaron de manera directa a la economía del país y a la población ecuatoriana. 

Analizando detalladamente cada variable, en lo que respecta a inflación, esta presenta 

cointegración en el largo plazo, debido a que los años pasados reflejan o proyectan la 

inflación en el periodo actual, haciendo énfasis en las decisiones o normas que toman los 

gobiernos, dado que la inflación puede aumentar o disminuir en relación a las políticas 

monetarias o fiscales que se tomen en el país, lo que, a su vez, permite proyectar la 

inflación. Así mismo, en lo que refiere a precios del petróleo, poseen significancia en el 

largo plazo, dado que este no depende de los cambios en el presente, sino que ha 

dependido de una serie de sucesos históricos; por lo tanto, estos van tomando valores en 

relación a lo que sucede en ciertos periodos pasados, lo que genera un aumento o 

disminución de los mismos.  

La misma relación sucede con respecto a las variables de control, dado que con el 

transcurso del tiempo, estas se han ido modificando acorde a la situación actual y a lo que 

ha sucedido en periodos anteriores en Ecuador. Además, mediante el coeficiente de 

determinación o R-cuadrado se demuestra que la masa monetaria explica en un 70% las 

variaciones de la inflación y también la tasa de interés explica en un 86% las variaciones 

de la inflación. También el modelo presenta un total de 15 parámetros; el error cuadrático 
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medio (RMSE) mide la cantidad de error que se presenta entre dos conjuntos de datos, es 

decir, compara un valor predicho y un observado de las variables; el R-sq mide la 

variación entre la variable dependiente e independiente; en este caso, la inflación está 

explicada en un 67% por los precios del petróleo. 

Tabla 5.  

Modelo de vectores autorregresivo (VAR). 

Variable Parámetros RMSE R-sq Chi2 P>chi2 

Inflación 15 .877 0.65 68.352 0.02 

Precios del 

petróleo 
15 .285 067 59.102 0.01 

Masa 

monetaria 
15 4.016 0.70 42.287 0.03 

Crecimiento 

económico 
15 2.894 0.53 62.933 0.00 

Tasa de 

interés 
15 11.340 0.86 48.305 0.00 

Nota. Modelo de vectores autorregresivo para  conocer la significancia a largo plazo 

La Tabla 6 muestra los resultados de los FMOLS, DOLS y CCR, a su vez, permite 

observar el comportamiento de las variables que se asocian en el largo plazo. En primer 

lugar, se observa a través de los resultados FMOLS Y CCR, que el efecto a largo plazo 

de los precios del petróleo sobre la inflación, tiene un efecto negativo, esto quiere decir 

que ante una variación del 1% de los precios del petróleo, la inflación disminuye en 2,79% 

y 1,42%, con respecto a la masa monetaria, nos modelos significativos referentes a 

FMOLS Y CCR, nos muestran que ante una variación de la masa monetaria de 1%, la 

inflación aumenta en 0,13% y 0,11%, con respecto a las tasas de interés real, ante una 

variación del 1%, la inflación disminuye en 0,23% y 0,09%. Por otro lado, con respecto 

al crecimiento económico, se tiene que una variación del 1%, la inflación aumenta en 

0,03%, estos cambios, se los atribuye principalmente a la dolarización, debido a que al 

ser una moneda fuerte, la inflación es relativamente baja, como se ha evidenciado en los 

últimos años para el caso de Ecuador.  
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Tabla 6. 

 Regresión de cointegración de FMOLS, DOLS y CCR. 

 
(1) 

FMOLS 

(2) 

DOLS 

(3) 

CCR 

dlpp -2.794*** 

(-12.95) 

0.299 

(0.26) 

-1.427*** 

(-8.49) 

dms 0.133*** 

(7.79) 

-0.0767 

(-0.80) 

0.114*** 

(12.72) 

dpib 0.0332*** 

(1.81) 

0.00791 

(0.04) 

-0.0236 

(-1.68) 

dinteres -0.237*** 

(-38.52) 

0.0400 

(1.15) 

-0.0904*** 

(-25.78) 

_cons -0.290*** 

(-5.10) 

-0.0693 

(-0.46) 

-0.225*** 

(-3.86)    

N 32 30 32 
Nota. Modelos de regresión a largo plazo.  

Por último, para examinar la relación de equilibrio a corto plazo entre las variables 

inflación, precios del petróleo, masa monetaria, crecimiento económico y tasa de interés. 

La Tabla 7, resume los resultados del modelo VEC, donde se tiene que la probabilidad 

(0.0) es menor al nivel de significancia del 5 % e implica un equilibrio a corto plazo entre 

las variables planteadas.  

Por tanto, ante una variación de los precios del petróleo, este tiene repercusiones en la 

inflación. Por lo tanto, si existe un aumento de los precios del petróleo, en el corto plazo 

la inflación se reducirá significativamente. Esto se puede explicar, dado que la economía 

ecuatoriana básicamente es petrolera; entonces, los shocks o cambios en los precios del 

petróleo van a tener repercusiones significativas en el momento, porque la economía tiene 

centrada su economía en las fluctuaciones del crudo. Asimismo, cuando existe un 

acelerado proceso de industrialización en el país, la participación del Estado en la 

economía es un factor fundamental para obtener elevados precios del petróleo y, por tanto, 

de mantener bajos los niveles de inflación. La inflación en el corto plazo responde de 

manera positiva ante los precios del petróleo, lo que resulta clave para la flexibilidad del 

mercado laboral del país, es decir, que en el corto plazo, los incrementos de los precios 

del petróleo se reflejarían como algo positivo para la economía de Ecuador, dado que 

reducirían la inflación y mantendrían estable a la misma. 
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Respecto a la masa monetaria, si experimenta un aumento en 1%, la inflación disminuye 

en 0.4 %. Esto es explicado por el hecho de que, en Ecuador, mientras mayor sea su oferta 

monetaria, mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios tiene, lo que regula la 

demanda y así disminuyen los precios al consumidor. Del mismo modo sucede con el 

crecimiento del producto interno bruto, dado que un aumento del 1% se reflejaría como 

la disminución de la inflación en 0,6%. Esto básicamente se comprobó en el corto plazo, 

debido a que inflación y crecimiento económico se encuentran relacionadas, por lo tanto, 

para el caso de Ecuador, la relación es inversa. Por último, cuando incrementan en 1 % 

las tasas de interés, la inflación disminuye en 3,1 %, esto como resultado de que cuando 

aumentan los tipos impositivos en el país, menor es la capacidad de adquisición de las 

personas, lo que desemboca en deflación, dado que la oferta de bienes y servicios es 

mayor a los niveles de adquisición de bienes.  

A partir de ello, se menciona que las variaciones en los precios del petróleo, la masa 

monetaria, el PIB y las tasas de interés tienen efectos significativos y de corto plazo sobre 

la inflación en Ecuador. Un aumento en los precios del petróleo tiende a reducir la 

inflación debido a la estructura económica del país, que depende en gran medida del 

petróleo. Asimismo, incrementos en la masa monetaria y en el PIB también contribuyen 

a una reducción de la inflación, reflejando una relación inversa entre estas variables. Por 

otro lado, un aumento en las tasas de interés reduce la inflación al limitar la capacidad de 

adquisición de los consumidores, lo que indica que la política monetaria juega un rol 

crucial en la estabilidad de precios a corto plazo. 

Tabla 7.  

Modelo de corrección de error (VEC). 

beta Coeficiente Error estándar z P>|z| [95% Intervalo de confianza] 

ce1       

dinfla 1 . . . .  

dlpp -.103 .186 -0.93 0.03 -3.428 .221 

dms -.047 .083 -0.57 0.05 -.211 .116 

dpib -.064 .128 -0.50 0.00 -.315 .186 

dinteres -.318 .033 -9.61 0.00 -.383 -.253 

_cons -.435 . . . . . 
Nota. Modelo de corrección de error  VEC para conocer el impacto a corto plazo 

6.3 Objetivo específico 3  

Estimar la causalidad entre los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 

1990-2022, mediante un test de causalidad, para encontrar la relación causal entre 

variables. 
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Tras realizar las estimaciones para conocer la relación a corto y largo plazo, se realizó la 

prueba de causalidad de Granger, por el cual, según la Tabla 8, se determina que existe 

una relación causal unidireccional y bidireccional entre las variables; ante ello, 

inicialmente, en relación a la relación causal unidireccional, se recalca que la inflación 

causa a los precios del petróleo, el crecimiento económico y las tasas de interés real. 

Analizando la primera relación, se evidencia una relación bidireccional entre la inflación 

y los precios del petróleo. Esto se debe a que, en Ecuador, la inflación está fuertemente 

influenciada por los precios del petróleo debido a que es un país exportador de este 

recurso; por tanto, un aumento en los precios del petróleo genera mayores ingresos por 

exportaciones, lo cual aumenta la liquidez monetaria en la economía, lo que puede 

presionar el alza de los precios de bienes y servicios. Por lo contrario, la relación inflación 

causa incrementos en los precios del petróleo, debido a que si los costos internos de 

extracción petrolera aumentan debido a la inflación, estos costos pueden ser transferidos 

a los precios del petróleo exportado, presentando un incremento o disminución en su 

valor.  

Con respecto a las variables de control, encontramos causalidad bidireccional entre la 

inflación y el crecimiento económico, esto como resultado de que la inflación influye en 

el crecimiento económico al afectar la demanda agregada y la inversión. Al incrementar 

la inflación, desemboca en incertidumbres, lo que provoca la reducción del poder 

adquisitivo y reducir la inversión, lo que ralentiza el crecimiento económico. Por otro 

lado, existe causalidad entre la inflación y las tasas de interés. Un aumento en la inflación 

reduce las tasas de interés real si las tasas de interés nominales no se ajustan 

adecuadamente. Esto se interpreta como la afección a los costos de financiamiento e 

inversión, ya que una tasa de interés real baja estimula el endeudamiento y la inversión. 

Esto se evidencia en la actualidad, dado que el país ha presentado altos niveles de 

endeudamiento.  

Por consiguiente, con respecto a los precios del petróleo, se encuentra relación 

unidireccional entre los precios del petróleo y la masa monetaria. Dado que encontramos 

significancia en el 5% de confianza, esto se debe a que un incremento en los precios del 

petróleo genera mayores ingresos en Ecuador, lo que así mismo aumenta la oferta 

monetaria en el país. Por otra parte, existe relación de causalidad unidireccional entre los 

precios del petróleo y el crecimiento económico, dado que al aumentar los precios del 

petróleo. Ecuador, al ser un país petrolero, generaría mayores percepciones monetarias 
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por la venta del petróleo, lo que aumentaría y desarrollaría el crecimiento económico en 

el país.  

Con respecto a las variables de control, se encuentra relación unidireccional entre la masa 

monetaria e inflación, entre el crecimiento económico y la masa monetaria, y las tasas de 

interés real y la inflación. De esta manera tenemos que al haber una expansión de la masa 

monetaria puede llevar a un aumento de la inflación en Ecuador. Con una mayor cantidad 

de dinero circulante en la economía, la demanda de bienes y servicios puede incrementar, 

lo que puede conllevar a presiones inflacionarias si la oferta no se ajusta a estos cambios. 

Así mismo, el crecimiento económico puede influir en la expansión de la masa monetaria 

en Ecuador. Un mayor crecimiento económico provoca mayores ingresos fiscales y puede 

atraer más inversión extranjera, aumentando la cantidad de dinero circulante en la 

economía 

Tabla 8.  

Resultados de la prueba de causalidad de Granger 

Relación causal Excluido Chi2 Prob>chi2 Conclusión 

∆Inflación → ∆Precios del petróleo 18.991 0.00 
Existe relación de 

causalidad 

∆Inflación ∆Masa monetaria 1.6127 020 
No existe relación de 

causalidad 

∆Inflación → 
∆Crecimiento 

económico 
6.6713 0.01 

Existe relación de 

causalidad 

∆Inflación → ∆Tasa de interés real 11.553 0.00 
Existe relación de 

causalidad 

∆Precios del petróleo→ ∆Inflación 7.2253 0.00 
Existe relación de 

causalidad 

∆Precios del petróleo→ ∆Masa monetaria 6.6783 0.01 
Existe relación de 

causalidad 

∆Precios del petróleo→ 
∆Crecimiento 

económico 
9.8712 0.00 

Existe relación de 

causalidad 

∆Precios del petróleo ∆Tasa de interés real 1.3253 0.25 
No existe relación de 

causalidad 

∆Masa monetaria→ ∆Inflación 6.9249 0.01 
Existe relación de 

causalidad 

∆Masa monetaria ∆Precios del petróleo .02179 0.08 
No existe relación de 

causalidad 

∆Masa monetaria 
∆Crecimiento 

económico 
.17172 0.07 

No existe relación de 

causalidad 

∆Masa monetaria ∆Tasa de interés real .64423 0.20 
No existe relación de 

causalidad 
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∆Crecimiento 

económico→ 
∆Inflación 9.4763 0.01 

Existe relación de 

causalidad 

∆Crecimiento 

económico 
∆Precios del petróleo 1.5508 0.21 

No existe relación de 

causalidad 

∆Crecimiento 

económico→ ∆Masa monetaria 13.303 0.03 
Existe relación de 

causalidad 

∆Crecimiento 

económico ∆Tasa de interés real 1.3035 0.25 
No existe relación de 

causalidad 

∆Tasa de interés real→ ∆Inflación 7.6433 0.03 
Existe relación de 

causalidad 

∆Tasa de interés real ∆Precios del petróleo 1.6219 0.20 
No existe relación de 

causalidad 

∆Tasa de interés real ∆Masa monetaria 1.2889 0.25 
No existe relación de 

causalidad 

∆Tasa de interés real 
∆Crecimiento 

económico 
.25799 0.06 

No existe relación de 

causalidad 

Nota. Test de causalidad para conocer la dirección causal.  
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7. Discusión 

7.1 Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 1990-

2022, mediante técnicas estadísticas para conocer el comportamiento de las variables. 

El análisis de la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante el 

período 1990-2022 revela una dinámica compleja entre estas variables, influenciada por 

diversos factores económicos y políticos. 

En la década de 1990, se observa una alta variabilidad en la inflación, impulsada por 

graves desequilibrios fiscales y externos. Este comportamiento se alinea con el análisis 

de Rojas et al. (2013), quienes señalan que el gobierno ecuatoriano, presionado por el 

Fondo Monetario Internacional, presentó una serie de medidas de ajuste estructural, 

incluyendo la liberalización de precios, la eliminación de subsidios y la privatización de 

empresas públicas. Estas acciones provocaron un aumento inmediato en los precios de 

bienes y servicios, aumentando la inflación a niveles altos y generando vulnerabilidad 

económica. En 1999, la inflación experimentó un incremento abrupto debido a una crisis 

bancaria severa, como lo documenta el BCE (1999). Este año estuvo marcado por una 

notable inestabilidad en el sistema financiero, exacerbada por acciones dolosas de 

administradores de bancos y financieras. El feriado bancario y el congelamiento de 

depósitos decretados por el Gobierno en marzo reflejaron la gravedad de la crisis, 

deteriorando la confianza de los agentes económicos y exacerbando la incertidumbre. 

Estos resultados coinciden con BCE (1999), quien señala que a partir de 1995, las 

restricciones impuestas por el gobierno y el Banco Central resultaron en un índice de 

precios al consumidor superior al 50% en 1999, contribuyendo a un significativo 

desequilibrio macroeconómico en Ecuador. 

La adopción del dólar en el año 2000 proporcionó una estabilidad relativa a la economía 

ecuatoriana, reduciendo drásticamente la inflación. La estabilidad de la moneda, 

combinada con los altos precios del petróleo entre 2003 y 2008, permitió al gobierno 

ecuatoriano aumentar la inversión en infraestructura y programas sociales. Este hallazgo 

está en línea con el BCE (2008), que afirma que, aunque existieron presiones 

inflacionarias por el aumento del gasto público, la dolarización ayudó a mantener la 

inflación bajo control y benefició a la economía. Para 2010, las tasas de inflación 

comenzaron a aumentar debido al significativo incremento en el gasto público en 
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infraestructura, educación y salud, financiado en gran parte por préstamos internacionales 

y los ingresos petroleros. Sin embargo, estos resultados presentan una contradicción con 

el informe del INEC (2010), que indica que la inflación en 2010 (3,33%) fue menor en 

comparación con los últimos años. Mientras algunos países experimentaron un aumento 

en la inflación, Ecuador mostró una disminución. 

Entre 2017 y 2020, la inflación en Ecuador disminuyó notablemente, e incluso se 

registraron períodos de deflación. Este comportamiento es consistente con el BCE (2020), 

que atribuye la dinámica lenta en los precios a los efectos de la pandemia de COVID-19, 

con una deflación promedio anual de 0,33% en 2020, explicada por la contracción en el 

gasto de las familias. 

En cuanto a la evolución de los precios del petróleo, durante la década de 1990, los precios 

fueron relativamente bajos a nivel mundial, en concordancia con Flores (2003), quien 

indica que los precios se situaron entre $15,53 y $22,26 debido a las tensiones y conflictos 

armados en las regiones de Medio Oriente, principales exportadores de crudo. Otro 

estudio similar, Del Villar et al. (1998), documenta una caída drástica en los precios del 

petróleo, atribuida a la crisis financiera asiática, la cual afectó gravemente a la economía 

ecuatoriana. Para los años 2004 y 2010, se observó un aumento significativo en los 

precios del petróleo, en línea con García y Ramírez (2008), quienes atribuyen este 

aumento a la creciente demanda de países como China y a una oferta limitada. En 2022, 

los precios del petróleo mostraron una alta volatilidad debido a la guerra en Ucrania, como 

lo menciona Díaz-Pinzón (2023), quien destaca que el precio del petróleo Brent sigue 

experimentando fuertes oscilaciones a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. 

La relación entre inflación y precios del petróleo en Ecuador durante 1990-2022 muestra 

una correlación negativa, indicando que un aumento en los precios del petróleo tiende a 

reducir la inflación. Este hallazgo está en concordancia con Ahmad et al. (2024), quienes 

afirman que, en las economías del Sur de Asia, los precios del petróleo contribuyen a la 

inflación a largo plazo. Sin embargo, estos resultados son contradictorios con los de 

Belloumi et al. (2023) quienes, en su estudio sobre el impacto de los precios del petróleo 

en la producción económica y la inflación en Arabia Saudita, concluyen que los aumentos 

en los precios del petróleo crudo inducen una mayor inflación, mientras que las 

disminuciones conducen a una menor inflación tanto a corto como a largo plazo. Además, 

Zakaria et al. (2021) demuestran que las funciones de impulso-respuesta indican que los 
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choques en los precios mundiales del petróleo afectan positivamente a la inflación en los 

países del sur de Asia, y este impacto es permanente. 

Respecto a las variables de control, los resultados muestran una relación negativa entre la 

inflación y la masa monetaria, indicando que un aumento en la masa monetaria se asocia 

con una disminución en la inflación. Este hallazgo contrasta con los estudios de 

Madurapperuma (2023) y de Stylianou y Waqas (2024), con sus resultados en relación 

con la masa monetaria e inflación para Pakistán y Sri Lanka, donde señalan que la oferta 

monetaria y las tasas de interés tienen una relación positiva con la inflación, sugiriendo 

que un incremento en la oferta monetaria resulta en mayor inflación. Por otro lado, se 

encuentra los similares resultados a Jawo et al. (2022), este señala que todas las variables 

causan inflación positiva a largo plazo, mientras que la inflación puede ser negativa a 

corto plazo. 

7.2 Objetivo específico 2 

Estimar el efecto a corto y largo plazo de los precios del petróleo en la inflación en 

Ecuador 1990-2022 mediante un modelo econométrico de series de tiempo con el fin de 

examinar la relación de corto y largo plazo de las variables. 

El análisis del modelo VAR ha permitido determinar que existen relaciones significativas 

a largo plazo entre los precios del petróleo y la inflación en Ecuador. Estos resultados se 

discuten en comparación con estudios previos para destacar similitudes y diferencias en 

las dinámicas observadas. En el largo plazo, este estudio ha encontrado que los aumentos 

en los precios del petróleo tienen un impacto significativo en la inflación. Este hallazgo 

es consistente con Chen et al. (2020), quienes argumentan que las perturbaciones en la 

demanda de petróleo tienen efectos notables en la inflación en China, especialmente en 

las etapas de importación y producción. Belloumi et al. (2023) también apoyan esta 

perspectiva, señalando que las subidas en los precios del petróleo crudo inducen un 

aumento en la inflación a largo plazo, mientras que las caídas en los precios tienden a 

reducir la inflación. Este patrón es coherente con los resultados de Moussa et al. (2024) 

para Costa de Marfil, quienes encuentran que un aumento en los precios internacionales 

y locales del petróleo incrementa la inflación a largo plazo, y que las variaciones negativas 

en los precios tienen un impacto más pronunciado en comparación con las variaciones 

positivas. Estos resultados sugieren una consistencia en la forma en que los precios del 

petróleo afectan la inflación a largo plazo en diversos contextos geográficos. 
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En contraste, Ahmad et al. (2024) y Qasim et al. (2021) han documentado que los efectos 

de largo plazo de las variaciones en los precios del petróleo son particularmente 

pronunciados en las economías del sur de Asia. Aunque se observan tendencias similares 

en Ecuador, la magnitud y la naturaleza del impacto pueden estar matizadas por las 

características económicas y políticas específicas del país. En comparación con el 

contexto ecuatoriano, las economías del sur de Asia pueden experimentar efectos más 

agudos debido a sus estructuras económicas y sus vínculos internacionales distintos. 

El estudio también revela una relación significativa entre la inflación y la masa monetaria. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Kuma y Gata (2023), quienes 

observan que los shocks monetarios en la mayoría de los países subsaharianos son 

transitorios, pero pueden persistir, afectando la inflación a largo plazo. Este patrón sugiere 

que, aunque los shocks monetarios tienen un impacto notable en la volatilidad de la 

inflación, esta tiende a estabilizarse con el tiempo, regresando a niveles de equilibrio. 

Okedigba et al. (2024) corroboran esta observación al señalar que, a largo plazo, variables 

como las tasas de interés y la masa monetaria tienen un impacto positivo y significativo 

en la inflación. Esta consistencia en los resultados subraya la importancia de considerar 

la masa monetaria como un factor clave en el análisis de la inflación a largo plazo. 

Sin embargo, en comparación con los hallazgos de Madurapperuma (2023) y Stylianou y 

Waqas (2024), que muestran que un aumento en la oferta monetaria provoca inflación y 

tiene efectos negativos en el crecimiento económico en Pakistán y Sri Lanka, los 

resultados para Ecuador podrían estar influenciados por diferencias en las políticas 

monetarias y las condiciones económicas internas. Sequeira (2021) y Babangida (2024) 

también aportan evidencia de que el crecimiento económico puede desempeñar un papel 

moderador en la volatilidad de la inflación en ciertos países, sugiriendo que las tasas de 

inflación tienen efectos significativos sobre el crecimiento económico a largo plazo. Guan 

et al. (2021) añaden que la volatilidad de los precios de los recursos naturales, como el 

petróleo, es perjudicial para el crecimiento económico en economías dependientes del 

crudo, una perspectiva que también puede ser relevante para entender la relación entre 

inflación y masa monetaria en Ecuador. 

En el corto plazo, los resultados muestran que los shocks en los precios del petróleo tienen 

un impacto inmediato en la inflación. Esta observación es consistente con Castillo et al. 

(2020) y Xiang et al. (2021), quienes encuentran que la volatilidad en los precios del 

petróleo genera un impacto positivo en la inflación en China a corto plazo. Además, 
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estudios recientes como los de Yang et al. (2023), Lee et al. (2023) y Cheikh (2023) 

destacan que el aumento de la inflación desde la pandemia se ha visto impulsado por la 

reducción en el suministro de petróleo, altos precios del crudo y desequilibrios entre la 

producción y la demanda, exacerbados por riesgos geopolíticos. Esta evidencia sugiere 

que los factores globales y geopolíticos pueden tener un impacto significativo en la 

dinámica de la inflación en Ecuador, reflejando una tendencia observada en otras 

economías también. 

No obstante, los hallazgos de Belloumi et al. (2023), quienes reportan que los aumentos 

en los precios del petróleo crudo inducen una mayor inflación a corto plazo, se 

complementan con los de Ha et al. (2023). Este último estudio muestra que los shocks en 

los precios del petróleo tienen un impacto significativo en la variación de la inflación en 

economías avanzadas y en países con diferentes regímenes económicos. En comparación 

con el contexto ecuatoriano, estos hallazgos sugieren que el impacto de los precios del 

petróleo sobre la inflación puede ser modulado por las características económicas y 

políticas particulares del país. Los estudios de Madurapperuma (2023) y Stylianou y 

Waqas (2024) también refuerzan la idea de que un aumento en la oferta monetaria provoca 

inflación y que esta inflación puede tener efectos negativos en el crecimiento económico 

a corto plazo, revelando una interacción compleja entre inflación, oferta monetaria, 

desempleo y tasas de interés. 

6.3 Objetivo específico 3  

Estimar la causalidad entre los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 

1990-2022, mediante un test de causalidad, para encontrar la relación causal entre 

variables. 

El objetivo específico 3 de este estudio es estimar la causalidad entre los precios del 

petróleo y la inflación en Ecuador durante el periodo 1990-2022, utilizando una prueba 

de causalidad para identificar la relación causal entre estas variables. Los resultados 

obtenidos indican relaciones causales tanto unidireccionales como bidireccionales entre 

diversas variables económicas, subrayando la complejidad de la interacción entre los 

precios del petróleo y la inflación en el contexto ecuatoriano. A continuación, se discuten 

estos hallazgos en detalle, contrastándolos con la evidencia empírica existente. 

El análisis de causalidad de Granger indica una relación bidireccional entre los precios 

del petróleo y el crecimiento económico en Ecuador. Esta observación sugiere que los 
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cambios en los precios del petróleo no solo influyen en la economía, sino que el 

crecimiento económico también puede afectar los precios del petróleo. Zakaria et al. 

(2021) respaldan esta conclusión al señalar que los shocks en los precios mundiales del 

petróleo tienen un impacto positivo y permanente en la inflación en los países del sur de 

Asia, lo que sugiere que el efecto bidireccional observado en Ecuador podría tener un 

paralelo en otras economías con características similares. Sin embargo, el estudio de 

Qasim et al. (2021) y Mensi et al. (2023) complementa esta visión al mostrar causalidad 

entre la variación de la inflación y los cambios en los precios globales del petróleo, 

confirmando la existencia de cointegración entre estas series temporales. En contraste, 

An et al. (2023) argumentan que la perturbación de los precios del petróleo explica solo 

una pequeña fracción de las fluctuaciones en las expectativas de inflación global, 

sugiriendo que, aunque en Ecuador se observa una relación bidireccional, el impacto de 

los precios del petróleo puede ser relativamente menor en el contexto global, 

especialmente durante la pandemia. 

Los resultados también muestran una causalidad unidireccional de la masa monetaria 

hacia la inflación en Ecuador. Esto coincide con los hallazgos de Kyriazis et al. (2024), 

quienes indican que la inflación está fuertemente relacionada con la oferta monetaria, 

siendo la inflación receptora de una influencia directa y significativa, particularmente 

durante crisis financieras globales. Jawo et al. (2022) corroboran esta relación al encontrar 

que la masa monetaria tiene un impacto positivo en la inflación a un nivel del 5%. Esta 

relación sugiere que un aumento en la masa monetaria tiende a elevar la inflación. Sin 

embargo, estos resultados son contradictorios con los hallazgos de Foccaci et al. (2024), 

quienes indican que el crecimiento de la masa monetaria no es un determinante 

significativo de la dirección o trayectoria de la inflación. Esta discrepancia podría reflejar 

diferencias en las metodologías empleadas o en las condiciones económicas específicas 

de cada país analizado. 

El análisis revela una relación de causalidad entre la inflación y las tasas de interés en 

Ecuador, donde un aumento en la inflación tiende a reducir las tasas de interés reales si 

las tasas nominales no se ajustan adecuadamente. Este hallazgo está en línea con el 

estudio de Fazlollahi y Ebrahimijam (2022), quienes encuentran una causalidad bilateral 

entre tasas de interés e inflación en Canadá. La reducción de las tasas de interés reales 

puede estimular el endeudamiento y la inversión, lo cual tiene implicaciones 

significativas para la economía. Sin embargo, los resultados de Adams y Barret (2024) 
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para Estados Unidos presentan una imagen contrastante, indicando que la relación entre 

inflación y tasas de interés puede variar considerablemente dependiendo del contexto 

económico específico. Esta variabilidad sugiere que el impacto de la inflación sobre las 

tasas de interés puede ser sensible a las políticas monetarias y a las condiciones 

económicas particulares de cada país. 

El análisis también muestra una relación bidireccional entre inflación y crecimiento 

económico. La inflación afecta el crecimiento económico al influir en la demanda 

agregada y la inversión, generando incertidumbre que puede reducir el poder adquisitivo 

y disminuir la inversión, ralentizando así el crecimiento económico. Esta observación es 

consistente con los hallazgos de Sequeira (2021) y Babangida (2024), quienes destacan 

que el crecimiento económico puede desempeñar un papel moderador en la volatilidad de 

la inflación y que diferentes tasas de inflación tienen efectos significativos sobre el 

crecimiento económico a largo plazo. Esto sugiere que en Ecuador, como en otros 

contextos estudiados, existe una interacción compleja donde la inflación y el crecimiento 

económico se afectan mutuamente. 
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8. Conclusiones 

Analizando la evolución de los precios del petróleo y la inflación en Ecuador durante 

1990 hasta el 2022 se presenta una relación interdependiente entre las variables. A lo largo 

de este periodo, los precios del petróleo han generado cambios determinantes en la 

inflación. El cambio de la moneda nacional a la dolarización en el año 2000 presentó un 

punto importante, dado que estabilizó la inflación ante continuos cambios de factores 

económicos como las continuas fluctuaciones del petróleo. No obstante, la estabilidad de 

la dolarización no cambió la susceptibilidad del Ecuador ante los diferentes choques 

externos producidos por la volatilidad del mercado petrolero internacional. Dicho esto, 

los hallazgos permiten concluir que, aunque se ha logrado combatir la volatilidad 

inflacionaria, el manejo de recursos fiscales, y una escasa diversificación económica, no 

permiten reducir la codependencia del petróleo, lo que no permite asegurar una inflación 

controlada y sostenible a largo plazo.  

El análisis mediante los modelos a corto y largo plazo (VEC Y VAR) permiten conocer 

la relación entre los precios del petróleo, la inflación y las variables macroeconómicos 

analizadas en el presente estudio para el caso de Ecuador. Se concluye que, en el corto 

plazo, los distintos cambios en los precios del petróleo permiten obtener un aumento de 

la liquidez económica, elevando la masa monetaria lo que a su vez puede ejercer presiones 

inflacionarias inmediatas. En el largo plazo, el análisis del modelo VAR permite conocer 

la relación concisa entre los precios del petróleo y la inflación en Ecuador, demostrando 

que las variaciones en los precios del petróleo impactan en la inflación, principalmente 

porque la economía del país es dependiente de productos o bienes esenciales importados, 

y al existir un aumento de precios del petróleo, estos precios se elevan. Asimismo, la 

escaza y limitada estructura productiva de Ecuador, obstaculiza la diversificación 

económica, lo que conlleva a que el país se vea vulnerable antes cambios externos. 

El análisis de causalidad obtenido de la prueba de Granger resalta la existencia de una 

relación de causalidad bidireccional entre los precios del petróleo y la inflación en 

Ecuador. Esto permite concluir que las variaciones en los precios del petróleo tienen 

efectos directamente en los niveles de inflación, como la inflación, influye de la misma 

manera en las expectativas y comportamientos de los precios del petróleo, presentes o 

futuros.  Además, se demuestra la existencia de causalidad unidireccional entre la 

inflación y la variables macroeconómicas analizadas en el estudio, como lo son la tasa de 
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interés real y el crecimiento económico, esto señala la influencia que mantienen estas 

variables en Ecuador. 

De manera general, se verifica como verdadera la hipótesis del objetivo general de que 

los precios del petróleo influyen negativamente en la inflación del Ecuador en el periodo 

1990- 2022, sin embargo, a pesar de que Ecuador forma parte de los países de 

Latinoamérica con una economía dependiente al petróleo,  no todos los gobiernos de turno 

en el periodo 1990-2022 se han enfocado en mejorar la estabilidad económica debido a 

los niveles altos de corrupción e inestabilidad política, siendo considerada esta la principal 

limitante para el progreso económico del Ecuador, así mismo, las variables de control, 

permitieron ampliar el análisis postpandemia Covid-19, lo que permite conocer como las 

variables macroeconómicas como la inflación cambiaron, incluso cuando se presentaba 

una situación de crisis global, finalmente, una de las limitantes al modelo fue el uso de la 

variable del tipo de cambio en Ecuador, debido a la moneda.  
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9. Recomendaciones 

Tomando como consideración que los precios del petróleo han demostrado ser influyentes 

en la inflación de Ecuador, se sugiere la formación de un fondo económico, en dónde, se 

permita acumular recursos monetarios cuando los periodos de precios de petróleo sean 

elevados y se liberen cuando los precios tengan momentos de descenso, con lo que, se 

permita atenuar efectos inflacionarios. Por otro lado, promover la diversificación 

económica mediante estímulos a diversos sectores como el agrícola, sector turista, 

tecnológico y de energías renovables, asimismo, la puesta en marcha de políticas 

encaminadas al desarrollo sostenible y la inversión en energías renovables, dado que, 

tienen el potencial de disminuir la dependencia petrolera en el país, y así, promover una 

economía mas solida y variada.  

Para enfrentar las presiones inflacionarias derivadas de los cambios en los precios del 

petróleo a corto como a largo plazo, es primordial fortalecer las políticas monetarias y 

fiscales. Se sugiere, el desarrollo de una estrategia fiscal que promueva y priorice la 

inversión en infraestructuras y sectores de la economía ecuatoriana que no sean 

dependientes del petróleo, lo que conllevaría a promover un crecimiento económico mas 

equilibrado y sostenible. Esta medida permitirá estabilizar la inflación y reducir la 

vulnerabilidad en la economía ecuatoriana provocada principalmente por cambios 

externos en los precios del petróleo. Asimismo, las políticas monetarias, pueden ofrecer 

soluciones inmediatas para estabilizar la inflación en el corto plazo. 

Conociendo la relación de causalidad bidireccional entre los precios del petróleo y la 

inflación, se recomienda la fomentación de la cooperación regional e internacional para 

la estabilización de precios del petróleo lo que permite reducir la volatilidad del mercado. 

Asimismo, se hace énfasis en la diversificación económica, dado que esto permite la 

reducción de la dependencia entre los precios del petróleo y la inflación, lo que 

conllevaría a que se disminuya la causalidad entre las dos variables, y así mismo, el país 

generando mayores fuentes de crecimiento productivo.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1.  

Certificación de la traducción del resúmen de la investigación 
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Anexo 2.  

Matriz de factor inflador de varianza (VIF). 

Variable  VIF 1/VIF 

Inflación 2.53 0.39 

Precios del petróleo 4.18 0.23 

Masa monetaria 3.60 0.27 

Crecimiento económico 1.10 0.90 

Tasas de interés real 3.50 0.28 

Mean VIF 2.98  

 

Anexo 3. 

Comportamiento tendencial de las variables para Ecuador, durante 1990-2022. 
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Anexo 4.  

Comportamiento tendencial de las variables con primeras diferencias para Ecuador, 

periodo 1990-2022. 

 

Anexo 5.  

Longitud del rezago con los criterios de información de Akaike y Hannan y Quin. 

Lag LL LR DF P FPE AIC HQIC SBIC 

0 142.274    732.753 20.786 20.859 21.021* 

1 215.773 45.363 25 0.008 886.125 20.945 21.388 22.360 

2 244.807 57.818 25 0.000 801.446 20.676 21.488 23.269 

3 273.716 58.068 25 0.000 992.364 20.398 21.579 24.170 

4 296.398 147* 25 0.000 119.761* 17.053* 18.603* 22.003 
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