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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El crecimiento económico junto con el desarrollo económico son objetivos concretos de 

los países, tomando medidas económicas afines para alcanzar una baja tasa de desempleo 

y una inflación sostenible a lo largo del tiempo, incentivando el consumo, con bases en 

teóricas económicas consolidadas. Dando como lugar a la curva de Phillips, los 

beneficiarios y afectados por la aplicación de esta medida inciden en el entorno del 

mercado dependiendo del objetivo de la misma. Varios autores concuerdan que existe una 

incidencia del desempleo en la inflación y viceversa, dando como resultado una acción 

conjunta de eficiencia económica, aunque muchos otros están en contra, manifestando 

entre otras varias razones que la misma no es sostenible en el largo plazo. El presente 

estudio se enfoca en la investigación de la Curva de Phillips con sus respectivos análisis 

en la aplicación de políticas que han generado crecimiento y desarrollo en varios países. 

 
Se analiza y proyecta el comportamiento de las variables tasa de inflación y tasa de 

desempleo, como inciden entre si en el corto y largo plazo. Estas variables 

macroeconómicas conjuntamente con su aplicación causan un debate entre escuelas de 

pensamiento económico y sus enfoques tanto heterodoxo como ortodoxo, la primera 

emplea al estado como actor fundamental para la generación de empleo y regulador de 

mercado. Al otro extremo, el ortodoxo defiende la no intervención del gobierno, 

liberalización de la economía en los mercados ya que se regulan por si mismos. 

 
En la presente investigación se realizará un análisis de la incidencia del desempleo en la 

inflación y viceversa en el Ecuador para el período 2008-2019 trabajando con las bases 

de datos del BCE, BM, INEC y BID. 

 
PALABRAS DESCRIPTORAS: INFLACIÓN, DESEMPLEO, CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, DESARROLLO ECONÓMICO, CURVA DE PHILLIPS 
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ABSTRACT 

 

Economic growth together with economic development are concrete objectives of 

countries, taking related economic measures to achieve a low unemployment rate and 

sustainable inflation over time, encouraging consumption, based on consolidated 

economic theories. The beneficiaries and those affected by the application of this measure 

have an impact on the market environment depending on the objective of the measure. 

Several authors agree that there is an impact of unemployment on inflation and vice versa, 

resulting in a joint action of economic efficiency, although many others are against it, 

stating, among other reasons, that it is not sustainable in the long term. The present study 

focuses on the investigation of the Phillips Curve with its respective analysis in the 

application of policies that have generated growth and development in several countries. 

 
It analyzes and projects the behavior of the inflation rate and unemployment rate 

variables, as they affect each other in the short and long term. These macroeconomic 

variables together with their application cause a debate between schools of economic 

thought and their heterodox and orthodox approaches, the former employing the state as 

a fundamental actor for the generation of employment and market regulator. At the other 

extreme, the orthodox defends the non-intervention of the government, liberalization of 

the economy in the markets since they regulate themselves. 

 
In this research, an analysis of the incidence of unemployment on inflation and vice versa 

in Ecuador for the period 2008-2019 will be carried out, working with the databases of 

the BCE, BM, INEC and BID. 

 
KEYWORDS: INFLATION, UNEMPLOYMENT, ECONOMIC GROWTH, ECONOMIC 

DEVELOPMENT, PHILLIPS CURVE. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

Una manera de estudiar el comportamiento de los precios es a partir de la relación de 

corto plazo entre la inflación y el desempleo como la plantea la Curva de Phillips (Parkin, 

2009) 

La pérdida del empleo puede ser el acontecimiento económico más perturbador en la vida 

de una persona. Numerosas personas dependen de los ingresos derivados de su trabajo 

para mantener su estándar o calidad de vida y muchas también obtienen de su trabajo un 

sentido de satisfacción personal. (Mankiw, 2017) 

El desempleo en el Ecuador es uno de los problemas sociales mas grandes de toda la 

historia, que se agrava especialmente en los grupos vulnerables de la sociedad 

acrecentando la brecha de la desigualdad cada vez mas, sabiendo que existe una tasa de 

desempleo durante el pleno empleo conocida como la tasa natural de desempleo. (Parkin, 

2009) 

Para (Samuelson & Nordhaus, 2006) los Desempleados, este es grupo que incluye gente 

sin empleo pero que busca trabajo de manera activa o que espera regresar a trabajar. Para 

que una persona cuente como desempleada, debe hacer algo más que sólo pensar en el 

trabajo. La persona necesita reportar los esfuerzos específicos que realiza para encontrar 

empleo (tal como haber sostenido una entrevista de trabajo o el envío de su currículo). 

En la economía la mayoría de los precios tiende a aumentar con el tiempo. A este 

incremento del nivel general de precios se le llama inflación. (Mankiw, 2017), esta afecta 

a todos los países y naciones del mundo, ya que el precio de un bien hoy no es igual al 

precio del mismo bien el día de mañana. 

Actualmente, la inflación, tanto en economías desarrolladas como emergentes, mostró 

un comportamiento estable y en niveles bajos, lo que ha llevado a diversos autores a creer 

que la relación de la curva de Phillips se ha debilitado y la pendiente se ha aplanado 

(Kuttner & Robinson, 2010), lo que involucra al proceso de formación de los precios es 

menos sensible al grado de utilización de los recursos productivos en el mercado laboral 

y en el mercado de productos. 
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A lo largo de los años, los diferentes gobiernos del país han intentado dar una solución 

para que exista cada vez mayores fuentes de empleo, una tarea sumamente difícil debido 

que los fenómenos económicos se multiplican, muchos autores se concentran en 

solucionar este gran problema. 

Es así, que en Estados Unidos los economistas Paul Samuelson y Robert Solow 

concluyeron que: los países podían lograr un bajo desempleo si estaban dispuestos a 

tolerar una inflación más alta o podían conseguir la estabilidad del nivel de precios —una 

inflación nula— si estaban dispuestos a tolerar un desempleo más alto. (Blanchard, 

Amighini, & Giavazzi, 2012) 

Esto permite la conexión entre el mercado laboral con el mercado monetario, 

encaminando acciones para la estabilidad de precios y el nivel de empleo. 

La curva de Phillips también contiene opiniones diversas y varias críticas, Milton 

Friedman y Edmund Phelps afirmaron que esta relación solo era aplicable a corto plazo 

y que, a largo plazo, las políticas inflacionarias no disminuirían el desempleo (Phelps, 

1967), siendo que esta curva se vuelve como una línea vertical en el largo plazo, en el 

punto de tasa natural de desempleo; con estas posturas a favor y en contra de varios 

autores de la relación o incidencia del desempleo en la inflación, según (Montoriol, 2015) 

y (Occhino, 2019) este aplanamiento se debería a dos transformaciones fundamentales. 

La primera está relacionada con la forma en la que la política monetaria ha logrado 

estabilizar la inflación, proporcionando una mayor confianza en los bancos centrales de 

cada nación y, por ende, permitió anclar las expectativas de los agentes económicos. 

La segunda consiste en la globalización, la reducción de las barreras al comercio y el 

aumento de la competencia global, que habrían provocado que la inflación sea menos 

sensible a los ciclos de la demanda doméstica. 

En el proyecto de investigación se pretende analizar cual a sido la incidencia del factor 

desempleo en la inflación en el Ecuador desde el año 2008 al 2019. Estableciendo si 

existieron políticas públicas acordes a estas variables. 

 

1.1.2 Justificación metodológica – Viabilidad 

La metodología que se empleara para analizar las variables tiene una perspectiva 

explicativo, descriptivo y correlacional. Primero se realizará la sustentación en bases 

teóricas y cualitativas de las series de tiempo con cada una de las variables entendiendo 
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su funcionamiento, ver como se relacionan y planteando el modelo de la “Curva de 

Phillips”, comprobando las relaciones presentes en la investigación. 

Para determinar la causalidad de las variables se utilizará el Test de Causalidad de 

Granger, debido a que la existencia de una relación entre las variables no prueba 

causalidad ni la dirección de la influencia (Gujarati, 2010) y el test de cointegración| con 

la prueba de Engle-Granger (EG), permitiendo analizar el comportamiento de las 

variables y su viabilidad de estudio. 

Se ejecutarán test de estacionariedad para poder establecer el modelo VAR que permita 

analizar la relación de las variables en el corto y largo plazo. 

Toda la metodología poseerá su sustento teórico de acuerdo a los postulados a favor y en 

contra de la Curva de Phillips, ayudando a explicar el desempleo y la inflación, 

identificando la causalidad entre las variables sometidas al análisis, para determinar su 

sostenibilidad. 

 

1.1.3 Justificación práctica 

La fuerte crítica a la teoría, como la de Friedman y Phelps, provoco que desde los años 

80 la Curva de Phillips atravesara por diversos e importantes cambios, surgiendo así la 

Curva de Phillips Neo-Keynesiana (CPNK). Según, (Galí & Monacelli, 2005), la CPNK 

se deriva de fundamentos microeconómicos sólidos que consideran tres aspectos 

principales: i) expectativas racionales (que dieron surgimiento a la versión forward 

looking de la Curva de Phillips), ii) competencia imperfecta (monopolística) y iii) rigidez 

de precios. 

Dentro de la evidencia empírica, (Gualotuña, 2015) relaciona la inflación esperada, el 

desempleo y una variable estructural que recoge los efectos de la oferta laboral con la 

Inflación. Los resultados obtenidos detallan que la Curva de Phillips, al menos para el 

período de análisis, no se cumple en el caso de Ecuador; sin embargo, este análisis se lo 

puede utilizar como medio estadístico y referencial del desempleo, contribuyendo así, a 

los estudios que se han hecho sobre el mismo, en el país. (Campoverde , Ortiz , & Sanchez 

). Permitiendo desarrollar políticas económicas de empleo dentro de una economía 

sostenible, con un escenario de crecimiento y desarrollo económico, así como social; 

sabiendo que dentro de una economía fluctuante como lo es la ecuatoriana no permite 

implantar el modelo de manera constante, ya que vincula a un momento histórico – 

económico. 
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El pleno empleo ocurre cuando no hay desempleo cíclico o, dicho de otro modo, cuando 

todo el desempleo es por fricción y estructural. (Parkin, 2009), siendo un objetivo del país 

es a donde se apunta, ya que en el largo plazo genera, producción, crecimiento y 

desarrollo, disminuyendo las brechas sociales, para con todo ello llevar a cabo la 

realización de la presente investigación, generando críticas de valor que permiten 

evidenciar los diseños de desarrollo y crecimiento actuales en bien del progreso del país, 

contando con alternativas que nos permitan avanzar de las vías de desarrollo. 

 

 
1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo incide la tasa de desempleo en la inflación en el Ecuador durante el período 2008- 

2019? 

 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diagnosticar la sostenibilidad del empleo y la incidencia del desempleo en la inflación 

mediante las variables; tasa de inflación y tasa de desempleo en el periodo 2008-2019 

para Ecuador, las cuales explican el poder adquisitivo y estabilidad de los habitantes 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Estudiar la evolución del desempleo e inflación, estableciendo su impacto en 

el largo plazo del Ecuador en el periodo 2008-2019. 

- Analizar la inflación y desempleo con un tratamiento estadístico. 

- Diseñar un modelo econométrico con la sostenibilidad de la inflación en el 

Ecuador mediante el factor empleo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de la literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Phillips (1958) diseñó información significativa direccionada a proporcionar información 

relacionada con los aspectos económicos del Reino Unido, una permuta que se relaciona 

con los aspectos de la tasa de desempleo y la situación inflacionaria, donde encontró una 

reciprocidad negativa en dichas variables, de tal modo que cuando el desempleo era 

mínimo, la inflación se incrementa y viceversa. (Mankiw, 2017) 

Tomando en cuenta que cada país o nación posee un escenario geográfico, político y 

social distinto, tomando en cuenta su ciclo económico actual para evidenciar su tipo de 

inflación y desempleo, por ello la Curva de Phillips no es una verdad absoluta en todos 

los casos de estudio. 

Phillips (1958), propone que el desempleo está relacionado con la variación de los 

precios, por lo tanto, para minimizar el desempleo es preciso cierto nivel de inflación. 

Este planteamiento enseguida sería conocido como la “Curva de Phillips”. Sostuvo que, 

en una economía estable, se podría afirmar que la conmutación de sueldos está asociada 

al aumento de la demanda o una reducción del desempleo. Sin embargo, se ha demostrado 

que en ocasiones este planteamiento no es útil en economías con altas tasas de desempleo 

e inflación (estanflación). La base teórica de este modelo señala en esencia que, al 

incrementar los precios, los salarios reales disminuyen y esto hace que abarate el precio 

de mano de obra y las compañías demandan más responsabilidades. (Campoverde , Ortiz 

, & Sanchez ) 

 
 

En los años 60, la Escuela Monetarista de la Universidad de Chicago con sus ilustres 

figuras, Edmund Phelps y Milton Friedman, cuestionan esta relación inversa, poniendo 

en evidencia que dicha relación no es constante en el tiempo, ya que con cada shock o 

paro económico concluye con múltiples tasas de inflación cambiantes. Teóricamente la 

inflación se define como la disposición económica que muestra el desarrollo extendido 

de los costos de bienes, servicios y componentes fructíferos dentro de una economía en 

un tiempo explícito. Para su cuantificación se emplea el “índice de precios al consumo”. 

“Constituye el incremento porcentual de los importes en relación de los bienes y el poder 
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adquisitivo de la moneda, dentro de las fronteras de un país, analizado preferiblemente 

para un periodo de un año” (Mochón, 2008). En este contexto, es muy difícil determinar 

las causas por las que la inflación es ocasionada. Algunos especialistas en el tema 

identifican varias causas que son significativas: la demanda, la oferta, inflación 

estructural, por causas sociales, aplicación de políticas monetarias, especulación de 

mercado, entre otras. 

Acorde a un análisis elaborado en Bolivia por (Mora, 2021) menciona en general que los 

resultados señalan que en Bolivia la inercia (componente backward-looking) juega un rol 

importante, por lo que los agentes económicos considerarían en mayor medida la inflación 

pasada que la esperada al momento de establecer los precios. Finalmente, los efectos del 

ciclo de la actividad económica tienen un efecto positivo, pero bajo, por lo que, se podría 

señalar que en Bolivia existe una pendiente más aplanada de la Curva de Phillips. 

La economía boliviana tuvo un elevado gasto público debido al boom de las materias 

primas en 2014, reduciendo reservas internaciones y aumentando su deuda pública, caso 

similar al Ecuador, la crisis sanitaria revelo varias falencias sobre todo en su sistema de 

salud, y sus políticas internas de solución no son claras debido al modelo económico 

presente en la última década. 

(Murillo, 2014) estimó una CPNK con datos mensuales en Bolivia para el período 

comprendido entre 2006 y 2014, y encontró que la inflación, en el corto plazo, responde 

en mayor medida a su inercia y al ciclo de la actividad económica, aproximada mediante 

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en términos mensuales. 

La inflación importada también tendría un efecto significativo, mientras que las 

expectativas tendrían un menor efecto. (Mora, 2021) 
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En la figura 1 se evidencian los niveles de inflación en Ecuador del año 2008 al 2019. 

Destacando la tendencia a la baja de la inflación a lo largo del periodo de estudio. 

 

Figure 1Evolución de la Inflación en Ecuador periodo 2008-2019. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, 2021 

 
 

Otros estudios como los de (Acosta, Barráez, Pérez, & Pérez, 2011), analizan el 

comportamiento de la inflación en once países de América Latina, como Bolivia, Chile y 

Argentina, entre otros, mediante un panel dinámico de Curvas de Phillips de frecuencia 

trimestral. En el caso de Bolivia, encontraron que la inercia inflacionaria y la brecha del 

producto (aunque con un efecto bajo o poco significativo) son importantes en la dinámica 

de la inflación, al igual que en el resto de los países de la región. 
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En la figura 2 se observan los niveles de desempleo en Ecuador del año 2008 al 2019, con 

su punto mas bajo en el año 2013, época de crecimiento Económico del Ecuador. 

 

. Figure 2 Evolución del Desempleo en Ecuador periodo 2008-2019. 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2021 

 
 

Los movimientos de los precios de los commodities son importantes, pero el tipo de 

cambio resulta no ser significativo, contrario a los resultados de (Mendieta & Rodríguez) 

y (Valdivia, 2008) 

La estimación con datos mensuales nos proporciona una mejor visión de su 

comportamiento, tal cual lo hizo (Murillo, 2014) quien estimó una CPNK con datos 

mensuales para el período comprendido entre 2006 y 2014, y encontró que la inflación, 

en el corto plazo, responde en mayor medida a su inercia y al ciclo de la actividad 

económica, aproximada mediante el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en 

términos mensuales. La inflación importada también tendría un efecto significativo, 

mientras que las expectativas tendrían un menor efecto. (Mora, 2021). 

Un estudio reciente sobre la Inflación realizado por la CEPAL muestra el escenario 

evidente de la misma en los diferentes países de estudio. 
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Table 1 Países participantes de la encuesta 

 
Países participantes 

Antigua y Barbuda Brasil Ecuador Honduras Perú 

Argentina Chile El Salvador México República Dominicana 

Belice Colombia Francia Nicaragua  

Bermuda Costa Rica Granada Panamá 

Bolivia Cuba Guatemala Paraguay 

 
 

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2021 

 
 

La encuesta comprendió cuatro secciones, en las tres primeras se consultó sobre 

indicadores cuantitativos relativos a la proporción de precios imputados, nuevas 

modalidades de recolección de precios implementadas y la percepción de los especialistas 

en su aplicación. En la última sección se consultó sobre las medidas operativas tomadas 

para la implementación de las nuevas modalidades de levantamiento. (CEPAL, 2021) 

El entorno social de cada país, sumado a su modelo económico y sus entornos políticos, 

brinda un escenario distinto el uno del otro, con lo que es evidente el cambio sustancial 

de cada uno de ellos, como se muestra en el Grafico 1. 

 
Graphic 1 Promedio de imputación de precios por meses América Latina y el Caribe 

 

 

 

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2021 
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Para los meses de marzo y abril de 2020, afectados por la emergencia sanitaria, los 

porcentajes de imputación superan en más de 3 veces los niveles de los meses anteriores 

(18% y 25%, respectivamente). Como se puede observar, el incremento de la tasa de 

imputación fue inferior entre marzo y abril 2020 (7 puntos porcentuales), en comparación 

con lo ocurrido entre febrero y marzo 2020 (12 puntos porcentuales). (CEPAL, 2021). 

Los estudios presentan un gran impacto esperado en la inflación por la crisis sanitaria, 

con lo cual se va a evidenciar la evolución de la misma en los años posteriores a la 

pandemia, reflejando la evolución de los países latinoamericanos y del Caribe. 

La creación de fuentes de empleo y la reducción de tasas de desempleo son un eje 

fundamental en la mayoría de los países. En América Latina y el Caribe tal preocupación se 

mantiene vigente en los debates de política económica, tanto a nivel académico como en 

la esfera política, de ahí el consiguiente interés por la comprensión de las características y 

del comportamiento del mercado de trabajo (López, 2018), siendo el desempleo una 

variable macroeconómica de las mas influyentes en cualquier economía. Ante ello, el 

análisis y comprensión del comportamiento del desempleo después de la crisis financiera 

internacional del 2008 puede arrojar luces sobre la respuesta de los países en la región en 

términos de evolución del desempleo luego de una caída en la actividad económica. 

(Molero , Álava , Campuzano , & Dávila , 2021) 

El ciclo económico es fluctuante en el tiempo, consecuentemente después de cada crisis 

financiera, existe un crecimiento y bonanza, según los estudios propuestos. 

América Latina y el Caribe recuperó rápidamente la tendencia del producto previo a la 

crisis, sin embargo, algunas secuelas económicas permanecieron, principalmente en 

términos de la potencialidad de reducir el desempleo, puesto que apenas se nota la 

recuperación del empleo derivado de la expansión económica posterior. (Molero , Álava 

, Campuzano , & Dávila , 2021) 
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En la figura 3 nos muestra la fluctuación que ha tenido el desempleo en los distintos países 

de América Latina y el Caribe para el periodo 2009-2019. 

 

Figure 3 Tasa de desempleo en 2009 y 2019, países de América Latina y el Caribe 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial, 2021 

 
 

Las tasas de desempleo más altas en el año 2019 fueron ostentadas por los siguientes 

países: Haití (13,78%), Brasil (12,08%), Costa Rica y Guyana (11,85%), Bahamas 

(10,36%), Barbados (10,33%) y Argentina (9,79%), entre los casos más resaltantes. 

Adicionalmente, países como Colombia, Venezuela y Uruguay también exhibieron una 

elevada tasa de desempleo ese año. En contraposición, en el año 2009 las tasas de 

desempleo más bajas fueron registradas en Bolivia (2,86%), Honduras (3,29%), 

Guatemala (3,35%), Trinidad y Tobago (3,55%), Panamá (3,65%) y Perú (3,90%), 

mientras que los valores más altos son observados en Haití (15,93%), Bahamas (14,25%), 

Colombia (12,07%), Jamaica (11,36%) y Chile (11,31%). De nuevo, se distingue 

heterogeneidad en las tasas de desempleo en el año 2009. (Molero , Álava , Campuzano 

, & Dávila , 2021) 

Se revela la gran heterogeneidad de los niveles de tasa de desempleo entre los países. 
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2.1.2 Fundamentos teóricos 

La Economía ortodoxa, analizo la relación que existe entre los precios y salarios, 

partiendo del crecimiento económico, la distribución del ingreso, y acumulación de 

capital, siendo que el desempleo es una función negativa de la participación de los salarios 

(Shaikh, 2016). 

Otros autores como (Ricardo, 1817) determina que el precio natural del trabajo depende 

del precio de los medios de subsistencia que consume el trabajador, de la dinámica de la 

población y de la acumulación de capital. El precio de mercado puede desviarse de su 

precio natural. Un incremento del capital aumentará los salarios, pero la permanencia de 

ese aumento dependerá del aumento del precio natural de los productos básicos. Ricardo 

fue quizá el pionero en introducir el concepto de salario real como medida de las 

variaciones de la remuneración al trabajo. (Muller & Perrotini, 2019) 

Siendo esto el reflejo de la inflación en la economía, y el crecimiento porcentual del 

salario para el igual consumo de bienes y servicios, hecho que en la mayoría de países 

latinoamericanos no se evidencia. 

El salario es una variable social, no determinado por la oferta y la demanda, sino por la 

acumulación de capital y la lucha de clases en torno de la distribución del excedente o 

plus producto. En el largo plazo las fluctuaciones de los salarios dependen de la 

acumulación de capital y del conflicto asociado a la distribución de los medios de 

producción y del ingreso. (Marx, 1867) 

(Keynes, 1936), a su vez, analiza los determinantes del empleo y de los salarios, distingue 

entre salario nominal y real; los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario 

nominal, pero no abandonan el trabajo cuando aumenta la inflación. Por tanto, aunque 

exista la lucha por salarios nominales más altos, es posible que no exista un procedimiento 

para que los trabajadores puedan aumentar su salario real a una cantidad determinada 

revisando los convenios monetarios. Desde otro ángulo, al existir movilidad imperfecta 

de trabajo, la lucha en torno de los salarios nominales afecta la distribución del monto 

total de salarios reales entre diferentes grupos de trabajadores. Los salarios nominales 

desempeñan un papel en la determinación del empleo, su relación es directa y limitada, 

pues depende de las repercusiones que una baja en los salarios tenga sobre la propensión 

a consumir, en la curva de eficiencia marginal del capital y/o sobre la tasa de interés. Por 

ejemplo, en una situación de gran desempleo, una disminución del salario nominal 

reducirá la demanda de consumo, los precios, las expectativas de ganancias y el 

crecimiento, lo cual podría ser socialmente devastador. (Muller & Perrotini, 2019). 
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Con lo que la movilidad imperfecta de trabajo, sumada a la lucha alrededor del salario 

nominal afecta directamente a la distribución del salario real para los diferentes grupos 

de trabajadores. 

(Keynes, 1936) sugiere que, ante esta situación, el Estado debería intervenir para 

aumentar directamente la demanda agregada y el empleo. 

Para (Kalecki, 1937) los salarios y la participación salarial se determinan por el grado de 

monopolio. En el modelo que plantea, los aumentos salariales pueden reducir el grado de 

monopolio en el mercado, es decir, reducen al desempleo, lo que permite a los 

trabajadores demandar un salario mas alto, aumentando la participación salarial; siendo 

el empleo una función positiva del salario real. Un incremento de los salarios reales 

aumenta los gastos de consumo de los trabajadores y aunque la inversión es más lenta en 

reaccionar, el efecto inicial es un aumento del empleo y de la utilización de la capacidad 

productiva (Muller & Perrotini, 2019). 

En la versión original, (Phillips, 1958) encuentra una relación estadística inversa entre 

salarios y desempleo. Los salarios nominales se incrementan de manera no lineal cuando 

el desempleo ha disminuido a un nivel crítico y cae de manera similar cuando el 

desempleo está por encima de ese nivel. (Shaikh, 2016) 

La Curva de Phillips original esta en la misma dirección con los clásicos y con Keynes 

en el sentido de considerar las variables de distribución del ingreso, aunque este 

experimento diversas modificaciones y cambios en la segunda post-guerra. 

El modelo IS-LM de (Hicks, 1937) - que lo modifico (Modigliani, 1944) y luego lo 

difundió (Hansen, 1953) – siendo punto de partida de un marco conceptual dominante de 

la escuela Keynesiana en la post-guerra, la Curva de Phillips (Phillips, 1958), que 

simplemente describí una relación empírica negativa entre los cambios en los salarios y 

el desempleo en el Reino Unido en el periodo 1861-1957, fue utilizada como instrumento 

de política macroeconómica cuando (Samuelson, Solow, & R, 1960) explicaron que la 

CP represen-taba un conflicto estable entre la inflación y el desempleo que el gobierno 

podía utilizar y explotar para estabilizar el mercado de trabajo y aumentar el producto 

mediante una tasa de inflación mayor. (Muller & Perrotini, 2019) 

(Friedman, 1968) critico dos tesis fundamentales del Keynesianismo: la proposición de 

(Keynes, 1936) acerca de que el banco central debía mantener la tasa de interés tan baja 

como fuera posible y la idea de que la CP es estable, es decir, que el gobierno puede 

disminuir la tasa de desempleo mediante una política monetaria expansiva en forma 

sostenida en el largo plazo. La política monetaria tiene efectos reales en el corto plazo, 
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pero sólo si los agentes económicos no anticipan el aumento en la oferta monetaria y si 

ésta aumenta a una tasa acelerada, con lo cual la inflación puede traducirse en 

hiperinflación. En el largo plazo, la CP es vertical a una tasa de desempleo de equilibrio 

que estabiliza la inflación (Muller & Perrotini, 2019) 

(Friedman, 1968) y (Phelps E. , 1967) pusieron en duda la estabilidad del conflicto entre 

desempleo e inflación en el corto plazo, como postulaba la nueva síntesis neoclásica. 

Sustentaron que la relación solo puede existir si quienes fijan el salario predecían de 

forma sistemática una inflación por debajo de la efectiva, error que no se puede cometer 

indefinidamente; de la misma forma si el gobierno estableciera un menor desempleo, 

como establece Keynes, aceptaría una inflación mas alta, conlleva la desaparición del 

conflicto. 

(Friedman, 1968) elaboró la hipótesis NAIRU (Tasa de inflación no acelerada del 

desempleo): “el nivel que es consistente con el sistema walrasiano de ecuaciones de 

equilibrio general, suponiendo que en éstas están incorporados todos los atributos de los 

mercados laborales y mercado de bienes, los cambios estocásticos presentes en las 

mismas, el costo de obtener información sobre las vacantes de empleo y trabajo 

disponibles, los costos de movilidad y así sucesivamente”. 

 

 
 

Figure 4 NAIRU (Tasa de inflación no 

acelerada del desempleo) 

 

 

 

Fuente: Wikipedia, 2021 
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(Friedman M. , 1977) considera que, para explicar la inflación, es importante observar el 

comportamiento del desempleo. Para ello retoma la curva de Phillips en su versión de 

tasa de cambio de los precios y del nivel de desempleo incorporando las expectativas 

adaptativas y la tasa natural de desempleo con base en dos supuestos. 

El primero, que el desequilibrio del mercado de trabajo no conduce a ajustes de los 

salarios nominales, sino de los salarios reales. Segundo, la negociación salarial involucra 

la fijación de un salario nominal para alcanzar un salario real particular, dado un nivel de 

precios. Sin embargo, la negociación ocurre a intervalos discretos, el nivel de precios que 

se toma en cuenta es el que se espera que exista durante el contrato salarial. (Muller & 

Perrotini, 2019). Partiendo de estos dos supuestos, Friedman manifiesta que el salario real 

esperado cambia en función del desempleo, esto es, a una tasa de desempleo dada, los 

trabajadores querrán un aumento del salario nominal si aumentan los precios, 

incorporando expectativas. 

 

2.1.1.1 Inflación 

Es un porcentaje anual que poseen todas las naciones como una medida que regula el 

índice de preciosos al consumidor, la cual refleja la variación porcentual anual en el costo 

para el consumidor medio de adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Para poder 

calcular este porcentaje utilizan la fórmula de Laspeyres del Banco Mundial. 

 

2.1.1.2 Desempleo 

Es considerado una proporción de la población activa que no tiene trabajo alguno, pero 

que busca alguna actividad que le produzca ingresos financieros y está disponible para 

realizarlo, para saber el desempleo establecido en cada nación se diferencian de la 

población activa y desempleo, los cuales son indicadores económicos regulados por el 

Banco Mundial. 

 
2.2 Planteamiento de la hipótesis 

 
• La variable desempleo incide directamente proporcional con la inflación. 

• La variable desempleo no incide directamente proporcional con la inflación. 
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2.2.1 Preguntas directrices 

• ¿El desempleo incide de manera positiva en la tasa de inflación? 

• ¿Un bajo desempleo genera una baja tasa de inflación sostenible a lo largo del 

tiempo? 

• ¿Es aplicable el modelo econométrico para comprobar la incidencia del factor 

desempleo en la inflación para Ecuador? 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de información 

La metodología utilizada posee un enfoque cuantitativo y cualitativo, por el motivo el 

cual las variables planteadas están en función de la matemática y el comportamiento 

teórico de las mismas. Por medio de la aplicación del modelo econométrico para 

establecer como se manifiesta la sostenibilidad de la inflación con relación a la incidencia 

del desempleo independiente en el Ecuador. 

Para la realización de la presente investigación es importante recalcar que se utilizara las 

siguientes investigaciones: la investigación descriptiva, para poder desarrollar 

esquemáticamente la conexión de las variables objeto de estudios y analizar de mejor 

manera el enlace entre ellas; también se utilizara la investigación explicativa para 

determinar el impacto de la relación de cada una de ellas; la investigación correlacional 

se emplea para estudiar cómo se relacionan las variables en conjunto y entre ellas para 

medir la sostenibilidad en el país y por último la investigación bibliográfica que posee 

información teórica – documental. 

 

3.1.1.1 Investigación descriptiva 

Esta investigación detalla cada una de las variables y factores que permiten las 

características primordiales que predominan en función de la inflación y desempleo, 

establece los distintos fenómenos que genera en forma individual no en conjunto. 

La cual define lo que consiste cada una de las variables, su clasificación y su forma d 

emplear en lo que requiera la investigación, es decir, se estudia la inflación, el desempleo 

y la sostenibilidad en el Ecuador, cada una por separado para su mejor comprensión y 

estudio. 

 

3.1.1.2 Investigación explicativa 

La presente investigación está basada en la aproximación a la exploración de las variables 

y los conectores que posee, por la razón que se va a estudiar las variables cuantitativas se 

explicara cada una de ellas por este método, por ser variables económicas y matemáticas, 

por medio de ella se ha de minimizar el sesgo que se ha de utilizar de forma imparcial, 

objetiva y fiables. 
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3.1.1.3 Investigación correlacional. 

La presente busca explicar cada una de las variables en sus diferentes impactos que tienen 

tanto a la inflación como el desempleo, se basa esta investigación en el método científico 

en forma de relación entre las mencionadas, cuál es su fusión de acuerdo a las necesidades 

de la problemática, entender si la una incide en la otra y viceversa, tomando en cuenta 

dicho razonamiento, la variable dependiente es la inflación y la independiente el 

desempleo. 

La econometría plantea los modelos de series de tiempo mediante: modelos uni- 

ecuacionales y ecuaciones simultáneas o multi-ecuacionales. (Soldevilla, 2016)  Estudios 

recientes como los de (Montalvo & Jiménez, 2017) se complementan ampliando el análisis 

del tema con técnicas econométricas como los modelos vectoriales autoregresivos. Otros 

estudios como los de (Campoverde , Ortiz , & Sanchez ) se han manejado con muestras 

pequeñas, lo cual puede sustituirse por un mayor número de observaciones con la 

finalidad de obtener mejores propiedades para los estimadores y en general contar con 

inferencias estadísticas un poco más robustas. En el estudio actual, se emplean datos más 

actualizados y una muestra más amplia (de 50 valores) que resulta en estimadores más 

robustos. 

En el caso de estudio se debe agrupar a las series de tiempo en un solo conjunto, con la 

modelación y ejecución de vectores autorregresivos logrando la identificación y medición 

de las relaciones en el periodo de estudio. 

Para el desarrollo del presente estudio se planteará un modelo VAR, esto debido a que las 

variables poseen un alto grado en la explicación del comportamiento y la relación de éstas 

en el corto y largo plazo. 

Para la elaboración de un modelo VAR, todas las variables que se estiman son 

dependientes o endógenas, debido a que son explicadas por cada una con su 

comportamiento histórico, para ello se debe tomar en cuenta el número de retardos del 

modelo para la valoración respectiva. 

La figura 5 muestra la metodología considerada para un análisis estadístico en una serie 

de tiempo, analizando el comportamiento individual de las variables, estableciendo su 

tendencia y evolución. También se realizará la prueba de Dickey Fuller para identificar 

raíz unitaria y evidenciar la presencia de conducta tendencial estocástica. 
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Fuente: (Aparco & Flores , 2019) 

 
 

Seguidamente se estimará la estacionariedad de las variables, estableciendo modelos 

VAR acorde con el orden de integración, con la medición de la relación al corto y largo 

plazo entre ellas. 

Posterior se realizará el test de Jonhansen para evitar las relaciones espurias y medir la 

integración de las variables. Acorde al grado de integración se realizará la modelación de 

un VAR en primeras diferencias. 

Para concluir se realizará el análisis impulso-respuesta con cada ecuación planteada, para 

evidenciar el comportamiento de las mismas. 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con fuentes de información 

secundarias como son: Banco Central del Ecuador (BCE) , Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) , Banco Mundial (BM) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

 
Table 2 Pasos metodológicos 

 
Etapas Metodológicas de la Investigación Correlacional 

Etapa 

Etapa I 

 

 

Etapa II 

 

 

 
Etapa III 

Pasos Contrastes 

Prueba 

Aumentada Dickey 

Fuller 

Pruebas de 

Engle- Granger  y 

Jonhansen 

Estimación  de 

modelo  VAR 

Prueba Raíz 

Unitaria 

Pruebas de Co 

integración 

Desarrollo de 

Modelo VAR 

Figure 5 Series de Tiempo - Proceso Metodológico 
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Etapa IV 

 

 

 

 

Etapa V 

 
 

Etapa VI 

mediante 

ecuaciones 

Validación   de los 

Modelos 

Test de Validación: 

Autocorrelación, 

Heterocedasticidad 

y Normalidad. 

Test causalidad de 

Granger por MCE 

Análisis del test de 

impulso-respuesta 

Dirección de 

Causalidad 

Impulso-Respuesta 

de los modelos 

planteados 

 

Fuente: (Robalino , 2021) 

 
 

3.1.1.4 Investigación bibliográfica 

Esta investigación está encaminada a obtener toda y cada una de la información confiable 

extraído de libros, revistas, artículos científicos, tesis, tesinas, entre otros documentos 

digitales que posee el mundo del internet, basados en lo académico de la economía y las 

variables directas e indirectas que son objeto de estudio del presente proyecto de 

investigación. 

 

3.1.2 Recolección de la información 

Desempleo: La tasa de desempleo, es decir, la proporción de trabajadores de la economía 

que no están ocupados y están buscando trabajo. (Blanchard, Amighini , & Giavazzi, 

2012), estableciendo que un país busca como objetivo principal el empleo adecuado. 

En la variable de desempleo en forma de tasa fue extraída del Banco Central del Ecuador, 

expresada en porcentajes con la formula especifica de la misma. 

 
Inflación: La tasa de inflación, es decir, la tasa a la que aumenta el precio medio de los 

bienes de la economía con el paso del tiempo. (Blanchard, Amighini , & Giavazzi, 2012), 

siendo que la tasa de inflación no debe superar las 2 cifras significativas. 

La Inflación para la investigación fue extraída como tasa del Banco Central del Ecuador. 
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Población, muestra y unidad de análisis 

Con la presente investigación se trabajará con datos de fuentes secundarias de 

información para el estudio en trimestres, haciendo referencia a las series de tiempo en 

cada una de las variables. 

La tabla 3 de datos indica el número de observaciones para el análisis correspondientes a 

48 observaciones trimestrales de cada una, dando como lugar 96 datos obtenidos del 

Banco Central del Ecuador (BCE) , Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) , Banco Mundial (BM) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 
Table 3 Tabla de datos para el desarrollo de la investigación 

 

Periodo 
Tasa % de 

Inflación 

Tasa % de 

desempleo 

I. 2008 3,57 6,88 

II. 2008 3,33 6,37 

III. 2008 1,46 7,06 

IV. 2008 0,16 7,32 

I. 2009 2,27 8,69 

II. 2009 0,57 8,39 

III. 2009 0,25 9,06 

IV. 2009 1,15 7,89 

I. 2010 1,33 9,10 

II. 2010 0,53 7,67 

III. 2010 0,39 7,46 

IV. 2010 1,03 6,13 

I. 2011 1,57 7,06 

II. 2011 1,21 6,36 

III. 2011 1,46 5,55 

IV. 2011 1,05 5,06 

I. 2012 2,25 4,91 

II. 2012 0,14 5,20 

III. 2012 1,67 4,63 

IV. 2012 0,04 5,00 
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I. 2013 1,13 4,61 

II. 2013 -0,18 4,89 

III. 2013 0,72 3,91 

IV. 2013 1,01 4,15 

I. 2014 1,53 4,85 

II. 2014 0,36 4,65 

III. 2014 1,23 3,90 

IV. 2014 0,50 3,80 

I. 2015 1,61 3,84 

II. 2015 1,43 4,47 

III. 2015 0,18 4,28 

IV. 2015 0,11 4,77 

I. 2016 0,59 5,71 

II. 2016 0,70 5,32 

III. 2016 -0,10 5,20 

IV. 2016 -0,07 5,21 

I. 2017 0,43 4,40 

II. 2017 -0,10 4,49 

III. 2017 -0,28 4,14 

IV. 2017 -0,23 4,62 

I. 2018 0,40 4,43 

II. 2018 -0,59 4,14 

III. 2018 0,66 4,03 

IV. 2018 -0,20 3,69 

I. 2019 0,03 4,61 

II. 2019 0,13 4,45 

III. 2019 -0,02 4,86 

IV. 2019 -0,19 3,84 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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3.1.3 Planteamiento de los modelos econométricos 
 

 

Modelo VAR: 

 

 

 

 

Donde: 

 

𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽2𝜋𝑡−1 + 𝜀1𝑡 

 
 

𝜋𝑡 = 𝛽3 + 𝛽4𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽5𝜋𝑡−1 + 𝜀2𝑡 

 

 

DESEMP = Desempleo 

𝝅 = Inflación 

 

 

 
3.2 Tratamiento de la información 

El estudio correlacional consta de un análisis de estacionariedad de las variables 

Desempleo e Inflación, para determinar el comportamiento durante el periodo de tiempo 

de estudio, logrando aquello con un test de Dickey Fuller. 

Seguidamente se plantea el modelo VAR analizando a corto y a largo plazo como se 

relacionan las variables mediante el test de Johansen, con la finalidad de verificar las 

hipótesis de investigación. Es indispensable la medición del orden de integración de las 

variables, determinado por el test Dickey Fuller. 

Finalmente se realizará la prueba de Granger para ver el grado de causalidad para las dos 

series temporales, en el gráfico de impulso-respuesta del modelo VAR, se desarrollará la 

interpretación para comprobar los postulados teóricos sobre la incidencia del Desempleo 

sobre la inflación. 

El periodo de tiempo de estudio es de 2008 hasta 2019, equivalentes a 12 observaciones 

de cada variable, siendo las mismas trimestralizadas obteniendo un total de 48 

observaciones, todas expresadas en porcentaje. 

 

 
3.2.1 Prueba de raíz unitaria 

La aplicación de las pruebas de raíz unitaria es notable para el análisis de las series de 

tiempo ya que sirven para descubrir la existencia de no estacionariedad. La no 

estacionariedad es importante para invalidar las pruebas de las hipótesis como lo es la 

prueba F, con ello se puede evitar relaciones espurias. (Aparco & Flores , 2019) 
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Existen distintos tipos de pruebas de raíz unitaria entre ellas las planteadas por Dickey y 

Fuller (1981), Phillips y Perron (1988) y Kwiatkowski (1992). (Robalino , 2021) 

La investigación utilizará la prueba de Dickey Fuller aumentada que se expresa en la 

siguiente fórmula: 
 

 
En la ecuación resulta ser el operador que representa la primera diferencia, Et es la 

perturbación aleatoria estacionaria, yt la serie de tiempo para el estudio, n es el conjunto 

de retardos que son óptimos que ayudan a garantizar que Et sea un ruido blanco. 

(Robalino , 2021) 

En la prueba de Dickey Fuller aumentada la hipótesis nula de la prueba es que la serie de 

tiempo sea no estacionaria. (Aparco & Flores , 2019) 

La prueba de raíz unitaria ayuda a determinar la estacionariedad de las series de tiempo y 

el orden de integración que es indispensable para la ejecución del modelo VAR. 

(Robalino , 2021) 

La prueba de Dickey Fuller aumentada corrige la relación de orden. 

Al ejecutar el test de Dickey Fuller las hipótesis principales al realizar la prueba son: 

Ho: La serie presenta raíz unitaria, con un orden de integración que al menos es 1-I (1) 

Ha: La serie es estacionaria, con un orden de integración es 0-I (0) 

Una vez realizado el test, si se acepta la hipótesis nula (Ho) se ejecutara un segundo 

contraste con las primeras diferencias de las variables en la serie de tiempo. Demostrando 

asi que los datos al menos tienen un orden de integración 1. (Robalino , 2021) 

Para las primeras diferencias las hipótesis serán las siguientes: 

Ho: La serie presenta raíz unitaria, con un orden de integración de al menos es 2-I (2) 

Ha: La serie no es estacionaria, su orden de integración es 1-I (1) (Robalino , 2021) Es 

asi que la serie es integrada orden 1 realizando los pasos para el modelo VAR. 

Rechazando la hipótesis alterna, la serie será integrada al menos de orden 2, con lo cual 

se debe trabajar con las segundas diferencias. 

El proceso debe realizarse consecuentemente hasta llegar al mismo orden de integración 

en cada una de las variables. 
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3.2.2 Prueba de cointegración 

Luego de la evidencia en la existencia o no de raíz unitaria en las series de tiempo, se 

establecerá si existe relaciones a largo plazo entre las variables, esta relación es 

denominada como cointegración. (Aparco & Flores , 2019) 

Para determinar la cointegración entre las series de tiempo se empleara la prueba de 

máxima verosimilitud de Johansen, al igual que el test de Granger, aunque el primero 

establece mejor las relaciones a largo plazo, manifestándose en la ecuación: 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 
La matriz comprueba la relación existente a largo plazo entre las variables estudiadas, 

para identificar la premisa. (Robalino , 2021) 

La integración se basará en el rango establecido en la matriz П. Si r, en la matriz no 

presenta cointegración y r ≤ (n – 1), determina que el modelo planteado tiene (n – 1) 

relaciones entre sí a largo plazo; n establece el número de variables pertenecientes al 

modelo de análisis. (Robalino , 2021) 

Johansen (1988) y Juselius (1990) han establecido dos estadísticos que sirven para 

determinar la cantidad de vectores de integración. 

Estos estadísticos son: máximo valor propio y traza. En las siguientes ecuaciones s es el 

número de los vectores: (Robalino , 2021) 

 

 
 

Es vital la importancia de este test ya que depende de las respuestas obtenidas para 

establecer el modelo VAR en primeras diferencias. 
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𝜈 

El ser una serie estacionaria es una condición indispensable para un modelo VAR, es asi 

que el test de Johansen trabajara con primeras diferencias, si los datos son de orden 1-I 

(1) para convertir las series en estacionarias. Con el modelo de investigación seria: 

 
 

∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + Π∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽1∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽2∆𝜋𝑡−1 + 𝜀1𝑡 
 
 

∆𝜋𝑡 = 𝛽3 + Π∆𝜋𝑡−1 + 𝛽4∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽5∆𝜋𝑡−1 + 𝜀2𝑡 
 
 

Las presentes ecuaciones econométricas sirven como punto de partida para un VAR, el 

cual debe ser comprobado mediante los diferentes contrastes, como el de cointegración 

de Johansen. Destacando el termino Π que hace referencia al termino de corrección de 

error del modelo. 

En caso que la matriz tome el valor de 0, significa que las series DESEMP y 𝜋, no están 

cointegradas, caso contrario que se obtenga 1, nos indica que existe una cointegración en 

las series. (Robalino , 2021) 

Ya que el análisis es de modelos VAR bivariantes la cointegracion es entre dos variables 

y sus series de tiempo, asi mismo los contrastes econométricos poseen una hipótesis nula 

y otra alternativa: 

Ho: rango de Π = 0, las variables del modelo no están cointegradas 

Ha: rango de Π > 0, existe al menos una relación de cointegración entre las variables en 

las series de tiempo 

(Robalino , 2021) 

 

3.2.3 Modelo VECM – Correccion de errores 

Con las relaciones a corto plazo entre las variables se utiliza en el modelo VECM para el 

estudio de series temporales, logra identificar las relaciones de largo plazo. La estimación 

de modelos VECM para la investigación podrían ser los siguientes en caso de que sus 

series estén cointegradas: 

 
∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 ∅1 

𝑟 ∅11𝑘 ∅12𝑘 ∆𝑙𝑛𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−𝑘 ∅1 𝜈1𝑡 

[ 
∆𝑙𝑛𝜋 

] = [ 
2 

] + ∑ [ 
𝑘=1 ∅ 

 
21𝑘 

] [ 
∅22𝑘 ∆𝑙𝑛𝜋 

 
𝑡−𝑘 

] + [ 
2 

] 𝜀𝑡−1 + [ ] 
2𝑡 

Donde: 

• Δ =𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑡 ∅ ∅ 
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• ∅ y θ   =𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖o𝑛 

• r =𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠 

• 𝜀𝑡−1 =𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖o𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

 

El modelo econométrico de un VAR corregido se lo denomina un Var con corrección de 

error VECM, que tiene una valoración y consideración con las variables con una 

cointegración en el largo plazo, existiendo un vector de cointegración en un modelo 

VECM el cual se determina 𝛽´. (Robalino , 2021) 

En el modelo admite las observaciones interrelacionales en las variables en el corto plazo; 

comportándose de manera similar que el VAR tradicional. 

En  el  desarrollo  del  VECM  el  termino  ∏  se  reemplaza  por  𝛼𝛽 ´en  la  ecuación  que 

caracteriza a este método, el ejemplo corregido y transformado seria: 

 

∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛼𝛽 ´∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽1∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽2∆𝜋𝑡−1 + 𝜀1𝑡 

 

∆𝜋𝑡 = 𝛽3 + 𝛼𝛽´∆𝜋𝑡−1 + 𝛽4∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽5∆𝜋𝑡−1 + 𝜀2𝑡 

AL ejecutar el modelo VECM se debe tomar en cuenta que sus retaros son uno inferior 

al utilizado en un modelo VAR. 

El test de Johansen calcula el vector de corrección de errores, que es vital para la 

aplicación del modelo econométrico. 

 

3.2.4 Modelo vectorial auto regresivo (VAR) 

El modelo vectorial auto regresivo (VAR) aplicado a series temporales tiene un orden, 

mismo que está relacionado con los retardos con los cuales las distintas variables están 

presentes en un modelo econométrico o ecuación. Se plantea que un modelo VAR es uno 

de ecuaciones simultáneas y de manera reducida. (Robalino , 2021) 

(Robalino , 2021) Menciona que este modelo es importante para analizar y establecer las 

relaciones entre las variables planteadas para el análisis. La aplicación de este método 

generalmente se realiza para predicciones y evaluar las políticas y medidas económicas 

que pueden haber sido tomadas en un determinado período de tiempo. 

También se aplica un modelo VAR para la estimación del impacto que genera la 

volatilidad o cambio de una variable y como incide en la otra. Se debe establecer las 
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variables endógenas y exógenas en el mismo nivel, considerando la interrelación entre sí, 

Ya que un modelo VAR se expresa: 

 
Donde: 

• 𝑌𝑡 = vector de K variables endógenas 

• 𝐴𝑖 = matriz KxK de coeficientes del rezado 

• 𝑖 = variables endógenas 

• 𝜀𝑡 = vector de residuos o innovaciones 
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3.2.5 Prueba de causalidad de Granger 

 

 
Granger planteó en 1969 que para establecer una relación causal entre dos variables se 

debe utilizar la estimación del modelo de vectores de corrección de errores (VECM), 

además Granger estableció que la relación causa efecto entre las variables no condiciona 

la existencia de causalidad; sino los retardos ya que estos pueden ayudar a mejorar la 

predicción de valores futuros. (Robalino , 2021) 

(Robalino , 2021) Establece que hay la existencia de una relación causal a largo plazo 

cuando al aplicar el modelo Vectores de Corrección de Errores es negativo y de manera 

estadística se diferencia de cero. Por otra parte, la causalidad en una relación al corto 

plazo es identificada por la significancia conjunta de los coeficientes de los retardos de 

las variables independientes presentes en el modelo. 

Para la estimación de este test con ecuaciones bivariantes, se tendrá la siguiente estructura 

para el desarrollo de este contraste: 

(Robalino , 2021) Las variables de inflación y desempleo tiene como finalidad evidenciará 

cual variable es más exógena; buscando cual variable incide más en la otra, mediante su p-

value. Basándonos en (Robalino , 2021) las hipótesis en este test son las siguientes: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

4.1.1 Análisis descriptivo y explicativo del desempleo 

La tasa de desempleo es el número de personas desempleadas expresado como porcentaje 

de todas las personas que tienen empleo o que buscan uno. La tasa de desempleo no es 

una medida perfecta del desaprovechamiento del trabajo debido a dos razones principales. 

En primer lugar, excluye a las personas que se sienten tan desanimadas que han dejado 

de esforzarse por encontrar trabajo. En segundo lugar, la tasa de desempleo mide la 

cantidad de personas desempleadas más que las horas de trabajo desempleadas. Por lo 

tanto, la tasa de desempleo no nos indica la cantidad de trabajadores de tiempo parcial 

que desean empleos de tiempo completo. (Parkin, 2009) 

El Desempleo en el Ecuador es un factor muy significativo a lo largo de toda su historia, 

este es medido de manera anual en forma de tasa. Llevado a cabo con la finalidad de 

obtener un indicador porcentual a personas quienes quieren y pueden trabajar pero no 

consiguen ningún trabajo, para implementar fuentes de empleo o medidas para incentivar 

el mismo, la manera de calcularlo es: 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐴) 
𝑥100

 

 

 

Cuando el desempleo aumenta es debido a que los flujos de entrada en la población 

desempleada son superiores a los de salida. La población no activa está formada por las 

personas de edad, las amas de casa, los niños y aquellas personas que temporal o 

permanentemente no desean trabajar. Este grupo se reduce cuando se producen entradas 

tanto en la población ocupada como en la población desempleada. (O´Kean , 2005) 

En la figura Nº6 se evidencia las cifras de desempleo en América Latina, Ecuador posee 

el 4,4% de nivel de desempleo, mientras Colombia tiene el segundo lugar con una tasa de 

10,8% de desempleo, Brasil encabeza la lista con 12,2%. El país carioca es el que mayor 

capacidad de empleo concentra en la región, significando 40% de la fuerza de trabajo de 

Latinoamérica, según cifras del informe “Panorama Laboral de América Latina y el 

Caribe” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que los movimientos 
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de su tasa de desocupación impactan directamente en el índice total de la región, que para 

2017 se ubicó en 8,4% y podría bajar hasta 8,1% (Republica, 2019) 

 
 

Figure 6 Cifras de empleo en América Latina 

 

 

Fuente: La Republica, 2019 

Según las cifras reunidas por la OIT en su informe, en Latinoamérica había cerca de 26,4 

millones de personas desempleadas al final de 2017. Lo que impacta también en la tasa 

de desocupación de los jóvenes que aumentó de 18,9% en 2016 a 19,5% el año pasado. 

(Republica, 2019) 

Al ser una economía muy fluctuante e inestable Latinoamérica posee indicadores 

macroeconómicos altamente volátiles año tras año, es así que Ecuador como se evidencia 

en la figura Nº7, no existe una sostenibilidad a lo largo del periodo de estudio, aunque 

presenta una tendencia a la baja cambiando debido a los shocks civiles, políticos, 

económicos y financieros, presentando su tasa de desempleo mas alta en 2009 alrededor 

del 9%, posiblemente por la crisis inmobiliaria, y su punto mas bajo registrado en 2015, 

alrededor del 4%. 
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Figure 7 Cifras de empleo en América Latina 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2020 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(Enemdu), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) este 

jueves 22 de julio, se observa una mejora por la reducción de la tasa de desempleo en el 

mes de junio de 2021 (Telégrafo, 2021) 

 

4.1.2 Análisis descriptivo y explicativo de la inflación 

En la economía la mayoría de los precios tiende a aumentar con el tiempo. A este 

incremento del nivel general de precios se le llama inflación. (Mankiw, 2017) 

La inflación ocurre cuando el nivel general de precios se eleva. En la actualidad, 

calculamos la inflación mediante el uso de los índices de precios, esto es, promedios 

ponderados de los precios de miles de productos individuales. El índice de precios al 

consumidor mide el coste de mercado de una canasta (básica) de bienes y servicios de 

consumo, relativo al coste de ese paquete durante un año base particular. El deflactor del 

PIB es el precio del PIB. (Samuelson & Nordhaus, 2006) 

Junto al desempleo, cuando la inflación alcanza cifras por encima de dos dígitos, o es 

muy superior a la subida de precios de los países con los que se compite, se convierte en 

el otro gran problema económico. (O´Kean , 2005) 

La inflación en Ecuador al ser un país netamente dolarizado por mas de dos décadas no 

posee política monetaria, con lo cual el dólar se mantiene “estable” por si mismo y su 

poder adquisitivo, financiero y económico global. 
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𝑖 

 

La inflación es un problema debido a varias razones, pero la principal es que una vez que 

se establece, su tasa es imprevisible. La inflación imprevisible ocasiona problemas 

sociales y personales graves porque: 

■ redistribuye el ingreso y la riqueza; 

■ desvía los recursos, alejándolos de la producción. (Parkin, 2009) 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y 

servicios) de consumo, adquiridos por los hogares del área urbana del país. Su proceso 

de construcción prioriza fines de seguimiento macroeconómicos y no microeconómicos 

de bienestar. (INEC, 2018) 

El Índice de precios al consumidor se calcula como la suma ponderada de los índices por 

artículo. 

𝐼𝑃𝐶𝑡 = ∑(𝑤𝑖 ,0𝑥𝑅𝑡 ,𝑡−1) 

𝑖 
 

 
 

La inflación es la variación relativa del IPC, entre el tiempo t-1 y el tiempo t. 
 

 

𝐼𝑃𝐶𝑡,0 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ( 
𝑡−1,0 

 

− 1) 𝑥100 

 

 

En Ecuador el INEC la calcula mediante el Índice de Laspeyres con la siguiente formula: 
 

 

∑ 𝑝1𝑞0 
𝐼𝑃𝐿   = 

∑ 𝑝0𝑞0 
 

 

Siendo 𝐼𝑃𝐿 el índice de precios, 𝑝0 y 𝑞0 los precios y cantidades en el periodo base, y 𝑝1 

y 𝑞1 los mismos en el periodo anterior al análisis de esta manera: 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑜𝑠 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑎𝑠 
 

 

En la figura N8 se puede observar que únicamente Ecuador y Colombia poseen una 

deflación, siendo el primero el más significativo, El efecto internacional ha sido 

𝐼𝑃𝐶 
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significativo en la economía latinoamericana, pues se depende fuertemente de la 

evolución de los precios internacionales, principalmente de las materias primas, las cuales 

están siendo muy demandadas por países del Asia. Además, la importación de 

combustibles y su aumento de precios ha ocasionado un fuerte impacto en las familias 

pobres, las cuales no pueden adquirir combustible doméstico, otro factor que estará 

impulsando el aumento de la inflación es la apreciación del dólar. Luego de los anuncios 

de la FED sobre el aumento de su tasa de política monetaria, los mercados cambiarios 

empezaron a cotizar la moneda verde al alza. Este incremento del tipo de cambio genera 

un rápido aumento en los precios de las canastas básicas de la región, pues muchos 

insumos son importados, como es el caso del maíz y el trigo. (Panoramical, 2021) 

Figure 8 Cifras de Inflación en América Latina 

 
 

 
 

Fuente: Panoramical,2021 

 
 

En la figura N9 Durante la crisis del año 2008 a nivel mundial, la inflación anual para el 

Ecuador al mes de diciembre cerró con una tasa de 8,83 % , una cifra alta y se ha visto 

que en los últimos años ha existido una disminución relativa de esta tasa (Campoverde , 

Ortiz , & Sanchez ), en el mismo año es donde se presenta la mayor inflación registrada 

en el periodo de estudio , siendo la mas baja en 2018, debiéndose a factores políticos, 

sociales, civiles, financieros o económicos. 
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Tasa % de Inflación - Ecuador (2008-2019) 
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Figure 9 Cifras de Inflación en América Latina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2020 

 
 

4.2 Análisis correlacional- planteamiento del modelo VAR a estimar 

Modelo VAR : 

𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽2𝜋𝑡−1 + 𝜀1𝑡 
 

 

𝜋𝑡 = 𝛽3 + 𝛽4𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝛽𝑡−1 + 𝛽5𝜋𝑡−1 + 𝜀2𝑡 

Donde: 
 

 

DESEMP = Desempleo 

𝝅 = Inflación 
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4.2.1 Aplicación del test de raíz unitaria (Dickey Fuller) y establecimiento de 

la tendencia de las variables. 

Utilizando el método gráfico, en la figura 10 se observa que las series de tiempo del 

estudio poseen una tendencia ligeramente a la baja determinada a lo largo del periodo de 

estudio, comprobándose por medio del test de raíz unitaria la existencia de 

estacionariedad. 

 

 

 

Figure 10 Series de tiempo 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

Los resultados del test de Dickey fuller de cada una de las variables se encuentran en el 

anexo I. Se corrió el test a un 5% de nivel significativo. A continuación se observa el 

numero de retardos óptimos para trabajar con el modelo VAR planteado utilizando el 

criterio de Akaike (AIC) y Hannan-Quinn (HQC) 

 
Table 4 Retardos modelo - VAR 

 
 Criterio Utilizado Nº Retardos Óptimos 

VAR AIC - HQC 3 

 
 

Fuente: (Robalino , 2021) 
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En la tabla 5 evidenciamos el orden de retardo de cada variable con su p valor. 

 
 

Table 5 Resultado del test Dickey Fuller 

 
 P-Valor Res. 95% n.c Conclusión 

Desempleo 0.601 Aceptación Ho Al menos I(1) 

Inflación 0.518 Aceptación Ho Al menos I(1) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

Ahora se aplica el mismo test de Dickey Fuller en primera derivada de cada una de las 

variables para identificar el orden en el cual están integradas, comprobándolo en la tabla 

 
Table 6 Resultado del test Dickey Fuller con primeras diferencias 

 
 P-Valor Res. 95% Orden 

Desempleo 6.193e-10 Rechazo Ho La serie es I(1) 

Inflación 2.603e-17 Rechazo Ho La serie es I(1) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

Con los valores de cada una de las variables nos indica que ambas están integradas de 

orden 1, lo que quiere decir que no son estacionarias, condicional primordial para la 

formulación de modelos VAR 

En la tabla 7 señala el orden de integración de las series con los modelos Var planteados 

con anterioridad, señalando una posible cointegración. El numero de datos de trabajo es 

de 48 de acuerdo a AIC y HQC. 

 
Table 7 Orden de integración de los modelos VAR planteados 

 
 Orden de Integración Posibilidad de 

Cointegración 

Desempleo I (1) Si 

Inflación I (1) Si 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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A través del test de Dickey Fuller se concluye que las series de tiempo son integradas de 

orden 1, es asi que, poseen una tendencia clara a lo largo del tiempo. Cada serie posee 

tendencia, es decir son estacionarias. 

 

4.2.2 Pruebas de cointegración de Johansen 

Para evidenciar la cointegración existente en las variables se realiza el test de Johansen 

por su exactitud mas precisa que Engle y Granger y en una variedad de metodologías es 

la cual se ejecuta primero, con ello establece la forma en que el VAR deberá ser 

especificado para la medición de las interrelaciones en las series. 

Seguidamente en el anexo II al modelo VAR planteado con anterioridad se le sumara el 

término de corrección de error necesario para correr el test de Johansen. Los retardos 

deben poseer el numero óptimo usado con anterioridad. 

Modelo VAR en primeras diferencias: Desempleo-Inflación 

 
 

∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + Π∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽1∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽2∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−2 + 𝛽3∆𝜋𝑡−1 

+ 𝛽4∆𝜋𝑡−2 + 𝜀1𝑡 

 

∆𝜋𝑡 = 𝛽5 + Π∆𝜋𝑡−1 + 𝛽6 ∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1 + 𝛽7∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−2 + 𝛽8∆𝜋𝑡−1 + 𝛽9∆𝜋𝑡−2 

+ 𝜀2𝑡 

Modelo VECM en primeras diferencias: Desempleo-Inflación con un termino de 

corrección de error. 

 
∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝛽0 + α𝛽 ´ ∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽1∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+𝛽2∆𝜋𝑡−1 + 𝜀1𝑡 

 

∆𝜋𝑡 = 𝛽3 + α𝛽´𝜋𝑡−1 + 𝛽4∆𝜋𝑡−1 + 𝛽5∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1 + 𝜀2𝑡 

 

En la tabla 8 se observa los datos obtenidos del test de Johansen, donde existe la presencia 

de cointegración existente en las variables. Esta se midio acorde al valor p obtenido del 

test en el rango 0, comprobando que no existe cointegración y el rango 1 que posee esta 

relacion en las variables. (Robalino , 2021) 
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Table 8 Resultados del test de cointegración de Johansen 

 
 Rango 0 Rango 1   

P P – Valor P - Valor Resultado Resultado 

Inflacion- 

Desempleo 

0.004 - Aceptación 

Rango=0 

Series no se 

cointegran 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 

 
4.2.3 Estimación del modelo VECM 

Se debe enfatizar un modelo econometrico VAR cointegrado es conocido como VECM 

para lo que sus residuos obligatoriamente deben ser estacionarios, se observa en el anexo 

III, aplicando el test Dickey Fuller a los residuos de todas las series y se calculo la 

ecuación de cointegración con el vector de corrección de error para el modelo. (Robalino 

, 2021) 

Es importante establecer el número de retardos para poder correr el modelo VECM es 

menos 1 con respecto al VAR sin corecciones, con lo que se trabajara con dos retardos. 

Cabe recalcar que la ecuación es la siguiente. 

𝜋𝑡 + 0.07886𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1 = 0 

En la ecuación de integración la relación que se plantea se mantiene únicamente en esta 

al largo plazo ya que detrás de la corrección de los VAR es que las variables se relacionan 

al estar cointegradas, pero al corto plazo cabe la posibilidad que existan desequilibrios al 

corregir el modelo y convertirlo en VECM. (Robalino , 2021) 

El modelo VECM que se corrió es un VAR diferenciado que posee un equilibrio al largo 

plazo, siendo el vector de cointegración vital para establecer dichas relaciones. 

Los cambios a corto plazo, se calcula mediante el vector de corrección de errores: 

𝛽𝑀𝐶𝐸 = (−0.8742; −2.8897) 

Aunque este se estabiliza al largo plazo. Lo que en un -288% de las variaciones que se 

dan en la inflacion de equilibrio, mientras que -87,42% es explicado por el desempleo y 

sus movimientos en el corto plazo, estabilizándose en el largo plazo. 



40  

4.2.4 Contrastes VAR – VEC 

 

 
Table 9 Resultados de los contrastes VAR-VEC 

 
 Resultados n.c. 95% 

Autocorrelación Heterocedasticidad Normalidad 

VAR 
Inflación 0.8077 0.6850 

0.9639 
Desempleo 0.8580 0.8141 

VECM 
Inflación 0.8740 0.4005 

0.8643 
Desempleo 0.6526 0.7211 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

Table 10 Decisiones tomadas acorde a los resultados VAR-VEC 

 
 Resultados n.c. 95% 

Autocorrelación Heterocedasticidad Normalidad 

VAR 
Inflación Acepta Ho Acepta Ho 

Acepta Ho 
Desempleo Acepta Ho Acepta Ho 

VECM 
Inflación Acepta Ho Acepta Ho 

Acepta Ho 
Desempleo Acepta Ho Acepta Ho 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

El siguiente paso para estimar los modelos de la investigación, es indispensable la 

elaboración de un test final de validación de modelos VAR: contraste de causalidad de 

Granger o contraste de exogeneidad. 
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4.2.5 Test de causalidad de Granger o Exogeneidad 

 

 
En el anexo la aplicación del test de causalidad de Granger para cada modelo VAR- 

VECM VII, se observa en la tabla 11 los resultados de cada uno de los modelos, en esto 

se evidencia la estimación de las relaciones de causalidad planteadas en la parte teórica. 

 
Table 11 Resultados Test de Granger VAR-VEC 

 
 

P-valor 
Resultado 

n.c. 95% 
Conclusión C. Global. 

 

 
VAR 

Inflación 0.0324 
Rechazo 

Ho 
Inflación Causa  

Inflación es 

mas exógena 
Desempleo 0.0170 

Rechazo 

Ho 
Desempleo Causa 

 
VEC 

M 

Inflación 
0.0000001811 

6 

Rechazo 

Ho 
Inflación Causa  

Desempleo es 

mas exógena 
Desempleo 0.000106 

Rechazo 

Ho 
Desempleo Causa 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

Mediante los resultados obtenidos se debe tener en cuenta que las dos variables de estudio 

son exógenas en cada uno de los modelos, siendo el desempleo el mas significativo en el 

modelo de corrección de error, esto es muy importante tener en cuenta para especificar 

los MCO para ejecutar los análisis “Impulso-Respuesta” 

Se comprueba que acorde a curva de Philips existe una causalidad bidireccional entre el 

desempleo y la inflación. 

 

4.2.6 Especificación de los modelos VAR - VECM 

Se ejecuta en el anexo VIII el modelo VAR y VECM, con la realización de los test de 

validación se pudo obtener los coeficientes de cada una de las variables de las diferentes 

ecuaciones de cada modelo, las cuales se observan a continuación: 
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A. Especificación de modelo VAR. 

 
 

∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = −0.0245𝑡−1 + 0.1793𝑡−2±0.0799𝑡−1±0.3191𝑡−2 + 0.0001 

 
 

∆𝜋𝑡 = −0.1408𝑡−1 + −0.4371𝑡−2 + −1.0244𝑡−1 + −0.6147𝑡−1 + 0.0001 

 
 

La manera de realizar una comprobación de la estabilidad de un modelo VAR propuesto 

es que el comportamiento de las variables del modelo no tenga raíces unitarias y estas 

sean estacionarias, para aquello es necesario que los auto-vectores de las matrices de los 

coeficientes tienen que ser menor a uno. (Robalino , 2021) 

En la figura 11 se evidencia que las raíces inversas son menores a uno, es así que, se 

concluyo que el modelo es estable y no presenta ruido blanco, sus ecuaciones son 

estacionarias. Cabe recalcar que alguna reforma que afecte el comportamiento en el corto 

plazo se debe corregir y regresar a la variable que corresponda en el largo plazo. 

(Robalino , 2021) 

 

Figure 11 Raíces inversas del VAR, relacionadas al circulo 

unitario 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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B. Especificación del modelo VECM 

 
 

∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡 = −0.9742(∆𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1 + 0.8303∆𝜋𝑡−1 + 0.0788) 

− 0.5565∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+0.3943∆𝜋𝑡−1 + 0.00001 

 
 

∆𝜋𝑡 = −2.8897(∆𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1 + 0.8303∆𝜋𝑡−1 + 0.0788) 

+ 0.9432∆𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝑡−1+0.8895∆𝜋𝑡−1 + 0.00001 

Se debe estimar la estabilidad que posea el modelo planteado, gracias a la raíz inversa del 

VECM, en el cual se verifico que están presentes todas las condiciones de estabilidad, 

debido a fuera del rango unitario no se ubica ninguna raiz, estando presente 

estacionariedad. 

Se observa en la figura 12 la raíz inversa mencionada sin ruido blanco 

 

Figure 12 Raíces inversas del VECM, relacionadas al 

circulo unitario 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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4.2.7 Análisis impulso-respuesta VAR 

Conforme al resultado (Robalino , 2021) menciona que obtenido el test de Granger se 

define que el Desempleo es la variable mas exógena, es decir ayuda a la explicación de 

la inflación. Para indicar cual variable explica mejor a la otra se analiza los coeficientes 

de retardos, identificando su nivel de significancia entre Desempleo e Inflación, en el 

anexo VIII se demuestra: 

• P-valor del coeficiente estimado “Desempleo” : 0.0170 

• P-valor del coeficiente estimado “Inflación” : 0.0324 

Concluyendo que el segundo p-valor correspondiente al desempleo es mas significativo 

que la inflación, esto asegura que el desempleo explica de mejor manera a la inflación, 

reforzando que es la variable mas exógena de las dos, cumpliendo con un nivel de 

significancia óptimo. 

Acorde a lo anteriormente mencionado se concluye que el Desempleo explica de mejor 

manera la evolución de la Inflación en la serie de tiempo de estudio, con lo cual se 

realizara el análisis “impulso-respuesta” en esta dirección. (Robalino , 2021) 

De acuerdo al análisis “impulso-respuesta” se toma en cuenta que las series han sido 

diferenciadas, lo que significa que han sufrido aumentos. Esto quiere decir que ha sufrido 

incrementos, y cuando se analiza el impacto de un shock de una variable en otra, este no 

representa solamente incremento menor en el valor de una de las variables, entonces 

simboliza a un leve incremento en la diferencia (incremento) de una de las variables, 

paralelo a esto, (Robalino , 2021) la variable afectada o explicada, al haber sido 

diferenciada también, recibirá un impacto de forma que lo que aumentará o disminuirá y 

estas variaciones serán expresadas en términos absolutos. 

El impacto que posee un shock que se da en el Desempleo y su impacto en la Inflación. 

Verificando la respuesta en el corto plazo que tiene la inflación, frente a un cambio en el 

desempleo. 
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4.2.8.1 Análisis impulso-respuesta VAR 

Con los resultados obtenidos se muestra la figura 13 la respuesta de la Inflación al 

Desempleo. 

 

Figure 13 Respuesta de la inflación al Desempleo - VAR 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

Se concluye que una subida en el desempleo o mediante un shock positiva afecta de 

manera negativa a la inflación cumpliendo con la curva de Philips en el corto plazo, ya 

que en el largo plazo esta se estabiliza y no posee incidencia. 

 

4.2.8.2 Análisis impulso-respuesta VECM 

Mediante el resultado obtenido en el test de Granger establece que el Desempleo es 

más| exógeno que la Inflación, es decir que ayuda a explicar a la misma, cumpliéndose 

con lo planteado por Philips en el corto plazo. 

Según (Robalino , 2021) para señalar cual variable explica mejor a la otra, se analiza 

cual es el coeficiente de los retardos más significativo entre Desempleo e Inflación, 

diferente al modelo VAR, en este se trabajó con el vector de corrección de error el cual 

es: 

𝛽𝑀𝐶𝐸 = (−2.8897; −0.9742) 

El vector concluye que un -97.42% de las variaciones que se dan en el desempleo en el 

equilibrio al corto plazo y un -288% es explicado por los movimientos de la inflación. 



46  

de las dos y por ello se concluye que el Desempleo explica mas y mejor la evolución de 

la tasa de Inflación en el periodo de estudio y por ello se ejecutara en análisis “impulso- 

respuesta” en esta dirección. (Robalino , 2021) 

 
Figure 14 Respuesta de la inflación al Desempleo - VECM 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 
 

Se obtiene que una disminución en el desempleo o mediante un shock negativo afecta de 

manera positiva a la inflación cumpliendo con la curva de Philips en el corto plazo, ya 

que en el largo plazo esta se estabiliza y no posee incidencia 
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4.2.8 Pronósticos de los modelos 

En el paso final para cumplir con el ultimo objetivo se pronosticará los valores para 

cada modelo. 

 
Pronósticos - modelo VAR 

 

Figure 15 Pronostico VAR - Inflación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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Figure 16 Pronostico VAR – Desempleo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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A. Pronósticos del modelo VECM 

 

Figure 17 Pronostico VECM - Inflación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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Figure 18 Pronostico VECM – Desempleo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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4.3 Comprobación de las hipótesis - Fundamentación de preguntas en la investigación. 

 
 

H1: Se comprueba que se da el cumplimiento del aceptar la primera hipótesis del estudio, 

debido a que la variable de Inflación tiene una relación de dependencia con el Desempleo, 

comprobado mediante el test de integración y de causalidad. 

• ¿El desempleo incide de manera positiva en la tasa de inflación? 

El desempleo incide de manera inversamente proporcional en la tasa de inflación, 

es decir si el desempleo tiene un cambio o shock negativo incide de manera 

positiva en la inflación, con lo cual se valida el planteamiento de la curva de 

Philips para Ecuador en el corto plazo. 

• ¿Un bajo desempleo genera una baja tasa de inflación sostenible a lo largo 

del tiempo? 

Como se evidencio en la investigación, en el corto plazo se generan cambios 

proporcionales en cada una de las series de tiempo, pero estas se estabilizan en el 

largo plazo con una variación mínima en la incidencia del desempleo en la 

inflación. 

• ¿Es aplicable el modelo econométrico para comprobar la incidencia del 

factor desempleo en la inflación para Ecuador? 

Sí es aplicable, ya que lo fue durante el periodo de gobierno del Economista Rafael 

Correo, mediante los objetivos de estados, aumento el gasto publico y por ende el 

empleo, con lo cual la inflación bajo y se mantuvo como en el estudio, se concluye 

que existe una relación de incidencia inversamente proporcional en las variables 

de estudio. 
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4.3.1 Limitaciones del estudio 

• Entre las limitaciones presentes en el estudio fue la dificultad para la obtención 

de la tasa de inflación trimestral por lo que el Banco Central del Ecuador la realiza 

de manera anual. Mediante un proceso matemático-estadístico se trabajo los datos 

para la realización de la investigación. 

• Los softwares de modelación econométricos están en otro idioma, o no poseen 

resultados directos, con lo cual se debe tener un alto conocimiento en estadística 

para lograr la interpretación de los mismos. 

• La crisis sanitaria condiciono mucho el área de estudio y las tutorías presenciales, 

aunque la tecnología ayudo mucho para el cumplimiento de las mismas, ya que 

de manera virtual se cumplió con el 100%, desarrollando de manera adecuado la 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• Se logro establecer que la evolución del desempleo en el periodo de tiempo de 

estudio es variable, en el cual existió grandes recortes e igual importantes 

momentos de expansión, pero hubo una caída notable a partir del año 2016, esto 

concuerda primero con el cambio de modelo político-económico que se 

implemento en el país tras un largo período de tiempo, sumado a los problemas 

civiles presentes y la desconfianza en los gobernantes del Ecuador, bajando el 

consumo, aumentando la especulación e incertidumbre. 

• La tasa de inflación establece una tendencia a la baja, aunque no es muy volátil, 

es evidente que existe una estanflación, sumado a otros factores externos, civiles, 

políticos, económicos y sociales que se han venido arrastrando por varios años, 

llegando a niveles negativos en algunos años, siendo el mas bajo registrado en 

2018. 

• Tal y como se comprobó después de la elaboración de la metodología 

correlacional se identifico que las dos series de tiempo: Desempleo e Inflación 

tienen un orden 1 de integración, con una tendencia sostenible siendo 

estacionarias, con lo cual se estableció el trabajar con diferencias para el modelo 

econométrico. 

• Finalmente, luego de la ejecución de los distintos test y contrastes de validación 

de los modelos se pudo analizar de manera matemática, estadística y teórica el 

comportamiento del desempleo e inflación, gracias a ello los modelos VAR y un 

modelo de corrección de errores VECM evidenciaron relaciones al corto plazo, 

pero estabilidad de las mismas en el largo plazo. 

• Gracias a los modelos especificados mediante la realización de los análisis 

“Impulso-Respuesta” de los VAR y VECM se estableció mediante los shocks en 

las variables, cuales son los impactos generados por el Desempleo en la Inflación. 

Se comprobó que lo planteado en el marco teórico se dio en Ecuador en el corto 

y largo plazo, destacando el rol que toma el estado con la generación de nuevos 

empleos. 
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5.2 Recomendaciones 

• El gobierno actual debe incentivar la inversión privada y aumentar el gasto 

publico con la finalidad de aumentar las fuentes de empleo, las cuales sean 

sostenibles en el tiempo, aumentando el poder adquisitivo e incentivando al 

consumo. La planificación económica es vital para tomar decisiones políticas, 

sociales y económicas fundamentadas y comprobadas teórica y matemáticamente. 

• Es recomendable que los docentes deben enfatizar acerca de las teorías ortodoxas 

de la economía y plantearlas en un escenario actual, enfocando los sílabos de las 

asignaturas en las mismas, adicional de las teorías actuales sobre desarrollo y 

crecimiento económico, mas aun que en Latinoamérica se encuentra en vías de 

desarrollo, pese a los avances en materia económica actual, adicionalmente, se 

debe profundizar en el Estado la correcta aplicación de modelos estadísticos, 

económicos y matemáticos para establecer modelos de crecimiento y desarrollo 

con resultados específicos y accesibles para todos los ciudadanos. 

• Acorde a los resultados obtenidos de “Impulso-Respuesta” se debe enfatizar en la 

creación de empleos por parte de la empresa publica y privada, destinados a la 

mayoría de ciudadanos teniendo como objetivo la disminución de las brechas 

sociales. 
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7. ANEXOS 

7.1 Selección orden del VAR 

 
Figure 19 Selección del VAR 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

El retardo optimo a utilizar es el numero 3, según los criterios de Akaike (3.512) y 

Hannan-Quinn (3.726) 

 

7.2 ANEXO I-PRUEBA DE DICKEY FULLER 

A. INLFLACIÓN 

. 
Figure 20 Test de Raíz Unitaria de la Inflación-variable dependiente. 
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Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Se comprobó con el índice Durbin Watson (1.8512) que no existe autocorrelación y por 

consiguiente no se necesitan ajustes, interpretándose de la siguiente manera: 

• El p valor obtenido con la raíz unitaria es de 2.603e-17 menor a 0.05, por lo tanto, 

no posee tendencia estocástica en las series temporales rechazando la hipótesis 

nula, comprobando que la serie de tiempo inflación no presenta estacionariedad 

siendo de orden 1 

• El valor de Tau, el estadístico de contraste es de -9.404, negativo que esta en la 

zona de aceptación, aceptando la hipótesis nula y estableciendo que la serie tiene 

raíz unitaria. 

 
B. DESEMPLEO 

Figure 21 Test de Raíz Unitaria del Desempleo-variable dependiente. 

 



60  

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Se comprobó con el índice Durbin Watson (2.0505) que no existe autocorrelación y por 

consiguiente no se necesitan ajustes, interpretándose de la siguiente manera: 

• El p valor obtenido con la raíz unitaria es de 6.193e-10 menor a 0.05, por lo tanto, 

no posee tendencia estocástica en las series temporales rechazando la hipótesis 

nula, comprobando que la serie de tiempo desempleo no presenta estacionariedad 

siendo de orden 1 

• El valor de Tau, el estadístico de contraste es de -9.4793, negativo que esta en la 

zona de aceptación, aceptando la hipótesis nula y estableciendo que la serie tiene 

raíz unitaria. 
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Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

7.3 ANEXO II- TEST DE JOHANSEN PARA MODELOS VAR 

Modelo VAR: Desempleo-Inflación 

Figure 22 Test de Johansen 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Se establece que de acuerdo al test de Johansen aplicado se rechaza la hipótesis nula, 

afirmando que el modelo posee al menos un vector de cointegración entre las series de 

tiempo, reafirmando los resultados de Engle y Granger. 

Se aconseja la corrección de la estacionalidad de las series de tiempo para asi mejorar la 

cointegración. Corroborando la existencia de una relación de equilibrio entre desempleo 

e inflación. Procediendo a aplicar un modelo de corrección de errores (VECM) 
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7.4 ANEXO III-Cálculo del Vector de Corrección de Error 

 

Figure 23 Estimación de los residuos del modelo VAR corregido (VECM) 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 
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Figure 24 Medición de raíz unitaria en los residuos 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 
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Figure 25 Cálculo de vector de corrección de error. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Con la estimación de los residuos de las series temporales el modelo VECM, se constituye 

que son estacionarios y se reafirma la cointegración en las variables, se establece 

igualmente el modelo de corrección de error y se estima el vector de cointegración de 

error. 
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7.5 ANEXO IV-TEST DE AJUSTE PARA MODELOS VAR y VECM 

7.5.1 TEST DE AUTOCORRELACIÓN VAR 

 
Figure 26 Test de Breusch-Godfrey aplicado a modelo VAR 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

Con los datos obtenidos acepta la hipótesis nula, con lo que en el modelo no existe una 

relación de correlación entre los errores. 

Figure 27 Test de Breusch-Godfrey aplicado a modelo VECM 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 

 
7.5.2 ANEXO V-TEST DE HETEROCEDASTICIDAD 

 

Figure 28 Prueba de Heterocedasticidad para modelo VAR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

Con los resultados obtenidos del test de heterocedasticidad, ninguna ecuación no presenta 

heterocedastidad en el modelo VAR, lo que significa que sus residuos poseen una 

varianza constante a través del tiempo, existe homocedasticidad. El valor P obtenido en 

todas las situaciones, acepta la ausencia de heterocedasticidad. 



66  

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

Acorde a los resultados obtenidos del test de ARCH, ninguna ecuación del modelo VECM 

posee heterocedasticidad, con lo que sus residuos presentan una varianza constante a lo 

largo de la serie de tiempo, siendo homocedásticos. El P valor obtenido en ambas 

ecuaciones acepta la hipótesis nula de la ausencia de heterocedasticidad. 

 

7.5.3 ANEXO VI-TEST DE NORMALIDAD DOORNIK HANSEN 

Figure 30 Prueba de Normalidad para modelo VAR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Con los resultados del test se concluye que los residuos tienen normalidad, con su p valor, 

se acepta la hipótesis nula, la cual nos muestra al modelo con sus errores en 

comportamiento normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 Prueba de Normalidad para modelo VECM 

Figure 29 Prueba de Heterocedasticidad para modelo VECM 
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Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

Con los resultados del test de normalidad se establece que los residuos poseen 

normalidad, de acuerdo con el P valor, aceptando la hipótesis nula, donde el modelo tiene 

comportamiento normal en sus errores. 

 

 

 

 

 
F 
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7.5.4 ANEXO VII-TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

 

Figure 32 Prueba de Causalidad Granger para modelo VAR 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 

Con los resultados obtenidos refleja que el P valor de la primera ecuación obtenido a un 

nivel de confianza del 95%, caen en la zona de no aceptación de la hipótesis nula, es así 

que, el desempleo causa a la inflación, al igual que el P valor de la segunda ecuación es 

menor al nivel de significancia rechazando la hipótesis nula con lo que la inflación causa 

al desempleo, en menor medida. 
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Figure 33 Prueba de Causalidad Granger para modelo VECM 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 

 
 

Acorde a los resultados obtenidos refleja que el primer valor p obtenido con un nivel de 

confianza del 95%, caen en la zona de aceptación de la hipótesis nula, es así que, ninguna 

causa a la otra, asimismo en el segundo p valor, es así que después del análisis de cual es 

el valor mayor para determinar que variable es mas exógena, concluyendo que es el 

desempleo. 
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7.6 ANEXO VIII-EJECUCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS VAR 

Y VECM 

 

A. EJECUCIÓN Y ESPECIFICACIÓN MODELO VAR 

Figure 34 Ejecución del VAR 
 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 
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B. EJECUCIÓN Y ESPECIFICACION MODELO VECM 
 

Figure 35 Ejecución del VECM 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Gretl),2022 


