
I 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECONOMÍA MENCIÓN FINANZAS 

 

TEMA: 

“EVIDENCIA DEL MODELO DE CRECIMIENTO DE HARROD- DOMAR EN ECUADOR 

DURANTE EL PERIODO 2007-2017” 

 

 

 

AUTORA: 

JÉSSICA ESTEFANÍA YAPÚ YAMÁ 

DIRECTOR: 

EC. LUIS ANDERSON ARGOTHY ALMEIDA, PhD. 

 

Ibarra, 2019 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN ECONOMÍA MENCIÓN FINANZAS 



II 
 

 
 

Resumen 

El crecimiento económico se ha convertido en el eje central para analizar la economía del 

país, dado que permite visualizar rápidamente la evolución del PIB a lo largo del tiempo. Bajo este 

criterio, se consideró necesario aplicar la teoría de crecimiento económico de Harrod-Domar en 

Ecuador durante el periodo de 2007-2017. Los resultados muestran que el modelo de Harrod-

Domar no determina el crecimiento económico en Ecuador ya que los resultados fueron 

desfavorables y no coincidieron con la realidad económica. De igual manera, se comparó la tasa 

real de crecimiento económico de 3,8% con la tasa garantizada de Harrod de 2,6% y la tasa de 

inversión de Domar 2,4, concluyendo que la tendencia de crecimiento económico de Ecuador no 

es equivalente a la teoría económica. En ese sentido, se planteó un modelo econométrico 

fundamentado en los argumentos teóricos de Harrod y Domar, modelo que permitió establecer 

variables de carácter económico, presentadas como: Producto Interno Bruto, Tasa de Subempleo, 

Tasa de Desempleo, Tasa de empleo adecuado pleno, Formación Bruta de Capital Fijo e índice de 

nivel de actividad. Los resultados fueron que la mano de obra y el capital son dos de los factores 

de producción que ha aportado positivamente al crecimiento económico en el país.  

 

Palabras Clave: Crecimiento Económico, Modelo de Crecimiento de Harrod-Domar, Mano de 

Obra (MO), Capital (K), Economía Ecuatoriana. 
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Abstract 

 

Economic growth has become the central axis to analyze the country's economy, given that it allows 

us to quickly visualize the evolution of GDP over time. Under this criterion, it was considered 

necessary to apply the economic growth theory of Harrod-Domar in Ecuador during the 2007-2017 

period. The results show that the Harrod-Domar model does not determine the economic growth 

in Ecuador since the results were unfavorable and did not coincide with the economic reality. 

Likewise, the real economic growth rate of 3.8% as compared with the Harrod guaranteed rate of 

2.6% and the Domar 2.4 investment rate, concluding that Ecuador's economic growth trend is not 

equivalent to economic theory. In this sense, an econometric model based on the theoretical 

arguments of Harrod and Domar was proposed, a model that allowed to establish variables of an 

economic nature, presented as Gross Domestic Product, Underemployment Rate, Unemployment 

Rate, Full Adequate Employment Rate, Training Gross Fixed Capital and activity level index. The 

results were that labor and capital are two of the production factors that have contributed positively 

to the economic growth in the country.  

 

Keywords: Economic Growth, Harrod-Domar Growth Model, Labor (MO), Capital (K), 

Ecuadorian Economy. 
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CAPITULO I 

1 Introducción 

El crecimiento económico es uno de los aspectos macroeconómicos más relevantes, hasta 

el punto de convertirse en un desafío para cualquier país. Este fenómeno puede traducirse en una 

inestabilidad económica provocando así la disminución del nivel de empleo, del nivel de inversión, 

del nivel de producción y la alteración en los niveles de precios. Estos desequilibrios del sistema 

económico han sido el punto de partida para el estudio de las teorías del crecimiento económico, 

independientemente de la estructura de la economía, de la ubicación geográfica, del tamaño de la 

población, de la estructura política entre otros factores.   

Bajo esta aclaración se enuncia que las primeras teorías económicas fueron representadas 

por los economistas clásicos, quienes fundamentaron sus investigaciones en las causas y 

obstáculos que no permiten el crecimiento económico de las naciones. Su estudio parte de la 

proposición de que este fenómeno es consustancial o inherente al mismo proceso de producción y 

distribución de la riqueza; sin embargo, para la teoría económica neoclásica, el crecimiento 

económico se atribuyó a factores externos a las actividades productivas (Pérez, 2016). 

En síntesis, los modelos clásicos y neoclásicos exponen que el crecimiento económico 

destaca la relevancia de la acumulación del capital o incremento de la inversión, la incorporación 

de la tecnología moderna y la influencia del capital humano por lo que estos factores provocarían 

un aumento de la productividad (Meller, 2017).  

Por el contrario, algunas corrientes de pensamiento económico keynesiano, neoliberal, 

entre otros, admiten que el crecimiento económico es semejante al desarrollo económico, por lo 

que a medida que crece la economía, toda la población se beneficia (Zamudio, 2017). 



2 
 

2 
 

Bajo el pensamiento económico keynesiano se destacó el modelo de Harrod-Domar, 

modelo que sostiene que la inversión tiene dos lados, un lado de la demanda (a través del 

multiplicador de la inversión) y un lado de la oferta (a través de la productividad de la planta una 

vez que la inversión se convierte en capital). Ambos lados de la inversión se relacionan con un 

cambio en los ingresos. Al igualar las dos partes, y suponiendo que comencemos con el pleno 

empleo del capital, se puede calcular la tasa de crecimiento requerida de la inversión necesaria 

para mantener el capital nuevo completamente empleado (Hochstein, 2017). 

Conforme a la historia económica, los trabajos de crecimiento económico de Harrod y 

posteriormente de Domar, son considerados como los precursores de la teoría del crecimiento 

económico exógeno. Desde este ángulo, ambos modelos se analizaron conjuntamente debido a que 

sus estudios se basan en el mismo enfoque keynesiano: el multiplicador y el acelerador. Los dos 

modelos se desarrollaron en un contexto a largo plazo, que implica la existencia de dificultades a 

largo plazo para alcanzar un crecimiento equilibrado con pleno empleo, por causa de que el sistema 

capitalista es inestable (Moreno, 2015); (Hochstein, 2017). Con el transcurso del tiempo este 

modelo ha generado controversias, ya que otros ilustres de la misma ciencia económica han hecho 

presencia con sus nuevos planteamientos.  

Por otro lado, en vista de que los países desarrollados han presenciado la revolución 

tecnológica, la ciencia económica ha creado los modelos de crecimiento endógeno y a la vez, 

modelos que han puesto énfasis en que una variada gama de reformas y políticas económicas son 

necesarias para generar un crecimiento acelerado (Meller, 2017).  

Es evidente entonces que el estudio del crecimiento económico es el instrumento clave para 

la consecución del verdadero fin que es alcanzar cierto nivel de bienestar. Por tanto, vale la pena 



3 
 

3 
 

averiguar, los requerimientos que necesitan los países para que se direccionen hacia un crecimiento 

económico tal y como presupone las teorías económicas (Rodríguez & Martínez, 2014). 

En medio de este escenario, el informe del BID: “La hora del crecimiento” indica que las 

tendencias de la región de América Latina crecería en un 2,2% para el 2018 lo que resulta alentador 

luego de períodos de bajo crecimiento de los países y las tasas negativas del 2016. A la vez, muestra 

que en el largo plazo se estima tasas moderadas de crecimiento económico y disminución de la 

participación de la región en el PIB global. Esto no sorprende puesto que la región ha invertido y 

producido menos por unidad de inversión en relación a otras regiones del planeta (Cavallo & 

Powell, 2018).  

En el caso ecuatoriano, la economía está reduciéndose, principalmente, por la reducción en 

los gastos de capital, la caída de las exportaciones petrolíferas y en los precios del petróleo, la 

subida de precios, el aumento del volumen comercial de Ecuador con la Unión Europea es de 20% 

tras la firma del acuerdo, mayor fuente de financiación por parte de la deuda externa, la 

paralización del mercado laboral y la aceleración en el número de jubilados, presiona las finanzas 

del Estado Ecuatoriano, debido a esto, el indicador de riesgo país evoluciona de manera alarmante 

(Centro de Estudios Latinoamericanos, 2018).  

En época de recesión económica la mayoría de la población ecuatoriana pasa a ser parte de 

la población económicamente inactiva, motivado por las malas condiciones laborales y las malas 

perspectivas de recuperación de la economía. Entre el año 2007 y el 2017 el desempleo abierto 

creció en un 56%; el desempleo cesante creció en un 41%; y la PEI creció en un 30%, lo que 

implica que las filas del desempleo se ha amplificado, y la búsqueda por oportunidades laborales 

se ha mantenido (Olmedo, 2018). 
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Por el contrario, el sector informal tiene una baja aportación al fisco, así como la falta de 

cumplimiento de normativas laborales, tributarias, ambientales, municipales, entre otras. No 

obstante, este sector constituye una fuente importante de generación de empleo, ingresos y 

producción, y termina siendo un impulsor de desarrollo y del crecimiento económico. Mientras 

que el empleo adecuado tiene un comportamiento de tendencia negativa a partir del año 2014, 

otorgando consistencia con la percepción de inestabilidad económica y falta de oportunidades 

laborales. A pesar de que el sector informal genere resultados positivos para la economía, este es 

un grave problema para el mercado laboral ecuatoriano (Olmedo, 2018).  

De esta circunstancia nace el interés de realizar esta investigación: “Evidencia del modelo 

de crecimiento de Harrod- Domar en Ecuador durante el periodo 2007-2017”. Cabe destacar que 

este estudio se desarrolló a causa de que Ecuador es un país con opciones limitadas para responder 

a las crisis, sin embargo entre los años 2007-2017 fue capaz de restaurar un crecimiento rápido 

(Ray & Kozameh, 2012). Dicho crecimiento no fue lo suficientemente fuerte para modificar la 

tendencia del mercado laboral, que actúa con rezago cuando hay recuperación. Por lo tanto, existe 

un deterioro generalizado en el mercado laboral en los últimos años. Es necesario señalar que no 

solo el desempleo evidencia el funcionamiento de los mercados de trabajo. Hay otras dimensiones 

del empleo que son objetos de atención como la falta de empleo para los jóvenes y los temas 

relacionados con la calidad del empleo que contribuyen a perpetuar la informalidad (Organización 

Internacional del Trabajo, 2017).  

Incluso la economía en ese periodo manifestó una productividad baja a causa de que las 

empresas productivas no crecen tan rápido y las empresas menos productivas son las que 

sobreviven y añadiendo a esto tienen una asignación ineficiente de los recursos (Cavallo & Powell, 

2018). Otras posibles explicaciones son las imperfecciones del mercado financiero, los impuestos 
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desiguales, las regulaciones del mercado laboral mal ejecutadas, los altos costos de entrada y otras 

barreras para la competencia.  Esta situación nos da a entender que el solo hecho de invertir más 

no aumentará la productividad si los recursos son mal asignados y, por lo tanto, esos esfuerzos 

serán ineficientes para sostener un crecimiento a largo plazo para Ecuador (Cavallo & Powell, 

2018).  Finalmente, esta investigación está organizada de la siguiente manera. Después de la 

presente introducción, el capítulo dos desarrolla una revisión teórica que permite conocer las 

investigaciones que contengan el tema a estudiar. En el capítulo tres nos da a conocer la 

metodología requerida para el debido cumplimiento de los objetivos propuestos. En el capítulo 

cuatro, se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la regresión propuesta.  

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de la investigación realizada. 

1.1 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si el modelo de Harrod- Domar se ajusta a la economía ecuatoriana durante el 

periodo de 2007-2017.   

Objetivos Específicos 

1. Analizar el comportamiento del capital y el trabajo para el periodo 2007-2017 según el 

enfoque de Harrod-Domar con la finalidad de identificar su aporte en el crecimiento. 

2. Evaluar la tasa garantizada de Harrod y la tasa de inversión de Domar con el propósito de 

explicar el crecimiento económico de Ecuador. 

3. Estimar un modelo de crecimiento económico para el caso ecuatoriano fundamentado a 

partir del modelo de Harrod-Domar. 
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1.2 Pregunta de Investigación 

¿El modelo de Harrod – Domar explica la tendencia de crecimiento en el Ecuador? 

1.3 Hipótesis 

Se determina el crecimiento económico por un modelo de crecimiento basado en el pleno empleo 

de la mano de obra y capital.  
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CAPITULO II 

2 Marco Teórico 

2.1 Teorías y Modelos de Crecimiento basados en el pleno empleo: Mano de Obra (MO) 

y Capital (K) 

El crecimiento económico de un país puede ser explicado en función del pleno empleo de 

la mano de obra y del capital (Weller, 2000). En lo que respecta a esta visión del crecimiento se 

destaca las publicaciones realizadas por Roy Harrod en 1939 y posteriormente Evsey Domar en 

1946 (Gil-Ospina & Jiménez-Sepúlveda, 2013). 

  En el estudio de Harrod se planteó la posibilidad de un crecimiento sostenido y 

equilibrado a largo plazo con pleno empleo de la mano de obra (Sancho, 2014). Por otro lado, la 

investigación de Domar explica cómo debe modificarse la inversión periodo tras periodo para 

mantener en equilibrio los ingresos y la capacidad productiva (Lopéz Cortés, Sánchez Sánchez, & 

Micó Villanueva, 2015).   

Por otra parte, los trabajos de Paul Romer incluye la función de producción con 

externalidades de capital y dichas externalidades positivas pueden tener un impacto en todas las 

empresas de la economía debido al aprendizaje por la práctica y el desbordamiento del 

conocimiento (Avilés-Ochoa & Canizalez-Ramírez, 2015).  En el segundo modelo propuesto por 

Romer se concluye que existiendo un libre comercio internacional, la acumulación de capital 

humano permite activar el crecimiento económico, dado que este parece estar correlacionado con 

el grado de integración a los mercados mundiales y no con el tamaño o la densidad de la población 

(Tejedor Estupiñan, Gil León, & Tejedor Estupiñán, 2018).   
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En las mismas circunstancias, Robert Lucas (1988) plantea la existencia de externalidades 

a partir de la acumulación de capital humano, las mismas que refuerzan la productividad del capital 

físico y hacen crecer la economía en forma sostenida. Dicha acumulación puede darse de dos 

formas: como resultado de un proceso de aprendizaje o como el producto de la educación formal 

de la persona (Gaviria Ríos, 2007).   

A la vez, Sergio Rebelo (1991) resalta en su trabajo la existencia de un crecimiento a largo 

plazo a causa de mejoras tecnológicas. En este modelo, existen dos tipos de factores de producción, 

los factores reproducibles (capital físico y capital humano) y los no reproducibles (tierra). El autor 

señala que los retornos crecientes a escala y las externalidades no son necesarias para generar 

crecimiento endógeno. Mientras exista un centro de bienes de capital cuya producción no requiera 

de factores no reproducibles, el crecimiento endógeno es compatible con tecnologías de 

producción que exhiben retornos constantes a escala (Jiménez, 2011).   

 Brevemente podemos decir que los modelos anteriormente presentados resaltan la 

importancia de la acumulación del capital o incremento de la inversión, la incorporación de la 

tecnología moderna y el capital humano. Todos estos factores provocarían un aumento a la 

productividad (Meller, 2017). Por el contrario, estos modelos han sido cuestionados, pues, según 

sus críticos, en realidad no representa una innovación significativa en la teoría del crecimiento 

(Jiménez, 2011). 

2.2  Modelo de crecimiento de Harrod-Domar 

La presente investigación toma como punto de partida los supuestos desarrollados por 

Harrod (1939) y Domar (1946), investigaciones que se realizaron de forma independiente (Berg 

Den, 2013a), (Mendoza, 2013). Sin embargo, sus visiones se aplicaron conjuntamente, puesto que 

ambos autores desarrollaron sus modelos en un contexto a largo plazo que involucra la existencia 
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de dificultades para alcanzar un crecimiento económico equilibrado con pleno empleo, partiendo 

de que el sistema capitalista es inestable (Moreno, 2015); (Berg Den, 2016b); (Hochstein, 2017).   

En este sentido, Harrod y Domar usaron el multiplicador y el acelerador Keynesiano. Por 

una parte Harrod utilizo el acelerador  por la relación directa entre la inversión y la renta, es decir, 

que incrementos en la renta conducen a incrementos en la inversión; mientras que Domar utilizo 

el multiplicador, por la propensión marginal a consumir y el reflejo del cambio en la renta ante 

incrementos en la inversión (Carvajalino, 2012), demostrando así que este modelo en conjunto  

seria la referencia inicial de la teoría del crecimiento actual (Reyes, 2010) 

La conclusión  fundamental del modelo, reside en que el equilibrio económico está definido 

simultáneamente por el pleno empleo de la mano de obra y de la capacidad productiva, con 

coeficientes de producción fijos, proporción del ahorro constante y crecimiento de la población 

exógenamente dado (Restrepo & Sánchez, 2013). Incluso el modelo pronostica que en el largo 

plazo, esta economía corre el riesgo de presentar dos resultados no deseados: crecimiento perpetuo 

del desempleo o crecimiento perpetuo de capital ocioso (Navarro, 2014).  

     En contraposición a esto Nicholas Kaldor en 1956 publicó un artículo en el cual intenta corregir 

la inestabilidad del modelo de crecimiento propuesto por Harrod-Domar (Destinobles, 2007). En 

su publicación, Kaldor mostró que los cambios en la distribución del ingreso a favor de los 

capitalistas generan un incremento en la tasa de ahorro, aumentando así la acumulación del capital. 

Este incremento en la inversión permite absorber a los trabajadores desempleados (Jiménez, 2011).   

Por otro lado, Robert Solow crítica al modelo de Harrod-Domar y a la vez aporta la 

influencia decisiva del cambio tecnológico a la teoría de crecimiento de largo plazo. Desde el punto 

de vista de Solow, la acumulación del stock de capital no explica totalmente el crecimiento. Sin 
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embargo, Robert Lucas considera que este modelo es inadecuado para explicar el crecimiento, por 

tanto, hace adaptaciones para incluir los efectos de la acumulación del capital humano y lo propone 

como motor de crecimiento alternativo al modelo de Solow (Primera, 2013).  

El Modelo propuesto por Harrod- Domar ha sido interpretado a nivel nacional, regional e 

internacional por diversos autores como: Humberto Gonzales y Andrés Hassan (2005), Hernando 

Zuleta (2007), José Bernal (2007) y Encarnación Domínguez (2017).   

A nivel internacional, el trabajo elaborado por González & Hassan (2005) acentuó algunas 

ideas fundamentales de la teoría del crecimiento de Harrod- Domar en el país colombiano, 

desarrollando así un ejercicio de simulación en el cual los parámetros del modelo se rigen por: 

coeficiente técnico del capital (a=1), coeficiente técnico del trabajo (b=1), propensión marginal al 

ahorro (s=0,18), tasa de crecimiento de la población (n=0,02), tasa de crecimiento de la tecnología 

(g=0,03), tasa de depreciación (d=0,08), capital inicial eficiente (k^=0,8) y horizonte temporal 

(t=100). Incluso en su demostración práctica citó al PIB per-cápita de la economía colombiana, 

reiterando que pequeñas diferencias de esta tasa de crecimiento, implica diferencias significativas 

de renta de este país. 

De este estudio, los principales resultados explican que la economía colombiana tiene un 

efecto multiplicador de k*= 1,385 en el año 2005, situación en la que el capital de estado 

estacionario es superior al capital de estado óptimo. Asimismo, esta investigación indica que 

dentro de 4 años y 5 meses la economía colombiana encontraría el escenario óptimo, es decir, 

capacidad instalada plenamente utilizada y desempleo natural. A partir de ese momento, la 

economía soportara un exceso de capital hasta encontrar el estado estacionario. En conclusión, el 

estudio determinó que a los 5 años y 4 meses el país colombiano alcanzaría el estado estacionario.  
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Del mismo modo, la investigación realizada por Zuleta (2007) examino el modelo de 

crecimiento de Harrod-Domar y modificó algunos elementos tales como: endógeno la tasa de 

ahorro y permitió que el cambio tecnológico sesgado explique el crecimiento económico de largo 

plazo para economías latinoamericanas.  

Los resultados fueron los siguientes: para economías con alta productividad marginal de 

capital y baja tasa de descuento, a largo plazo pueden comportarse como si la función de 

producción fuera AK, es decir, un crecimiento endógeno.  Por el contrario, para economías con 

baja productividad marginal de capital y alta tasa de descuento, la economía se comporta como en 

el modelo de Harrod-Domar sin cambio tecnológico. De esta manera, el investigador concluyó que 

la adopción de tecnologías intensivas en capital, por parte de las economías de mano de obra 

abundante, conduce a una reducción en la demanda laboral.  

De igual manera, la publicación de José Bernal (2008) evidencia el cumplimiento del 

modelo de Harrod para 10 países de Asia, 20 países de África, 27 países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 5 países de Centroamérica y 11 países de 

Suramérica en el periodo de 1970-1996. En su estudio utilizo la tasa de crecimiento del PIB, tasa 

que es comparada con la tasa de crecimiento garantizada de Harrod y la tasa de crecimiento del 

modelo modificado de Harrod. Dentro de este modelo se adiciona la variable: progreso técnico (a).  

Es necesario señalar que la información de todos los países fue obtenida de Penn World Table, 

pero dado que no posee las desagregaciones del modelo de Harrod, la variable cambio técnico se 

empleó como una proxy, tomando así, el crecimiento de las importaciones e inclusive las otras 

variables del modelo, son aproximaciones a los supuestos de Harrod.  

De los 73 países que fueron estudiados, es importante mencionar que los países de América 

del Sur tales como: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela lograron que la tasa 
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real de crecimiento coincida con la tasa de crecimiento garantizada. Inclusive, cuando se agrega la 

variable proxy del cambio técnico los resultados mejoran cada vez más. Por último, la 

comprobación del teorema de Harrod se realizó por tres métodos: a)  graficaron la tasa de 

crecimiento garantizada frente a la real para cada país, b) calcularon el promedio de crecimiento 

sugerida por Bairan y Dempster y por último, c)  realizaron un análisis de data panel entre la tasa 

real de crecimiento y la tasa garantizada de crecimiento.  

Por otro lado, para el caso ecuatoriano Domínguez (2017) presentó un debate teórico del 

modelo dinámico de Harrod-Domar en el cual no existe aplicación matemática del teorema. Sin 

embargo, la revisión teórica concluyó que dicho modelo tiene expectativas de crecimiento 

demasiado optimistas puesto que hay que tomar en cuenta que el crecimiento económico tiende a 

ser inestable y por lo tanto, necesariamente debe de producirse cambios cíclicos en las tasas de 

crecimiento, de ahorro, de inversión y de empleo. 

2.3 Crecimiento Económico Ecuatoriano 

El crecimiento económico es uno de los aspectos macroeconómicos más relevantes para 

un país hasta el punto de convertirse en el objeto de expectación por parte de los economistas, 

decisores políticos y varios diplomados de la ciencia económica (Martín, 2011). Esto se debe 

esencialmente al hecho de que el crecimiento económico examina la expansión de variables 

macroeconómicas tales como: el ahorro público o privado, el consumo de los individuos y familias, 

la inversión privada, el gasto público, la mano de obra productiva, el capital invertido en fábricas 

y maquinaria, el capital humano y las innovaciones tecnológicas. De modo que se trata de un 

fenómeno económico que continuamente provoca transiciones en la estructura de los distintos 

sectores productivos. En tal sentido, este indicador macroeconómico se calcula anualmente a 

través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (Pérez, 2016) y no es de extrañar que 
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se considere como una medida del bienestar de un país (Meller, 2017) y un objetivo de política 

económica a alcanzar (Pérez, 2016).  

Conjuntamente, el crecimiento económico puede presentar desequilibrios en el sistema 

económico de un país caracterizándose por un freno de inversiones, una disminución de 

producción,  dificultades financieras, un incremento en los precios,  un descenso de la demanda, 

falta de liquidez y un aumento en el desempleo (Bauman & Bordoni, 2016).  

 Desde esta perspectiva, Ecuador es un país que ha enfrentado momentos de inestabilidad 

económica cuyo motivo fue la crisis financiera que surgió a finales de la década de los 90. Bajo 

este escenario de crisis y como medida de salvación para mantenerse en el poder, Jamil Mahuad, 

en ese entonces Presidente de la República del Ecuador, decidió implementar el sistema de 

dolarización a principios del año 2000. Los resultados de esta decisión llevo a una reducción de la 

Población Económicamente Activa (PEA) a causa de la migración, un aumento del desempleo 

junto con el subempleo en virtud a las inadecuadas condiciones del empleo con respecto a la 

duración o la productividad del empleo, disminución de los ingresos fijos debido a las 

devaluaciones e inflación y menor participación de las actividades económicas (Banco Central del 

Ecuador, 2010a).  En otras palabras, la dolarización se implementó para mejorar la economía del 

país, pero sin duda alguna la perjudico a nivel interno y externo.  

Otra de las inestabilidades económicas que Ecuador padeció fue la que ocurrió en el año 

2008. Esta recesión se dio a través de varios canales de transmisión como la caída de los precios 

del petróleo, la caída de las remesas como consecuencia de la destrucción del empleo migrante en 

los países desarrollados y la restricción del acceso a crédito internacional.  Además, el sistema 

financiero del Ecuador sufrió una contracción importante, sobre todo en el sector bancario privado, 

que tuvo una disminución de su crecimiento en el período de cuarto trimestre de 2008 hasta el 
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primer semestre del año 2009. Este deterioro se caracterizó por la disminución en las colocaciones, 

una contracción del crédito y un aumento de la mora. Por otra parte, la banca pública, ejerció un 

comportamiento contracíclico que evitó la disminución de la oferta monetaria a través del 

crecimiento sostenido de su cartera bruta (Aguilera, 2016).  

Según Llisterri, Navarro, & Zuñiga (2010); Powell (2014) y Cavallo & Serebrisky (2016) 

sostienen que el bajo crecimiento de la Productividad  Total de los Factores (es decir, mano de 

obra e inversiones en capital humano y físico) es el eje central del deficiente crecimiento 

económico de América Latina. Por lo tanto, los países de esta región registran índices bajos con 

respecto a la acumulación de capital y a la productividad. 

En este momento se puede identificar que el principal problema que tiene Ecuador es el 

elevado nivel de segmentación que tiene el mercado laboral, en vista de la carencia estructural que 

posee la economía ecuatoriana para poder absorber la creciente oferta laboral. Considerando que 

no se aprovecha toda la oferta laboral se genera un problema en la productividad de trabajo, con 

respecto a la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o de capital 

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

(ENEMDU) en junio del 2018 muestran que la tasa de empleo bruto registró a nivel nacional un 

63.6%, la tasa de desempleo un 4,1% de la población económicamente activa y la tasa de 

subempleo un 19,4% de la población económicamente activa. No obstante, en junio del 2017 la 

tasa de subempleo y desempleo no presentó variaciones, por el contrario, la tasa de empleo si 

presentó variaciones (Granda, Carmen & Feijoó, Elizabeth, 2018).  

Así mismo, según las Cuentas Nacionales Anuales, presentadas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), señalan que la economía ecuatoriana fue dinámica en el presente año. Este 

dinamismo se explica principalmente por el incremento de la formación bruta de capital 
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(inversión), el gasto del consumo final de los hogares, el gasto de consumo final del gobierno 

general y por las exportaciones. Por eso, la Formación Bruta de Capital (FBK) en 2017 presentó 

un crecimiento de 11,7% respecto al 2016. Esto explica el incremento de los siguientes productos: 

vehículos automotores, 70,4%; maquinaria para usos especiales, excepto para uso doméstico, 

62,6%; maquinaria para usos generales, 23,8%; y, trabajos de preparación de terreno, 7,3%. En 

definitiva, se puede descartar que por el incremento de la inversión total, el sector privado potenció 

su actividad económica gracias a la adquisición de activos fijos en ciertos sectores de la economía 

como son: comercio al por mayor y menor; telecomunicaciones; procesamiento de alimentos; 

elaboración de cemento; elaboración de bebidas; elaboración de cacao y chocolate, entre otras 

(Banco Central del Ecuador, 2018d) 

 En resumen, llevar a Ecuador a un camino de crecimiento requiere  abordar los 

desequilibrios externos, alinear los costos laborales con la productividad y levantar las 

restricciones reglamentarias a la movilidad laboral, fomentar comercio internacional e integración 

de inversiones, abordar las distorsiones regulatorias que limitan el acceso a financiamiento y 

reducción de costos e incertidumbres asociadas con la regulación y supervisión de negocio (Banco 

Mundial, 2018) .   

2.3.1 MO y K en el Crecimiento Ecuatoriano.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su función de evaluar el mercado 

laboral ecuatoriano implementó una nueva desagregación en la población económicamente activa 

(PEA). Dichos cambios se hicieron en base a los preceptos constitucionales y a las 

recomendaciones internacionales para la construcción de estadísticas de empleo (Granda, Carmen 

& Feijoó, Elizabeth, 2018). Sin embargo, algunas definiciones del mercado laboral se mantuvieron 

puesto que la realidad ecuatoriana difiere de la internacional (Olmedo, 2018).  
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Una vez adoptada los nuevos criterios de medición del mercado laboral, la población 

ecuatoriana se sintetiza en el siguiente gráfico:  

 
Ilustración 1: Desagregación de la Población Ecuatoriana 

Fuente: INEC (2018) 

 

Más tarde, Ecuador presenció una recesión descrita por factores externos e internos como: 

la caída de precios del petróleo, la apreciación del dólar en los mercados internacionales, el 

terremoto de abril del 2016, la subida de impuestos implementada por el gobierno y la abundante 

inmigración (Olmedo, 2018). Bajo este contexto, el mercado laboral asumió un retroceso en la 
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calidad del empleo expresada en el aumento de la tasa de subempleo, aumento de la informalidad, 

incremento de la tasa del desempleo y un incremento del empleo no remunerado e independiente 

(García, Garzón, Patiño, & Tamayo, 2017).  A nivel nacional estas variables formaron empresas e 

industrias improductivas ocasionándoles la salida del mercado interno.   

Autores como: García, Garzón, Patiño, & Tamayo (2017) aseveran que el motor de la 

economía es el empleo, y simultáneamente este es un derecho de todos los ciudadanos. En tal 

sentido es importante analizar no solo la generación de empleo sino la calidad del empleo existente.  

En otro orden de ideas, Torres & López (2014) afirman que el comportamiento del empleo 

es trascendental para el desarrollo de la región puesto que genera una transformación en la 

estructura productiva que da paso a la exportación de productos con mayor valor agregado.    

Por el contrario, Cavallo & Powell (2018) concluyen que el crecimiento de la fuerza laboral 

y la mejora de las habilidades (capital humano) estimula el crecimiento económico en los países 

de América Latina y el Caribe. Sin embargo, las tendencias demográficas son desfavorables puesto 

que la población está envejeciendo.  Esta situación responsabiliza a la inversión de capital y a la 

productividad agregada para que actúen como fuentes del crecimiento a largo plazo.  

Según el Banco Central del Ecuador (2018d), la inversión se presenta como la formación 

bruta de capital fijo (FBKF) y esta puede ser pública o privada. Conforme a las cuentas nacionales, 

la pública corresponde a las obras de infraestructura y compras de bienes de capital fijo por parte 

del Estado y la privada corresponde a las adquisiciones de maquinarias y equipos por parte de las 

empresas privadas.  

En los últimos años, tanto la inversión pública como la privada se han incrementado 

considerablemente debido a la política de inversión del gobierno central, la cual se centró en la 
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infraestructura del país, construcción de centros de educación y hospitales, exoneración del 

impuesto a la salida de divisas por importación de bienes de capital y materias primas y la 

reducción total o parcial de pago de aranceles para bienes de capital (PROECUADOR, 2018).  Es 

conveniente precisar que la inversión que permite al país obtener un crecimiento económico a 

largo plazo es la FBKF privado, puesto que las empresas hacen uso de los activos fijos en los 

procesos de producción generando una alta capacidad productiva, que a la vez formará nuevos 

puestos de trabajo y dinamizara la producción nacional (Castro, Morejón, & Morejón, 2018). 

 Del mismo modo, Martínez & Martínez C. (2008) consideran que la inversión afecta 

directamente al crecimiento económico independientemente del grado de desarrollo de un país. 

Inclusive señala que la inversión privada es prioritaria por el rol que cumple dentro del país. Los 

resultados de invertir se explican en la dinámica del trabajo, del capital y de la productividad global 

de estos factores a largo plazo.  

 En síntesis, durante los últimos años la economía ecuatoriana se ha sostenido por el 

petróleo, no obstante, esta situación ha cambiado y se ha puesto énfasis a la producción nacional 

considerándolo como primordial para el desarrollo económico del país. Esto se debe a que las 

empresas e industrias tienen la capacidad de absorber la oferta laboral y adquirir activos fijos que 

impulsará la innovación del producto y proceso. Los efectos son positivos puesto que   genera 

progresos en la productividad laboral y empresarial (Camino-Mogro, Bermudez-Barrezueta, & 

Avilés, 2018). 
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CAPITULO III 

3 Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el modelo de Harrod-Domar 

se ajusta a la economía ecuatoriana. Por ello, se hizo uso del enfoque cuantitativo ya que a través 

de la estadística damos solución a la pregunta de investigación y refutamos o verificamos las 

hipótesis. 

Además, en el desarrollo de la investigación se utilizó el método deductivo con el propósito 

de confrontar los antecedentes de las ecuaciones diferenciales del modelo de Harrod-Domar. Bajo 

este argumento, la investigación aplicó el modelo de crecimiento de Harrod-Domar para la 

economía ecuatoriana.  

A la vez, en este estudio se encontró necesario el uso de la investigación descriptiva, 

explicativa y exploratoria ya que permitieron definir los procesos que se sigue para explicar las 

causas y las condiciones en que se da la situación a estudiar. De esta forma, se llegó al 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

3.2 Datos  

Para el desarrollo de este estudio se construyó un modelo económico con datos de series 

de tiempo, para el periodo comprendido entre 2007 y 2017.  En este sentido, se tomó como variable 

dependiente a: 

 Producto Interno Bruto (PIB): esta variable representa una aproximación del 

crecimiento económico. Por lo tanto, es necesario señalar que esta variable esta 

expresada en precios constantes. 
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Y como variables independientes tenemos a:  

 Tasa de Desempleo1, Tasa de Empleo Adecuado 2 y Tasa de Subempleo 3 (TDM, 

TEA y TSB): estas variables representa la oferta laboral que tiene el país. Por ende, 

es preciso señalar que estas variables están expresadas como porcentajes del total 

de la población económicamente activa (PEA).  

 Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF): esta variable permite identificar el 

incremento de la capacidad productiva por medio de la utilización del capital para 

la generación de más trabajo y mayor producción. Cabe señalar que esta variable 

económica esta expresada en términos nominales. 

 Índice de nivel de Actividad registrada (INA-R): esta variable representa el 

desempeño económico y fiscal de los sectores productivos de la economía nacional. 

A través de este indicador estadístico analizaremos la productividad total de la 

mano de obra y capital. Por tanto, los datos históricos de esta variable están 

expresadas en términos nominales. 

Las principales fuentes de información que contiene los datos oficiales de la situación 

actual del objeto del estudio es el Banco Central del Ecuador (BCE), Banco Mundial (BM) y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), asimismo, como fuente de información 

secundaria se considera a los libros y artículos científicos que permitieron desarrollar un análisis 

claro y pertinente a la investigación a realizar.   

                                                             
1 Está conformado por personas de 15 años y más que están desocupadas. 
2 Son aquellas personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajan igual o más de 40 horas.  
3 Son personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajan menos de la jornada legal. 
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3.3 Especificación del modelo económico  

Esta investigación parte del modelo de crecimiento de Harrod (1939) - Domar (1946, el 

cual se rige por ecuaciones diferenciales que intentan explicar el crecimiento económico 

equilibrado a largo plazo (Sala-i-Martin, 2000). En tal caso partimos de la función de producción 

de coeficientes fijos:  

Υ𝑡 =  𝑀𝑖𝑛 {ΑΚ𝑡 , Β𝐿𝑡} 

Donde A y B son considerados como los coeficientes técnicos (constantes) del capital y 

trabajo. 

Al igualar los argumentos tenemos: 

Α. Κ𝑡 = 𝐵. 𝐿𝑡    

Κ𝑡

𝐿𝑡
=

Β

Α
 

Esto se hace con la finalidad de combinar estos dos factores de forma óptima.  

Más adelante, aplicamos la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan: 

�̇�𝑡 = 𝑠𝑓(𝑘𝑡)4 − (𝛿 + 𝑛)𝑘 

Donde:  

𝛿: tasa de depreciación de capital  

n: tasa de crecimiento de la población o factor trabajo (exógena) 

s: propensión marginal al ahorro (exógena) 

                                                             
4 Es necesario mencionar esta función de producción 𝑦 = 𝑓(𝑘𝑡)  
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�̂�𝑡
´
: tasa de crecimiento del capital  

𝑘𝑡 =
𝐾

𝐿𝑡
: Capital per cápita 

 De la anterior ecuación obtenemos lo siguiente:  

�̇� = {
𝑠. Α𝑘𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘, ∀𝑘𝑡 <

Β

Α

𝑠. Β − (𝛿 + 𝑛)𝑘, ∀𝑘𝑡 >
Β

Α

 

 Mas luego, dividimos k a cada uno de los miembros de las ecuaciones para obtener la tasa 

de crecimiento: 

Υ𝑘𝑡
= {

𝑠. 𝐴 − (𝛿 + 𝑛), ∀𝑘𝑡 <
Β

Α

𝑠. Β
𝑘⁄ − (𝛿 + 𝑛), ∀𝑘𝑡 >

Β

Α

 

 Para aplicar el modelo de Harrod-Domar en Ecuador las ecuaciones que presiden la 

investigación son: 

𝑘 =
𝑠Β

𝛿 + 𝑛
 

𝑡 =
ln (

𝑘𝑡
𝑘0

⁄ )

[𝑠𝐴 − (𝛿 + 𝑛)]𝑡
 

𝑡 = −
ln (

1
2)

𝛿 + 𝑛
 

Es importante agregar que estas ecuaciones fueron aplicadas para la economía colombiana 

y que a la vez sirvieron de guía como sustento teórico. 
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3.4 Especificación del modelo econométrico 

A través de la exploración y el análisis de la literatura previamente señalada se desarrolló 

un modelo econométrico que permitió determinar la relación entre la variable dependiente 

(crecimiento económico) y las variables independientes (FBCF, índice de nivel de actividad, tasa 

de empleo adecuado, tasa de desempleo y tasa de subempleo).  A continuación se presenta el 

modelo econométrico:  

𝐿𝑁𝑃𝐼𝐵 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝐷𝑀 + 𝛽2 𝑇𝑆𝐵 + 𝛽3 𝑇𝐸𝐴 + 𝛽4 𝐼𝐴 + 𝛽5 𝐹𝐵𝐶𝐹 + 𝜇 

Donde:  

β0: Constante o Intercepto 

β1, β2, βk: Parámetros desconocidos 

μ: Es el termino de perturbación, dentro de esto se encuentre variables que pueden explicar 

la variable dependiente del modelo (LNPIB). 

En base a la estructura de la base de datos se optó usar el método Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), dado que es uno de los mejores estimadores lineales que nos permitió una 

adecuada aproximación a la realidad económica. Hay que tomar en cuenta, que la regresión 

múltiple se encontró expresado en logaritmos con el propósito de suavizar los datos y generar 

linealidad en los parámetros.  

Es importante agregar que la estimación se hizo mediante el programa STATA 13, con la 

finalidad de obtener los resultados respectivos para su previo análisis económico e inclusive, se 

utilizó el programa SPSS para depurar los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
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CAPITULO IV 

4 Resultados y Discusión 

4.1 Modelo de Harrod-Domar aplicado a Ecuador  

En base a la metodología presentada anteriormente se muestra los parámetros que se utilizó 

para aplicar el modelo de crecimiento de Harrod-Domar en Ecuador:  

Tabla 1. 

Parámetros del Modelo de Harrod-Domar para Ecuador 

Parámetros Magnitud Variable 

A(K) 1 Coeficiente del Capital 

B(L) 1 Coeficiente del Trabajo 

S 0,35 Propensión Marginal al Ahorro 

N 0,02 Tasa de Crecimiento de la Población 

D 0,1 Tasa de Depreciación 

Ko 0,48 Capital Inicial 

n+d 0,12 Curva de Depreciación 

Fuente: Banco Mundial y Banco Central del Ecuador 

Bajo estos parámetros se concluyó que la situación económica de Ecuador se relaciona con 

los argumentos teóricos que plantea Harrod y Domar: s > (n+ d). Ambos indican que Ecuador se 

encuentra en un escenario donde la tasa de ahorro y la productividad marginal del capital5 tienen 

un valor elevado en comparación con la tasa de depreciación agregada (que incluye el crecimiento 

de la población y la tasa de depreciación del capital) (Sala-i-Martin, 2000). En tal sentido, 

                                                             
5 Es la variación en la cantidad producida de un bien, motivada por el empleo de una unidad adicional de ese factor 

productivo, permaneciendo constante la utilización de los restantes factores. 
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aplicamos las ecuaciones fundamentales del modelo de Harrod-Domad, las cuales también fueron 

aplicadas en la investigación de González & Hassan (2005):  

�̇� =
𝑠Β

𝛿 + 𝑛
= 3,00961 

Esta ecuación explica que por cada unidad de trabajo, el 2, 00961 de capital son 

innecesarias y ociosas. Por lo tanto, deducimos que los factores de producción (capital y trabajo) 

de Ecuador, no permiten llegar al estado estacionario6.  

 

Ilustración 2: Crecimiento Económico y los factores de producción K y L (2007-2017) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Central del Ecuador 

 

La ilustración 2, muestra que durante el año 2007 al 2017 el factor capital está por encima 

del factor trabajo, es decir que el capital ha crecido excesivamente en ese periodo. Evidentemente, 

la acción estratégica de crecimiento que impulso el gobierno ecuatoriano no fue lo suficientemente 

fuerte para dinamizar la economía (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).  En 

                                                             
6 Se refiere al estado estacionario o a la situación de equilibrio a largo plazo que alcanza una economía. Esta 

situación se caracteriza por un nivel de renta. 
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consecuencia, la sociedad ecuatoriana se dirigió estrictamente a elevar la inversión de maquinaria 

y equipo generado así una acumulación excesiva de capital. Por esta razón, Ecuador se ha traducido 

en un sistema económico que aumenta de forma sostenida el número de máquinas ociosas y que 

no reproduce la principal riqueza productiva de un país, su fuerza de trabajo (Bocco, 1989), 

(Sánchez, Fuentes, & Cantuñi, 2017).    

De hecho, Ecuador durante el periodo del 2007-2014 se convirtió en uno de los países 

líderes en inversión, con una FBKF promedio anual de 24,8% del PIB, superior al promedio de 

América Latina y el Caribe (ALC) que se ubicó en 20,8% (Banco Central del Ecuador, 2016c). 

Del mismo modo, la inversión pública incrementó su participación respecto al PIB para 

impulsar la construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, entre otros.  

Asimismo, la inversión privada pasó de USD 7,257 millones en 2007 a USD 12,461 millones en 

2013, lo que representó un crecimiento promedio anual de 8.5% en términos nominales (Banco 

Central del Ecuador, 2014b).  

Como se mencionó anteriormente, el capital ha sido el factor de producción más estimado 

en el periodo del 2007-2017, ocasionando así un grave problema estructural en el mercado laboral 

ecuatoriano. Esto se refleja en un aumento de la tasa de subempleo, caída de los ingresos laborales, 

aumento de la informalidad, y un incremento del empleo no remunerado e independiente (García, 

Garzón, Patiño, & Tamayo, 2017).  

Adicionalmente, empleamos las siguientes ecuaciones del modelo de Harrod-Domar:  

𝑡 =
ln (

𝑘𝑡
𝑘0

⁄ )

[𝑠𝐴 − (𝛿 + 𝑛)]
= 3,16962749 
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𝑡 = −
ln (

1
2)

𝛿 + 𝑛
= 5,984001581 

Estas ecuaciones representan el tiempo que tardó la economía ecuatoriana para alcanzar el 

estado óptimo 7 y el estado estacionario.  

Según las ecuaciones del modelo de Harrod-Domar se determinó que Ecuador alcanzó el 

estado óptimo a los 3 años y 2 meses (2007- 2009), es decir, que a comienzos del 2010 la economía 

ecuatoriana logró combinar los factores de producción tales como: trabajo y capital en 

proporciones fijas:   

Κ𝑡

𝐿𝑡
=

Β

Α
=

1

1
= 1 

 

Ilustración 3: Estado Óptimo en la Economía Ecuatoriana según el Modelo de Harrod-Domar 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Central del Ecuador 

 

                                                             
7 Se refiere al estado óptimo en donde la combinación de factores permite obtener un nivel dado de producción al 

menor costo posible. 

0 2007 2008 2009
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Por lo antes expuesto, mencionamos que la FBCF de Ecuador en el primer trimestre del 

2010 contribuyó positivamente en 0.63% al crecimiento del PIB. En cuanto, al mercado laboral en 

el segundo trimestre del 2010 tanto el desempleo urbano como el subempleo urbano mostraron 

una disminución del 0,6% y 1,2% respectivamente. Por el contrario, el sector informal en el 

segundo trimestre del 2010 creció el 8.65% (Banco Central del Ecuador, 2010). En definitiva, los 

desequilibrios macroeconómicos no permitieron que el trabajo y el capital se combinen 

proporcionalmente. 

En igual forma, utilizamos las ecuaciones del modelo de Harrod-Domar en Ecuador las 

cuales determinaron que Ecuador alcanzó el estado estacionario a los 5 años y 2 meses (2010-

2015).  Sin embargo, señalamos que entre el año 2015 y el 2016, la economía tuvo un 

decrecimiento del 1,5%, mientras que el 2017 tuvo una ligera recuperación del 1,08%, pero parece 

no ser suficiente para que la fuerza de trabajo aporte a la economía nacional con un  aumento en 

los niveles de producción, ya que la relación de las variables refleja que el mercado laboral no ha 

estado aportando fuertemente a la productividad nacional, y que no hay resultados tangibles de las 

variaciones en el empleo (Olmedo, 2018).  

  En síntesis, los resultados de esta sección son aceptados por Jones (1988), González & 

Hassan (2005)  y Domínguez (2017). Estos autores mencionan que las conclusiones del modelo 

son distintas a la realidad económica.  Esto se debe a que el modelo de Harrod-Domar maneja 

supuestos tales como: una relación de complementariedad perfecta entre los factores de producción 

(K y L), un ahorro exógeno y da por hecho que la economía se encuentra en un estado de depresión 

económica y de crecimiento no sostenido. Desde el punto de vista económico estos supuestos 

explican un comportamiento no racional.   
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4.2 Tasa Garantizada de Harrod en Ecuador 

En base a la investigación de Jose Bernal (2008), se calculó la tasa  de crecimiento 

garantizada para el caso ecuatoriano durante el periodo del 2007-2017. De esta manera, se 

demostró que la tasa de crecimiento de Harrod es de 2,6 mientras que la tasa de crecimiento real 

es de 3,28, es decir que estas dos tasas no tienden a coincidirse. 

Como consecuencia, la investigación efectuada por Jose Bernal (2008) no se acepta en su 

totalidad puesto que en un segmento de su estudio plantea una nueva tasa de crecimiento 

garantizada, incluyendo el cambio técnico. Por lo pronto, autores como: Sancho (2014) y Salazar 

(2016) reiteran que el modelo de Harrod no puede generar un crecimiento estable y con pleno 

empleo debido a que la relación capital-producto y la propensión marginal de ahorro son 

constantes. En otras palabras, estos autores concuerdan que la economía de un país no se rige 

exógenamente. En este caso, se puede decir que los fundamentos teóricos de Harrod subestimaron 

la economía ecuatoriana y que se valida los resultados. 

 

Ilustración 4: Tasa Garantizada vs Tasa real de crecimiento económico Ecuatoriano 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Central del Ecuador 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa Garantizada Tasa real PIB
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4.3 Tasa de inversión de Domar en Ecuador 

 Del mismo modo, estimamos la tasa de inversión para el caso ecuatoriano durante el 

periodo del 2007-2017. En resumidas cuentas, este modelo registro una tasa de inversión de 2,4 y 

una tasa de crecimiento real de 3, 28. Por consiguiente, se acepta las opiniones de Sancho (2014) 

y Salazar (2016) al mencionarnos que los fundamentos teóricos de Domar no explican la realidad 

de la economía ecuatoriana. Como se puede observar en la ilustración 5, ambas tasas no coinciden 

durante el periodo establecido.  

 

Ilustración 5: Tasa de crecimiento de la inversión vs Tasa real PIB 

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Central del Ecuador 

 

4.4 Modelo Econométrico en base a la teoría de Harrod-Domar 

En la literatura antes mencionada se explica que la función de producción del modelo de 

Harrod-Domar involucra K y L. En ese momento, el capital y el trabajo se establecieron como los 

determinantes del crecimiento económico a largo plazo (Montero, 2005). Bajo estos criterios, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de inversión de Domar Tasa de crecimiento real
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estimamos un modelo econométrico donde incorporamos variables laborales las cuales en los 

últimos años han cambiado sus criterios de estimación debido a que los desequilibrios 

macroeconómicos inciden negativamente en la estructura laboral ecuatoriana. Tal como es el caso 

de las variables: subempleo y desempleo (Olmedo, 2018). A continuación se presenta el modelo: 

Tabla 2. 

Modelo econométrico en base a los argumentos teóricos del Modelo de Harrod-Domar 

 

Fuente: Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística y Censos   

En la tabla 2, se puede observar que el modelo proyecta un coeficiente de determinación o 

bondad de ajuste (representado por “R2”) igual a 0.7820. Este coeficiente detalla qué tan bien se 

ajusta la función de regresión con los datos de la misma. Por otro lado, se observa que todas las 

variables presentan los signos esperados.  

Por otro lado, la variable empleo adecuado pleno presenta un valor de 0,009, valor que 

confirma el hecho de que, en diciembre del 2017, 4,7 millones de ecuatorianos no contaron con un 

empleo adecuado. Este hecho se produjo por una inestabilidad económica y por falta de 
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oportunidades laborales para el periodo entrante (Olmedo, 2018). Cabe resaltar que esta variable 

aporta significativamente al crecimiento en menos porcentaje. 

La variable subempleo presenta un valor de 0,041 estimación que reafirma una carencia 

estructural de la economía laboral, ya que una gran cantidad de ecuatorianos no reciben beneficios 

de ley y laboran en empresas pequeñas que no llevan registros contables. En otras palabras, que la 

economía ecuatoriana no puede absorber toda la mano de obra. A pesar de la inexistencia de 

calidad de trabajo, este grupo de personas aportan significativamente al crecimiento económico.  

La variable desempleo presenta un valor de -0,046, valoración que ratifica que la mano de 

obra más grande del Ecuador: los jóvenes, son los que se encuentra en condiciones de 

desocupación. Según Olmedo (2018) indica que las altas tasas de desocupación juvenil no son 

alarmantes considerando que la población joven se encuentra en su etapa de formación profesional, 

sin embargo, en el mercado laboral ecuatoriano, esto significa que los jóvenes son los que tienen 

la menor inserción laboral y por ende no contribuyen al crecimiento económico.  

La variable índice de actividad presenta un valor de – 0,552, resultado que confirma que 

en los últimos 10 años la producción ha tenido una tendencia muy marcada de decrecimiento. Este 

hecho se debe a la presencia de desequilibrios macroeconómicos tales como: la crisis del año 2008 

donde el sector bancario público y privado ejerció un comportamiento contracíclico. Los 

resultados de esta crisis, desencadeno una menor participación de las actividades económicas y un 

descenso en la demanda. En conclusión, esta variable tiene una relación inversamente proporcional 

a la variable dependiente. 

La variable Formación bruta de capital fijo presenta un valor de 0,457, valor que reafirma 

que en esta década el gobierno impulsó la inversión de maquinarias y equipos con el único fin de 
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que las empresas e industrias tengan una capacidad instalada adecuada, convirtiéndose así en un 

país líder de inversión. Según González F. (2007) indica que la inversión agregada juega un papel 

muy importante como dinamizador de la economía definiendo ciclos y a través de la acumulación 

de capital, la tendencia de crecimiento de largo plazo. (González & Hassan, 2005). 

Los resultados de este modelo son aceptados por Martínez & Martínez C. (2008); Llisterri, 

Navarro, & Zuñiga (2010); Powell (2014); Cavallo & Serebrisky (2016) y Cavallo & Powell  

(2018). Estos autores consideran que la mano de obra y el capital son dos de los factores de 

producción que ha aportado positivamente al crecimiento económico en el país. Incluso, señalan 

que la baja productividad de estos factores genera un impacto negativo en el crecimiento 

económico.  

4.5 Validación del Modelo 

 Multicolinealidad: Se utilizó la matriz de correlación de Pearson y el test Variance 

Influence Factor (Vif) para comprobar que las variables del modelo no están 

correlacionadas.  

 Heterocedasticidad: Se utilizó el test de Breusch-Pagan para comprobar que el modelo no 

es Heterocedastisco. 

 Homocedasticidad: Se utilizó el Test White para comprobar que el modelo es 

homocedastico. 

 Variables omitidas: Para demostrar que no existen variables omitidas se utilizó el test de 

Ramsey RESET  

 Normalidad: Se utilizó el test Skewness/Kurtosis 
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CAPITULO V 

5 Conclusiones 

El modelo de Harrod-Domar es uno de los primeros modelos que intenta dinamizar la 

economía por lo que se ha pretendido evidenciar dicho modelo en Ecuador. Los resultados 

revelaron que el capital ha sido el factor de producción más estimado en el periodo del 2007-2017 

con una tasa de crecimiento del 3%, ocasionando así un grave problema estructural en el mercado 

laboral ecuatoriano. Esto en Ecuador se refleja en el aumento de la tasa de subempleo, caída de los 

ingresos laborales, aumento de la informalidad, y un incremento del empleo no remunerado e 

independiente. El modelo recomienda que tanto el trabajo y el capital crezcan en la misma tasa 

para que exista un crecimiento económico equilibrado. En conclusión, el modelo de Harrod-Domar 

no representó el crecimiento económico en Ecuador ya que los resultados fueron desfavorables y 

no coincidieron con la realidad económica.  

Por otro lado, al evaluar la tasa garantizada de Harrod para el caso ecuatoriano durante el 

periodo del 2007-2017 se demostró que la tasa garantizada es de 2,6 mientras que la tasa de 

crecimiento real es de 3,28, es decir que estas dos tasas no tienden a coincidirse. De la misma 

manera, al evaluar la tasa de inversión Domar para el caso ecuatoriano durante el periodo del 2007-

2017 se registró que la tasa de inversión es de 2,4 y la tasa de crecimiento real de 3, 28. En 

definitiva, la tasa de inversión y la tasa garantizada no explican el crecimiento económico de 

Ecuador. En contraposición de los resultados, el modelo econométrico basado en el pleno empleo 

de la mano de obra y el capital estableció que el crecimiento económico ecuatoriano está 

determinado por la formación bruta de capital fijo, la tasa de subempleados, tasa de desempleo, la 

tasa de ocupados plenos y el índice de actividad en un 78,20%.   
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Anexos 

Anexo 1: Variables Omitidas 

 

Ilustración 6: Ramsey RESET Test- variables omitidas 

Anexo 2: Multicolinealidad 

 

Ilustración 7: Matriz de correlación de Pearson- Multicolinealidad 

 

Ilustración 8:Variance inflation factor- Multicolinealidad 
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Anexo 3: Heterocedasticidad 

 

Ilustración 9: Breusch-Pagan Test- Heterocedasticidad 

Anexo 4: Homocedasticidad 

 

Ilustración 100: White’s Test – Homocedasticidad 
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Anexo 4: Abstract 

 

Ilustración 111: Aprobación del Abstract 

 

 

 

 




