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La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de las 
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el periodo 2008 - 2019. La información se obtuvo mediante fuentes secundarias como 

artículos científicos, papers, entre otros, además los datos se tomaron del Banco 

Central del Ecuador, lo cual son confiables y se puede hacer uso de forma segura, la 

metodología empleada son las medidas de tendencia central y así poder describir el  

comportamiento de las variables, posteriormente se aplicó el modelo de Vectores 

Autorregresivos VAR, el cual permitió realizar el pronóstico de las variables en 

estudio, los resultados indican que las personas deciden migrar a países 

industrializados debido a problemas financieros en su país de origen y así enviar flujo 

monetario para poder ayudar a sus familiares, por lo tanto remesas tienen relación 

directa con el crecimiento económico, consumo e inversión, además los pronósticos 

prevén un incremento estable tanto de las remesas como el crecimiento económico en 

Ecuador.    
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The main objective of this research is to analyze the impact of remittances and the 

influence of the economic cycle on the Gross Domestic Product of Ecuador in the 

period 2008 - 2019. The information was obtained through secondary sources such as 

scientific articles, paper, among others, in addition to the Data was taken from the 

Central Bank of Ecuador, which is reliable and can be used safely. The methodology 

used is the measures of central tendency and thus to be able to make the description of 

the behavior of the variables, later the VAR Autoregressive Vectors model was applied 

and thus to be able to make the forecast of the variables under study, the results indicate 

that people decide to migrate to industrialized countries due to financial problems in 

their country of origin and thus send monetary flow to help their families, therefore 

remittances are directly related to the economic cycle, forecasts indicate a stable 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Justificación  

 

1.1.1 Justificación teórica 

 

La migración es el desplazamiento de un país a otro en busca de oportunidades, que 

forma parte de la evolución y así mejorar las condiciones de vida (Las Naciones 

Unidas, 1983), es decir, abandonan su país natal debido a las crisis económicas, 

desempleo, pobreza, asociado a cambios estructurales en el desarrollo 

socioeconómico y condiciones de vulnerabilidad (Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), 2010), además, en América Latina deciden migrar a otros países, donde 

ofrecen una mejor oferta de trabajo y salario, con la llegada de la globalización ha 

ocurrido un cambio fundamental en la economía del mundo más integrada e 

independiente, convirtiendo a los países industrializados en lugares de preferencia al 

momento de migrar (Charles , 2011). 

 

La crisis financiera que explotó en Estados Unidos en julio de 2007 se transformó 

durante el año 2008 en crisis económica global, a raíz de esto los países 

industrializados sufrieron una fuerte recesión de la actividad económica especialmente 

al empleo, causando excesivo déficit público, que ha obligado al gobierno a 

implementar diferentes reformas y recortes, provocando un aumento del desempleo, 

principalmente en España y en Estados Unidos, que son los países con alto porcentaje 

de migrantes, razón por la cual en mayor medida a los latinos situados en mercados de 

trabajo secundario, estos fueron las primeras víctimas de la degradación de las 

condiciones económicas en los países avanzados, lo cual afectó directamente al flujo 

de remesas, constituyendo un factor decisivo en la transmisión de la crisis hacia 
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América Latina, es decir, las remesas caen, o crecen, en una medida muy semejante a 

la que evoluciona la economía (Grande , 2010). 

 

Las remesas forman la parte financiera de la migración, es decir son flujos financieros 

que los trabajadores envían a sus familias, no obstante, se considera como una de las 

fuentes de divisas más importantes para el país (Urciaga García, 2006), uno de los 

factores que ha impulsado la expansión y desarrollo del comercio Internacional, dada 

su magnitud, representan una significativa inyección de recursos económicos en 

sectores específicos de las economías nacionales, regionales y locales, que influyen 

positivamente en el crecimiento económico, se destina a consumo e inversión, estas 

tienen efectos multiplicadores sobre la demanda agregada, incentivando la producción 

nacional ( Martín Mayoral & Proaño, 2015). 

 

La decisión de migrar se estudia entre las diferentes oportunidades que ofrece el 

mercado dentro y fuera del país, es decir, existen una serie de factores que empujan 

(push) a abandonarlo, al momento de compararlo con las condiciones más ventajosas 

que existen en otros países, por lo tanto las que ejercen una fuerza de atracción (pull), 

generándose de esta manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull) 

(León, 2005), los efectos de la migración son los ingresos por remesas, que han 

mostrado un crecimiento acelerado durante décadas, además representan como un 

factor que impacta el crecimiento económico regional de los países que experimentan 

este fenómeno (Richard, 1998). 

 

Diversos organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre 

otros, junto con gobiernos nacionales y locales, aluden a las remesas como instrumento 

preferencial que podría favorecer a la reducción de la pobreza y así promover el 

desarrollo de los países de origen (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006), (Ratha, 

2003), (The World Bank, 2004), ( Acosta , Calderón , Fajnzylber , & López, 2006). 

 

Las remesas pueden ser estudiadas a partir de los desarrollos teóricos hechos por Lucas 

y Stark (1985), mencionan que los agentes emigrantes envían parte de sus ingresos a 

sus familiares, motivados por razones altruistas, donde incrementan el envío del flujo 

de las remesas debido a situaciones como: crisis financieras, desastres naturales en su 
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país de origen, manteniendo un comportamiento contra-cíclico es decir, cuando el 

ciclo económico se encuentra en la fase de depresión económica el volumen de las 

remesas aumentan, para así mitigar dichos problemas y ayudar a la familia. 

Además, otras de las razones es mantener inversiones en el país de origen (Leal 

Calderón, 2008), creando emprendimientos en donde se obtenga mayor rentabilidad a 

sus ahorros, por lo tanto se mantiene un comportamiento pro-cíclico, en el cual el ciclo 

económico se mantiene en auge y los migrantes optan por invertir, se mantiene una 

visión “positiva” en relación con el crecimiento económico y su relación con el flujo 

de las remesas, no obstante cuando el ciclo económico de un país se encuentra en crisis, 

los migrantes deciden conservar sus ahorros hasta que la situación mejore (Durand, 

Parrado y Masey (1996) citados por (Canales, 2002).  

 

Según Consejo Nacional de Población (2008) se representa como una renta similar a 

la del trabajo, utilizado para cubrir necesidades básicas de alimentación, educación, 

vivienda, es decir está destinada a consumo, lo que representa el gasto de consumo 

final de los hogares ( Arango, Montenegro , & Obando, 2011), se considera que las 

remesas ayudan a la creación de empleos y por ende, se incrementan los ingresos de 

las familias receptoras, configuran una forma de ahorro migrante, que constituye una 

importante fuente de capital productivo y una fuerza dinámica en la actividad 

empresarial y formación de negocios, Massey y Parrado (1998), Durand (1994), Jones 

(1998) citados por (Canales, 2002) . 

 

Diferentes autores sostienen que las remesas influyen positivamente en el crecimiento 

económico debido que se destina a consumo, Stahl & Fred (1986)   afirman que mejora 

en la dotación de capital humano del país, aumentando la productividad total de los 

factores, según (Ratha, 2003), lo menciona como una «fuente importante y estable de 

financiamiento externo» y sugiere que éstas deberían mejorar el crecimiento, mientras 

que Rao & Hassan Gazi (2009) las entienden como equivalentes a la inversión 

extranjera directa, por lo tanto un efecto directo sobre el crecimiento económico. 
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1.1.2 Justificación metodológica 

 

A fin de dar cumplimiento a los objetivos de estudio, el proceso de investigación tiene 

un enfoque cuantitativo, según Hernández Sampieri (2014), “se hace uso de la 

recolección de datos, medición numérica y para probar hipótesis mediante el análisis 

estadístico”. Además, se realizó un trabajo cualitativo que es la explicación de 

significados y se fundamentan en la interpretación de las informaciones y los datos, 

(Erickson, 1986) citado en (Quecedo & Castaño, 2002), manera que se expone en 

forma detallada el impacto de las remesas sobre consumo e inversión y su efecto en el 

crecimiento económico del Ecuador. 

 

En primer lugar, se abordó la temática teórica sobre la migración, remesas, crecimiento 

económico, gasto consumo final de los hogares (consumo), formación bruta de capital 

fijo (inversión) en el país y ciclo económico, para ello se hace uso de fuentes 

secundarias; se realizó la búsqueda de información en papers, informes, artículos 

científicos y demás. Lo cual permitió establecer la importancia de las remesas en el 

panorama ecuatoriano, posteriormente las bases de datos de las variables 

macroeconómicas: crecimiento económico, remesas, gasto consumo final de los 

hogares y formación bruta de capital fijo, se encuentra disponible en la página oficial 

del Banco Central Del Ecuador, y así responder al problema previamente definido.  

 

Se realizó un análisis descriptivo acerca del comportamiento de los datos y su 

evolución a lo largo del tiempo entre las variables definidas anteriormente, periodo 

2008 - 2019, haciendo uso de las medidas de tendencia central. 

 

Se aplicó el Uso de Vectores Autorregresivos (VAR) para cumplir con el análisis 

correlacional, este es un modelo multiecuacional, el cual permite un mejor 

entendimiento acerca de la relación que existe entre un conjunto de variables, además 

este  proceso de estimación es útil para el análisis de series de tiempo, por lo tanto en 

la investigación se pretende identificar el impacto de las remesas sobre el consumo e 

inversión y su efecto a largo plazo en el crecimiento económico del Ecuador, mediante 

el análisis impulso -respuesta, que muestra la reacción de las variables ante un shock 

en el tiempo. 
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1.1.3 Justificación práctica 

 

La presente investigación contribuyó al campo de estudio, el análisis del aumento de 

flujo de migrantes y así mejorar las condiciones de vida, oportunidades de empleo, que 

les permitan mantener o mejorar el nivel socioeconómico del país del que provienen, 

además, la importancia radica en conocer los efectos que tiene las remesas sobre el 

consumo e inversión y su efecto en el crecimiento económico del Ecuador. El estudio 

pretende servir como base de información, generación de conocimientos y análisis del 

uso productivo de estos flujos que ayuda a interpretar la realidad económica y el 

crecimiento nacional en el largo plazo. 

 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

 

 

¿Cómo incide las remesas sobre el consumo, inversión y crecimiento económico en el 

Ecuador? 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Analizar el impacto de las remesas e influencia del ciclo económico en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el comportamiento del crecimiento económico, remesas, inversión 

y consumo en el periodo 2008 - 2019 en Ecuador. 

 

• Establecer el impacto de las remesas sobre el consumo e inversión, 

identificando sus efectos a largo plazo en el crecimiento económico del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura  

En el presente capítulo, se abordan los fundamentos teóricos sobre las variables: 

remesas, crecimiento económico, gasto consumo final de los hogares (consumo) y 

formación bruta de capital fijo (inversión). 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Investigación se tomaron en cuenta 

diferentes trabajos investigativos referentes a la relación existente entre las remesas y 

el crecimiento económico. 

Iniciando con el autor Castillo (2001), en su investigación presenta un análisis de 

cointegración estableció una relación de largo plazo entre las remesas, Producto 

Interno Bruto de Estados Unidos, México y el tipo de cambio real, las observaciones 

son trimestrales y el periodo de análisis es 1980 -2000, indica un pronóstico del 

impacto y cambios en el entorno macroeconómico, debido a la cantidad de remesas 

enviadas, la metodología implantada es un modelo de corrección de errores (MCE) 

(2011), los resultados sugieren una elasticidad positiva de largo plazo, por lo tanto, las 

organizaciones internacionales o de los países de origen y de acogida consideran como 

motor de desarrollo (2008), una decisión de inversión más que de altruismo de parte 

de los migrantes, analizando que el tipo de cambio real y el diferencial de tasas de 

ahorro influyen de manera significativa, igualmente la misma metodología utilizan 

Vargas Silva C.  y Huang (2006), para analizar el impacto de las remesas en Brasil, 

Colombia, México y la República Dominicana, usando datos trimestrales, durante los 

años 1981 - 2003, los resultados muestran variaciones ante las condiciones 

macroeconómicas de países desarrollados, el análisis de impulso-respuesta confirma 

que los flujos de remesas eran pro-cíclicos, reduciendo el apoyo a la capacidad de las 

remesas como una cobertura contra choques macroeconómicos (Khodeir, 2015). 
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Según Catrinescu, Leon, Piracha & Quillin (2011), la participación de las remesas en 

el crecimiento económico de México y Colombia tiene efectos a largo plazo, por lo 

tanto, los gobiernos incentivan al ahorro e inversión. Por otra parte, (Ruiz-Arranz & 

Giuliano, 2005), (Ratha, 2005), (Ratha, 2009); hacen énfasis en el desarrollo del sector 

financiero, mencionan a las remesas como sustitutos de créditos favorecimiento a los 

emprendedores con oportunidades de inversión, además ayudan al crecimiento 

económico del Producto Interno Bruto (Ratha, 2009). 

 

Existen diversos estudios, en los cuales aceptan que las remesas son irrelevantes para 

el ahorro y, consecuentemente, para el financiamiento de la inversión (Arroyo & 

Sandoval, 2000). Para Garavito Elías & Torres Baños (2004), sus efectos ayudan a los 

pobres, en este caso a los migrantes y sus familias, brindando una especie de poder 

económico, a su vez  Salas y Pérez (2006) realizan un estudio de las variables 

macroeconómicas las cuales influyen en el envío de remesas de Estados Unidos a 

México, y los efectos sobre la distribución del ingreso en el país, al aumentar el 

Producto Interno Bruto nacional, además las remesas enviadas tenderán a reducirse, 

por otro lado, también se demostró que las remesas contribuyen a mejorar la 

distribución del ingreso entre los hogares de origen. 

En otra investigación acerca de la capacidad de respuesta de los flujos de remesas en 

Europa realizada por el autor Keefe (2014), utiliza cuatro países principales al 

momento de migrar como son: Estados Unidos, Rusia, Europa y Reino Unido, la 

metodología empleada es un modelo de panel vectores autorregresivos VAR, como 

resultado se obtiene que las remesas tienen un rezago como respuesta contra cíclica a 

los shocks en las tasas de desempleo del país de origen, y que la capacidad de respuesta 

puede depender de la facilidad de la migración, por lo tanto, los migrantes, responden 

al shock de desempleo, envían más remesas a sus familiares en el país de origen. 

Siguiendo el tema de investigación está los autores Chamorro y Hernández (2019) 

tienen como objetivo principal determinar el impacto de las remesas sobre el 

crecimiento económico de las regiones en Colombia, teniendo en cuenta la estructura 

de datos panel en el periodo 2009 - 2016, además, se usan los datos de remesas 

internacionales del Banco de la República y el Producto Interno Bruto de las regiones 

colombianas, donde se evalúan ecuaciones econométricas mediante el estimador de 
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efectos fijos corregidos por autocorrelación y heterocedasticidad, los resultados 

muestran un efecto positivo y significativo de las remesas en el crecimiento económico 

regional lo cual puede mediante el consumo de los hogares y la compra de viviendas. 

 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

 

2.1.2.1.Producto Interno Bruto 

“El Producto Interno Bruto o PIB, se considera como el valor final del mercado, es 

decir de la totalidad de bienes y servicios que son producidos en un periodo de tiempo 

determinado” Mankiw (2015). 

Otro aporte es por parte del Banco Central Del Ecuador (2011) donde enuncia que: 

“la riqueza es creada en un periodo, que produce un país durante un año determinado 

y es este indicador el que se usa para medir el crecimiento de las economías de los 

países; además el mismo está compuesto o es presentado por los diversos bancos 

centrales del mundo” (pág. 2). 

Finalmente, el Producto Interno Bruto es considerado como un indicador económico 

el cual describe de forma detallada los movimientos de los productos elaborados dentro 

de un país ya sea por nacionales o extranjeros. 

En teoría, el PIB se puede abordar desde tres ángulos: 

• enfoque de la producción: suma el “valor agregado” en cada etapa de 

producción, es decir, el total de ventas, menos el valor de los insumos 

intermedios utilizados en la producción.  

• enfoque del gasto: suma el valor de las adquisiciones, las cuales son realizadas 

por los usuarios finales; por ejemplo, el consumo de alimentos y servicios 

médicos por parte de los hogares. 

• enfoque del ingreso: suma los ingresos generados por la producción; por 

ejemplo, la remuneración que perciben los empleados y el superávit operativo 

de las empresas  ( Callen, 2008). 
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a) PIB Nominal 

Se considera así a los precios corrientes dentro de la producción final de bienes y 

servicios que genera un país, por lo tanto, son precios actuales (Mankiw, 2015). 

b) PIB Real  

Producto Interno Bruto Real es la producción de bienes y servicios finales generados 

dentro de un país a precios constantes (Mankiw, 2015). 

c) Deflactor del PIB 

El deflactor del Producto Interno Bruto mide el nivel actual de los precios en relación 

con el nivel de precios en el año base, es decir, una medida del nivel de precios 

calculada como la razón del PIB nominal sobre el PIB real multiplicada por 100. 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 = (𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 /𝑃𝐼𝐵 𝑅𝐸𝐴𝐿) ∗ 100 

Es un índice de costos con el propósito de calcular y medir las variaciones de los 

precios en relación con el PIB, además, registrar estas variaciones de precios permite 

evaluar el crecimiento económico, inflación y así la obtención del poder adquisitivo 

de una economía ( Mankiw, 2014). 

 

2.1.2.1.1. Componentes del Producto Interno Bruto 

Para comprender la forma en la cual la economía utiliza sus recursos escasos se divide 

en cuatro componentes:  

 

Y = C + I + G + XN. 

• consumo (C) 

• inversión (I) 

• compras del gobierno (G) 

• exportaciones netas (XN) 
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2.1.2.1.2. Crecimiento económico del Producto Interno Bruto 

El crecimiento económico se considera como un proceso en el cual los niveles de 

actividad económica aumentan de manera constante, se mide en porcentaje del 

aumento del Producto Interno Bruto real, el cual guarda una cierta relación con la 

cantidad de bienes materiales disponibles y por lo tanto una mejora del nivel de vida 

de las personas, sin embargo, también está relacionado con lo que se consume, no 

obstante al comparar el Producto Interno Bruto de un trimestre con el anterior, se 

obtiene la tasa de variación Inter trimestral, lo cual expresa el crecimiento económico 

del país, además que al comparar el Producto Interno Bruto de un trimestre con el 

mismo trimestre del año anterior se obtiene la tasa interanual, se calcula en términos 

reales, para excluir el efecto de la inflación sobre el precio de los bienes y servicios 

producidos (Mankiw, 2015).  

 

2.1.2.2.Ciclo económico 

El ciclo económico presenta cambios en la economía la cual ha sufrido a lo largo del 

tiempo, estos cambios se evidencian en las variables macroeconómicas de un país y 

presenta el siguiente comportamiento (Maldonado Suarez, 2004): 

Crisis: Es la fase negativa de la curva del ciclo económico, donde la economía ha 

tocado fondo y las empresas empiezan a caer, además el estado recurre a endeudarse 

para poder sobresalir de la crisis.  

Recesión: también conocida como periodo de contracción, se considera a la parte 

descendente del ciclo económico donde puede darse un proceso de inflación. 

Recuperación: Es la fase en donde aumenta la demanda, la producción, la inversión; 

por lo tanto, se reactiva la economía. 

Auge: se considera como la fase de su punto máximo y mayor prosperidad económica, 

en la cual se produce una expansión en los ingresos, producción, también se lo conoce 

como periodo de bonanza, es decir, bienestar general. 
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2.1.2.3. Migración 

Las migraciones han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, la actual 

configuración global del mundo les proporciona nuevas características y dimensiones, 

es decir el ámbito político, económico, social y cultural, unidas a la búsqueda de un 

futuro mejor, siempre han estado detrás de los flujos migratorios (Fernandez, 2006), 

las migraciones internacionales son en gran parte resultado de las fuertes 

desigualdades de desarrollo y poder entre países (Sandra Gil Araújo, 2005). En una 

migración intervienen dos áreas geográficas, aquella donde se inicia el desplazamiento 

que se le denomina “región de origen” y aquella donde finaliza que se le llama “región 

destino”  (Hidalgo, 2012). 

Tipos de migración 

a) Migración Interna 

Los movimientos migratorios internos son desplazamientos territoriales, geográficos 

de la población dentro de las fronteras de un país, con el propósito de cambiar su 

residencia habitual de manera permanente (Acosta R. C., 2015). 

b) Migración externa o internacional 

Se considera que la migración internacional es el desplazamiento de personas de un 

país a otro y así ejercer su residencia, sobre el tiempo de estadía el Banco Mundial 

fijan como fecha mínima un año de residencia (Gómez Walteros, 2010). 

c) Migración forzada 

Es un término utilizado para describir un movimiento de personas en el que se observa 

la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas 

naturales o humanas.  (Por ejemplo, movimientos de refugiados, así como personas 

desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, 

hambruna o proyectos de desarrollo) (Fernandez, 2006). 

d) Migración estacional 

Se denomina al desplazamiento de un país distinto al suyo, por un período alrededor 

de tres meses, pero no superior a un año; excepto en casos cuando el desplazamiento 



 

12 
 

a ese país se hace con fines de recreación, vacaciones, visitas a familiares y amigos, 

negocios o tratamiento médico (Fernandez, 2006). 

e) Migración de retorno 

Movimiento en el cual los migrantes regresan a su país de origen o a su residencia 

habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país, este 

regreso puede ser voluntario o no, además incluye la repatriación voluntaria 

(Fernandez, 2006). 

2.1.2.4.Teorías y enfoques  

Se trata las teorías y enfoques sobre la migración internacional desde los clásicos hasta 

nuestros días, enumerando sus principales características y sus exponentes. 

 

a) El enfoque de Ravenstein 

La importancia del trabajo de Ravestein (1889), argumenta razones sobre el fenómeno 

migratorio tanto de origen como destino, es decir, que describe las principales causas 

de la expulsión y los motivos de atracción en el sitio de llegada. 

El presente autor en su enfoque explica: 

i. Migración y distancia. Existe una relación inversa entre migración y 

distancia, de igual manera relaciona que los emigrantes de grandes 

distancias tienen una alta preferencia por los lugares donde se establecen 

los grandes centros industriales y comerciales. 

ii. Migración por etapas.  Este procedimiento consiste en moverse del campo 

a la ciudad y de la ciudad pequeña a la de mayor crecimiento económico y 

bienestar dentro de un país. 

iii. Las diferencias urbano-rurales en la propensión a migrar.  Los 

habitantes de las zonas rurales tienen una mayor propensión a emigrar que 

los nativos de las grandes ciudades.  

iv. Tecnología y comunicaciones.  En la medida que avanza la tecnología y 

comunicaciones, se facilitan los procesos de la migración y se acelera el 

volumen de emigrantes en la unidad de tiempo. 
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v. Predominio del motivo económico sobre los demás motivos. Este 

argumento es retomado por los neoclásicos.  Ravestein (1889, p.286) afirma 

que: “Las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco 

atractivo, un entorno social desagradable e incluso la coacción (comercio de 

esclavos, deportación) han producido y siguen produciendo corrientes de 

migración, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar en volumen 

con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los hombres de 

prosperar en el aspecto material” (Gómez Walteros, 2010). 

 

b) Teoría de la Economía Neoclásica 

Se refiere a la elección costo-beneficio, es decir la   migración   internacional   proviene   

de   las   diferencias geográficas entre la oferta y la demanda de mano de obra, los 

países con abundante mano de obra en relación con el capital tienen salarios bajos, 

mientras que aquellos con escasa mano de obra en relación con el capital tienen 

salarios altos (Mayo, 2012). 

c) Teoría de la Nueva Economía de las migraciones 

Es una teoría económica, es decir se fija en el dinero que va a poder ganar el 

inmigrante, pero lo que esta teoría afirma y quiere mantener, es que la decisión de 

emigrar no la toma el emigrante solo, sino que interviene toda la familia, a razón que, 

defiende que las migraciones no son cuestión de individuos solitarios, sino que toman 

forma y se deciden en un contexto altruista (Tornos, 2010). 

d) Teoría de las redes 

Las redes de migrantes son consideradas como conjuntos de lazos interpersonales que 

conectan a los migrantes, primeros migrantes y no migrantes en las áreas origen y 

destino, mediante   lazos   de parentesco, y así incrementan la probabilidad del traslado 

internacional porque bajan los costos y los riesgos del movimiento e incrementan los 

rendimientos netos esperados de la migración, la expansión de la red reduce los costos 

y los riesgos del movimiento, por lo tanto aumentar las probabilidades de la migración, 

lo que origina traslados adicionales, que después expanden la red, y así sucesivamente 

(Mayo, 2012). 
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e) Escuela austriaca 

Para la escuela austriaca tanto para Mises (2004) como en Hayek (1997), la migración 

internacional se puede tratar como un tema indisolublemente ligado a los principios 

liberales; Sobre la migración Hayek (1997), menciona comprensión con el forastero, 

sobresale la diversidad de los individuos existentes en una sociedad por lo que 

beneficia la productividad, además busca la eliminación de los límites fronterizos entre 

naciones, reivindica el comercio y la competencia, además importantes aciertos sobre 

el crecimiento poblacional. Julian (1981, 1989) advierte que la inmigración no debe 

prohibirse bajo ningún concepto, ya que es como prohibir el ingreso de mercancías a 

un país bajo la disculpa de que afecta a los productores nacionales, que si bien puede 

ocurrir un efecto nocivo en el corto plazo será transitorio y en el largo plazo habrá 

beneficios superiores (Gómez Walteros, 2010). 

 

f) La teoría del mercado de mano de obra dual 

Esta es una teoría basada en las explicaciones de Piore (1979), según la cual, la 

migración internacional, se debe a una permanente demanda de mano de obra de los 

países desarrollados económicamente y que producen una segmentación de los 

mercados de trabajo, la demanda permanente de mano de obra extranjera se debe a que 

los trabajadores de las sociedades industrializadas no quieren realizar ciertas   

actividades por ser mal remuneradas, inestables, peligrosas, degradantes, tienen poco 

prestigio y denotan una posición social baja, no motivan y ofrecen nulas posibilidades 

de ascenso (Gómez Walteros, 2010). 

 

2.1.2.5.Remesas 

En la actual fase de globalización, la migración internacional por razones económicas 

es un fenómeno que afecta a más a hogares y comunidades en todo el mundo, en la 

cual, para establecer el contacto con sus familias y comunidades de origen, los 

migrantes expanden sus relaciones a través de fronteras geográficas, políticas, 

económicas y culturales ( Ramírez & García , 2005), por lo tanto es el dinero que los 

migrantes ganan trabajando en el extranjero y que envían a sus familiares, constituyen 

la dimensión monetaria, de esta circulación constante entre migrantes y países de 

origen, en los últimos años, las remesas se consideran como la segunda fuente de 
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financiación externa para los países en vías de desarrollo y por ende, su volumen sigue 

en aumento, este flujo de dinero ha capturado la atención de gobiernos, agencias 

financieras y de desarrollo, que han comenzado a identificar e implementar iniciativas 

destinadas a maximizar el impacto de las remesas en la reducción de la pobreza y el 

desarrollo local ( Ramírez & García , 2005). 

2.1.2.6.Visión estructuralista. 

Se establece mediante el presente enfoque que las remesas poseen un efecto negativo 

para la economía y la sociedad, es decir las remesas solo provocarían dependencia de 

las familias receptoras, debido que éstas no solventan sus gastos con ingresos propios 

(Mines R., 1981; Reichert J, 1981 y Wiest R., 1984), Citado en (Canales & Montiel 

Armas, 2004). 

2.1.2.7. Visión Funcionalista 

Un enfoque esperanzador, es el funcionalista el cual hace referencia al impacto 

económico de las remesas sobre las familias receptoras y promueve el desarrollo 

regional en diferentes aspectos como es: inversión productiva, gastos de consumo y 

disminución de desigualdad social. Massey y Parrado (1998), Durand (1994) y Jones 

(1998) consideran a las remesas como una forma de ahorro migrante fomentando la 

formación de negocios y la demanda de bienes, servicios, por lo tanto, incrementa el 

crecimiento económico, en ámbito nacional (Canales & Montiel Armas, 2004). 

2.1.2.6.  Formación bruta de capital fijo 

Se considera que es la inversión de un país, la cual es representada por la variación de 

los activos fijos no financieros tanto privados como públicos, debido a que permite 

incrementar la capacidad productiva de un país por varios períodos (Banco Central del 

Ecuador, 2020). 

“La formación bruta de capital fijo puede tomar la forma de mejoras a los activos fijos 

existentes, tales como, edificios o programas de cálculo que incrementan su capacidad 

productiva, extienden su vida útil, o ambos (OCDE, 2009). 

La inversión privada, es un elemento esencial para los efectos del análisis económico 

de la demanda, se considera como un indicador de la confianza de los hogares en el 

futuro y puede ser utilizado para predecir movimientos en los gastos de consumo, es 
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el mayor componente de la inversión y sus movimientos provocan el inicio y el final 

de los ciclos económicos, determina el crecimiento de la productividad aparente del 

trabajo, es definida precisamente en las cuentas nacionales como la adquisición de 

activos fijos producidos, es decir, activos destinados a ser utilizados en la producción 

de bienes y servicios por un período determinado de más de un año (López, 2018). 

2.1.2.7.Gasto consumo final de los hogares 

 El gasto en consumo final de los hogares, también conocido como consumo privado 

incluye las compras de bienes y servicios realizadas por dichos hogares para satisfacer 

sus necesidades habituales.  

Para el Banco de Central de Chile (2017, pág. 1) define al consumo de hogares como 

“a los gastos en bienes y servicios efectuados por los hogares residentes, menos las 

ventas de bienes usados. En el enfoque del gasto del PIB corresponde al componente 

más relevante de la demanda interna.”  

La determinación del consumo de hogares es esencial para determinar cómo emplean 

los ingresos monetarios y el tipo de transferencias que realizan para su bienestar. Por 

tanto, es una “actividad económica de las familias que consiste en la utilización de 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades materiales (IDESCAT, 2017). 

Además de estas compras de bienes y servicios, el gasto en consumo final de los 

hogares incluye también una serie de gastos imputados, que las personas pueden no 

ser conscientes de haber realizado, entre los que destacan:  

• Los servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios: la 

adquisición de una vivienda como bien de inversión, permite al hogar 

propietario realizar una producción de servicios de alquiler.  

 

•  Las rentas en especie: por ejemplo, los asalariados pueden percibir bienes y 

servicios de forma gratuita o a un precio muy reducido como parte de su 

salario, estos ingresos en especie forman parte de su remuneración final y, por 

lo tanto, aumentarían en la misma cuantía el gasto en consumo final.  
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En el consumo de hogar los ingresos y gastos están correlacionados y se analizan 

constantemente con la finalidad de determinar la distribución y composición de los 

gastos, para lo cual se empleen variables de acuerdo con el nivel de ingreso per cápita 

del hogar. En este sentido, se define como la composición de gastos e ingreso con los 

cuales se determina la participación de la canasta de bienes y los servicios que se 

emplean de un grupo socioeconómico, por lo tanto, se complementa con la 

información de la renta y la riqueza, y así conocer el consumo mediante el bienestar 

económico de los hogares (INE, 2017). 

 

Consumo de los hogares en el Ecuador 

El consumo de los hogares en Ecuador está fundamentado en la adquisición de los 

diferentes rubros de La Canasta Familiar Básica Nacional. Esta se define como un 

“conjunto de bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas 

del hogar tipo compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan 

la remuneración básica unificada” (INE, 2017). 

La economía depende del consumo de los hogares, en este sentido se desarrollan 

instrumentos de medición con los cuales se puede determinar la importancia e impacto 

que generan en la economía los ingresos y gastos que se generan en el hogar. La 

estabilidad económica y el empleo contribuyen a que las personas cuenten con más 

ingresos los mismos que se distribuye de acuerdo con sus necesidades y requerimientos 

(Canales, 2002), el crecimiento del consumo depende de factores externos es por esta 

razón que es de suma importancia fortalecer la economía para garantizar que existe el 

consumo. 
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2.2. Hipótesis  

 

 

𝑯𝟎 = Las remesas no tiene relación con el crecimiento económico, consumo e 

inversión.  

 

𝑯𝟏 = Las remesas tiene relación con el crecimiento económico, consumo e 

inversión.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Recolección de la información 

 

La población considerada para la presente investigación es la formación bruta de 

capital fijo (inversión) y gasto consumo final de los Hogares (consumo), expresados 

en porcentajes; otras variables es el crecimiento económico (PIB) y las remesas 

expresado en porcentajes, los datos se encuentran tomados de la página oficial del 

Banco Central Del Ecuador de forma trimestral en el periodo 2008 – 2019. 

 

3.1.1. Fuentes primarias y secundarias 

La investigación se basa en fuentes secundarias, como son: pappers, libros, artículos 

científicos, lo cual permite justificar la investigación con antecedentes, además la base 

de datos se obtuvo de la página oficial: 

• Banco Central Del Ecuador: es una institución que se mantiene como regulador 

de las políticas monetarias del país, la publicación de cifras de indicadores 

económicos, el mismo que permite su acceso transparente a las variables de 

estudio en el periodo 2008 – 2019. 

 

3.1.2 Instrumentos de recolección de información 

 

3.1.2.1 Ficha de observación 

 

Las Fichas de observación son instrumentos que permiten la recolección de datos, es 

decir las variables en estudio, además, se coloca cronológicamente las series 

temporales de crecimiento económico, remesas, gasto consumo final de los hogares 

(consumo) y formación bruta de capital fijo (inversión), desde el año 2008 hasta el año 

2019 en frecuencia trimestral. 

En la tabla 1 se presenta una muestra de los datos a utilizar en la presente 

investigación: 
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Tabla 1: Ficha de observación 

      PORCENTAJE     

  Periodo Producto 

Interno 

Bruto 

Gasto 

Consumo Final 

de los Hogares 
 

Formación 

Bruta de 

Capital 

Fijo 

Remesas 

  T1 1,6 0,7 8,6 -8,00 

2008 T2 1,8 2,3 3,5 -4,97 

  T3 1,9 1,6 5,7 -0,68 

  T4 1,7 1,1 4,2 -8,60 

  T1 -1,4 -2,9 -5,0 -13,99 

2009 T2 -0,4 -1,2 -5,8 10,03 

  T3 -0,6 0,5 -1,7 7,15 

  T4 0,1 1,6 0,6 2,98 

…. … …. …. …. …. 

2016 T2 0,7 -0,1 -2,2 12,57 

  T3 -0,1 1,1 -0,2 -0,46 

  T4 0,9 0,6 0,0 0,74 

  T1 0,2 1,4 3,8 -6,80 

2017 T2 1,1 0,5 1,6 11,70 

  T3 0,8 1,0 1,4 7,63 

  T4 0,7 1,4 0,6 1,48 

  T1 -1,1 -1,2 0,5 -6,33 

2018 T2 1 0,9 0,4 7,31 

  T3 0,8 1,3 0,5 0,10 

  T4 0 1,1 -2,4 1,57 

  T1 -0,7 -1,3 -1,7 -5,63 

2019 T2 0,4 1,2 -0,3 9,97 

  T3 0 0,6 0,8 4,44 

  T4 -0,7 -0,1 -1,6 -0,27 

Fuente: (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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3.1.3. Confiabilidad de los instrumentos de investigación 

Los datos presentados se consideran confiables a razón que, se obtuvieron de la página 

oficial del Banco Central del Ecuador, la institución tiene como función principal 

publicar cifras económicas acerca de los indicadores macroeconómicos, lo cual es 

importante para la toma de decisiones sobre política económica y monetaria en el país, 

con el antecedente expuesto se afirma que, los datos registrados en la ficha de 

observación son confiables totalmente y se puede hacer uso de forma segura. 

3.1.4. Validez de los instrumentos de investigación 

Se realizó una ficha de observación con los datos en estudio, creada en Microsoft 

Excel, esta herramienta permite un fácil manejo de la información, además observar 

la evolución de las variables a través del tiempo, permitiendo realizar un análisis 

descriptivo y tratamiento de los datos mediante la estimación de modelos en el 

software econométrico Gretl.  

3.2   Tratamiento de la información 

3.2.1. Estudio descriptivo  

 En la presente se describe la evolución de las variables mediante gráficos, y así 

observar el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo. 

 

a) Medidas de Tendencia Central 

Para poder realizar un estudio descriptivo se utilizan las medidas de tendencia central, 

también conocidas como de posición, las cuales permite determinar la posición de un 

valor dentro de un conjunto de datos (Quevedo Ricardi, 2011), estas medidas, facilitan 

conocer el comportamiento de los datos de una variable y compararlo en el transcurso 

del tiempo, las medidas de tendencia central que se utilizarán en la presente 

investigación son: 

• Media: suma de los valores de las variables dividida por el número de 

observaciones (pág. 10). 

• Mediana: conjunto de observaciones, de forma ordenada, es el valor 

medio. 

•  Moda: es considerado como el valor que se repite frecuentemente. 
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b) Medidas de dispersión 

La finalidad de determinar las medidas de dispersión es identificar el grado de 

dispersión de los datos, es decir pretenden evaluar en qué medida los datos difieren 

entre sí. (Triola, 2009) ; Las principales medidas de dispersión son: 

• Rango: la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de 

datos total. 

• Varianza: desviación estándar elevado al cuadrado. 

•  Desviación estándar: mide la variabilidad de los datos respecto a su media. 

Tabla 2: Medidas de tendencia central 

Medida  Fórmula  Significado 

Rango: = | ∨ max −𝑣 min | Vmax= valor máximo de los datos. 

 Vmin= valor mínimo de los datos. 

Varianza: 
𝑠2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
 

𝑆2 = varianza  

𝑋𝑖= valor de cada dato  

x= media de los datos 

 n= número de datos 

Desviación 

estándar 

𝜎 = √𝑠
2
 𝜎= desviación estándar  

𝑆2= varianza 

Fuente: (Triola, 2009) 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

3.2.2. Estudio correlacional 

 

Se procedió aplicar un estudio correlacional, para lo cual es necesario aplicar un 

modelo econométrico que es Modelo de Vectores Autorregresivos VAR, y cumplir 

con diferentes supuestos para la correcta especificación del modelo. 
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3.2.2.1.  Estacionariedad de las variables 

Hay que considerar que al momento de realizar el modelo econométrico VAR, las 

variables en estudio deben ser estacionarias, lo cual son consideradas cuando su media 

y su varianza permanecen constantes, es decir no cambian en función del tiempo, 

además, si una variable no es estacionaria, significa que los estimadores serían 

insesgados y consecutivamente ineficientes, dificultando el análisis y así el proceso de 

pronósticos tendrían poco valor práctico. 

Para identificar la estacionariedad de las variables se procederá a realizar mediante la 

prueba de Dickey-Fuller Aumentada. 

 

3.2.2.2. La prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) 

 

Es considerada como una prueba de estacionariedad con la finalidad de determinar la 

existencia de raíz unitaria, lo cual significa que, es estacionaria cuando no existe raíz 

unitaria, mientras que, se considera no estacionaria al existir raíz unitaria en los datos 

son no estacionarios. Para poder solucionar la no estacionariedad de los datos en la 

serie de tiempo es necesario realizar la primera diferencia de las variables  

Para Gujarati & Porter (2010), la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (ADF),es 

aplicada a las diferentes variables, con la finalidad de determinar la existencia de raíz 

unitaria y a su vez identificar la estacionariedad de los datos, se presenta la siguiente 

ecuación, lo cual representa regresiones anteriores pero aumentadas con retardos de su 

propia variable. 

 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝑦 ∑ 𝑦𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑒𝑡 

 

Donde: 

 𝛼 =  Intercepto 

 𝑇 = Tendencia 

 𝛿 = Parámetro de interés para determinar la raíz unitaria 

La ecuación presentada anteriormente se utiliza para la prueba de Dickey - Fuller 

Aumentada, mientras que los retardos 𝑦 ∑ 𝑦𝑡−1
𝑝
𝑖=1   permite confirmar que los residuos 

sean estacionarios, Gujarati & Porter (2010). 
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3.2.2.3.Criterios de información 

 

Al momento de determinar el rezago óptimo, se analiza los criterios de información de 

Akaike (AIC), Bayesiano (BIC) y Hanna-Quin (HQ), los cuales sirven para determinar 

el número de rezagos que se incluirá en el modelo econométrico, los rezagos 

representan valores pasados de una variable específica y así comprender como se 

comporta la variable endógena ( Gujarati & Porter, 2010). 

 

 

3.2.2.4.Normalidad 

 

Según Vela Peón (2010), menciona que la normalidad de una variable es considerada 

como la distribución simétrica, por lo tanto, acampanada, y los objetos de una 

población en estudio, no se aparta considerablemente de su media.  

utilizamos la prueba de Jarque y Bera, es una prueba asintótica, o de muestras grandes, 

esta prueba calcula primero la asimetría y la curtosis (2010) y así poder determinar el 

grado de normalidad de los residuos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.2.2.5.Autocorrelación 

 

Los estadísticos Breusch y Godfrey elaboraron una prueba para la autocorrelación que 

es un fenómeno el cual se presenta en las muestras de datos, asociados al tiempo, para 

determinar la autocorrelación de los residuos, se utiliza la prueba conocida como el 

multiplicador de lagrange de Breusch-Godfrey ( Gujarati & Porter, 2010). 

 

3.2.2.6.Heterocedasticidad 

Un modelo heterocedástico, es aquel en que las varianzas de las perturbaciones no son 

constantes, razón por la cual, la variabilidad es diferente para cada observación (2012), 

en esta situación se utilizará la prueba Breusch-Pagan, que facilita la detección de 

errores en la heterocedasticidad, los cuales son explicados por todas las variables del 

modelo y sus respectivos valores ( Gujarati & Porter, 2010). 
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3.2.2.7.  Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) 

Según Gujarati y Porter (2010), la metodología VAR se asemeja a los modelos de 

ecuaciones simultáneas, pues considera diversas variables endógenas de manera 

conjunta, pero cada variable endógena se explica por sus valores rezagados, o pasados. 

Es una herramienta de series de tiempo que permiten un mejor entendimiento de las 

interacciones entre las variables de estudio, es muy útil para el análisis empírico, 

además, no existen restricciones en los coeficientes del modelo, por lo tanto, su 

especificación es mejor respecto a otros modelos econométricos. 

El Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), se originó en los años 80, desarrollado 

por Sims, el presente modelo permite establecer a todas las variables como endógenas 

y así realizar predicciones, es decir explica el comportamiento de los años venideros, 

lo cual ayuda a efectuar pronósticos confiables y verificar si las variables son o no 

cíclicas. 

Las ecuaciones para el modelo VAR son: 

 

𝑌 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑗𝑌𝑡−𝑗 + 𝜇1𝑡

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

𝑋 = 𝛼 + ∑ 𝜃𝑗𝑋𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽𝑗𝑌𝑡−𝑗 + 𝜇2𝑡

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 

Donde:  

𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛾 =representa las matrices de los coeficientes a ser estimados. 

 𝑗 = son los números de retardos para el modelo Vectores Autorregresivos VAR  

𝑋 𝑦 𝑌 = vectores de las variables exógenas  

 𝜇 = error estocástico 

El error estocástico, se refiere a choques o impulsos dentro del modelo en estudio, 

resaltando que el modelo VAR se explica así misma con sus propios rezagos. 
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3.2.2.8. Función de impulso-respuesta (FIR) 

 

El modelo de Vectores Autorregresivos VAR se interpreta mediante la función 

impulso -respuesta (FIR), de esta manera se observa la forma como responde la 

variable dependiente ante choques en los términos de error, además estudia el impacto 

de los choques en el futuro, realizando pronósticos (Martínez García, Venegas 

Martínez, & Trejo García, 2013). 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

3.3.1. Crecimiento económico 

Tabla 3: Operacionalización del crecimiento económico 

Elaborado por: Castañeda (2021)

Definición Categorías/ 

Dimensiones 

Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

Al comparar el producto interior bruto de 

un trimestre con el anterior, se obtiene la 

tasa de variación Inter trimestral, lo cual 

expresa el crecimiento económico del 

país (Mankiw, Principios de Economía 

Séptima edición, 2015). 

 

 

Producto 

Interno Bruto 

 

 

 

Tasa de crecimiento 

del Producto Interno 

Bruto 

 

 

¿Cuál es la variación 

Porcentual del Producto 

Interno Bruto? 

 

 

Guía de observación 

estructurada. 
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3.3.2. Remesas 

Tabla 4: Operacionalización de las remesas 

Elaborado por: Castañeda (2021)

Definición Categorías/ Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

Las personas deciden 

migrar a otros países de 

preferencia a países 

industrializados, por lo 

tanto, se explica que las 

remesas, es el flujo 

monetario que las 

personas migrantes ganan 

trabajando en el extranjero 

y envían a sus hogares de 

origen. ( Ramírez & 

García , 2005) 

 

 

 

 

 

Remesas 

 

 

 

 

Flujo de remesas 

 

 

 

¿Cuál es el porcentaje de 

flujo de remesas 

percibidas en el periodo 

2008 - 2019? 

 

 

 

Guía de observación 

estructurada. 
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3.3.3. Gasto consumo final de los hogares (consumo privado) 

Tabla 5: Operacionalización gasto consumo final de los hogares 

Elaborado por: Castañeda (2021)

Definición Categorías/ Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

El gasto de consumo final 

de los hogares, también 

denominado consumo 

privado, es el valor de 

mercado de todos los 

bienes y servicios en el 

cual está incluidos los 

productos durables. 

 

 

 

 

 

Gasto consumo final de 

los hogares (consumo) 

 

 

 

Privado 

 

¿Cuál es el porcentaje del 

gasto consumo final de 

hogares en el país? 

 

Guía de observación 

estructurada. 
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3.3.4. Formación bruta de capital fijo 

Tabla 6: Operacionalización de formación bruta de capital fijo 

Elaborado por: Castañeda (2021)

Definición Categorías/ Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

Corresponde a la inversión de 

un país, además es 

considerado como impulso 

del crecimiento económico 

debido a que permite 

incrementar la capacidad 

productiva de un país (Banco 

Central del Ecuador, 2020). 

 

 

 

 

 

Formación bruta de 

capital fijo (inversión) 

 

 

 

 

 

Privado 

 

 

 

¿Cuál es el monto de la 

FBKF (inversión 

privada) en el país? 

 

 

 

Guía de observación 

estructurada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados y discusión 

En el presente apartado se realizó una descripción sobre la evolución del crecimiento 

económico (PIB), remesas, gasto consumo final de los hogares (consumo) y formación 

bruta de capital fijo (inversión), además, se obtiene los estadísticos principales de las 

variables para conocer los valores representativos de cada una y se identificó la 

relación entre remesas y las demás variables en estudio, de esta manera se cumplió el 

primer objetivo. 

4.1.1. Crecimiento económico 

 

Gráfico 1: Crecimiento económico 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

El Producto Interno Bruto, permite conocer la realidad del país, el gráfico 1 representa 

la evolución del crecimiento económico en el Ecuador entre 2008 y 2019, se visualiza 

un incremento de la economía en el año 2008 debido a que el barril del petróleo 

adquirió un valor de USD 117,4 en promedio, lo cual representa un gran ingreso para 

el país, no obstante la economía ecuatoriana y las diferentes economías a nivel 

mundial, sufrieron problemas debido a la burbuja inmobiliaria, considerando que 

Ecuador no tuvo relación directa con dicha crisis, se vio afectado por la morosidad en 

el pago de la Deuda Externa lo cual pondría fin al conocido boom petróleo, debido a 
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que el precio del petróleo bajó en un 36,5%, disminuyendo el crecimiento económico 

en -1.4% respecto al año 2009. En el año 2010 se presenta una notable recuperación 

mientras que en el año 2015 y  2016 se presenta un decrecimiento debido a la caída de 

los precios de los diferentes productos de exportación en Ecuador, provocando 

consecuencias es decir, disminución del gasto consumo final de los hogares e inversión 

privada, además la devaluación del tipo de cambio Colombiano, mientras que en el 

año  2019 tiende a disminuir en un -0,7%, debido a las diferentes circunstancias 

políticas de incertidumbre y al escaso apoyo gubernamental a la industria nacional, por 

lo tanto el crecimiento económico de Ecuador es volátil. 

 

A continuación, véase tabla 7 los principales estadísticos de esta variable. 

Tabla 7: Estadísticos principales del crecimiento económico  

Crecimiento Económico 

Media 0,675 

Error típico 0,156465277 

Mediana 0,8 

Moda 1,6 

Desviación estándar 1,084023239 

Varianza de la muestra 1,175106383 

Rango 4,8 

Mínimo -1,6 

Máximo 3,2 

Suma 32,4 

Cuenta 48 

Fuente: (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 7, indica el análisis estadístico de los datos 

del crecimiento económico del Producto Interno Bruto en el periodo 2008 – 2019, en 

el cual los datos analizados presentan un promedio de 0,67%, se hace referencia a la 

mediana de los datos, que indican el valor medio del mismo, es decir para el 

crecimiento económico la mediana corresponde a 0,8%, mientras que la moda es el 

valor que más se repite dentro de la serie correspondiente a 1,6 %, una vez establecidas 

las medidas de localización se procedió a realizar un análisis de medidas de 

variabilidad y así determinar la dispersión de los datos con respecto a la media, se 

observa que la desviación estándar es de 1,08%, lo cual muestran una dispersión alta 

,debido a que la media es menor al grado de dispersión. Además, el valor mínimo es 

de -1,6%, representa el más grande déficit en el segundo trimestre del año 2015, por 

lo tanto, el máximo valor corresponde a 3,2 % es decir un superávit dado en el cuarto 

trimestre del año 2010, el total de datos empleados en la serie temporal es de 48. 

4.1.2. Remesas 

 

Gráfico 2:  Remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

En la actualidad las remesas de los emigrantes son considerado como una de las 

principales divisas del Ecuador, en el gráfico 2 se observa la variación porcentual de 

las remesas en el país periodo 2008- 2019, considerando que en el año 2008 existió un 

notable decrecimiento del -14 % debido a la crisis inmobiliaria, lo cual afectó a los 

países industrializados, estos son países de preferencia al momento de migrar, 

provocando desempleo y a su vez a los trabajadores migratorios la reducción de horas 

laborales, disminución de sus ingresos y, por ende a las familias del lugar de origen, 
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las cuales ocupan el flujo monetario para su diario vivir, Ecuador es dependiente de 

las economías desarrolladas, en el año 2010 presenta una nueva caída del flujo de 

remesas del -16,34% ha presentado variaciones constantes ya sea por afectaciones 

internacionales o internas del país, A pesar de ello en el año 2015 se observa un 

mejoramiento en la economía, no obstante hasta el año 2016 donde surgió un terremoto 

en el país ecuatoriano, hizo que varias personas migren al exterior debido a la difícil 

situación que estaba aconteciendo al país, es decir sobreendeudamiento y no 

presentaba un futuro próspero, debido a eso en el segundo trimestre del año 2016 las 

remesas presentan un porcentaje de 12,57% , en el primer trimestre del año 2019 se 

observa un decrecimiento -5,63% mientras que para el tercer trimestre del mismo año 

la situación mejora en 4,44%, por lo tanto las remesas es volátil. 

 

A continuación, véase tabla 8 de resumen de los principales estadísticos. 

Tabla 8: Estadísticos principales de las remesas  

Remesas 

Media 0,143428756 

Error típico 1,046793657 

Mediana -0,086445579 

Desviación estándar 7,252399199 

Varianza de la muestra 52,59729414 

Rango 28,91117968 

Mínimo -16,34337435 

Máximo 12,56780533 

Suma 6,884580289 

Cuenta 48 

Fuente: (Banco Central del Ecuador)  

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 8, indica el análisis estadístico de los datos 

de las remesas en el año 2008 – 2019, en el cual los datos del periodo analizado 

presentan un promedio de 0,14%, se hace referencia a la mediana de los datos, que 

indican el valor medio del mismo, es decir para las remesas la mediana corresponde a 

-0,08%, mientras que la moda es el valor que más se repite dentro de la serie por lo 

tanto no existen datos modales, una vez establecidas las medidas de localización se 

procedió a realizar un análisis de medidas de variabilidad y así determinar la dispersión 

de los datos con respecto a la media, se observa que la desviación estándar es de 7,25%, 

lo cual muestran una dispersión alta, debido a que la media es menor al grado de 

dispersión. Además, el valor mínimo es de 16,3433743%, representa el más grande 

déficit en el primer trimestre del año 2010, por lo tanto, el máximo valor corresponde 

a 12,56780533% es decir un superávit dado en el segundo trimestre del año 2016, el 

total de datos empleados en la serie temporal es de 48. 

4.1.3. Gasto consumo final de los hogares 

 

Gráfico 3: Gasto consumo final de los hogares 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

Los bienes y servicios comprados por los hogares se consideran como Gasto consumo 

final de los hogares o también llamado consumo privado, en el gráfico 3 se observa 

en el primer trimestre del año 2009 un decrecimiento del -2,9% debido a la inflación 

y devaluación del dólar lo cual afectaron al comportamiento económico nacional, por 

lo tanto las personas dejaron de adquirir bienes debido a la falta de liquidez ocasionada 

en el país, además en el segundo trimestre del año 2015 presenta una caída del -1,7% 

a razón de los problemas con relación al precio de los productos de exportación de 

Ecuador, es decir el barril de petróleo, mientras que en año 2018 el consumo privado 
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creció 1,1% gracias a créditos de consumo y remesas enviadas de países desarrollados 

económicamente, por lo tanto el gasto consumo final de los hogares es volátil. 

A continuación, se observa en la tabla 9 de resumen de los principales estadísticos. 

Tabla 9: Estadísticos principales del gasto consumo final de los hogares 

Gasto Consumo Final de los Hogares 

Media 0,625843493 

Error típico 0,18084521 

Mediana 0,763226416 

Moda #N/D 

Desviación estándar 1,252932366 

Varianza de la 

muestra 

1,569839513 

Rango 6,965621684 

Mínimo -2,907417128 

Máximo 4,058204556 

Suma 30,04048767 

Cuenta 48 

Fuente: (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 9, indica el análisis estadístico de los datos 

del Gasto consumo final de los hogares en el periodo 2008 – 2019, en el cual los datos   

analizados presentan un promedio de 0,62%, se hace referencia a la mediana de los 

datos, que indican el valor medio del mismo, es decir para el gasto consumo final de 

los hogares la mediana corresponde a 0,76%, mientras que la moda es el valor que más 

se repite dentro de la serie, por lo tanto no existen datos modales, una vez establecidas 



 

37 
 

las medidas de localización se procedió a realizar un análisis de medidas de 

variabilidad y así determinar la dispersión de los datos con respecto a la media, se 

observa que la desviación estándar es de 1,26%, lo cual muestran una dispersión alta, 

debido a que la media es menor al grado de dispersión. Además, el valor mínimo es de 

-2,91%, representa el más grande déficit en el primer trimestre del año 2009, por lo 

tanto, el máximo valor corresponde a 4,1 % es decir un superávit dado en el primer 

trimestre del año 2010, el total de datos empleados en la serie temporal es de 48. 

4.1.4. Formación bruta de capital fijo 

 

 

Gráfico 4: Formación bruta de capital fijo 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

 

La inversión es medida a través de la Formación Bruta de Capital Fijo o también 

llamada inversión privada, su capacidad productiva facilita la creación de fuentes de 

empleo y a su vez incrementar la productividad nacional, en el gráfico 4, se visualiza 

la evolución de la inversión privada en el periodo 2008 – 2019 trimestralmente, las 

crisis mundiales generaron un efecto negativo en la economía de Ecuador, en el 

segundo trimestre del año 2009 presenta una caída del -5,8%, debido a la crisis laboral 

en países industrializadas lo cual debilitó la inversión en el país, en el  tercer trimestre 

del año 2014 tiene un incremento de 3,9%  gracias a la aplicación de medidas de ayuda 

al sistema económico, además en el 2016 presenta un aumento de 1,1% debido a la 

inversión del Gobierno Central, que se dedicó en la construcción de carreteras,  

hidroeléctricas, centros educativos, etc. Mientras que en el año 2019 se analiza un 
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decrecimiento de -1,6% como consecuencia al desempeño negativo del sector de la 

construcción, por lo tanto, la formación bruta de capital fijo es volátil. 

A continuación, véase tabla 10 de resumen de los principales estadísticos 

Tabla 10: Estadísticos principales de la formación bruta de capital fijo  

Formación Bruta de Capital Fijo 

Media 0,95593505 

Error típico 0,45066363 

Mediana 0,82536553 

Desviación estándar 3,12228925 

Varianza de la 

muestra 

9,74869015 

Rango 14,5363878 

Mínimo -5,94384642 

Máximo 8,59254136 

Suma 45,8848822 

Cuenta 48 

Fuente: (Banco Central del Ecuador)  

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 10, indica el análisis estadístico de los datos 

de la Formación Bruta de Capital Fijo en el año 2008 – 2019, en el cual los datos del 

periodo analizado presentan un promedio de 0,95%, se hace referencia a la mediana 

de los datos, que indican el valor medio del mismo, es decir para la formación bruta 

de capital fijo la mediana corresponde a 0,83%, mientras que la moda es el valor que 

más se repite dentro de la serie, por lo tanto no existen datos modales, una vez 

establecidas las medidas de localización se procedió a realizar un análisis de medidas 

de variabilidad y así determinar la dispersión de los datos con respecto a la media, se 

observa que la desviación estándar es de 3,12%, lo cual muestran una dispersión alta 
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,debido a que la media es menor al grado de dispersión. Además, el valor mínimo es 

de -5,94%, representa el más grande déficit en el segundo trimestre del año 2015, por 

lo tanto, el máximo valor corresponde a 8,6 % es decir un superávit dado en el primer 

trimestre del año 2008, el total de datos empleados en la serie temporal es de 48. 

4.1.5. Relación remesas y crecimiento económico 

 

Gráfico 5: Relación remesas y crecimiento económico 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

La economía ecuatoriana, posee grandes ingresos debido a la venta de petróleo y a su 

vez la inestabilidad política ha provocado bajas tasas de inversión, lo cual es de gran 

importancia para mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto, en el gráfico 5  

se puede observar la relación entre remesas y crecimiento económico, en el año 2009  

presenta una caída de -1,4% en el crecimiento económico debido a los diferentes 

problemas internacionales, mientras que las remesas  tienen a disminuir en un -14% 

por dificultades económicas en países desarrollados, como sucedió en el año 2008 la 

crisis inmobiliaria ,afectando directamente a los migrantes e indirectamente a sus 

familias. En el año 2011,2012 y 2013 presentan una tendencia similar entre las 

variables, lo cual representa un efecto positivo sobre la producción nacional, por 

consiguiente, los migrantes aumentan el envío flujo de remesas con el propósito de 

invertir en su país de origen, mientras que en año 2015 y 2018 las remesas tienen 

relación inversa, debido que los migrantes envían dinero por motivos altruistas. 
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4.1.6. Relación remesas y gasto consumo final de los hogares 

 

 

Gráfico 6: Relación remesas y gasto consumo final de los hogares 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

Se debe tener en cuenta que el gasto consumo final de los hogares también conocido 

como consumo privado en el Ecuador representa alrededor del 70% de la demanda 

agregada, no obstante después de la crisis internacional se vieron afectadas los 

migrantes, en el primer trimestre del año 2009 las remesas presentan una caída del -

13,99% afectando el flujo monetario de sus familiares, provocando a su vez un 

decrecimiento del -2,9% en el gasto consumo final de los hogares, es decir no 

disponían de ingreso para poder adquirir bienes y servicios, además se observa que, en 

los primeros trimestres del año 2010, un crecimiento del 4.1%, la relación existente 

entre las variables de estudio, demuestran que existe un comportamiento contra cíclico, 

lo cual significa que los emigrantes incrementan el flujo de remesas a su país de origen 

con la finalidad de apoyar económicamente a sus familiares. 
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4.1.7. Relación remesas y formación bruta de capital fijo 

  

Gráfico 7: Relación remesas y formación bruta de capital fijo 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante base de datos del (Banco 

Central del Ecuador) 

 

 

En Ecuador, la formación bruta de capital fijo se conoce como inversión privada, lo 

cual usualmente representa el 30% del total de la demanda agregada existente en el 

país, en el año 2009 como consecuencia de la crisis internacional presenta una caída 

de las remesas de -13,99%, además que la inversión privada tiene un decrecimiento de 

-5% , en el tercer trimestre del año 2019 las dos variables presentan una incremento en 

sus porcentajes, mientras que en el cuarto trimestre del mismo año las remesas caen -

0.27% y a su vez la formación bruta de capital fijo  tiene a bajar en -1,6%, se observa 

una tendencia idéntica entre las remesas y la inversión privada, por lo tanto, significa 

que el flujo de las remesas ingresa al país Ecuador como fuente de financiamiento de 

inversiones y así mejorar el crecimiento económico en diferentes áreas productivas. 
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4.1.8. Análisis econométrico: impacto de las remesas sobre consumo, inversión 

y crecimiento económico 

 

4.1.8.1. Estacionariedad de las variables 

 

La primera prueba para llevar a cabo el modelo econométrico es identificar la 

presencia de raíz unitaria y analizar el comportamiento estacionario de las variables en 

estudio mediante, la prueba de Dickey-Fuller Aumentada, lo cual permite comprobar 

si los datos varían con relación al tiempo. 

Véase gráfico 8 la tendencia de los datos: 

 

 

 

 

                                  

 

                                

 

 

                                    

Gráfico 8: Comportamiento de las series temporales 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

 

En los gráficos anteriores se observa que las variables de estudio poseen una 

tendencia cambiante a lo largo del tiempo, además se comproborá mediante la 

utilización de la prueba de Dickey-Fuller Aumentada, utilizando el software 

econométrico Gretl. 
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4.1.8.2. Prueba de dickey-fuller aumentada 

Tabla 11: Contraste de dickey fuller aumentado para las variables 

Prueba de raíz unitaria de las variables con el contraste ADF 

𝐻0 = Existe raíz unitaria; no estacionariedad de los datos 

𝐻1 = No existe raíz unitaria; estacionariedad de los datos 

  Variable                             Valor p                       Valor                       Hipótesis 

aceptada 

PIB                                      0,003697                 <      0,05                                 𝐻1 

G.C.F.H                               0,0009182              <      0,05                                  𝐻1 

F.B.K. F                               0,01975                  <      0,05                                 𝐻1 

REMESAS                          0,1475                     >    0,05                                   𝐻0 

  d_REMESAS                    3,841e-008              <      0,05                                  𝐻1 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Se observa en la tabla 11 que, al aplicar la prueba de Dickey Fuller Aumentado, los 

valores de las variables crecimiento económico, gasto consumo final de los hogares, 

formación bruta de capital fijo son menores que 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna que sostiene que los datos son estacionarios ,mientras que las remesas posee 

un valor mayor a 0.05 , se aplicó una primera diferencia y seguidamente el contraste 

ADF, convirtiendo la serie en estacionaria, una vez comprobada la estacionariedad de 

las variables se realizará el Modelo de Vectores Autorregresivos VAR. 

Después de comprobar que las variables cumplen con el requisito de estacionariedad, 

procedemos a determinar el número de rezagos, mediante los criterios de decisión, los 

cuales serán incluidos en cada modelo. 
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4.1.8.3.  Selección del orden del modelo 

 

Tabla 12: Orden del modelo VAR 

(1) PIB - Remesas  

R AIC  BIC     HQC 

1 2,787418*     2,914084*     2,833217* 
 

(2) Consumo - Remesas   
AIC  BIC     HQC 

1 3,179644*     3,306310*     3,225442* 
 

(3) Inversión- Remesas  
AIC  BIC     HQC 

1 4,198214   4,324880*     4,244013* 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

En los resultados se obtiene que los criterios de decisión como son akaike, Bayesiano, 

Hannan - Quinn para los diferentes modelos el mejor rezago es el primero. 

4.1.8.4.  Contraste de normalidad  

La prueba Jarque – Bera tiene como finalidad observar si residuos están normalmente 

distribuidos, cuanto más alta sea la probabilidad de obtener el estadístico JB 

observado, mayor será la evidencia en favor de la hipótesis nula de que los términos 

de error están distribuidos normalmente ( Gujarati & Porter, 2010). 

 

Tabla 13: Contraste de normalidad para los modelos 

Variable  Jarque Bera  Valor p 

PIB 0,55887 0,756211 

G.Consumo 2,51041 0,285018 

FBKF 0,120227 0,941658 

Remesas 4,79143 0,0911074 

Fuente: Gretl 
Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Se observa que el Valor p de las variables en estudio es mayor a 0.05 esto significa 

que los errores cumplen con el supuesto de normalidad, es decir, presentan una 

distribución normal. 
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4.1.8.5. Prueba de autocorrelación 

 

El multiplicador de lagrange de Breusch-Godfrey, es una prueba para determinar la 

auto- correlación en muestras grandes, es una prueba mejorada al estadístico de 

Durwin – Watson., la tabla 14 presenta los resultados de autocorrelación. 

 

Tabla 14: Contraste de lagrange de Breusch-Godfrey para los modelos 

Variable LMF Valor p 

PIB - Remesas 2,765762 0,056 

G.Consumo - 

Remesas 1,558904 0,203 

FBKF - Remesas 11,908601 0.06 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Los resultados indican un valor p mayor a 0.05 que es el nivel de significancia, lo cual 

indica que no existen problemas de autocorrelación. 

 

 

4.1.9. Modelo de Vectores Autorregresivos VAR 

 

Seguidamente, se presenta e interpreta los resultados que se obtuvo del modelo de 

Vectores Autorregresivos VAR, permitiendo conocer la relación entre el flujo de 

remesas y crecimiento económico en Ecuador. 

 

 

4.1.10. Modelo 1: Las remesas y el crecimiento económico en el Ecuador 

 

El modelo 1, permite determinar el efecto de las remesas sobre el crecimiento 

económico en el Ecuador, en la presente tabla se observa los resultados del Modelo de 

Vectores Autorregresivos VAR. 
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Para este modelo se utilizará dos ecuaciones: 

 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

 

Se obtiene: 

Tabla 15: Estimación del modelo VAR para el crecimiento económico y remesas 

Sistema VAR, orden del retardo 1 

Estimaciones de MCO, observaciones 2008:3-2019:4 (T = 46) 

Log-verosimilitud = -229,59301 

Determinante de la matriz de covarianzas = 74,184161 

AIC = 10,2432 

BIC = 10,4817 

HQC = 10,3325 

Contraste Portmanteau: LB(11) = 88,199, gl = 40 [0,00001] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

El contraste de Portmanteau, determina si el modelo se encuentra correctamente 

especificado, por lo tanto; se obtiene un valor p de 0.0001 lo cual es menor que el nivel 

de significancia de 0.05, por ende, se acepta la hipótesis alternativa misma que 

establece que el modelo está correctamente especificado. Esto se puede contrastar a 

través del gráfico 9 que se muestra a continuación. 
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Gráfico 9: Estabilidad del modelo VAR para el crecimiento económico y remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

En la presente gráfica se puede observar que las raíces inversas del modelo VAR, se 

encuentran dentro del área del círculo, por lo tanto, significa que el modelo es estable. 

Posteriormente se presentan los coeficientes del modelo VAR del crecimiento 

económico y remesas. 

 

Tabla 16: Coeficientes del modelo VAR para crecimiento económico 

Ecuación 1: PIB 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                           0,332457        0,175014              1,900          0,0642  * 

PIB_1                         0,433653         0,138662            3,127          0,0032  *** 

d_REMESAS_1         0,00376782    0,0133520           0,2822      0,7792 

Media de la var. dependiente.  =0,630435 

Desviación típica de la var. Dependiente = 1,085433 

Suma de cuadrados de los residuos = 42,87422 

Desviación típica de los residuos = 0,998536 

R-cuadrado =   0,191318 
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Estadístico F = (2, 43)                5,086466   Valor p (de F)          0,010405 

Estadístico de Durbin-Watson = 2,087705 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de PIB           F(1, 43) =   9,7807  valor p [0,0032] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 0,079632  valor p [0,7792] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = 0,332457 + + 0,433653 PIB    + 0,00376782 Remesas +𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,191318 

La ecuación indica que el Crecimiento económico explica a las remesas, se obtiene un 

r cuadrado de 19,13%, esto significa que existe una relación directamente proporcional 

entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, cuando 

aumenta el PIB aumenta las remesas. Se obtiene un vapor p correspondiente a 

0,010405, el presente valor es menor al grado de significancia de 0.05, por lo tanto, 

los retardos son significantes para explicar a la variable de estudio. 

 

Tabla 17: Coeficientes del modelo VAR para d_remesas 

Ecuación 2: d_remesas 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                           1,61165           1,70400           0,9458             0,3495 

PIB_1                        −2,01619          1,35006         −1,493               0,1426 

d_REMESAS_1        −0,476337        0,130000       −3,664               0,0007  *** 

Media de la var. dependiente.  = 0,102118 

Desviación típica de la var. Dependiente = 11,23072 
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Suma de cuadrados de los residuos =  4064,335 

Desviación típica de los residuos =  9,722110 

R-cuadrado =   0,283920 

Estadístico F = (2, 43)   8,524584             Valor p (de F)    0,000762       

Estadístico de Durbin-Watson = 2,242424 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de PIB           F(1, 43) = 2,2303   valor p [0,1426] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 13,426 valor p [0,0007] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝐸𝑀𝐸𝑆𝐴𝑆𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 1,61165 − 2,01619 PIB −  0,476337 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 + 𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,283920 

 

La ecuación indica que las remesas explican al crecimiento económico, se obtiene un 

r cuadrado de 28,39%, esto significa que existe una relación directamente proporcional 

entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, cuando 

aumenta las remesas aumenta el crecimiento económico. Se obtiene un vapor p 

correspondiente a 0,000762, el presente valor es menor al grado de significancia de 

0.05, por lo tanto, los retardos son significantes para explicar a la variable de estudio. 
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4.1.10.1. Análisis impulso respuesta 

Mediante el análisis impulso respuesta del modelo de Vectores Autorregresivos VAR, 

permite pronosticar el comportamiento de una variable ante shocks producidos por 

otra variable, en el gráfico 10 se observa los resultados. 

 

Gráfico 10: Impulso - respuesta del modelo VAR para crecimiento económico y 

d_remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

Se observa las respuestas del Crecimiento económico ante un shock o cambio en las 

remesas, es decir que el Crecimiento económico responde a las remesas de forma 

creciente hasta el cuarto periodo, a partir del cuarto periodo tendrá una relación 

decreciente. 

4.1.10.2.  Pronósticos del modelo 1: (crecimiento económico) - (remesas) 

Para dar cumplimento con el objetivo específico 2, se realiza el pronóstico del año 

2020, 2021,2022, y así conocer sus efectos a largo plazo, en las series de tiempo del 

modelo VAR. 
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Gráfico 11: Pronóstico del crecimiento económico – VAR 1 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

 

Gráfico 12: Pronóstico d_remesas – VAR 1 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

La gráfica 11,representa el pronóstico del Crecimiento económico, el cual indica un 

aumento constante en el año 2020, mientras que, para el año 2021 y 2022 se mantiene  

alrededor de  0,6% , véase el gráfico 12, indica el pronóstico de las remesas, en el 

segundo trimestres del año 2020 presenta una decrecimiento de -0,920%,pero en el 

tercer trimestre se observa una recuperación de 1,33%, a partir del año 2021  las 

remesas se mantienen constantes con un porcentaje de 0,3%. 
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4.1.11.   Modelo 2: las remesas y el gasto consumo final de los hogares en el 

Ecuador 

 

El modelo 2, permite determinar el efecto de las remesas sobre el gasto consumo final 

de los hogares en el Ecuador, en la presente tabla se observa los resultados del Modelo 

de Vectores Autorregresivos VAR. 

Para este modelo se utilizará dos ecuaciones: 

 

𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

Se obtiene: 

Tabla 18: Estimación del modelo VAR para el gasto consumo final de los hogares y 

remesas 

Sistema VAR, orden del retardo 1 

Estimaciones de MCO, observaciones 2008:3-2019:4 (T = 46) 

Log-verosimilitud = -240,11662 

Determinante de la matriz de covarianzas = 117,22543 

AIC = 10,7007 

BIC = 10,9392 

HQC = 10,7901 

Contraste Portmanteau: LB(11) = 95,0162, gl = 40 [0,00001] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

El contraste de Portmanteau, determina si el modelo se encuentra correctamente 

especificado, por lo tanto; se obtiene un valor p de 0.0001 lo cual es menor que el nivel 

de significancia de 0.05, por ende, se acepta la hipótesis alternativa misma que 

establece que el modelo está correctamente especificado. Esto se puede contrastar a 

través del gráfico 13 que se muestra a continuación. 
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Gráfico 13: Estabilidad del modelo VAR para el gasto consumo final de los hogares 

y remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

En la presente gráfica se observa que las raíces inversas del modelo VAR, se 

encuentran dentro del área del círculo, por lo tanto, significa que el modelo es estable. 

Posteriormente se presentan los coeficientes del modelo VAR del gasto consumo final 

de los hogares y remesas. 
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Tabla 19: Coeficientes del modelo VAR para gasto consumo final de los hogares 

Ecuación 1: GCONSUMO 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                         0,391442          0,201475        1,943                0,0586  * 

GCONSUMO_1       0,302850          0,142386        2,127                0,0392  ** 

d_REMESAS_1       0,00690329       0,0162045       0,4260            0,6722 

Media de la var. dependiente.  = 0,586659 

Desviación típica de la var. Dependiente = 1,254298 

Suma de cuadrados de los residuos = 63,86932 

Desviación típica de los residuos = 1,218742 

R-cuadrado =   0,097851 

Estadístico F = (2, 43)                2,331994   Valor p (de F)          0,0109264 

Estadístico de Durbin-Watson = 2,015467 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de GCONSUMO         F(1, 43) =   4,5240  valor p [0,0392] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 0,18148     valor p [0,6722] 

Fuente: Gretl  

 Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior, se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡 = 0,391442 +    0,3028 𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 + 0,00690329Remesas +𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,097851 

La ecuación indica que el gasto consumo final de los hogares explica a las remesas, se 

obtiene un r cuadrado de 09,78%, esto significa que existe una relación directamente 

proporcional entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, 

cuando aumenta el gasto consumo final de los hogares aumenta las remesas. 

 

 

 



 

55 
 

Tabla 20: Coeficientes del modelo VAR para d_remesas 

Ecuación 2: d_REMESAS 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                           1,64291        1,57851              1,041               0,3038 

GCONSUMO_1    −2,19998          1,11557             −1,972              0,0551  * 

  d_REMESAS_1   −0,503579        0,126959           −3,966              0,0003  *** 

Media de la var. dependiente.  = 0,102118 

Desviación típica de la var. Dependiente = 11,23072 

Suma de cuadrados de los residuos =  3920,549 

Desviación típica de los residuos =  9,548590 

R-cuadrado =   0,309253 

Estadístico F = (2, 43)   9,625731        Valor p (de F)    0,000351 

Estadístico de Durbin-Watson = 2,226386 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de GCONSUMO           F(1, 43) = 3,8891 valor p [0,0551] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 15,733 valor p [0,0003] 

 Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 1,64291 − 2,19998 𝐺𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 − 0,503579𝑅𝐸𝑀𝐸𝑆𝐴𝑆 + 𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,309253 

La ecuación indica que las remesas explican al gasto consumo final de los hogares, se 

obtiene un r cuadrado de 30,92%, esto significa que existe una relación directamente 

proporcional entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, 

cuando aumenta las remesas aumenta el gasto consumo final de los hogares. Se obtiene 

un vapor p correspondiente a 0,000351el presente valor es menor al grado de 

significancia de 0.05, por lo tanto, los retardos son significantes para explicar a la 

variable de estudio. 
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4.1.11.1 Análisis impulso respuesta 

Mediante el análisis impulso respuesta del modelo de Vectores Autorregresivos VAR, 

permite pronosticar el comportamiento de una variable ante shocks producidos por 

otra variable, en la presente gráfica se observa los resultados. 

 

Gráfico 14: Impulso- respuesta del modelo VAR para gasto consumo final de los 

hogares y remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

Se observa las respuestas del GCONSUMO ante un shock o cambio en las remesas, es 

decir que el GCONSUMO responde a las remesas de forma decreciente hasta el cuarto 

periodo, a partir de ese trimestre tendrá una relación creciente. 

 

 

4.1.11.2  Pronósticos del modelo 2: (gasto consumo final de los hogares) - 

(remesas) 

Para dar cumplimento con el objetivo 2, se realiza el pronóstico del año 2020, 

2021,2022, y así conocer sus efectos a largo plazo, en las series de tiempo del modelo 

VAR. 
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Gráfico 15: Pronóstico del gasto consumo final de los hogares – VAR 2 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

  

Gráfico 16: Pronóstico de las remesas – VAR 2 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

Véase la gráfica 15, indica el pronóstico del gasto consumo final de los hogares el 

cual tiene un crecimiento estable que oscila entre 0,5%, mientras que la gráfica 16 

representa el pronóstico de las remesas, el cual muestra un crecimiento de 4,12% en el 

primer trimestre del año 2020, y para el segundo trimestre del mismo año un notable 

decrecimiento de -1,19%, a partir del año 2021, las remesas se mantienen estables con 

un leve crecimiento de 2.5%.  
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4.1.12 Modelo 3: las remesas y la formación bruta de capital fijo en el Ecuador 

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

Se obtiene: 

Tabla 21: Estimación del modelo VAR para la formación bruta de capital fijo y 

remesas 

Sistema VAR, orden del retardo 1 

Estimaciones de MCO, observaciones 2008:3-2019:4 (T = 46) 

Log-verosimilitud = -270,0791 

Determinante de la matriz de covarianzas = 431,3049 

AIC = 12,0034 

BIC = 12,2420 

HQC = 12,0928 

Contraste Portmanteau: LB(11) = 108,047, gl = 40 [0,00001] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

El contraste de Portmanteau, determina si el modelo se encuentra correctamente 

especificado, por lo tanto; se obtiene un valor p de 0.0001 lo cual es menor que el nivel 

de significancia de 0.05, por ende, se acepta la hipótesis alternativa misma que 

establece que el modelo está correctamente especificado. Esto se puede contrastar a 

través del gráfico 17 que se muestra a continuación. 
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Gráfico 17: Estabilidad del modelo VAR para formación bruta de capital fijo y 

remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

En la gráfica 17 se puede observar que las raíces inversas del modelo VAR, se 

encuentran dentro del área del círculo, por lo tanto, significa que el modelo es estable. 

Posteriormente se presentan los coeficientes del modelo VAR de FBKF y Remesas. 

 

Tabla 22: Coeficientes del modelo VAR para formación bruta de capital fijo 

Ecuación 1: FBKF 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                         0,155914          0,350812        0,4444              0,6590   

  FBKF_1                 0,664962           0,117825        5,644              1,20e-06 *** 

  d_REMESAS_1     0,0632286         0,0310339       2,037            0,0478   ** 

Media de la var. dependiente.  = 0,735600 

Desviación típica de la var. Dependiente = 2,949175 

Suma de cuadrados de los residuos = 222,9029 

Desviación típica de los residuos = 2,276793 

R-cuadrado =   0,430489 

Estadístico F = (2, 43)                16,25170   Valor p (de F)          5,54e-06 
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Estadístico de Durbin-Watson = 1,422298 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de FBKF        F(1, 43) =   31,851 valor p [0,00001] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 4,1510   valor p [0,0478] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

 

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡 = 0,155914 +  0,664962𝐹𝐵𝐾𝐹 + 0,0632286 𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 + 𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,430489 

 

La ecuación indica que la formación bruta de capital fijo explica a las remesas, se 

obtiene un r cuadrado de 43,04%, esto significa que existe una relación directamente 

proporcional entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, 

cuando aumenta la FBKF aumenta las remesas. Se obtiene un vapor p correspondiente 

a 5,54e-06, el presente valor es menor al grado de significancia de 0.05, por lo tanto, 

los retardos son significantes para explicar a la variable de estudio. 
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Tabla 23: Coeficientes del modelo VAR para remesas 

Ecuación 2: d_REMESAS 

                                 Coeficiente     Desv. típica     Estadístico t       valor p 

const                           0,506552        1,52976         0,3311     0,7422 

FBKF_1                     −0,313098      0,513790       −0,6094     0,5455 

d_REMESAS_1        −0,515727     0,135327       −3,811      0,0004  *** 

Media de la var. dependiente.  = 0,102118 

Desviación típica de la var. Dependiente = 11,23072 

Suma de cuadrados de los residuos =  4238,532 

Desviación típica de los residuos =  9,928269 

R-cuadrado =   0,253229 

Estadístico F = (2, 43)   7,290618    Valor p (de F)    0,001877 

Estadístico de Durbin-Watson = 2,279992 

Contrastes F de restricciones cero: 

Todos los retardos de FBKF          F(1, 43) = 0,37135  valor p [0,5455] 

Todos los retardos de d_REMESAS     F(1, 43) = 14,523  valor p [0,0004] 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

De acuerdo con el análisis del modelo anterior se obtiene la ecuación con las betas 

estimados: 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−𝑛 + 𝛽2𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡−𝑛 + 𝜇𝑡 

𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡 = 0,506552 − 0,313098 𝐹𝐵𝐾𝐹 − 0,515727    𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 + 𝜇𝑡 

𝑅2 =  0,253229 

La ecuación indica que las remesas explican a la Formación Bruta de Capital Fijo, se 

obtiene un r cuadrado de 25,32%, esto significa que existe una relación directamente 

proporcional entre las variables, además el signo del coeficiente es positivo: es decir, 

cuando aumenta las remesas aumenta la Formación Bruto de Capital Fijo. Se obtiene 

un vapor p correspondiente a 0,001877 el presente valor es menor al grado de 

significancia de 0.05, por lo tanto, los retardos son significantes para explicar a la 

variable de estudio. 
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4.1.12.1  Análisis impulso respuesta 

Mediante el análisis impulso respuesta del modelo de Vectores Autorregresivos VAR, 

permite pronosticar el comportamiento de una variable ante shocks producidos por 

otra variable. 

 

Gráfico 18: Impulso- respuesta del modelo VAR para formación bruta de capital fijo 

y remesas 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

 

Se observa las respuestas de FBKF en el gráfico 18, ante un shock o cambio en las 

remesas, es decir FBKF responde a las remesas de forma decreciente hasta el cuarto 

periodo, a partir de ese trimestre tendrá una relación creciente. 

 

4.1.12.2 Pronósticos del modelo 3: (formación bruta de capital fijo) - (remesas) 

Para dar cumplimento con el objetivo 2, se realiza el pronóstico del año 2020, 

2021,2022, y así conocer sus efectos a largo plazo, en las series de tiempo del modelo 

VAR. 
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Gráfico 19: Pronóstico de formación bruta de capital fijo – VAR 3 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

  

Gráfico 20: Pronóstico de las remesas – VAR 3 

Elaborado por: Castañeda, Estefanía (2021) mediante Gretl 

Se observa el gráfico 19, indica el pronóstico de la Formación Bruta de Capital Fijo 

,el cual los tres primeros trimestres del año 2020 presenta un notable decrecimiento de 

-1,22%,mientras que en el año 2021,se observa un leve crecimiento de hasta 0,77%, 

mientras que véase gráfico 20, representa el pronóstico de las remesas, en el cual 

indica en el año 2020 un alto crecimiento de 3,44%, los trimestres posteriores 

comienzan a decrecer, hasta el año 2021 en donde se mantiene estable con un 

porcentaje que oscila alrededor del 0,3%. 
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4.2.Verificación de la hipótesis  

Se ha desarrollado el análisis descriptivo y correlacional, por lo tanto, se procede con 

la verificación de la hipótesis, contando con una nula y alterna: 

Tabla 24: Verificación de la hipótesis 

Hipótesis planteadas 

𝑯𝟎 = Las remesas no tiene relación con el crecimiento económico, consumo e 

inversión.  

𝑯𝟏 = Las remesas tiene relación con el crecimiento económico, consumo e 

inversión.  

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Por medio del análisis econométrico, se han obtenido los resultados: 

Tabla 25: Resumen del cumplimiento del modelo VAR  

Contrastes Modelo VAR 1 

Remesas-Crecimiento 

económico 

Modelo VAR 2 

Remesas–gasto 

consumo final de 

los hogares 

(consumo) 

Modelo VAR 3 

Remesas–

Formación Bruta de 

capital fijo 

(inversión) 

Estacionariedad ✓  ✓  ✓  

Orden del VAR 1 1 1 

Autocorrelación 0,056 0,203 0.06 

Heterocedasticidad 0.47 0.56 0.58 

Raíces Unitarias ✓  ✓  ✓  

Contraste Portmanteau 0,00001 0,00001 0,00001 

R-cuadrado 28,39% 30,9% 25,3% 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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En la tabla 24, se observa los diferentes supuestos que el modelo de Vectores 

Autorregresivos VAR debe cumplir como es: Prueba de Autocorrelación en donde el  

p valor > 0.05, nivel de significancia, por lo tanto cumple con la autocorrelación; 

Prueba de heterocedasticidad en el cual p valor > 0.05, nivel de significancia, por lo 

tanto cumple con la heterocedasticidad, además, las raíces inversas de los modelos se 

encuentran dentro del área del circulo, lo que representa que los modelos son estables. 

El contraste Portmanteau para los tres modelos es de 0,00001 < 0,05 nivel de 

significancia, estableciendo que los modelos se encuentran correctamente 

especificados. 

Finalmente se obtiene que las remesas explican al crecimiento económico en 28,39%, 

al gasto consumo final de los hogares (consumo) en 30,9% y a la formación bruta de 

capital fijo (inversión) en 25,3%. 

Por lo tanto, al cumplir con todos los contrastes se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna afirmando que: Las remesas tiene relación con el crecimiento 

económico, consumo e inversión, esto se comprueba en la estimación del modelo 

econométrico, VAR, planteando relaciones entre las series de tiempo. 

 

4.3.Limitaciones del estudio 

 

Al realizar la investigación, por lo general no se obtuvieron restricciones, debido que 

se obtuvo información de fuentes secundarias acerca de remesas, crecimiento 

económico del Producto Interno Bruto, gasto consumo final de los hogares (consumo) 

y formación bruta de capital fijo (inversión), además la base de datos periodo 2008 – 

2019 de las mismas variables, se obtuvo en la página oficial del Banco Central del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Basado en los objetivos planteados previamente en la investigación se obtiene las 

siguientes conclusiones relacionadas con los objetivos específicos de la misma: 

 

• La evolución del ciclo económico en Ecuador se ha visto afectado por diferentes 

acontecimientos, en el año 2008 se encontraba en auge debido al Boom petrolero, 

razón por la que el barril del petróleo adquirió un valor de USD 117,4 dólares en 

promedio, lo cual significó un gran ingreso para el país, no obstante, en el año 

2009, debido a la crisis mundial, la economía ecuatoriana decreció -1,4% 

considerando que el país no tuvo relación directa con dicha crisis, se vio 

perjudicado por la morosidad en el pago de la Deuda Externa, provocando una 

recesión económica, además esto ocasionó que los migrantes situados en países 

industrializados, pierdan su empleo, disminución de sus ingresos y, por ende 

reducción del flujo monetario a las familias del lugar de origen, ocasionando una 

caída del -2,9% en el gasto consumo final de los hogares, debido a la inflación, 

por lo cual las personas dejaron de adquirir bienes y servicios, por motivos de falta 

de liquidez en el país, mientras que la formación bruta de capital fija también 

conocida como inversión privada generó un efecto negativo en la economía de 

 -5,8%, debido a la crisis laboral en países industrializadas lo cual debilitó la 

inversión de países extranjeros en el país, en el año 2016 el crecimiento económico 

se incrementó en 0,9%, gracias al flujo de remesas, las cuales representan 12,57%, 

esto se debe por motivos altruistas, los cuales indican un comportamiento contra 

– cíclico, es decir cuando los familiares del país de origen presentan problemas 

financieros o inestabilidad política, aumentan el envío de remesas, un claro 

ejemplo sucedió en el año 2016, un devastador terremoto en el país ecuatoriano, 

hizo que varias personas migren al exterior debido a la difícil situación que estaba 

aconteciendo al país, es decir sobreendeudamiento y no presentaba un futuro 

próspero, posteriormente el flujo de las remesas incrementaron y así lograr la 

recuperación económica. 
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• La formación bruta de capital fijo también conocido como inversión privada, tiene 

la capacidad productiva de facilitar la creación de fuentes de empleo y así 

incrementar la producción nacional, no obstante, esta motivación es una de las 

razones por la cual el migrante toma la decisión de salir de su país y así generar 

recursos económicos para invertir en emprendimientos y obtener solvencia 

económica en su país de origen, se considera a las remesas como un soporte 

durante la fase de depresión económica en el país natal, y además potenciador del 

crecimiento económico del Producto Interno Bruto en situaciones de auge, en el 

año 2010 luego de la recuperación de la crisis mundial las remesas incrementaron 

en 10,61%  y la inversión privada creció 3,2%, además aumentó el crecimiento 

económico 1,6%, pero en el año 2013 las remesas cayeron - 37%, la inversión 

privada disminuyó en -1,1%, por lo tanto el crecimiento económico decreció -

0,3%, además en el año 2018 las remesas crecieron 7,31% y la inversión privada 

aumentó 0,4% y el crecimiento económico mejoró 1%, por lo tanto indican un 

comportamiento pro – cíclico, es decir  los migrantes aumentan el porcentaje del 

flujo de remesas cuando el crecimiento económico se encuentra en auge y le 

ofrezca rentabilidad a sus ahorros, mientras que disminuyen el envío de remesas 

cuando el país se encuentra en problemas financieros. 

• Mediante el modelo de Vectores Autorregresivos VAR, se identificó que las series 

de tiempo: gasto consumo final de los hogares, formación bruta de capital fijo, 

remesas, crecimiento económico, tienen relación entre sí y cumplen con los 

supuestos establecidos para su correcta realización. Además, cumpliendo con el 

objetivo específico dos se obtiene que: las remesas tienen un impacto sobre el 

gasto consumo final de los hogares en un 30,92%  y a la formación bruta de capital 

fijo en 25,32%, mientras que influye en el crecimiento económico del Producto 

Interno Bruto en 28,39%, por consiguiente, los efectos a largo plazo para el año 

2022 son los siguientes: para el gasto consumo final de los hogares mantiene con 

un crecimiento estable de 0,5%, para la formación bruta de capital fijo se mantiene 

en constante crecimiento alrededor de 0,47%, finalmente el pronóstico para el 

crecimiento económico será de 0,6%, no obstante, se realizó las raíces inversas 

del VAR en cada modelo, dando como resultado que las variables presentan  la 

misma tendencia, es decir los valores se encuentran dentro del circulo unitario, 

por lo tanto los modelos econométricos son estables y confiables. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Ante los diferentes comportamientos que presentan las remesas se 

recomienda al gobierno competente establecer medidas necesarias y así 

brindar protección a los migrantes en situaciones de crisis económicas. 

 

• Para las posteriores investigaciones se aconseja agregar otras variables, 

puede ser el desempleo y así analizar su influencia y las razones por la cual 

las personas deciden migrar hacia países industrializados. 

 

• Se recomienda realizar diferentes modelos econométricos y así obtener 

otros resultados, como puede ser el modelo VEC, el cual permitiría 

comprobar la relación a corto plazo entre las variables de estudio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de observación  

  PERIODO P.I. B G.CONSUMO FBKF REMESAS 

  T1 1,6 0,7 8,6 -8,00 

2008 T2 1,8 2,3 3,5 -4,97 

  T3 1,9 1,6 5,7 -0,68 

  T4 1,7 1,1 4,2 -8,60 

  T1 -1,4 -2,9 -5,0 -13,99 

2009 T2 -0,4 -1,2 -5,8 10,03 

  T3 -0,6 0,5 -1,7 7,15 

  T4 0,1 1,6 0,6 2,98 

  T1 1 4,1 6,4 -16,34 

  T2 1,6 1,6 4,0 -0,46 

2010 T3 1,6 1,4 3,2 10,61 

  T4 3,2 1,7 3,4 -0,58 

  T1 1,1 0,8 4,1 -3,06 

  T2 2,6 1,4 2,7 6,42 

2011 T3 1,5 1,2 3,3 -3,95 

  T4 0,9 0,7 2,8 -3,48 

  T1 1,6 -0,3 2,6 -7,19 

2012 T2 1,7 1,7 2,5 5,03 

  T3 0,8 0,5 2,3 -3,34 

  T4 0,6 0,6 0,7 2,48 

  T1 1 0,9 5,6 -11,66 

  T2 2,1 2,2 2,7 11,71 

2013 T3 2 0,1 1,1 3,55 

  T4 0,1 0,5 -1,5 0,46 

  T1 -0,3 -0,9 -1,1 -6,87 

2014 T2 2,3 2,3 1,5 6,01 

  T3 1,4 1,7 3,9 -1,53 

  T4 0,2 0,3 0,8 -2,72 
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  T1 0,2 0,4 -2,7 -12,59 

2015 T2 -1,6 -1,7 -5,9 12,24 

  T3 -0,3 -0,9 -3,3 3,51 

  T4 -0,9 -1,3 -1,5 3,16 

  T1 -0,7 -1,2 -3,0 -6,45 

2016 T2 0,7 -0,1 -2,2 12,57 

  T3 -0,1 1,1 -0,2 -0,46 

  T4 0,9 0,6 0,0 0,74 

  T1 0,2 1,4 3,8 -6,80 

2017 T2 1,1 0,5 1,6 11,70 

  T3 0,8 1,0 1,4 7,63 

  T4 0,7 1,4 0,6 1,48 

  T1 -1,1 -1,2 0,5 -6,33 

2018 T2 1 0,9 0,4 7,31 

  T3 0,8 1,3 0,5 0,10 

  T4 0 1,1 -2,4 1,57 

  T1 -0,7 -1,3 -1,7 -5,63 

2019 T2 0,4 1,2 -0,3 9,97 

  T3 0 0,6 0,8 4,44 

  T4 -0,7 -0,1 -1,6 -0,27 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 2: Prueba de dickey-fuller aumentada del crecimiento económico del 

Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 3: Prueba de dickey-fuller aumentada del gasto consumo final de los hogares 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Anexo 4: Prueba de dickey-fuller aumentada de la formación bruta de capital fijo 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 



 

81 
 

Anexo 5: Prueba de dickey-fuller aumentada de las remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Anexo 6: Prueba de dickey-fuller aumentada de las remesas en primera diferencia 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 7: Rezago óptimo para el modelo crecimiento económico – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

Anexo 8: Rezago óptimo para el modelo gasto consumo final de los hogares – 

remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 9: Rezago óptimo para el modelo formación bruta de capital fijo – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

 

 

Anexo 10: Prueba de normalidad crecimiento económico 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 11: Prueba de normalidad gasto consumo final de los hogares 

  

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Anexo 12: Prueba de normalidad formación bruta de capital fijo 

  

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 13: Prueba de normalidad remesas 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Anexo 14: Prueba de heterocedasticidad crecimiento económico – remesas 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 15: Prueba de heterocedasticidad gasto consumo final de los hogares – 

remesas 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

 

Anexo 16: Prueba de heterocedasticidad formación bruta de capital fijo – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 17: Modelo de Vectores Autorregresivos VAR para el modelo crecimiento 

económico – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 18: Pronóstico del modelo crecimiento económico y remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 19: Modelo de Vectores Autorregresivos VAR para el modelo gasto consumo 

final de los hogares – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 20: pronóstico del modelo gasto consumo final de los hogares – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 21: Modelo de Vectores Autorregresivos VAR para el modelo formación 

bruta de capital fijo – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 
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Anexo 22: pronóstico del modelo formación bruta de capital fijo – remesas 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 

 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Castañeda (2021) 


