
Pág. [ 177 - Artículo Original
Septiembre 2023Volumen 26Fides Et Ratio

ISSN 2411-0035

Estimación y análisis de estabilidad del modelo de 
crecimiento económico de Solow para el Perú

Estimation and stability analysis of the Solow model of 
economic growth for Peru

Luis Francisco Laurente Blanco1

Universidad Autónoma de Ica (UAI), Chincha Alta, Ica, Perú
flaurenteblanco@gmail.com

Artículo Recibido: 22-02-2023

Artículo Aceptado: 05-07-2023

Resumen

Este artículo evalúa los parámetros del modelo de Solow para el Perú en el periodo 
de crisis internacional y pandemia del COVID-19. Las estimaciones utilizan 
modelos de largo plazo con información del Banco Central del Perú (BCRP). 

Los resultados muestran que el efecto del capital en la producción de largo plazo no 
sufrió variaciones importantes durante la crisis internacional. Durante el COVID-19, 
los parámetros del modelo se mantuvieron estables a pesar de las drásticas medidas 
implementadas por el Gobierno que afectaron a la producción. Las políticas realizadas 
por el Gobierno y el BCRP durante la pandemia fueron decisivas para la recuperación 
económica.
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Abstract

This article evaluates the Solow model parameters for Peru in the period of 
international crisis and COVID-19 pandemic. The estimates use long-term 
models with information from the Central Bank of Peru (BCRP). The results 

show that the effect of capital on long-term production did not suffer significant 
variations during the international crisis. During COVID-19, the model parameters 
remained stable despite the drastic measures implemented by the Government that 
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affected production. The policies carried out by the Government and the BCRP 
during the pandemic were decisive for the economic recovery.
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Introducción

Los diversos shocks que ocurren en el mundo son adversos al 
crecimiento del PBI peruano de largo plazo, es el caso de la crisis 
financiera de 2008-2009 que trajo una reducción importante en 

el crecimiento del producto potencial o de largo plazo. Por otro lado 
los diversos shocks de demanda también mostraron efectos adversos 
importantes en el comportamiento del producto. Asímismo, en marzo de 
2020 comienza el Estado de Emergencia en el Perú debido a la pandemia 
mundial COVID-19 la misma que paralizó la producción pues la 
medida incluía cierre de fronteras y aislamiento obligatorio que impedía 
el tránsito normal de la producción (Laurente, 2021). Estos shocks que 
tienen efectos en el producto según su intensidad muchas veces pueden 
generar fluctuaciones importantes y estos por su intensidad casi nunca son 
autocorregibles mas bien son efectos que podrían quedarse para siempre 
en una economía (Jiménez, 2018). Frente a esto es deber de la autoridad 
monetaria y del Gobierno contrarrestar estos impactos y en otros casos 
corregirlo mediante la aplicación de políticas económicas que permitan 
retornar al comportamiento de largo plazo del producto. 

En el estudio del crecimiento económico del producto de largo plazo, existen 
dos principales enfoques que la estudian. El primero es el enfoque debido a 
la demanda. En este enfoque se encuentra dos modelos que la explican, el 
modelo de Shaikh y Moudud (2004) que es una ligera modificación en el 
cambio tecnológico del modelo de Kaldor (1957) y el modelo de Thirlwall 
(1979) donde explica que el crecimiento del producto de largo plazo se 
determina por las exportaciones de la economía o lo que es lo mismo 
determinada por la demanda externa como su principal determinante. 
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El segundo enfoque es el de oferta conocido como el modelo neoclásico 
de Solow-Swan (1957). Este enfoque sostiene que el crecimiento de una 
economía está determinado por factores de oferta como son los factores de 
producción exógeno capital y trabajo.

Para el caso peruano, Céspedes (2014) señala que los determinantes 
del PBI potencial antes de la crisis internacional de 2008-2009, fueron 
la inversión (capital), el nivel de empleo y la productividad; esos 
determinantes fueron muy importantes en la década pasada. Tras la crisis 
todos estos factores sufren un comportamiento decreciente, además como 
factores del PBI potencial se reducen a la inversión y la productividad 
los cuales al desacelerarse provocaron un efecto persistente para reducir 
el crecimiento del PBI potencial. Uno de los principales causantes de la 
desaceleración de la productividad fue el sector externo mediante una 
importante disminución de los términos de intercambio que tiene efectos 
de corto y largo plazo en la productividad. El producto potencial peruano 
depende de determinantes estructurales y de coyuntura que contribuyen 
en el efecto de largo plazo en el crecimiento del producto. El producto 
potencial ha experimentado un importante quiebre estructural debido a 
la crisis internacional de 2008-2009, lo que para años posteriores presenta 
un comportamiento decreciente debido a disminuciones importantes 
de la inversión que a su vez disminuyó la acumulación de capital. Por 
otro lado, el crecimiento de la productividad la misma que afecta el uso 
eficiente de los factores de producción, también sería el causante de la 
reducción del producto potencial peruano. La reducción del PBI potencial 
peruano tras la crisis fue decreciente y sus importantes determinantes 
como son la inversión, el empleo y la productividad presentaron el mismo 
comportamiento. Luego, como señala Jiménez (2017) para recuperar el 
crecimiento del producto de largo plazo en el Perú es necesario estimular 
reformas estructurales que incrementen el crecimiento de la inversión y la 
productividad.

El objetivo del trabajo es hallar los valores de los parámetros del modelo de 
Solow para el Perú prestando atención al período de crisis internacional y 
la presencia de la pandemia COVID-19. El período analizado corresponde 
a una frecuencia mensual de 2001m5-2022m12. Debido que el estudio es 
para la producción de largo plazo, se utiliza el método de cointegración de 
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Gregory-Hansen para estimar la existencia de cointegración de largo plazo 
con presencia de quiebre estructural entre las variables del modelo. El resto 
del documento se organiza de la siguiente forma: la sección 2 presenta la 
revisión de la literatura; la sección 3 discute la metodología del modelo. 
La sección 4 presenta los resultados de las estimaciones y la sección 5 las 
conclusiones más relevantes de la investigación.

Revisión de literatura

En la estimación y aplicaciones empíricas del modelo de Solow se utilizan 
diversas técnicas econométricas para verificar el valor de sus parámetros. En 
el trabajo de Boyko et al (2020) se utiliza regresión lineal para estimar los 
parámetros del modelo de Solow para Rusia. En sus resultados señalan que el 
modelo de Solow y el modelo de producción de Cobb-Douglas aproximan 
adecuadamente la información. Los parámetros que se estimaron fueron: 
el proceso de innovación, el nivel de tecnología, elasticidad del trabajo 
y la elasticidad del capital. Los resultados de la estimación muestran  
que el trabajo y el capital tienen un efecto directo sobre la función de 
producción. Por su parte Barossi-Filho, Silva y Diniz (2005) estudian la 
evidencia empírica del modelo de Solow. En su análisis utilizan test de 
raíz unitaria para datos de panel y la estimación de cointegración para 
evaluar la existencia de ecuaciones de largo plazo. En la estimación hacen 
uso del método de mínimos cuadrados dinámicos y reportan la existencia 
de una estructura de capital sobre el ingreso en el largo plazo. Gutiérrez 
et al (2004) estudian el modelo de Solow y aplicaciones en la economía 
colombiana. 

En sus resultados reportan que las fuentes de un crecimiento económico 
son todavía un tema de gran debate en un país. Señalan que la tasa de 
crecimiento según el modelo de Solow es exógena y no dependería de la 
inversión o del sistema tributario y que el ahorro tras alcanzar su estado 
estacionario a una tasa dada, cualquier política que incentive el ahorro 
no tendrá más efecto sobre el crecimiento económico en el largo plazo. 
Concluyen que para que el país incremente su crecimiento se debe aplicar 
políticas que incentiven el uso de capital humano y físico; y buscar 
principalmente un proceso simultáneo entre estos factores de producción. 
Rosas (2017) realiza una estimación del modelo de Solow-Swan para los 
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países de la OCDE. Para sus resultados usa la metodología de estimación 
transversal para analizar los determinantes del crecimiento económico para 
estos países usando el modelo de Mankiw. Reporta que el modelo de Solow 
aumentado o de Mankiw donde se ajusta el crecimiento del PBI per cápita 
y sus determinantes capital físico, fuerza laboral y acumulación de capital 
humano, tiene un buen ajuste para la información de los países y que estos 
convergen aproximadamente según el modelo de Mankiw. Para el caso 
peruano, Jiménez (2018) estudia el producto de largo plazo y su brecha 
desde dos enfoques distintos; desde el enfoque de demanda y el enfoque de 
oferta según el modelo neoclásico Solow-Swam. En su estimación utiliza 
técnicas de cointegración para verificar la existencia de relaciones de largo 
plazo entre sus variables. En sus resultados de los modelos señala que las 
políticas aplicadas a la demanda afectan a la capacidad de la economía en 
el largo plazo. Según las estimaciones del modelo de Solow reporta que la 
demanda no tiene efecto sobre el producto potencial y que sólo influye en 
las fluctuaciones del producto. 

Willington (1998) estudia el crecimiento regional y sus determinantes 
en Argentina con especial tratamiento en el contraste de la hipótesis de 
convergencia. En sus resultados señala que para el caso de las regiones 
argentinas la variable stock de capital humano es la única que explica 
significativamente al crecimiento per cápita en el período de estudio. 
Además señala que cada provincia converge a su estado estacionario a 
una velocidad distinta del resto de las provincias. Hoeffler (2000) estudia 
el modelo de Solow y su aplicación para África. En su resultado señala 
que el modelo aumentado de Solow puede aproximar completamente el 
crecimiento de África siempre que se tenga en cuenta los efectos a los países 
no observados y para la endogeneidad de la inversión en la estimación. Por 
su parte, Magnani (2013) estudia el modelo de Solow prestando atención 
al desempleo. En sus resultados reporta que un incremento en la demanda 
agregada debido a un incremento en el gasto público o en la tasa de ahorro, 
reduce el desempleo lo que estimula una variación positiva en el PBI, así 
el modelo de Solow tiene un efecto intermedio en estimular la variación 
del producto. Por su parte, Ibarra (2018) aplica el modelo de Solow para 
estudios ambientales y de reciclaje utilizando la premisa que la materia 
prima, así como el trabajo y el capital, tiene un efecto importante en el 
crecimiento económico. Señala además que al considerar el reciclaje en 
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el modelo de Solow, el impacto se refleja en un mayor nivel de capital 
debido al incremento de la materia prima disponible y el reciclaje que 
permite la reutilización y la disminución de la contaminación en el largo 
plazo en un determinado proceso productivo. Así en términos del modelo 
de Solow, el reciclaje sería equivalente a una mejora en la tecnología lo 
que desplaza la función de producción. En aplicaciones de ecuaciones 
diferenciales ordinarias para economías dinámicas que aproximan el 
crecimiento económico, capital y ciclos de las transacciones comerciales 
entre países, se encuentra el trabajo de Tsoularis (2021) que modela con el 
uso de ecuaciones diferenciales el comportamiento de la producción. En 
su trabajo no toma en cuenta los modelos de ecuaciones diferenciales para 
modelos de caos y bifurcaciones económicos.

Metodología

A. Especificación del modelo

El modelo de Solow estudia tres variables de interés: el producto (Y), el 
capital (K) y el trabajo (L). La función de producción está formulada a partir 
de la oferta en la economía y su relación con los factores de producción. 
Está dada por la siguiente expresion

   (1)
donde el término  expresa el tiempo que está analizada las variables. Esta 
función de producción se denomina neoclásica cuando no se considera 
algún progreso tecnológico. A continuación se estudia las condiciones que 
cumple la función de producción:

(a) Función de producción. La función de producción es dada por Y=F (K, 
L) es la cantidad de bienes producidos por K unidades de capital y L 
unidades de trabajo en un determinado período de tiempo. En una 
economía cerrada donde el total de la producción es la inversión y 
consumo, la producción es 

                (2)
donde C(t) representa la función de consumo e I(t) es la inversión en el 
período t. Un importante supuesto en el modelo son las condiciones de 
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Inada (1963) para valores K > 0 y L > 0, dado por
    

    (3)
Las primeras dos condiciones indican que el capital K y el trabajo tienen 
efectos positivos sobre la producción y las siguientes condiciones indican 
que estos incrementos son decrecientes. Evaluando en el límite las 
condiciones de Inada se tiene
   

 (4)
Estos límites aseguran que la función de producción F es estrictamente 
cóncava con pendiente decreciente que va desde infinito cuando L, K�0 
a una pendiente cero cuando L, K ��. La otra condición de Inada indica 
que la función de producción F es lineal y homogénea de grado 1 en los 
factores K y L, esto es 

(5)

a este valor de homogeneidad se conoce como retornos constantes a escala que 
no es otra cosa que cualquier incremento en el capital y trabajo resultando 
en un incremento proporcional al nivel de producción. En particular, 
dado que la hipótesis de retornos constantes se puede simplificar en la 

función de producción; esto es, si seleccionamos 

p

 y fijando el nivel de 
producción por trabajador como  y el nivel de capital por trabajador 
como , se tiene

   (6)
La función de producción está expresado en términos del trabajo y capital 
por unidad de trabajador. Esta simplificación de la función de producción 
se denomina función intensiva e indica que la cantidad de producción por 
trabajador depende únicamente de la cantidad de capital por trabajo y no 
de la economía en general. Esta función intensiva 

p
 no cumple con la 

homogeneidad lineal de las condiciones de Inada.
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(b) Crecimiento del capital K en la economía. El crecimiento del stock de 
capital K es equivalente al crecimiento de la inversión I la cual es usada 
para incrementar el capital sujeto a la depreciación. La inversión es igual 
a la suma de la tasa de variación del capital y la tasa de depreciación del 
capital,

    (7)
donde  es la tasa de depreciación del capital. Si denotamos como c(t) e i(t) 
como el consumo e inversión por unidad de trabajo, se tiene

    (8)

Entonces el nivel de producto por unidad de trabajo es  
  

(9)

(c) Función de producción de Cobb-Douglas y de Solow. La función de 
producción Cobb-Douglas se escribe como

    (10)

donde Y es la producción, K es la cantidad de capital usado, L costo del 
trabajo, A es el coeficiente de producción, � es una constante que representa 
la elasticidad del producto respecto al capital y la constante � representa la 
elasticidad del producto respecto al trabajo. El coeficiente de producción  
A está asociado con el nivel de tecnología y otros factores distintos al capital 
y trabajo. En general este coeficiente se considera en función del tiempo 
aunque para propósitos de estimación se considera como una constante.
 
El modelo de crecimiento económico de Solow se basa en la función 
de producción Cobb-Douglas con la particularidad que el progreso 
tecnológico y científico se encuentra dentro de la ecuación como un factor 
de crecimiento a parte del capital y el trabajo. La evolución del tiempo es 
el factor dado por  donde el valor de Y caracteriza el grado del progreso 
científico y tecnológico. El factor  caracteriza la introducción de 
procesos de innovación en la economía y además la introducción de este 
coeficiente reduce el efecto asociado a la tendencia determinística en las 
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variables. La función de producción de Solow está dada por

    (11)

El modelo describe la influencia de los factores capital, trabajo e innovación 
tecnológica sobre el crecimiento económico donde el progreso en ciencia 
y tecnología depende del tiempo. Cuando  el progreso tecnológico es 
cero y el modelo de Solow es la función de producción de Cobb-Douglas. 
El valor de  indica también la ausencia del tiempo. Para aplicaciones 
empíricas de la ecuación, las variables  se obtienen de las estadísticas y 
los coeficientes del model  son calculados en la estimación. Para 
calcular los retornos a escala del modelo de Solow de la ecuación (11) se 
calcula la operación  y los retornos son los siguientes: si  los 
retornos son decrecientes a escala,  los retornos son crecientes a 
escala y  los retornos son crecientes a escala. En particular, los 
retornos son crecientes a escala cuando un incremento en una unidad de 
los factores permite que el nivel de producción  se incremente en más de 
uno. Para estimaciones econométricas, la ecuación (1) queda determinada 
como la siguiente ecuación:

(12)
donde los términos  son los parámetros de largo plazo del modelo de 
producción.

B. Datos

Las variables que se utilizan en la investigación corresponden al producto 
(Y), stock de capital (K) y el trabajo (L). Para obtener la información se 
realizó una exploración de las estadísticas del Banco Central del Perú (BCRP, 
2022) disponible en la página web de la institución y que es de uso público. 
Para el factor trabajo (L) se utilizó el promedio móvil de tres meses de la PEA 
ocupada en miles de personas. Para la variable stock de capital (K) se utilizó 
la información de la liquidez de las empresas bancarias en moneda nacional 
de las obligaciones a plazo en millones de soles y de las obligaciones a plazo 
de la liquidez del Banco de la Nación en millones de soles y posteriormente 
se realizó una suma entre estos valores para obtener la variable. Para la 
variable producto (Y) se utilizó la información del producto bruto interno 
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en millones de dólares. Para su conversión en la moneda local, se utilizó 
la información del tipo de cambio interbancario sol-dólar promedio del 
período y se realizó la multiplicación con la información del producto en 
dólares obteniéndose esta información en la moneda local. Se considera 
información de frecuencia mensual en el período mayo de 2001 (2001m5) 
hasta diciembre de 2022 (2022m12) con un total de 260 observaciones, 
que es más conveniente que la utilización de información trimestral pues 
permite una mejor aproximación en los tests estadísticos a usarse. Todas las 
variables se calculan en escala logarítmica con la finalidad de linealizarlas 
y mantenerlas en una escala más homogénea. Adicionalmente al empleo 
de los test de significancia para los modelos se considera tres hipótesis de 
interés de la ecuación (11). La primera corresponde a los rendimientos 
constantes a escala en el largo plazo 

p
. La segunda a los 

rendimientos decreciente a escala en el largo plazo 
gggggg

; y la 
tercera hipótesis corresponde a los rendimientos crecientes a escala en el 
largo plazo 

p
.

Resultados empíricos

Para encontrar la relación de largo plazo o de cointegración entre las 
variables, se debe probar que las series producción (Yt), stock de capital 
(Kt) y trabajo (Lt) son integradas de orden uno I(1). Para ello se evalúa 
mediante la prueba de raíz unitaria a las series calculadas en niveles para 
intercepto y sin tendencia e intercepto con tendencia; y en primeras 
diferencias usándose las pruebas de Dickey-Fuller Aumentado (Dickey y 
Fuller, 1979), Phillips y Perron (1988) y Zivot y Andrews (1992), este 
último analiza la hipótesis de raíz unitaria con quiebre estructural. Para 
analizar los rezagos a utilizar, se hace uso del criterio de Akaike (AIC) la 
cual señala que 4 es el número de rezagos máximos a utilizarse para estas 
series. En la Tabla 1 se muestra los resultados de la aplicación de los test 
de raíz unitaria, donde se reporta la existencia de una raíz unitaria para 
las series en niveles ya sea con intercepto sin tendencia y con intercepto 
y tendencia. Para el análisis de las series en primeras diferencias, la tabla 
muestra que para las series se rechaza la hipótesis de raíz unitaria, por lo 
tanto debido a estos resultados se tiene que las series analizadas son  o 
integradas de orden uno. Similares resultados se encontró con el test de 
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raíz unitaria de Zivot y Andrews (1992) donde muestra que las series 
son integradas de orden uno y con la existencia de un quiebre estructural 
en 2018m11 con un valor �=0.069 aceptando la hipótesis nula de raíz 
unitaria con quiebre estructural.

Para el análisis de cointegración de las variables se utiliza el test de Gregory 
y Hansen (1996) de cointegración con quiebre estructural donde se tiene 
la hipótesis nula que no existe cointegración en el punto de quiebre. Esta 
prueba señala que se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de los 
estadísticos es mayor que el 5% valor crítico. Los resultados de la aplicación 
del test se muestran en la Tabla 2, en ella reporta que un valor del estadístico 
ADF de -6.09 mayor al valor crítico en valor absoluto de -5.50 al 5% lo 
que evidencia un quiebre estructural en fecha 2018m10. Por otro parte, 
los estadísticos calculados de Phillips Za y Zt indican la existencia de un 
quiebre en 2018m9 a un valor crítico de 5%. En consecuencia, se incluye 
una variable artificial (D) con valores iguales a cero en el periodo 2001m5-
2018m9 e igual a uno para el período 2018m10-2022m12.   

Fuente: Elaboración propia  



[188]

Luis Francisco Laurente Blanco

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando la variable artificial, la ecuación de cointegración que se 
somete a prueba a partir de la ecuación (12) es la siguiente

(13)

donde Yt es el producto, t es la tendencia, Kt es el stock de capital, D 
es la variable dummy que capta el quiebre estructural, Lt es el empleo. 
En consecuencia los parámetros  de la ecuación (12) que son 
calculadas para el período antes y después del quiebre y se expresa como el 
siguiente sistema
  

Para la estimación de la ecuación anterior se utiliza cuatro rezagos según 
el criterio de Akaike y el método de estimación de las ecuaciones de largo 
plazo es el de mínimos cuadrados completamente modificados (FMOLS). 
La Tabla 3 muestra los modelos de crecimiento de la ecuación (13) para 
el análisis de crisis internacional. Para la estimación se considera tres 
estimaciones que corresponden al período antes de la crisis (2001m5-
2007m12), período pos-crisis 2008m1-2022m12 y una estimación que 
considera ambos períodos (2001m5-2022m12). Además en cada período 
se hace uso de un modelo de Cobb-Douglas que no considera cambio 
tecnológico (STP) y un modelo de Cobb-Douglas con cambio tecnológico 
denominado como el modelo de Solow.
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Fuente: Elaboración propia



[190]

Luis Francisco Laurente Blanco

La primera columna de la Tabla 3 muestra las variables consideradas en la 
ecuación (13), los efectos cruzados de la variable dummy y el coeficiente 
de ajuste ECTt-1 del modelo de corrección de error. Se muestra también 
los estadísticos y los parámetros de la ecuación (12) que son calculados 
según el sistema de ecuaciones. Las siguientes columnas muestran las 
estimaciones de la ecuación (13) para los períodos antes y después de la 
crisis internacional. Las estimaciones muestran que todas las variables 
son significativas al 1% de significancia y en la estimación del modelo 
de corrección de error, el parámetro ECTt-1 que indica la velocidad de 
convergencia, se observa que este valor es menor de cero y estadísticamente 
significativo para todos los modelos lo que muestra que existe esta 
convergencia entre el corto y largo plazo, así los modelos de largo plazo 
son estables. Al analizar las estimaciones se observa que el nivel de capital 
en el período antes de la crisis habría sido ligeramente menor al período 
poscrisis. Asimismo, en la estimación considerando el total de la muestra, 
el capital no muestra una variación importante. Con esto se puede pensar 
que el efecto del nivel de capital sobre la producción no habría sido muy 
afectada en el largo plazo para la economía peruana. Por otro lado, el efecto 
del empleo en la producción en el período antes de la crisis habría sido 
menor que el período poscrisis, lo que muestra que el nivel de empleo ha 
sido una variable importante para regresar al nivel de producción a su nivel 
de largo plazo tras sufrida una crisis, lo que nos deja evidencia que tras 
una crisis es necesario incentivar el empleo debido que esta variable puede 
tomar importancia para mejorar las condiciones de la producción.

Para verificar los parámetros de los modelos con el quiebre estructural 
se utiliza la ecuación (13), y las ecuaciones del sistema. Este cálculo se 
muestra en la parte inferior de la Tabla 3, se observa que respecto al tiempo, 
el parámetro �1 del modelo de Solow tuvo un ligero incremento tras el 
quiebre, lo que muestra que el tiempo en ambos períodos de análisis estaría 
teniendo un ligero efecto sobre el crecimiento de la producción. Respecto 
al parámetro �2 que captura el efecto del capital sobre la producción, se 
observa una variación importante para ambos modelos Cobb-Douglas y 
Solow. Esta variación de pendiente muestra que efectivamente el quiebre de 
2018m10 tuvo variación en los parámetros, es decir, que en el período antes 
del quiebre el efecto que tenía el capital sobre la producción era positivo 
para ambos modelos y el efecto para el período 2018m10-2021m12 fue 
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inverso. De este modo el período 2018m10 de quiebre habría sido muy 
importante para la variación de los parámetros del modelo en la economía 
peruana.

   
Fuente: Elaboración propia

Para conocer el comportamiento del modelo de Solow debido al 
COVID-19, la Tabla 4 muestra la estimación de los coeficientes de la 
ecuación (12) y (13) para los períodos de estimación antes de la pandemia 
y estimación con muestra completa. Las estimaciones muestran que todas 
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las variables son significativas al 1% de significancia y el coeficiente de 
corrección de error ECTc-1  es estadísticamente significativo y menor a 
cero mostrando la convergencia entre el corto y largo plazo. Los resultados 
muestran que los parámetros de los modelos para ambos períodos no 
variaron significativamente para las variables consideradas. Este resultado 
es interesante debido que el Perú durante la pandemia de COVID-19 ha 
implementado acciones rígidas que afectaron a la economía  en el país ya 
que se paralizó todas las actividades productivas y de servicios dejando al 
país en cuarentena obligatoria por varios meses (MINCETUR, 2020). Al 
parecer las acciones inmediatas del Gobierno y del Banco Central (BCRP) 
de apoyo al sector productivo habrían tenido mucha influencia para 
mantener el nivel de producción sin una variación importante en el largo 
plazo (ADEX, 2020; Montoro, 2020). En este sentido, la implementación 
de las políticas monetarias y fiscales en el Perú durante el período de 
pandemia han sido determinantes para contrarrestar el impacto ya que 
estas habrían permitido una cierta estabilidad en el comportamiento de 
largo plazo de las variables consideradas (Gamero y Pérez, 2020). 

Haciendo una comparativa de las estimaciones para evaluar el efecto de 
la crisis internacional y el COVID-19, se puede concluir que la crisis 
internacional tuvo un efecto mayor sobre los parámetros de los modelo de 
Solow en comparación con el período de pandemia, aunque las condiciones 
de la economía en ese período no fueron las mismas que las condiciones 
económica previas a la pandemia donde el país estaba robusto respecto a 
indicadores macroeconómicos. Luego, las rápidas acciones realizadas por 
el Gobierno en coordinación con el Banco Central durante la pandemia 
fueron determinantes y con certeza sirven como aprendizaje para futuros 
shocks de demanda o de oferta que pueda afectar al Perú.

Discusión

En el análisis comparativo de las estimaciones del modelo de Solow para 
el Perú se determinó que el nivel de capital en el período antes de la crisis 
habría sido menor al período poscrisis, esta diferencia no es significativa en 
los parámetros de estimación a diferencia del nivel de empleo que presenta 
una diferencia importante para mejorar la produccion en el período de 
poscrisis. Al respecto, Jiménez (2018) al estudiar el producto de largo plazo 
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y su brecha desde dos enfoques distintos, tuvo como resultados que las 
políticas aplicadas a la demanda afectan a la capacidad de la economía en 
el largo plazo. Según sus estimaciones del modelo de Solow señala que 
la demanda no tiene efecto sobre el producto de largo plazo y que sólo 
influye en las fluctuaciones. Por otro lado Céspedes (2014) señala que el 
producto potencial peruano depende de determinantes estructurales y de 
coyuntura que contribuyen en el efecto de largo plazo en el crecimiento del 
producto. El producto potencial ha experimentado un importante quiebre 
estructural debido a la crisis internacional de 2008 y 2009, lo que para 
años posteriores a 2010 presenta un comportamiento decreciente debido 
a disminuciones importantes de la inversión que a su vez disminuyó la 
acumulación de capital. Por otro lado, el crecimiento de la productividad 
la misma que afecta el uso eficiente de los factores de producción, 
también sería el causante de la reducción del producto potencial peruano. 
La reducción del PBI potencial peruano tras la crisis fue decreciente y 
sus importantes determinantes como son la inversión, el empleo y la 
productividad presentaron el mismo comportamiento. Luego, señala que 
para recuperar el crecimiento del producto de largo plazo en el Perú es 
necesario estimular reformas estructurales que incrementen el crecimiento 
de la inversión y la productividad.

Por otra parte, en el análisis del modelo de Solow considerando el período de 
pandemia COVID-19 se muestra que no hubo una diferencia significativa 
en los parámetros estimados a pesar de las medidas de aislamiento social 
obligatorias implementadas por el Gobierno para salvaguardar la salud 
de la población. Estas medidas afectaron negativamente a la producción 
nacional y al empleo (López, 2021; Vega et al, 2021). Sin embargo, esta 
caída en el producto fue transitoria pues a la producción no le tomó 
mucho tiempo en recuperarse (Pomasunco y Miranda, 2021). Se debe 
tener en cuenta que esta recuperación no fue producto de las fuerzas del 
mercado, sino al trabajo del Banco Central en el control monetario y su 
acertada coordinación con el Gobierno en la implementación de diversas 
medidas de política de apoyo a las micro y mediana empresa para reactivar 
la economía (Armas y Gondo, 2023).
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Conclusiones

En este artículo se realiza una exploración del modelo de Solow-Swam para 
el Perú evaluado en período de crisis internacional y en presencia de la 
pandemia COVID-19. Para la estimación se emplea el método de mínimos 
cuadrados completamente modificados (FMOLS) por sus siglas en inglés. 
En el análisis comparativo de las estimaciones se observa que el nivel de 
capital en el período antes de la crisis habría sido menor al período poscrisis. 
Asimismo, en la estimación con toda la muestra el factor capital no muestra 
una variación importante respecto a la estimación anterior. Este resultado 
señala que en el largo plazo el efecto del stock de capital sobre el nivel de 
producción se mantiene sin mucha variación. Por su parte, los parámetros 
del nivel de empleo en el período pre y poscrisis internacional se ven con 
una notable variación. Esto indica que el empleo fue un determinante con 
mayor importancia para mejorar la producción en el período poscrisis lo 
que es coherente con el hecho que la crisis internacional habría afectado 
al empleo y esta variable se hizo más importante para incrementar el nivel 
de producción. La estimación de la muestra completa señala que estos 
parámetros se habrían mantenido con un comportamiento estable y que la 
crisis no habría afectado drásticamente en los valores de largo plazo de los 
parámetros del modelo. 

Por otra parte, en el análisis con la presencia de la pandemia COVID-19 
se realizaron estimaciones para el período 2001m5-2020m2 y 2001m5-
2022m12 que corresponden al período pre y durante la pandemia. En los 
resultados no se observa una diferencia significativa en los parámetros de 
estimación ya que estos presentan valores muy similares a pesar de que las 
medidas implementadas en el país fueron las más rígidas del mundo donde 
se paralizó la producción y el empleo; sin embargo, el nivel de producción 
se habría recuperado inmediatamente. Cabe señalar que el Gobierno tuvo 
un papel importante en esta recuperación debido que en coordinación con 
el Banco Central (BCRP) implementaron diversas medidas para reactivar 
la economía y apoyar a la micro y mediana empresa, como es el caso de la 
creación del programa REACTIVA-Perú que consistía en la estimulación 
del crédito a las empresas peruanas para que pudieran seguir operando y 
disminuyeran su reducción abrupta del empleo. Por otra parte, es claro 
que la estabilidad que el país fue conservando en la última década fue 
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determinante para hacerle frente a la presencia de la pandemia.

Según esta comparativa de la estimación y los valores de los parámetros, se 
tiene que los efectos después de la crisis financiera de 2008 habrían tenido 
mayor impacto en la economía peruana en comparación con la presencia de 
la pandemia COVID-19. Este fenómeno se debería a que el país, períodos 
antes de la pandemia, se encontraba con una estabilidad monetaria y fiscal 
para hacerle frente. En este sentido, las políticas económicas deben de 
imitarse de aquellas que se implementaron en los últimos años pues fueron 
capaces de resistir a una pandemia mundial y una rápida recuperación en 
la producción con el uso de una oportuna coordinación entre el Gobierno 
y el BCRP.
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