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Resumen

El objetivo de esta investigación es examinar el impacto que produce la inversión pública en educación en el crecimiento econó-

mico en el Ecuador durante el periodo 2000-2017, con datos disponibles del Banco Mundial. Se desarrolla un modelo de Mínimos

Cuadrados Ordinarios donde la variable dependiente es el PIB (crecimiento económico) y la variable independiente es GPE (gasto

público en educación), como resultado se obtiene que el gasto público en educación ocasiona un impacto positivo y estadística-

mente significativo en el crecimiento económico en Ecuador, es decir cuando gasto público en educación (GPE) incrementa en 1%,

el PIB (crecimiento económico) aumenta en 0,34%. Es bien sabido que el crecimiento económico depende de otros factores y en

este estudio se toma en consideración algunos de ellos, variables de control tales como; gasto público en salud (GPS), formación

bruta de capital (FBC), renta de petróleo en dólares (RPD), agricultura valor agregado (AVA), exportaciones de bienes y servicios

(EBS), gasto en investigación y desarrollo (GID), gasto público en bienestar social (GPBS) y recaudación impositiva (RI). Todas las

variables incluidas en el modelo son representativas y estadísticamente significativas que explican de manera adecuada la variable

dependiente, determinando así, que, la educación es un factor importante para impulsar al crecimiento del (PIB) desarrollo econó-

mico en Ecuador.
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Impact of investment in education on economic growth in

Ecuador, period 2000-2017

Abstract

The objective of this research is to examine the impact of public investment in education on economic growth in Ecuador during

the period 2000-2017, with data available from the World Bank. A model of Ordinary Minimum Squares is developed where the

dependent variable is GDP (economic growth) and the independent variable is GPE (public spending on education), as a result it is

obtained that public spending on education causes a positive and statistically significant impact on economic growth in Ecuador,

that is when public spending on education (GPE) increases by 1%, GDP (economic growth) increases by 0.34%. It is well known that

economic growth depends on other factors and in this study some of them, control variables such as; public health spending (GPS),

gross capital formation (FBC), oil dollar income (RPD), value-added agriculture (AVA), exports of goods and services (EBS), research

and development (GID) spending, public spending on social welfare (GPBS) and tax collection (IR). All the variables included in the

model are representative and statistically significant that adequately explain the dependent variable, thus determining that educa-

tion is an important factor in driving economic growth (GDP) in Ecuador.
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1. Introducción

Gran parte de los economistas y filósofos son conscientes de la im-

portancia que tiene la educación en el desarrollo económico, es por ello

que en las últimas décadas diferentes autores han centrado sus investi-

gaciones en el análisis del capital humano considerado como uno de los

factores más importantes para el desarrollo de una economía, (Destino-

bles, 2006). En el mismo sentido Ocegueda et al., (2013), sostienen que

un mejor nivel de educación favorece de manera significativa al crec-

imiento económico del país, por lo tanto, la inversión en educación

y sus complementos son factores esenciales y que deben seguir con-

siderándose primordiales para la consecución de una senda de crec-

imiento transitorio hacia el desarrollo en el país. Como también Barro &

Lee (2010) analizan factores que miden los niveles educacionales de la

región y su efecto en la economía, estos autores identifican una mues-

tra significativa de 98 países y determina que la acumulación de años

de educación tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo

en el crecimiento económico de una región. Por otro lado, Mileman et

al., (2016) identifica indicadores de calidad del trabajo como salud, ed-

ucación y experiencia tienen niveles de crecimiento fomentando la efi-

ciencia personal y por ende la productividad. Así mismo ONUDI, (2016),

determina que la mano de obra calificada genera ideas innovadoras in-

crementa el nivel tecnológico y por consiguiente impulsa al crecimiento

económico de un país, es decir el potencial que establece un efecto en

la productividad laboral es la inversión en educación.

Así mismo Schultz (1968) a mediados de los años 60 determina que

el capital humano cualificado es capaz de incrementar los ingresos de

las personas tanto en términos absolutos como relativos, por lo tanto,

las regiones que inviertan en educación y bienestar de la sociedad, los

individuos generan mayor productividad y por consecuencia aportan al

desarrollo de la región. Los modelos de Romer (1986), Lucas (1988) y

Barro (1990) afirman que gracias a las externalidades o a la introducción

del capital humano, se genera un mayor crecimiento económico en el

largo plazo. Por otro lado Solow (1956), Romer, (1990) planteó un mod-

elo de crecimiento endógeno donde sostiene que la tasa de crecimiento

económico no depende únicamente de la tecnología, sino también de

las preferencias estacionales del consumidor, siendo determinantes en

la asignación del individuo en el sector de investigación y desarrollo

(I+D), que a menos tasa de interés mayor inversión, por lo tanto, se fijará

un valor mayor en ese elemento a la investigación y por ende la tasa de

crecimiento aumentará.

Así mismo, Grossman & Helpman (1991) plantean un modelo

donde la base del crecimiento se halla en el stock de conocimientos y

en la acumulación de capital humano. La reserva de capital humano es

una variable endógena, que depende de la decisión de los individuos ya

sea trabajar o estudiar, de este modo que el salario que percibe un traba-

jador capacitado se incrementa al ritmo de su aglomeración de capital

humano acumulado, y por consiguiente el resultado de este factor de-

pende del ingreso relativo entre el empleado calificado y el no calificado.

Por lo tanto, un mayor ingreso incentiva a los individuos a calificarse, es-

tos dos autores enfatizan la importancia en el rol de la inversión pública

en educación como fuerza promotora del crecimiento económico. Por

otro lado, Gamlath & Lahiri, (2018) afirma que una brecha de calidad en

desmedro de lo público podría desincentivar a familias pobres de ed-

ucar a sus hijos. Según (Neidhöfer et al., 2018) la inequidad se trans-

mite entre generaciones, persistiendo a lo largo del tiempo familias en

lo más alto o lo más bajo de la distribución social, lo interesante del estu-

dio de estos académicos es el hallazgo de una asociación positiva entre

un mayor rendimiento económico, mayor gasto público en educación y

una mayor movilidad social intergeneracional. Si la educación pública

y privada fueran de calidad comparable, más padres matricularían a sus

hijos en escuelas públicas, reduciendo así su gasto en educación y mejo-

rando el acceso para familias de bajos recursos. En América Latina sólo

un 14% de los individuos con un alto nivel educativo provienen de fa-

milias con bajos niveles educativos, lo que la convierte en la región con

menos movilidad intergeneracional.

Con estos fundamentos reconocidos entre la educación y crec-

imiento económico, el objetivo de esta investigación es verificar el im-

pacto que produce la inversión pública en educación sobre el crec-

imiento económico, se los realizara con datos disponibles de Banco

Mundial entre los años 2000-2017, que busca despejar algunos interro-

gantes tales como ¿Qué efecto produce el gasto público en educación

sobre el crecimiento económico?, ¿Qué variables influyen el crecimiento

económico? ¿Existen variables que conectan la inversión pública en ed-

ucación y crecimiento económico? Y para ello se utiliza un modelo de

Mínimos Cuadrados Ordinarios donde la variable dependiente es el PIB

(crecimiento económico) y la variable independiente es (gasto público

en educación), se toma en consideración algunas variables de control

tales como que son gasto público en salud, formación bruta de capital,

renta de petróleo en dólares, agricultura valor agregado, exportaciones

de bienes y servicios, gasto en investigación y desarrollo, gasto público

en bienestar social y recaudación impositiva. El presente estudio posee

una estructura adecuada, en primera instancia se describe la revisión

literaria donde se busca corroborar la sustentación teórica, luego se de-

scribe datos y metodología ahí se representa el modelo econométrico

que estudia las variables tomadas en consideración, seguidamente se

discuten los resultados obtenidos en el presente análisis y finalmente se

describe la conclusión.

2. Revisión y literatura previa

En la década de los 60 y 70 se desarrollan importantes avances en

el campo del desarrollo y su relación con la educación. Autores como

Schultz (1961), Becker (1964) y Mincer (1958,1974) analizan el efecto del

capital humano en el crecimiento económico. Así mismo Romer (1990),

Rebelo (1990 & 1991), Young (1991), Parente (1994), Eicher (1996), y Ace-

moglu (1997), determinan que el capital humano es el insumo más im-

portante de la actividad de investigación y desarrollo, permitiendo el

desarrollo de las ciencias básicas de nuevas tecnologías y productos y

mejorando los existentes. El autor que desarrolló las bases teóricas del

capital humano es Schultz (1961), quien considera la importancia que

tiene el capital humano en la mejora de la productividad y que a mayor

educación mayores rendimientos. Para Schultz existe una relación posi-

tiva del capital humano con la productividad del trabajador y su nivel de

ingresos. Años más tarde Becker (1964) define al capital humano como

la unión de las capacidades productivas que una persona obtiene por

aglomeración de conocimientos generales o específicos. De la misma

manera Mincer (1974) señala la importancia de invertir en educación

repercute a mejorar en el aumento de los años de escolaridad y por ende

el nivel de ingresos. Así mismo Becker (1983), manifiesta que el capital

humano está íntimamente relacionado con la distribución de los ingre-

sos. En el mismo sentido Becker (2002), afirma que es la inversión en

conocimientos, formación e información en el capital humano, lo que

permite obtener un mayor rendimiento y productividad.

A finales de los años 80 el modelo de crecimiento endógeno desar-

rollado por Lucas, (1988), considera que cuando un individuo dedicó

muchos años de su vida a la educación con el fin de obtener capaci-

dades le permitan mejorar su capacidad productiva. De la misma man-

era a finales de los años 90, Barro, (1997) señala que el capital humano es

una medida clara del efecto acumulado de actividades relacionadas con

la educación formal y el adiestramiento en el trabajo, es decir que los

cambios en la calidad de la fuerza de trabajo se deben a los cambios ob-

servables tales como el nivel de educación y experiencia. Mankiw et al,

(1992) utiliza un modelo de tipo Solow e introdujeron al capital humano

a través de la educación como una nueva variable de modelo y demues-

tra que el capital humano tiene un papel importante en el crecimiento

económico. Por otro lado, Laroche, Merette & Ruggeri (1999)
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, determinan al capital humano como la suma de habilidades innatas

del conocimiento y destrezas que los individuos adquieren y desarrol-

lan a lo largo de la vida.

Así mismo Ruggeri & Yu (2000), determinan que el capital humano

es un concepto dinámico y multifacético, creen que su análisis debería

hacerse desde una perspectiva dinámica que cubra una amplia diversi-

dad de propósitos. En el mismo sentido la OCDE (1999: 9), determina al

capital humano como a las habilidades, competencias y conocimiento

y otros atributos incorporados en los individuos que son relevantes para

la actividad económica, en donde matizan que las habilidades poseídas

deben ser económicamente productivas, haciendo referencia a todas

las actividades que directa o indirectamente que crean renta o riqueza.

Como también Sen (1990) señala que el estado y las empresas juegan

un papel importante en la inversión en capital humano, la inversión

puede ser realizada por el estado brindada al sector social y la forma-

ción específica que puede ser asumida por el empresario o por el traba-

jador. De la mima manera Barro, (2002), Barro, (2013) determina que la

educación influye significativamente en el crecimiento económico uti-

lizando una sección trasversal de los países, Barro muestra que existe

relación de significativa entre educación medida por la tasa de escolari-

dad y el crecimiento económico.

En el mismo sentido Fermoso, (1997) considera a la educación

como factor primordial en la formación de capital humano, se con-

cibe como consumo y como inversión, consumo cuando produce ben-

eficios inmediatos y como inversión resultados posteriores Como tam-

bién el Banco Mundial (1996) plantea que cuando hay incremento en

la inversión en educación superior genera mayores beneficios en el de-

sarrollo de las tecnologías. Así mismo el Banco Interamericano de De-

sarrollo, (1998) señala que la política en educación superior es impor-

tante porque está estrechamente vinculada al desarrollo y, a la construc-

ción de una sociedad más productiva. Así mismo Barro (1991), anal-

izó las determinantes del crecimiento económico con un panel de datos

aproximadamente de 98 países (países de la OCDE, países ricos y países

con desarrollo tardío entre 1960-1985) y llego a observar que los países

que invierten más en educación primaria y secundaria experimentaron

tasas de crecimiento mayores que países que no lo hicieron, determi-

nando que el capital humano es uno de los elementos principales del

crecimiento económico.

En los últimos años se siguen desarrollado importantes hallazgos

en la relación educación y crecimiento económico, por ejemplo, Ter-

rones, (1993) evalúa la influencia del nivel de educación formal de la

población sobre el crecimiento económico para el caso de los países

de América Latina y determina que la educación (el coeficiente de in-

versión) influye sobre el crecimiento económico. Así mismo Pelinescu,

(2015) analiza el impacto que produce el capital humano en el crec-

imiento económico y concluye que existe una correlación positiva y sig-

nificativa entre el PIB per cápita y la capacidad innovadora de capital

humano considerado como número de empleados con educación se-

cundaria. En el mismo sentido Arabi & Abdalla, (2013) demuestra que la

calidad de la educación asociada con la salud tiene un papel importante

en el crecimiento económico de una región. Además Sulaiman, Bala &

Magi, (2015) un estudios aplicado en Nigeria determina que la mejora

del sector educativo y más financiación para la investigación y desar-

rollo ayuda a fomentar la innovación que son importantes para el crec-

imiento de la producción. Como también Gómez & López, (2011) iden-

tifican que la inversión en educación superior formal y el aprendizaje en

el practica influye en el crecimiento económico en el caso español.

Igualmente Cenes & Mosquera, (2011) determina que la inversión

en educación coadyuva en la creación de ingresos a largo plazo ya que

permite desarrollar habilidades y conocimientos como también el in-

crementar de las capacidades productivas y sociales. Como también

Pana & Mosora, (2013) resalta que la inversión en educación promueve

el crecimiento económico y se refleja positivamente en el ingreso indi-

vidual y por ende de la economía. Por otro lado, Petrakis & Stamatakis

(2002) argumentan que los efectos de crecimiento en la educación de-

penden del nivel de desarrollo de un país, que los países de bajos ingre-

sos tienen mayor rendimiento cuando invierten en educación primaria

y secundaria mientras que los países desarrollados con ingresos eleva-

dos se benefician cuando invierten en educación terciaria. Un estudio

realizado por (Ogundari & Awokuse, 2018) en donde buscan identificar

si la inversión en salud y educación estimula el crecimiento económico

basado en una serie de datos de panel de 35 países que cubre los años

1980-2008 en África Sub-sahariana los resultados muestran que los co-

eficientes estimados para la matriculación de la escuela primaria, se-

cundaria, salud y el promedio de años de escolaridad que utiliza como

medida de educación tiene un efecto positivo y estadísticamente sig-

nificativo en el crecimiento económico lo que no sucede en educación

superior, por lo tanto se observa que requiere una mejor calidad de ed-

ucación en la región .

Al argumentar la relación positiva entre educación y crecimiento

económico y su impacto de escala creciente que proporciona este fac-

tor. El binomio educación-crecimiento goza de gran popularidad, se ha

estudiado menos el impacto de la educación en la infancia temprana

(Delalibera & Ferreira, 2018) lo hacen y encuentran que pequeñas trans-

ferencias del gasto público en educación formal hacia la educación en

la infancia temprana tendrían un considerable impacto en el ingreso

per cápita y la productividad. Por otro lado, en la educación superior

también hay externalidades positivas que van más allá de los ingresos:

mejora la salud: propia, de los hijos, del cónyuge; aumenta los años

de vida, mejora el desarrollo cognitivo infantil, entre otros, McMahon,

(2018).

Como también (Mariana, 2015) realiza un estudio en Rumania en

el periodo 1980-2013 y analiza la relación entre educación superior y

crecimiento económico y como resultado determina que la cantidad de

estudiantes en educación superior tiene un efecto positivo y estadística-

mente significativo en el crecimiento económico. Así mismo Agiomir-

gianakis et., al (2002) analizan la relación entre capital humano medido

a través de la tasa de matriculación en educación primaria, secundaria

y terciaria y el crecimiento económico para Grecia y concluye que existe

una relación directa entre educación primaria y secundaria y el crec-

imiento económico y una causalidad en la educación terciaria. En el

mismo sentido Kui (2006) realiza un estudio en China con datos de 1978-

2004 sobre crecimiento económico y su relación con la educación y es-

tablece que el crecimiento económico está expresado por la educación

primaria y la inversión en educación superior tiene un efecto positivo a

largo plazo. (Quarterly, 2018) determina que la inversión en educación

superior es determinante en una economía debido al impacto de la gen-

eración de nuevas ideas contribuyen el crecimiento económico.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Para conocer el impacto de la inversión pública en educación so-

bre el crecimiento económico, la presente investigación utilizando la

base de datos disponibles en el Banco Mundial a partir de los años

2000-2017, se toma en consideración como variable dependiente que

es el PIB (crecimiento económico) y la variable independiente es el

(gasto público en educación), (cuanto invierte el estado en educación).

Además, se toma en consideración algunas variables de control tales

como en gasto público en salud, la renta de petróleo en dólares, la for-

mación bruta de capital en dólares y finalmente la agricultura valor agre-

gado del PIB.

La Figura 1 muestra la existencia de una relación positiva y estadís-

ticamente significativa entre la inversión del gasto público en educación
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y el crecimiento económico es decir que cuando el estado invierte en

educación ocasiona un impacto positivo en el crecimiento económico

en el Ecuador. Esto puede explicar que en la última década se ha gener-

ado un gran ahínco por parte de los gobiernos de turno en incrementar

la inversión pública en educación como también en enviar cerca de 19

mil becarios de pregrado y postgrado financiados totalmente por el Es-

tado con el compromiso de que regresen al país a aportar con los nuevos

conocimientos aprendidos y aportar al crecimiento económico del país

(SENESCYT, 2016).

Figura 1. Relación entre el PIB (crecimiento económico) y gasto público en educación

3.2. Metodología

Para verificar el impacto que genera la inversión en educación en

el crecimiento económico de platea un moldeo de MCO de la siguiente

manera:

PI B(Yi ) =β0 +β1PI B(GPEi )+εi (1)

En la ecuación (1), Yi es el crecimiento económico i, ESi es el gasto

público en educación i, β0 es el término de intersección, β1 mide las

variaciones del PIB (crecimiento económico) ante un cambio del gasto

público en educación y εi es el error de la educación i. Las dos vari-

ables están en logaritmos para obtener de manera directa las elastici-

dades. Por lo que el término β1 mide la variación porcentual del PIB

crecimiento económico ante un cambio porcentual en gasto público en

educación. Los resultados se muestran en la siguiente subsección.

4. Discusión de resultados

Como punto de partida se observa la relación positiva y estadísti-

camente significativa entre las dos variables; logarítmico de GPE (gasto

público en educación) y el logarítmico de PIB (crecimiento económico),

es decir a medida que incrementa la inversión pública en educación el

crecimiento económico también aumenta.

Tabla 1. Regresión entre el PIB (crecimiento económico) y gasto público en educación en Ecuador

C1

Gasto público en educación 0,35***

-17,35

Constante 17,45***

-40,49

Observaciones 18

R2 Ajustado 0,95

Note: t estadísticos en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Los resultados de la Tabla 1 son obtenidos al estimar una regre-

sión lineal simple entre (PIB) crecimiento económico y (GPE) gasto

público en educación. Se observa que la elasticidad de PIB (crecimiento

económico) con respecto al gasto público en educación es de 0,34%, el R

cuadrado obtenido es de 0,94 lo que implica que implica que el 94% de

las variaciones del (PIB) crecimiento económico están explicadas por las

variaciones de cuando el estado invierte en educación (GPE). El coefi-

ciente es estadísticamente significativo ya que su probabilidad es menos

a 5 de hecho es cero.

Tabla 1. Regresión entre el PIB (crecimiento económico) y gasto público en educación en Ecuador

C1 C2 C3 C4

lGPS 0,14***

-4,32

lFBCF 0,36***

-5,82

lRPD 0,12

-1,74

lAVA 1,31***

-5,22

lEBS 0,07

-0,98

lGID 0,18***

-11,28

lGPBS 0,01

-0,6

lRI 0,24***

-27,9

Constant 13,58*** -7,458 20,11*** 19,53***

-17,12 (-1,19) -14,58 -138,26

Observations 18 18 18 18

Adjusted R2 0,99 0,6 0,95 0,99

Note: t statistics in parentheses * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Al identificar la relación positiva y estadísticamente significativa

entre (PIB) crecimiento económico y gasto público en educación (GPE).

En la practica el PIB (creciente económico) depende de la producción

total de una economía y en esta investigación se ha tomado en consid-

eración algunos de ellos tales como: gasto público en salud (GPS), for-

mación bruta de capital (FBC), renta de petróleo en dólares (RPD), agri-

cultura valor agregado (AVA), exportaciones de bienes y servicios (EBS),

gasto en investigación y desarrollo (GI+D), gasto público en bienestar

social (GPBS) y recaudación impositiva (RI), cada uno de las variable

es el resultado de la multiplicación de cada variable como porcentaje

del PIB por el PIB y dividido para cien para obtener de manera directa

el resultado. Todas las variables incluidas en el modelo son estadísti-

camente significativas que explican de manera adecuado el (PIB) crec-

imiento económico, obteniendo un R-cuadrado en promedio de 0,86 de

todas las variables, lo que quiere decir que el 0,86% de las variaciones

del PIB están explicadas por las variaciones de las variables de control,

Por lo tanto, cuando la variable gasto público en salud (GPS) incre-

menta en 1%, el PIB (crecimiento económico) aumenta en 0,14%. Así

mismo cuando la formación bruta en capital (FBC) aumenta en 1 el PIB

(crecimiento económico) en 0,35%. Cuando las rentas de petróleo en

dólares (RPD) incrementan en 1%, el PIB (crecimiento económico) au-

menta en 0,12%, De igual modo cuando la agricultura valor agregado

(AVA) incrementa en 1%, el PIB (crecimiento económico) aumenta en

1,31%. Cuando las exportaciones de bienes y servicios (EBS) incremen-

tan en 1%, el PIB (crecimiento económico) aumenta en 0,06%, Cuanto el

gasto en investigación y desarrollo (GI+D) aumenta en 1%, el PIB crec-

imiento económico incrementa en 0,17%, cuando el gasto público en

bienestar social (GPBS) aumenta en 1%, el PIB crecimiento económico

aumenta en 0,01, finalmente cuando la recaudación impositiva (RI) au-

menta en 1% el PIB crecimiento económico aumenta en 0,23%. En

general todas las variables incluidas en el modelo son estadísticamente

significativas al nivel crítico de 0,05%, el modelo tiene un buen ajuste

para explicar la variable dependiente, así mismo el P-valor asociado

al estadístico F es prácticamente cero por lo que se explica de forma

adecuada el PIB (crecimiento económico), cabe recalcar que la fuente

de variación del modelo es mucho mayor a la fuente de variación del

residuo.

Al identificar la relación positiva entre el (PIB) crecimiento

económico y gasto público en educación (GPE), sin duda alguna la edu-

cación es uno de los factores más importantes que impulsa al desarrollo

de una economía siendo el insumo más fundamental de la actividad de

investigación y desarrollo, permitiendo el desarrollo de las ciencias bási-

cas de nuevas tecnologías y productos y mejorando los existentes, man-

teniendo un R-cuadrado de 0,94, lo que explica que el 94% de las varia-

ciones del PIB (crecimiento económico) están explicadas por las varia-

ciones de la inversión gasto público en educación (GPE). En Ecuador

en los últimos 20 años la inversión al sector social especialmente en el

sector educación ha incrementado pero queda mucho por hacer ya que

se observa disparidades en el interior de cada provincia como también

se observa altos grados de analfabetismo, concentración de capital hu-

mano en las grandes ciudades lo que repercute altos grados de la de-

sigualdad en el país a lo que es necesario el desarrollo de políticas socia-
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les dirigidas y específicas a las provincias más pobres y vulnerables, fo-

mentando la calidad de la educación desde los primeros años, con el

objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y expandir el capital hu-

mano calificado a nivel nacional (Alvarado Ortiz, 2018)

Es bien sabido que el (PIB) crecimiento económico depende de la

producción total de una economía, en esta investigación se ha tomado

en consideración algunas de ellas tales como: la variable considerada

es el resultado de la multiplicación como porcentaje del PIB por el PIB

y dividido para cien para obtener de manera directa el gasto público

en salud (GPS), como resultado se obtiene que cuando el gasto público

en salud aumenta en 1% el PIB (crecimiento económico) aumenta en

0,14%, es así que el gasto público en salud es uno de los componentes

de la inversión social ya que una población que goza de salud tiende a

ser más productiva, es por ello el gran ahincó de invertir en salud convir-

tiéndose en el segundo componente más importante de la inversión so-

cial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2018) la salud es

el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente

la ausencia de afecciones o enfermedades” si no también el aumento de

la esperanza de vida, que revela el progreso de las sociedades humanas

(Granados, 2007) Según el estudio de (Weil, 2014) los ingresos y la salud

están fuertemente correlacionados, esta correlación es particularmente

fuerte en los países en desarrollo, las personas más saludables pueden

aprender más en los distintas niveles educacionales y se vuelven más

productivos. Indudablemente, la mejora en salud se constituye en una

mejora del bienestar en general, Sin embargo, la evidencia del efecto de

las mejoras sanitarias en el crecimiento económico a nivel nacional es

relativamente débil, aunque a largo plazo, las mejoras en salud han sido

efectivamente el resultado del crecimiento económico,

La variable formación bruta de capital es el resultado de la multi-

plicación como porcentaje del PIB por el PIB y dividido para cien para

obtener de manera directa la formación bruta de capital (FBC) el mismo

que tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el crec-

imiento económico, es decir que cuando la formación bruta de capital

en dólares aumenta en 1%, el PIB incrementa en 0,36%, según el (Banco

Mundial, 2018) determina que los activos que se han destacado en los

últimos veinte años en Ecuador, tenemos la construcción de hidroeléc-

tricas, carreteras, escuelas, hospitales y viviendas. La inversión en in-

fraestructura ha sido especialmente potente en el periodo de gobierno

de Rafael Correa, todo está focalización tiene como prioridad mejorar

la calidad de vida de la población. De la misma manera que cuando el

gasto público en bienestar social (GPBS) aumenta en 1%, el PIB crec-

imiento económico aumenta en 0,01%, dicho resultado es de la multi-

plicación de la variable como porcentaje del PIB por el PIB y dividido

para cien para obtener de manera directa el gasto público en bienes-

tar social (GPBS), con el propósito de generar una buena distribución

de la renta y la riqueza para subsanar necesidades sociales más emer-

gentes del estado ecuatoriano, y así generar un desarrollo económico

estandarizado.

Existen variables que conectan este impacto entre el (PIB) crec-

imiento económico y la inversión pública en educación, es decir para

que el estado invierta es necesario que tenga ingresos. Así mismo la

variable renta de petróleo en dólares (RPD) que es el resultado de la

multiplicación de la variable como porcentaje del PIB por el PIB y di-

vidido para cien para obtener de manera directa la renta de petróleo

en dólares (RPD), tiene un efecto positivo y estadísticamente significa-

tivo en el crecimiento económico es decir cuando la renta de petróleo

en dólares (RPD) incrementa en 1%, el PIB aumenta en 0,12%. En

el mercado mundial de petróleo es muy volátil y ello ha repercutido

indudablemente en la economía Ecuatoriana y particularmente en el

crecimiento económico, tal como lo demuestran los datos. En el pe-

riodo analizado se crearon instituciones específicas en el sector hidro-

carburífero (Ministerio de Hidrocarburos, Secretaría de Hidrocarburos,

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero) y se incrementó el

marco normativo al respecto, en búsqueda de una mayor equidad en la

repartición de beneficios petroleros (el estado no participaba de las util-

idades de las empresas petroleras y la región amazónica que aportaba

los recursos era marginada de las ganancias) (SENPLADES, 2017). Pese

a ello, el cambio de la matriz productiva aún sigue siendo un reto para

el Ecuador, pues todavía somos un país altamente dependiente de las

rentas petroleras,

La variable agricultura valor agregado (AVA) es el resultado de la

multiplicación como porcentaje del PIB por el PIB y dividido para cien

para obtener de manera directa el resultado, y tiene un efecto positivo y

estadísticamente significativo en el (PIB) crecimiento económico, lo que

determina que cuando la agricultura valor agregado (AVA) aumenta el

1%, el PIB incrementa en 1,31%, lo que determina que el mejoramiento

de la agricultura mejora la producción genera fuentes de empleo y por

ende repercute en el crecimiento económico, en relación a la variable

agricultura valor agregado, podemos aseverar que la misma es relevante

en nuestro estudio, porque Ecuador todavía mantiene un sistema agro-

exportador primario, que aún sin incorporar mayor valor agregado sigue

teniendo un impacto importante en el crecimiento económico, máxime

si tomamos en cuenta la innegable brecha urbano-rural y el cada vez

mayor control corporativo sobre la producción mundial de alimentos

(Windfuhr & Jonsén, 2005) frente al derecho constitucional al acceso se-

guro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos (sober-

anía alimentaria), (Constitución de la República del Ecuador, 2018, Art.

13). La agricultura representa dentro de la actividad económica en los

países en desarrollo, un 25% del valor agregado, ello es muy importante

si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas en condición de

pobreza habitan áreas rurales. Sin embargo, a pesar de la evidencia que

correlaciona mayor productividad agrícola y crecimiento económico,

hay poca evidencia de una correlación causal, Gollin,( 2010).

De la misma manera, cuando la recaudación impositiva (RI) au-

menta en 1%, el PIB crecimiento económico aumenta en 0,23%, es el re-

sultado de la multiplicación de la variable como porcentaje del PIB mul-

tiplicado por el PIB y dividido por cien para obtener de manera directa

la recaudación impositiva (RI). Ecuador ha sido uno de los países en

los últimos tiempos ha mantenido un déficit fiscal, a lo que (Martínez,

2019) afirma. “Ecuador acaba de cumplir diez años de déficit fiscal con-

secutivos”, pero en el 2018 el cierre, el déficit fiscal llegó a USD 3,332,9

millones (3,0% del PIB), es decir, 42,9% menor al registrado en el 2017

basado en esta perspectiva a lo manifiesta el FMI (2019) que para lograr

un incremento en los ingresos fiscales, el país necesita un sistema tribu-

tario más eficiente, simple y equitativo, determinando que recaudación

impositiva bajo los principios tributarios, y reduciendo la evasión fiscal

es uno de los elementos importantes que impulsan al desarrollo de la

economía ecuatoriana.

Asi mismo, cuando las exportaciones de bienes y servicios (EBS) in-

crementan en 1%, el PIB (crecimiento económico) aumenta en 0,06%,

dicho valor es el resultado de la multiplicación de la variable como por-

centaje del PIB por el PIB y dividido por cien para obtener de manera

directa las exportaciones de bienes y servicios (EBS), el Banco Central

del Ecuador determinan que en 2018 las exportaciones de bienes y ser-

vicios presentaron un incremento de 0,9% respecto al año 2017. Entre

los principales productos que mostraron un comportamiento positivo

estuvieron: camarón elaborado, 10,0%, banano, café y cacao, 0,3%; y

aceites refinados de petróleo, 2,3%, el gobierno al implementar políti-

cas que impulsan a la generación de valor agregado a la producción esto

impulsaría las exportaciones dando énfasis a al incremento de empleo

y con ello impulsaría el desarrollo económico. Finalmente, cuanto el

gasto en I+D aumenta en 1%, el PIB crecimiento económico incrementa

en 0,17% esto como resultado de la variable como porcentaje del PIB

multiplicado por el PIB y dividido por cien para obtener de manera di-

recta de cuanto invierte el Estado en I+D, esto tiene como finalidad fo-

mentar la innovación basado en la indagación de varios factores entre

ellos trasformaciones de materias primas, generando un valor agregado,

mejorar la calidad de la educación impulsando la investigación con el

propósito de impulsar el desarrollo de una economía.
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5. Conclusiones e implicaciones de política

Como resultado final a la presente investigación podemos concluir

que la educación es uno de los factores significativos para incrementar

PIB (crecimiento económico) en Ecuador en los últimos 20 años, por lo

tanto la inversión al sector social especialmente en el sector educación

ha incrementado en los últimos años, pero queda mucho por hacer ya

que se observa disparidades en el interior de cada provincia como tam-

bién se observa altos grados de analfabetismo, concentración de cap-

ital humano en las grandes ciudades lo que repercute altos grados de

la desigualdad en el país, es necesario el desarrollo de políticas sociales

dirigidas y específicas a las provincias más pobres y vulnerables, fomen-

tando la calidad de la educación desde los primeros años, con el obje-

tivo de reducir la pobreza y la desigualdad y expandir el capital humano

calificado a nivel nacional.

De la misma manera el crecimiento económico (PIB) depende de

la producción total de una nación, en esta investigación de ha tomado

en consideración algunos de ellos como variables de control tales como:

gasto público en salud, formación bruta de capital, renta de petróleo en

dólares, agricultura valor agregado, exportaciones de bienes y servicios,

gasto en investigación y desarrollo, gasto público en bienestar social y

recaudación impositiva, todas las variables incluidas en el modelo son

estadísticamente significativas y explican de manera adecuado el mod-

elo.

De la misma manera existen variables que conectan la variable de-

pendiente con la independiente, (PIB) crecimiento económico y la in-

versión pública en educación, es decir para que el estado invierta es

necesario que tenga ingresos, el Ecuador en los últimos diez años ha

mantenido un déficit fiscal, si bien es cierto se ha recudido el déficit

fiscal en los cuatro últimos años, aún queda mucho por hacer, el país

necesita genera un sistema tributario más eficiente, simple y equitativo,

reduciendo la evasión fiscal con el propósito de aportar al desarrollo de

la economía Ecuatoriana.

Por otro lado, al generar valor agregado a la producción esto reper-

cutirá un incremento en las exportaciones y reducir las importaciones

generando un impacto en la generación de empleo y por ende al desar-

rollo económico en Ecuador. Por lo tanto, invertir en capital humano

es el insumo más importante de la actividad de investigación y desar-

rollo, permitiendo el desarrollo de las ciencias básicas de nuevas tec-

nologías y productos y mejorando los existentes, reducir las tazas de

analfabetismo, pobreza y la desigualdad buscando el bienestar social la

población ecuatoriana.
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