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Título, autor (es) y filiación ins-
titucional
El título debe ser original, sintetizador de 
todo el artículo y realista y su extensión no 
debe exceder las dos líneas. Se recomienda 
incluir el espacio/lugar donde se realiza la 
investigación pero no el tiempo, quedan-
do a criterio de los autores la inclusión del 
tiempo. Se recomienda usar un nombre y 
un apellido, quedando a criterio el uso de 
los dos apellidos por el autor. Si este fuera 
el caso, deben estar unidos por un guion.  
En la filiación institucional debe ir deba-
jo del nombre del autor (es) y la informa-
ción de contacto en un pie de página solo 
con el autor de correspondencia. El Au-
tor y la filiación institucional serán omiti-
dos por el Editor cuando los documentos 
sean enviados para la revisión de los pares. 

Ejemplo:

Camila Hoffman1. Juan Perez
Carrera de Economía. Universidad Nacio-
nal de Loja
1Autor de correspondencia

Resumen
El resumen debe ser un párrafo sintetiza-
dor que no exceda las 250 palabras.

Palabras Clave 
Las palabras clave son identificativos 
que direccionan la temática tratada en el 
artículo académico. Estas palabras de-
ben estar separadas por un punto y de-
ben estar relacionadas al máximo con la\
emph{ Clasificación JEL}. Se debe uti-
lizar entre 3 y 5 palabras o frases clave

Clasificación JEL
Para organizar la gran cantidad de artícu-
los académicos en el campo de la economía, 
se utiliza una clasificación de las temáticas 
acorde con el sistema usado por la revis-
ta\emph{ Journal of Economic Literature 
(JEL)}. Esta clasificación la realiza la\em-
ph{American Economic Association} cada 

trimestre y abarca la información sobre li-
bros y artículos que se han publicado recien-
temente en las disciplinas de la economía. 
Los autores deben agregar entre 3 y 5 códi-
gos JEL a tres dígitos separados por un pun-
to, los cuales deben relacionarse al máximo 
con las palabras clave. En el siguiente link 
encuentra más información sobre la clasifi-
cación JEL:

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

El resumen, las palabras clave y la clasifica-
ción JEL deben estar en español e inglés de-
ben cumplir con las mismas características. 

Todos los artículos enviados a RVE deben 
tener cinco secciones. Las cinco secciones 
deben estar numeradas con números in-
do-arábigos de manera consecutiva con for-
mato justificado. Las cinco partes son las 
siguientes:

1. introducción 
2. Marco teórico y evidencia empírica 
3. Datos y metodología 
4. Discusión de resultados
5. Conclusiones 

En las secciones tres, cuatro y cinco, los au-
tores pueden elegir otros nombres equivalen-
tes. Por ejemplo, en lugar de “Marco teórico 
y evidencia empírica” se puede denominar 
“Teoría y revisión de la literatura previa”. 
En caso de que exista alguna sub-clasifica-
ción dentro de cada sección, la numeración 
debe iniciar en cada sección con el número 
de la sección. Por ejemplo, si en la sección 
3 existen dos sub-clasificaciones. La primera 
será 3.1 y la segunda 3.2 y así en lo sucesivo, 
y luego la numeración continúa con el nú-
mero que le corresponde a la siguiente sec-
ción. A continuación se explica que aspectos 
que contiene cada sección.Introducción 

La extensión total de esta sección no debe 
pasar 1,5 carillas (tomando en cuenta el 
tipo y tamaño de letra, el espaciado y el 
interlineado que se detallan más adelante).

Marco teórico y/o evidencia em-
pírica

Políticas de envío
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Marco teórico y/o evidencia empírica es 
también denominado como revisión de la li-
teratura, esta parte no debe exceder las 2 
carillas. Para que un artículo sea citado por 
el Autor o autores, debe ser un artículo aca-
démico publicado en revistas científicas de 
las bases de datos científicas: ISI, SCOPUS, 
LATINDEX, etc.). A criterio de los autores 
del artículo, en casos excepcionales se po-
drán citar documentos de trabajo (working 
papers), cuyo número no debe exceder de 
tres documentos. Evitar citar a periódicos 
impresos o digitales, opiniones,  revistas de 
divulgación, libros divulgativos de carácter 
no académico, citas de documentos de tra-
bajo sin autor y/o sin fecha, periódicos, te-
sis de grado y postgrado no publicados en 
revistas académicas y demás documentos e 
ideas que no pasan por un filtro de revisión 
por pares (revistas académicas).

Datos y metodología 
Este apartado se divide en dos secciones y 
no debe exceder las 3 carillas. Esta sección 
debe constar las fuentes estadísticas de los 
datos, donde debe constar la descripción del 
tipo de variables, el cálculo de indicadores 
y/o modelo econométrico. Es decir, todas 
las transformaciones realizadas para obtener 
las variables que utilizan en las estimaciones 
econométricas. Luego de leer esta sección, al 
lector le debe quedar claro de donde tomó 
los datos el autor (institución estadística 
oficial), su disponibilidad online, sus limi-
taciones, entre otras. La incorporación de 
mapas, estadísticas descriptivas, gráficos de 
correlación, análisis de dependencia espacial 
y cualquier información que ayude a la com-
prensión del problema de investigación es 
clave en un buen artículo. 

En esta sección deben constar cuales con 
la variable (s) dependiente (s), las variables 
independiente (s) o las variables de forma 
clara. El enfoque y la forma de estructurarlo 
dependerán de los autores de los artículos. 
El número de variables de control debe ser 
definido entre los autores. Además, esta sec-
ción debe incluir la metodología economé-
trica, instrumento, medio o herramienta que 

utiliza para cumplir con el objetivo, verifi-
car la hipótesis y responder a las preguntas 
de investigación. La metodología debe ser 
replicable.

Discusión de resultados
Esta sección contiene dos partes: la presen-
tación de los resultados obtenidos, la expli-
cación del mismo, y la discusión con los re-
sultados de la teoría y la evidencia empírica 
usada en la sección previa. Además, debe 
tener máximo cuatro carillas, en la redac-
ción se debe plasmar el debate académico 
entre los resultados encontrados en el artí-
culo académico con los resultados encontra-
dos en los trabajos citados en la evidencia 
empírica. 

Las tablas de los resultados econométricos 
deben ser generadas en un software estadís-
tico (recomendado programas que permiten 
generar la rutina todo lo realizado) de for-
ma directa mediante comandos con el fin de 
asegurar la honestidad y la replicabilidad de 
los resultados. Las tablas deben presentarse 
en formato tipo papers con los estimadores 
y estadísticos estándar de los artículos aca-
démicos.

Conclusiones
Esta sección muestra lo que hizo el artículo, 
los resultados relevantes, las limitaciones del 
artículo, las sugerencias de posibles investiga-
ciones que pueden desarrollarse a partir de su 
investigación y las implicaciones de política.

Citas y referencias bibliográficas
Se debe citar bajo el formato APA en todo 
el documento, tanto para las citas como 
para las referencias bibliográficas. Los artí-
culos citados deben estar publicados en las 
revistas académicas. En este proceso puede 
apoyarse en cualquier gestor de referencias.

Ejemplos de referencias de revistas:

• Solow, R. M. (1956). A contribution 
to the theory of economic growth. The 
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Quarterly Journal of Economics, 65-94.
• Lucas, R. (1988). On the mechanics of 

economic development. Journal of Mo-
netary Economics 22, 3-42.

Ejemplos de referencias de libros:

• LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2009). 
Introduction to Spatial Econometrics. 
CRC Press.

• Greene, W. H. (2003).Econometric 
analysis. Pearson Education. India

Anexos
Los anexos son opcionales. En caso de in-
cluirlos, en esta sección se debe agregar solo 
los cuadros, tablas, mapas, descripciones 
estadísticas que contengan información re-
levante para el lector pero que no amerita 
ubicarlos en la segunda parte del artículo 
académico.

Políticas de acceso y reuso
Revista Vista Económica, con el fin de pro-
mover el conocimiento científico en la comu-
nidad, brinda  acceso totalmente abierto e 
inmediato a sus publicaciones realizados en 
los meses de Junio y Diciembre de cada año.  
Los autores mantienen su derecho de au-
toría sobre sus publicaciones. El conte-
nido de la revista puede ser descargado, 
copiado y/o distribuido con fines neta-
mente de investigación y académicos. Las 
personas que hagan uso del contenido de 
la revista reconocerán la propiedad inte-
lectual del o los autores y de la Universi-
dad Nacional de Loja como fuente editora. 
Se prohíbe el uso total o parcial de las pu-
blicaciones en la revista con fines de activi-
dad comercial.
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En esta ocasión el número 1 del volumen 7 incluye 10 artículos de investigación, los cuáles exploran 
algunos de los principales problemas de las economías modernas asociados con crecimiento económi-
co, desempleo, inflación y desigualdad. Si bien son innumerables las teorías y las formas de abordar 
el análisis de cada una de estas variables, la particularidad de este volumen es que pone énfasis en 
el contraste entre grupos de países a través del uso de datos panel para hacer comparaciones de las 
realidades de las economías a nivel mundial, a nivel de América Latina, y la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). Los autores presentan, en cada caso, un amplio análisis de la evidencia empírica 
existente y su contraste con los resultados encontrados, al final de cada artículo se sugieren algunas 
recomendaciones de política económica, de acuerdo con las características de los grupos de países y, 
orientadas a la reducción de los problemas mencionados.

En la búsqueda del crecimiento económico la literatura es amplia y se pueden consideran dos grandes 
vertientes, por un lado, el análisis desde la oferta, resaltando los factores de producción y, por otro 
lado, desde la demanda agregada, a través de incentivos en cada uno de sus componentes. Dentro de 
esta última vertiente, Jumbo y Tillaguango (2019) analizan precisamente, el efecto de la inversión 
extranjera directa (IED) y las exportaciones en la generación de crecimiento para los países que 
integran la CAN, estas economías históricamente se han caracterizado por ser dependientes de la 
producción de materias primas y los autores resaltan la importancia de generar nuevas fuentes de 
crecimiento, priorizando la IED, a través de la creación de zonas francas, Cumbicus y Ponce (2019) 
sugieren además, propiciar una disminución del riesgo país para incrementar la IED y mejorar los 
proceso de producción con la incorporación de nuevas tecnologías incrementando la competitividad 
de dichos países.

En esta misma línea, Alvarado, Gordillo y Requelme (2019) para el caso del Ecuador, resaltan el 
papel del Estado en la generación de crecimiento, a través de incentivos en el gasto público, principal-
mente en la educación, los autores verifican un impacto positivo y estadísticamente significativo en el 
crecimiento económico, además para complementar el análisis incluyen como variables de control al 
gasto público en salud, la formación bruta de capital, la renta de petróleo en dólares, valor agregado 
bruto agrícola, exportaciones, gasto en investigación y desarrollo, gasto público en bienestar social y 
recaudación impositiva. Las recomendaciones enfatizan que se requiere una mejora en la formación 
de capital humano, acompañado de políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables debido 
al alto grado de desigualdad existente.

Para complementar el análisis de crecimiento, Tillaguango y Loaiza (2019) presentan un interesante 
estudio del efecto causal de la energía sustentable y no sustentable en el crecimiento económico, por 
grupos de países clasificados según su nivel de ingresos. Los resultados muestran la importancia de 
un cambio estructural en materia energética de los países, especialmente en los de ingresos altos e 
ingresos medios bajos. No obstante, para el caso de los países de ingresos bajos esta relación no se 
cumple, puesto que se trata de economías que tienden a depender del consumo de energía no renova-
ble. Estas por lo general dependen de las energías como la del petróleo para el normal funcionamiento 
de sus industrias, son economías de existencia que apenas solventan su producción y no les alcanza 
para invertir en energía sustentable. 

Otros de los grandes problemas de las economías que se revisan en este volumen están relacionados 

EDITORIAL

 Una mirada económica a los problemas del desarrollo: sector 
externo, capital humano, desarrollo sostenible, y el bienestar
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con el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Respecto al desempleo, Guarnizo y Jumbo (2019) 
basados en la ley de Okun, analizan el efecto del capital humano y el crecimiento económico en el 
desempleo. Se verifica una relación de largo plazo entre las variables, únicamente para los países con 
ingreso medio-altos, ingresos bajos e ingresos extremadamente bajos. En estos dos últimos grupos de 
economías, una mejora en el capital humano contribuye a mejorar la productividad y la competitivi-
dad de forma significativa, provocando un incremento en la producción y una reducción del desem-
pleo y la pobreza. De hecho, Cueva y Alvarado (2019) demuestran que el efecto del desempleo en la 
pobreza es positivo y estadísticamente significativo en países de ingresos bajos, que se caracterizan 
por depender de la extracción y exportación de materias primas, mostrándose vulnerables a las varia-
ciones de los precios de los recursos naturales y, profundizando aún más las desigualdades existentes.

También, Godoy-Jaramillo y Vaca (2019) señalan, que la desigualdad de ingresos esta asociada con 
procesos de urbanización. Parte de la evidencia empírica señala que, debido al alto grado de concen-
tración de la riqueza en pocos sectores, la urbanización puede llegar a generar más desigualdad. Sin 
embargo, los resultados de este trabajo muestran la existencia de una relación de corto plazo entre 
las variables, específicamente en los países de ingresos medio-altos, bajos y extremadamente bajos y, 
se observa una disminución significativa de la desigualdad provocado por un incremento de la urba-
nización, propiciando el aumento del gasto del consumo de los hogares en las zonas rurales. 

Además de la dependencia de la producción de materias primas, la evidencia empírica muestra 
también que las economías en desarrollo tienen cierta dependencia de los ingresos provenientes de 
remesas. En este contexto, Granda y Pineda (2019) en un estudio para la CAN analizan la relación 
entre la inflación la masa monetaria y las remesas y, verifican que en estos países el nivel de ingreso 
de remesas destinado al consumo tiende a causar procesos inflacionarios.

Finalmente, considerando los problemas mencionados, parte de las recomendaciones de política tien-
den a sugerir una transformación de los procesos productivos a través de mejoras en la industria ma-
nufacturera. En este sentido, Feraud y Flores-Chamba (2019) sugieren incentivar el desarrollo manu-
facturero, propiciando la importación de bienes de capital. Para ello, es importante también resaltar 
el papel de Estado como agente regulador generando un ambiente favorable, a través del manejo de 
la política fiscal. Asimismo, Calva y Silva (2019) demuestran que incrementos de las importaciones  
están asociados con incrementos del gasto público. En definitiva, el Estado debería generar meca-
nismos de reactivación económica, fomentando la IED, diversificando la producción, potenciando el 
capital humano y mejorando las condiciones de vida. 

Patricia Guerrero
Carrera de Economía 

Universidad Nacional de Loja 
Loja, Ecuador
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Inversión extrajera directa, exportaciones y crecimiento
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Fernando Jumbo 1 Brayan Tillaguango 2

Carrera de Economía. Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador
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Resumen

La inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones, son factores relevantes para aumentar el crecimiento económico. El obje-

tivo de esta investigación es evaluar el efecto de la inversión extranjera directa y las exportaciones en el crecimiento económico de

los países de la Comunidad Andina de Naciones, durante el periodo 1977 – 2016. La investigación utilizó técnicas de cointegración

ARDL para determinar la existencia de equilibrio de largo plazo, modelo de corrección de error (VEC) para el equilibrio de corto

plazo, la prueba de causalidad de Granger (1969) para la causalidad entre las variables. Los resultados del modelo ARDL indican

que existe equilibrio a largo plazo entre crecimiento económico, IED y exportaciones para Perú, Colombia y Bolivia, mientras que

en Ecuador no existe equilibrio a largo plazo. En el modelo VEC, se determina que existe un equilibrio a corto plazo. La prueba de

causalidad de Granger (1969) precisa que para Perú existe causalidad unidireccional que va desde el PIB hacia las exportaciones y

para Bolivia una causalidad unidireccional que va desde las exportaciones hacia el PIB. Además, una causalidad unidireccional que

va desde la IED hacia el PIB para Perú y Bolivia. De los resultados se extrae las siguientes implicaciones de política: en primer lugar,

los gobiernos de las economías analizadas deberían priorizar la atracción de IED, a través, de creación de zonas francas para ser

atractivas por los inversionistas extranjeros. En segundo lugar, los gobiernos podrían mejorar la producción nacional, a través, de

nuevas tecnologías que aumenten el número de exportaciones y de esta manera crezcan los ingresos para estas economías.
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1. Introducción

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países que

conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el año 2018

fue de 3,3%, con relación al año 2017 según la Secretaria General de la

Comunidad Andina de Naciones (SGCAN). En Perú se registra un crec-

imiento de 5,5%, para Ecuador 0,9%, para Colombia 2,5% y para Bo-

livia 4,5%. Ecuador fue el país que más bajo creció, ya que, se eviden-

ció fluctuación en los precios de petróleo. Sumado al bajo crecimiento

económico, se registró los millones de pérdidas que dejo el terremoto en

2016. Por actividad económica con relación al PIB, la CAN registró que

las áreas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportaron

con 7,1%, intermediación financiera con 5,1% y administración pública

y defensa con 4,6%.

El crecimiento económico durante muchas décadas ha sido un fac-

tor importante para las economías que buscan mejorar sus ingresos. Es

aquí, en donde los economistas tratan de explicar la mejor forma de

combinar los insumos, máquinas y conocimiento para lograr produc-

ciones óptimas que aumenten los ingresos de las economías. La teoría

neoclásica establecida por Solow (1956), establece que la posibilidad de

crecimiento económico se atribuye a un factor de producción exógeno,

basado en el paso del tiempo. Los países que conforman la CAN son

economías exportadoras de materias primas, siendo esta actividad su

principal fuente de ingreso.

Los rubros que forman parte de la inversión extranjera directa

(IED), constituyen en fuente de financiamiento para el país receptor

que tiene un efecto positivo sobre los sectores productivos que dan lu-

gar a un mayor crecimiento económico. La IED constituye en un fac-

tor importante para desarrollar las economías y llevarlas a una mejor

dinamización de las mismas. En este tema de investigación a parte

de la IED, en base a la evidencia empírica englobada se han incluido

las exportaciones para poder explicar el crecimiento económico de las

economías que forman parte de la CAN. Para incrementar el volumen

de las exportaciones en las economías en desarrollo y de esta manera

incrementar sus ingresos, es necesario el acceso a tecnología. Es aquí,

en donde asume un papel importante la IED, porque mediante ella se

puede capturar recursos como la tecnología que para los países en de-

sarrollo es difícil pagarla (Anwar & Sun, 2017). La CAN está formada por

países en vías de desarrollo: Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia; sus ac-

tividades económicas se basan en la extracción de materias primas.

El objetivo de la investigación se basa en la evaluación del efecto

de la inversión extranjera directa y las exportaciones en el crecimiento

económico de la CAN, periodo 1977 – 2016. En este trabajo se utilizaron

datos del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial

(2017). El problema en el que incurren las economías se centra en el

bajo crecimiento económico. En base a lo anterior se plantea la sigu-

iente pregunta ¿Cuál es el impacto de la IED y las exportaciones en el

crecimiento económico? La contribución de este documento está es-

trechamente arraigado a generar evidencia empírica que explique el

efecto de la IED y las exportaciones en el crecimiento económico. Para

ello se ha considerado los países de la CAN, economías en los que aún no

existe evidencia empírica suficiente que explique los comportamientos

tendenciales del crecimiento económico en los que se utilice técnicas

de cointegración ARDL propuestas por Pesaran & Shin (1999) y Pesaran

(2001).

La investigación se divide en cinco secciones adicionales a la in-

troducción. En la segunda sección se discute la literatura previa sobre

el tema. La tercera sección presenta los datos y metodología utilizada.

La cuarta sección se presenta la discusión de resultados. Finalmente,

en la quinta sección se presentan las conclusiones y posibles aportes de

política económica.

2. Revisión y literatura previa

La IED es considerada como un importante ingreso para las

economías en desarrollo, constituyéndose en un motor de crecimiento

económico porque ayuda a la financiación de proyectos, ya que la CAN

al ser economías en vías de desarrollo no cuentan con el suficiente fi-

nanciamiento para poder acumular capital. Es por ello que Tahir, Khan

& Shah (2015); Iamsiraroj & Ulubaşoğlu (2015); Pegkas (2015); Su & Liu

(2016); Makiela & Ouattara (2017) y Ciesielska & Kołtuniak (2017) en sus

trabajos de investigación demuestran que la IED tiene un efecto positivo

y significativo sobre el crecimiento económico. Cuando un país recibe

este tipo de financiamiento como lo es la IED, se convierte en un ele-

mento importante para mejorar las capacidades productivas que se ve

reflejado en el aumento de las exportaciones, puesto que se cuenta con

mayor capital para la explotación de más recursos, es por ello que Qiu

& Zhigang (2001); Anwar & Sun (2017), demuestran que la IED tiene un

efecto positivo sobre las exportaciones.

Alvarado, Iñiguez & Ponce (2017) demuestran que la IED en los

paises de ingresos medios altos el efecto es desigual y no significativo.

Y en los países de ingresos medios bajos el efecto es negativo y estadísti-

camente significativo. Gui-Diby (2014) y Sokhanvar (2019) determinan

que la IED tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. Mien-

tras que para Encinas-Ferrer & Villegas-Zermeño (2015); y Feeny, Iamsir-

aroj & McGillivray (2014) el impacto de la IED es menor en los países en

vías de desarrollo, teniendo una influencia marginal en el crecimiento

económico.

Sunde (2017) encontró que existía cointegración entre las variables:

inversión extranjera directa, exportaciones y crecimiento económico.

La prueba de Granger (1969) determinó que existe una causalidad unidi-

reccional entre el crecimiento económico y la IED. Una causalidad uni-

direccional entre la IED y las exportaciones. Y una causalidad bidirec-

cional entre el crecimiento económico y las exportaciones. Algunos es-

tudios desarrollados por Lin & Nelson (2018), Iamsiraroj (2015) determi-

nan que existe una relación bidireccional entre la IED y el crecimiento

económico. Los resultados de la investigación de Ibrahiem (2015) de-

terminan que las variables IED y crecimiento económico están coin-

tegradas, existiendo una relación de largo plazo. Y la prueba de Granger

(1969) muestra que existe una causalidad unidireccional que va desde

la IED hasta el crecimiento económico. En otra investigación realizada

por Kumari & Sharma (2018) demuestran que la relación unidireccional

que va desde el crecimiento económico hacia la IED. Y Tekin (2015) in-

dica que existe una relación unidireccional entre las exportaciones y el

crecimiento económico. Finalmente, para Goh, Sam & McNown (2017)

en sus estudios demuestran que no existe cointegraciòn cuando el crec-

imiento económico es la variable dependiente.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Con el objetivo de evaluar empíricamente los efectos de la IED y

las exportaciones en el crecimiento económico, la investigación utilizó

datos del Worl Development Indicators (WDI) del Banco Mundial (2017).

La investigación abarca a los países que conforman la Comunidad And-

ina de Naciones para el periodo 1977 – 2016. Los datos están expresados

en tasas de crecimiento. La Tabla 1 muestra la definición de las variables.

2
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Tabla 1. Resume de variables del modelo original

Variables Símbolo Descripción

Dependiente
Crecimiento

económico
PI Bt

ElPIB a precio de comprador es la suma del valor agregado

bruto de todos losproductores residentes en la economía más

impuesto a los productos, menostodo subsidio no incluido en

el valor de los productos. Expresado tasa anual de crecimiento.

Independiente
Inversión extranjera

directa
I EDt

La inversión extranjera directa se refiere a losflujos de capital de

inversión directa en la economía informante. Expresada entasa

anual de crecimiento.

Independiente Exportaciones E X Pt

Las exportaciones de bienes y serviciosrepresentan el valor de

todos los bienes y demás servicios de mercado prestadosal r

esto del mundo. Expresada en tasa anual de crecimiento

La Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos como: la media,

desviación estándar, valores máximos y mínimos, y la correlación de los

países que conforman la CAN. Los datos abarcan el periodo 1977 a 2016,

teniendo un número de 40 observaciones para cada país.

Tabla 2. Estadistivos descriptivos

País Variable Media Desv. están-

dar

Min. Máx. Correlación

PIB 3,11 5,35 -12,31 12,31 1,00

Perú IED 0,63 4,21 -10,63 21,00 0,14

EXP 4,73 8,22 -13,34 19,39 0,12

PIB 3,10 2,53 -4,74 8,21 1,00

Ecuador IED -0,44 3,96 -23,98 4,45 0,04

EXP 4,32 7,83 -10,14 3,42 0,42

PIB 3,77 2,19 -4,20 8,46 1,00

Colomb IED 0,33 0,71 -0,53 2,28 0,12

EXP 5,39 7,08 -11,83 25,34 0,39

PIB 2,88 2,74 -4,04 6,79 1,00

Bolivia IED -0,21 2,18 -10,58 4,83 -0,03

EXP 3,91 9,24 -18,74 24,61 0,37

Para poder evidenciar si un aumento de al IED y de las exporta-

ciones tienen efecto sobre crecimiento económico de los países que

integran la CAN. La investigación aplicó la prueba de raíz unitaria de

Dickey Fuller Aumentada (1979). Los resultados muestran que las series

para Perú, Ecuador y Colombia son series estacionarias, mientras que

Bolivia presenta series no estacionarias en el crecimiento económico,

teniendo un comportamiento cíclico y no tendencial. En el caso de Bo-

livia fue necesario aplicar las primeras diferencias a todas las variables

para poder obtener un igual orden de cointegración, y de esta manera

corregir el efecto tendencial. La Figura 1 muestra la evolución de las

variables que se utilizan en el modelo econométrico como son el crec-

imiento económico, la IED y las exportaciones en el periodo 1977– 2016.

En los resultados de Bolivia se observa que el crecimiento económico

presenta un comportamiento tendencial.

3
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Figura 1. Correlación entre las emisiones de CO2 y la urbanización

La Figura 2 muestra el comportamiento del crecimiento

económico, IED y las exportaciones para el caso de Bolivia apli-

cando la primera diferencia, teniendo como resultado que las variables

adquieren un efecto estacionario.

Figura 2. Comportamiento de las variables en primera diferencia
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La Figura 3 muestra las gráficas de impulso – respuesta de las vari-

ables crecimiento económico, IED y de las exportaciones para la CAN.

En Perú, Colombia y Bolivia el impulso del crecimiento económico,

como respuesta de la IED en los primeros periodos de análisis han man-

tenido márgenes exorbitantemente visibles. Sin embargo, conforme

ha evolucionado estas economías se observa que esta brecha se ha re-

ducido. Los diferentes escenarios económicos, sumados a la inesta-

bilidad policía han afectado notablemente la IED y con ello el crec-

imiento económico. En el caso de las exportaciones, el impulso del crec-

imiento económico en Perú, Ecuador y Colombia han reflejado rubros

importantes en beneficios de estas economías. Los países que confor-

man la CAN se caracterizan por ser economías exportadoras de mate-

rias primas que influyen directamente en el crecimiento económico. Las

economías en desarrollo al ser productoras de bienes sin valor agregado,

inducen a una reducción de los beneficios provocado por la fluctuación

de precios.

Figura 3.Resultados de la prueba de Impulso - Respuesta

3.2. Metodología

Con el fin de evaluar la relación de corto y largo plazo entre el IED,

exportaciones y crecimiento económico en Perú, Ecuador, Colombia y

Bolivia, se aplica un modelo basado en un contexto de variables endó-

genas como lo plantea Guajarati (2009):

PI Bt =α0 +α1I EDt +α2E X Pt +εt (1)

Donde PI Bt representa el crecimiento económico del país

i (i = Per ú,Ecuador,Colombi ayBol i vi a) en el periodo t (t =
1977,1978. . . . . . N ), I EDt la inversión extranjera directa y E X Pt las ex-

portaciones. α1 Representa el efecto de la variable inversión extranjera

directa, α2 el efecto de las exportaciones y εt es el término de error.

Si agregamos el término de error y la variable dummy que captura los

cambios económicos como lo fue en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia

en el año 1990, 2000, 1999 y 2006 respectivamente.

PI Bt =α0 +α1I EDt +α2E X Pt +α3Dummyt +εt (2)

Para determinar la relación de largo plazo entre las variables de

IED, exportaciones y crecimiento económico, se utilizó un modelo au-

toregresivos con retardos distribuidos (ARDL). En este modelo todas las

variables son endógenas y cada variable está en función de sus propios

rezagos y los rezagos de las otras variables. La longitud del rezago fue de-

termina¬do con el criterio de información de Akaike (1974). La ecuación

(3) plantea el modelo ARDL a estimar. El principal objetivo de esta etapa

es determinar si la IED, las exportaciones y el crecimiento económico

siguen una tendencia común a través del tiempo.

∆PI Bt =α0 +α1

n∑
i=1

E X Pt−i +α2

n∑
i=1

E X Pt−i +α3

n∑
i=1

PI Bt−i +ε1t (3)

∆I EDt =α4 +α5

n∑
i=1

PI Bt−i +α6

n∑
i=1

E X Pt−i +α7

n∑
i=1

I EDt−i +ε2t

∆E X Pt =α8 +α9

n∑
i=1

PI Bt−i +α10

n∑
i=1

I EDt−i +α11

n∑
i=1

E X Pt−i +ε3t

Donde ∆ es el operador de primeras diferencias. La longitud del

rezago está definida con el criterio de información de Akaike (1974). Una

vez que la existencia de cointegración fue verificada entre el PIB, IED y

las exportaciones, obtenemos el término de error de equilibrio υt . Se

utilizó un modelo de corrección de error (VEC), para determinar la ex-

istencia de equilibrio en el corto plazo entre las variables utilizadas y la

variable dummy que captura los cambios económicos. La significación

estadística del parámetro asociado con el error de equilibrio incorpo-

rado, indica el mecanismo de corrección que devuelve a las variables de

5
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en el corto plazo. El modelo (VEC) planteado esta expresado en las

ecuaciones 4:

∆PI Bt =α0 +α1
n∑

i=1
I EDt−i +α2

n∑
i=1

E X Pt−i +α3
n∑

i=1
PI Bt−i +α4

n∑
i=1

εt−1 +υ1t (4)

∆I EDt =α5 +α6
n∑

i=1
PI Bt−i +α7

n∑
i=1

E X Pt−i +α8
n∑

i=1
I EDt−i +α9

n∑
i=1

εt−1 +υ2t

∆E X Pt =α10 +α11
n∑

i=1
PI Bt−i +α12

n∑
i=1

I EDt−i +α13
n∑

i=1
E X Pt−i +α14

n∑
i=1

εt−1 +υ3t

La Tabla 3, resume algunas investigaciones con aporte empírico

que se han realizado y que se citan en la revisión de literatura. La in-

vestigaciones usan técnicas y métodos semejantes al presente trabajo

investigativo.

Tabla 3. Resumen de estudios sobre crecimiento económico, IED y exportaciones

N° Autor (es) Periódo País Metodología Variables Causalidad

1 Sunde T. 1990-2014 Sudáfrica
ARDL

Granger

PIB

IED

EXP

PIB

Consumo de energía

IED → PIB

IED → EXP

PIB ↔ EXP

2 Lin B. Nelson B. 1990-2014 China
Dickey-Fuller (ADF)

Phillips-Perron

IED

Capital social

Fuerza laboral

Inflación

PIB ↔ IED

IED → CE

3 Ibrahiem D.M. 1980-2011 Egipto
ARDL

Granger

PIB

Energía renovable

IED

IED → PIB

IED ↔RE

4 Kumari Sharma 1981-2013 India

Dickey-Fuller (ADF)

Granger

VECM

PIB

Consumo electricidad

IED

ELC→ PIB

PIB →IED

ELC ↔IED

5 Goh, Sam McNown 1970-2012 Malasia
ARDL

Dickey-Fuller (ADF)

PIB

EXP

IED

IED →PIB

4. Discusión de resultados

4.1. Resultados de la prueba de Dickey Fuller
(1979)

En esta sección se detalla los resultados de la prueba de Dickey &

Fuller (1979) y para comprobar los resultados utilicé la prueba Phillips

& Perron (1988) que en la práctica son las más utilizadas para determi-

nar si existe el problema de raíz unitaria. Las pruebas fueron aplicadas

a todas las variables del modelo que se presenta en la ecuación (3) del

apartado anterior. Para poder determinar si existe o no estacionalidad

se comparó el valor calculado y el valor critico obteniendo dando como

resultado que el crecimiento económico, IED y exportaciones son vari-

ables estacionarias para el caso de Perú, Ecuador y Colombia. Y para

Bolivia el crecimiento económico presenta un comportamiento no esta-

cionario, por lo tanto es necesario aplicar la primera diferencia a todas

las variables para tener un mismo orden de cointegración. La Tabla 4

resume los resultados del test de Dickey & Fuller (1979).

Tabla 4. Prueba de Dickey Fuller; y Phillips Perron

Dickey Fuller Phillips Perron

Sin tendencia Tendencia Sin tendencia Tendencia

País Variable
Valor

calcualdo

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%
I (q)

PIB -4,09 -2,96 -4,42 -3,55 -4,00 -2,96 -4,27 -3,55 I (0)

Perú IED -5,44 -2,96 -5,63 -3,55 -8,09 -2,96 -8,17 -3,55 I (0)

EXP -3,97 -2,96 -4,04 -3,55 -6,18 -2,96 -6,15 -3,55 I (0)

PIB -4,05 -2,96 -4,04 -3,55 -5,21 -2,96 -5,10 -3,55 I (0)

Ecuador IED -4,24 -2,96 -4,18 -3,55 -6,09 -2,96 -6,01 -3,55 I (0)

EXP -4,28 -2,96 -4,24 -3,55 -7,29 -2,96 -7,23 -3,55 I (0)

PIB -3,62 -2,96 -3,59 -3,55 -4,49 -2,96 -4,43 -3,55 I (0)

Colombia IED -5,95 -2,96 -5,94 -3,55 -6,85 -2,96 -6,80 -3,55 I (0)

EXP -4,34 -2,96 -4,21 -3,55 -5,18 -2,96 -5,39 -3,55 I (0)

PIB -5,89 -2,96 -5,77 -3,55 -8,04 -2,96 -7,91 -3,55 I (1)

Bolivia IED -8,28 -2,96 -7,95 -3,55 -14,19 -2,96 -14,40 -3,55 I (1)

EXP -6,99 -2,96 -6,99 -3,55 -12,12 -2,96 -12,09 -3,55 I (1)
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El número de rezagos que presenta el modelo en la investigación, se

basa en el criterio de información de Arkaike (1974). En Perú y Ecuador

la longitud del rezago de las variables crecimiento económico, IED y ex-

portaciones es de 2, con lo cual se puede afirmar que estas economías

dependen en gran medida de su pasado. Para el caso de Colombia y Bo-

livia la longitud del rezago es de 1. Bajo este criterio se puede estimar un

mejor modelo cuando el número de rezagos es menor.

Tabla 5. Criterio de información de Arkaike (1974)

País lag LL AIC P valor

Perú 2 -290,19 17,17* 0,00

Ecuador 2 -228,71 13,93* 0,00

Colombia 1 -204,72 11,83* 0,00

Bolivia 1 -249,40 14,46* 0,00

Para determinar la existencia de una relación de equilibrio a largo

plazo entre el crecimiento económico, IED y las exportaciones se incor-

poró una variable dummy. Cada país que conforma la CAN presenta

cambios estructurales a lo largo de su historia, y es por esta razón que se

incorporan estas variables. En Perú la variable dummy captura el cam-

bio estructural que sufrió en el periodo de Alberto Fujimori, en Ecuador

captura el proceso de dolarización del año 2000, y en Colombia captura

el primer intento de acuerdo de paz con las Farc y en Bolivia captura el

periodo de presidencia de Evo Morales.

La Tabla 6 reporta los resultados obtenidos luego de estimar las

variables mediante el estadístico de Fisher (1890 – 1962). La prueba de

cointegración ARDL determina que el valor obtenido con la prueba F es

mayor a los valores críticos para Perú, Colombia y Bolivia, por lo tanto,

se establece que existe equilibrio en el largo plazo entre el crecimiento

económico, IED y las exportaciones. De esta manera, se puede concluir

que existe un movimiento conjunto y simultaneo de las variables anal-

izadas para Perú, Colombia y Bolivia. Estos resultados concuerdan con

el trabajo de investigación de Ibrahiem (2015), Sunde (2017) y Kumari

& Sharma (2018). En Ecuador se obtiene que no existe un equilibrio en

el largo plazo. La razón de estos resultados para Ecuador se debe prin-

cipalmente a la inestabilidad económica y política que ha atravesado el

país. Con un riesgo país alto, ha ocasionado que la llegada de IED sea es-

casa y por consiguiente se genere una reducción notable en el volumen

de las exportaciones.

Tabla 6. Resultados del test de cointegración ARDL

Perú Ecuador Colombia Bolivia

Prueba estadística Valor Valor Valor Valor

Prueba F 12,83 3,34 14,62 16,39

Significancia I (0) I (1) I (0) I (1) I (0) I (1) I (0) I (1)

5% 3,52 5,00 3,52 5,00 3,53 4,87 3,55 4,89

10% 5,11 7,04 5,11 7,04 5,04 6,73 5,08 6,78

Se analizó el modelo de vector de corrección de error (VEC), uti-

lizando la Ecuación (4), que se estimó con la finalidad de constatar la

presencia de una relación de equilibrio de corto plazo entre las variables

crecimiento económico, IED y las exportaciones. Los resultados de la

prueba muestran una existencia de equilibrio en el corto plazo en Perú,

Ecuador, Colombia y Bolivia, puesto que el modelo es estadísticamente

significativo. Los resultados obtenidos son consistentes con el trabajo

de Sunde (2017) y Goh, Sam & McNown (2017). La Tabla 7 resumen los

resultados del modelo VEC:

Tabla 7. Resultados del modelo de corrección de error VEC

País Variables Coeficiente Z Prob.

IED -0,38 -0,77 0,44

Perú EXP -0,15 -0,59 0,56

CelP -1,00 -2,40 0,02

IED 10,72 2,53 0,01

Ecuador EXP 0,30 0,14 0,89

CelE -1,00 -2,60 0,01

IED 1,02 1,06 0,29

Colombia EXP -0,27 -2,71 0,01

CelC -1,00 -3,75 0,00

IED 1,66 7,70 0,00

Bolivia EXP 0,01 -3,70 0,00

CelB -1,00 -9,20 0,00

Finalmente, para determinar si existe causalidad ente las variables,

se aplicó la prueba de causalidad de Granger (1969). Los resultados que

arroja esta prueba los podemos observar en la Tabla 8, en donde pode-

mos constatar que en el caso de Perú existe una causalidad unidirec-

cional que va desde el PIB hacia las exportaciones y una causalidad uni-

direccional que va desde la IED hacia el PIB. Por otra parte, para el caso

de Bolivia existe una causalidad unidireccional que va de la IED hacia

el PIB y una causalidad unidireccional que va desde las exportaciones

al PIB. Para Ecuador y Colombia no se presenta ninguna causalidad en

ninguna dirección entre las variables de la investigación. Los resulta-
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dos obtenidos son similares a los trabajos de investigación de Ibrahiem

(2015), Sunde (2017) y Goh, Sam & McNown (2017). Estos resultados

se pueden explicar porque las economias analisadas son productoras

de materias primas. Lo anterior implica que se dependan de IED para

aumentar el crecimiento ecómico. En otros trabajos de investigación

como: Lin & Nelson (2018), y Kumari & Sharma (2018), obtienen resul-

tados diferentes en donde existe una causalida que va desde el PIB hacia

la IED.

Tabla 8. Resultados del test de causalidad de Granger (1969)

País Hipótesis nula C hi 2 Prob > C hi 2

Perú Pib no causa Granger a EXP 14,21 0,00

IED no causa Granger a PIB 9,40 0,01

Bolivia IED no causa Granger a PIB 3,88 0,04

EXP no causa Granger a PIB 4,20 0,04

5. Conclusiones e implicaciones de política

La IED se ha constituido en una fuente de financiamiento para los

países receptores, generando como resultado un efecto positivo sobre

los sectores productivos y de esta menara dar lugar a un mayor crec-

imiento económico. La IED tiene un papel importante, porque me-

diante ella se puede captar recursos como la tecnología que para los

países en desarrollo es difícil pagarla (Anwar & Sun, 2017) y de esta

forma aumentar el volumen de exportaciones que se ve reflejado en

mayor número de ingresos. En el presente trabajo de investigación se

evaluó el efecto de la inversión extranjera directa y las exportaciones en

el crecimiento económico de la CAN, periodo 1977 – 2016. Utilizando

técnicas de cointegración para determinar el comportamiento tenden-

cial de las variables de análisis. Con los resultados obtenidos mediante

el modelo de autoregresivo con retardos distribuidos (ARDL) se deter-

mina que existe equilibrio en el largo plazo para Perú, Colombia y Bo-

livia. En el modelo de corrección de error (VEC), en el corto plazo existe

equilibrio en todos los países que conforman la CAN. Los resultados en

el largo plazo son consistentes con las conclusiones que emite Sunde

(2017). El test de causalidad de Granger (1969) encontró que para Perú

existe una causalidad unidireccional que va desde el PIB hacia las ex-

portaciones y una causalidad unidireccional que va desde la IED ha-

cia el PIB. Por otra parte, para Bolivia existe una causalidad unidirec-

cional que va de la IED hacia el PIB y una causalidad unidireccional que

va desde las exportaciones al PIB. Para Ecuador y Colombia no se pre-

senta ninguna causalidad en ninguna dirección entre las variables de

la investigación. En futuras investigaciones se podría tomar en cuenta

los procesos de inestabilidad política para determinar el efecto hacia el

crecimiento económico. De los resultados encontrados, se puede ex-

traer las siguientes implicaciones de política: primero, los gobiernos

de las economías que conforman la CAN deberían priorizar la atrac-

ción de IED, a través de creación de zonas francas para ser atractivas

por los inversionistas extranjeros. En segundo lugar, los gobiernos po-

drían mejorar la producción nacional, a través, de nuevas tecnologías

que aumenten el número de exportaciones y de esta manera crezcan los

ingresos para estas economías.
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6. Anexos

Tabla 9. Autocorrelación del modelo

Perú Ecuador Colombia Bolivia

Lags C hi 2 Prob>C hi 2 C hi 2 Prob>C hi 2 C hi 2 Prob>C hi 2 C hi 2 Prob>C hi 2

1 21,97 0,14 10,53 0,84 20,67 0,19 10,74 0,82

2 25,56 0,06 8,32 0,94 16,47 0,42 17,10 0,38

3 12,80 0,69 5,09 0,99 15,76 0,47 7,99 0,95

Tabla 10. Test de Jarque-Bera

País Variables C hi 2 df Prob>C hi 2

PIB 0,24 2 0,89

Perú IED 108,25 2 0,00

EXP 0,87 2 0,65

PIB 9,61 2 0,01

Ecuador IED 102,32 2 0,00

EXP 15,82 2 0,00

PIB 4,84 2 0,09

Colombia IED 21,75 2 0,00

EXP 5,70 2 0,06

PIB 17,39 2 0,00

Bolivia IED 7,39 2 0,03

EXP 1,43 2 0,49

Tabla 11. Test de Skewness

País Variables Skewness df Prob>C hi 2

PIB 0,12 1 0,77

Perú IED 1,83 1 0,00

EXP 0,24 1 0,55

PIB -0,97 1 0,01

Ecuador IED 2,26 1 0,00

EXP 1,08 1 0,01

PIB -0,66 1 0,10

Colombia IED 1,27 1 0,00

EXP -0,77 1 0,05

PIB -1,21 1 0,00

Bolivia IED -0,40 1 0,32

EXP 10,47 1 0,24
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Tabla 12. Test de Kurtosis

País Variables Kurtosis df Prob>C hi 2

PIB 2,69 1 0,69

Perú IED 10,41 1 0,00

EXP 2,43 1 0,47

PIB 4,51 1 0,06

Ecuador IED 9,65 1 0,00

EXP 5,31 1 0,00

PIB 4,15 1 0,15

Colombia IED 5,70 1 0,00

EXP 4,10 1 0,17

PIB 5,41 1 0,00

Bolivia IED 5,03 1 0,01

EXP 2,77 1 0,77

Tabla 13. Condición de estabilidad de valores propios

Perú Ecuador Colombia Bolivia

Valor propio Módulo Valor propio Módulo Valor propio Módulo Valor propio Módulo

0,90 0,89 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96

0,31 +0,69i 0,75 0,04 +0,62i 0,62 0,47 +0,34i 0,58 -0,29 +0,61i 0,77

0,31 -0,69i 0,75 0,04 -0,62i 0,62 0,47 -0,34i 0,58 -0,29 -0,61i 0,68

-0,42 +0,56i 0,69 -0,59 0,59 0,04 +0,57i 0,57 -0,49 0,49

-0,42 -0,56i 0,69 0,46 +0,11i 0,47 0,04 -0,57i 0,57 -0,24 +0,18i 0,30

0,50 0,50 0,46 -0,11i 0,47 -0,34 +0,44i 0,55 -0,24 -0,18i 0,30

-0,36 0,36 -0,22 +0,38i 0,43 -0,34 -0,44i 0,55 0,01 +0,13i 0,13

-0,08 0,08 -0,22 -0,38i 0,43 -0,19 0,19 0,01 -0,13i 0,13
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Resumen

La presente investigación determina el impacto del riesgo país en la inversión extranjera directa para las economías de Ecuador,

Perú y Colombia en el periodo 2002-2017 mediante el modelo econométrico ARDL para determinar el equilibrio a largo plazo, el

modelo de corrección de errores (VEC) para determinar equilibrio a corto plazo y la prueba de Granger que determina la causali-

dad. Se utiliza datos del Banco Central de cada país estudiado, la variable dependiente es la inversión extranjera directa y la variable

independiente es el riesgo país. Los resultados muestran una relación a largo plazo entre el riesgo país y la inversión extranjera di-

recta, es decir que un alto riesgo país disminuye la inversión y una disminución del riesgo país incrementa la inversión extranjera

directa. Bajo estos resultados las políticas que los gobiernos deben implantar deben estar relacionadas a disminuir el aparato buro-

crático de los países que dificulta el ingreso a nuevos inversionistas, mantener un nivel de crecimiento sostenido, incrementar las

reservas internacionales de cada país y mejorar el nivel de apertura comercial.
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Country risk and foreign direct investment: a contrast between

the economies of Ecuador, Peru and Colombia

Abstract

This research determines the impact of country risk on foreign direct investment for the economies of Ecuador, Peru and Colombia

in the period 2002-2017 using the ARDL econometric model to determine the long-term equilibrium, the error correction model

(VEC ) to determine short-term equilibrium and the Granger test that determines causality. Data from the Central Bank of each

country studied is used, the dependent variable is foreign direct investment and the independent variable is country risk. The

results show a long-term relationship between country risk and foreign direct investment, that is, a high country risk decreases

investment and a decrease in country risk increases foreign direct investment. Under these results, the policies that governments

must implement must be related to reducing the bureaucratic apparatus of the countries that make it difficult for new investors to

enter, maintaining a sustained level of growth, increasing the international reserves of each country and improving the level of trade

openness.
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1. Introducción

Las economías compiten por atraer mayor inversión externa di-

recta (IED), debido a que mayor IED la economía se dinamiza, puesto

que genera más fuentes de empleo, introduce tecnología, ayuda a la for-

mación de capital humano, permiten la integración del mercado inter-

nacional, permiten una mayor competencia y a su vez un crecimiento

de las empresas. Todo esto permite un crecimiento económico de los

países receptores de IED. Por ende, los países deben optar por políticas

que permitan desarrollar un ambiente óptimo para la inversión.

Un estudio realizado por Aleer, Veiga & Hoti (2001) sostiene que las

calificaciones del RP tienen un impacto directo en el costo de los prés-

tamos de un país, ya que reflejan la probabilidad de no pagar la deuda y

la IED disminuye. Para la región de América Latina y el Caribe la IED ha

disminuido en 7,9% en el 2015. Ecuador en el 2014 receptó una entrada

de IED de 772 millones de dólares, para el 2015 de 1.322 millones de

dólares. Perú receptó 4.441 millones de dólares en el 2014 y 8.272 millón

de dólares en el 2015 y Colombia receptó 16.163 millones de dólares en

el 2014 y 11.732 millones de dólares en el 2015 (Comisión Económica

para América Latina y el Caribe, 2017). Respecto al RP de la región,

en el año 2015 este aumentó 53 puntos llegando a 561 puntos. El RP

para Ecuador en el año 2017 fue de 621.08; para Perú 145.24 y Colombia

193.94.

Valderrama & Neme (2015) encontraron que a mayor RP, mayor in-

versión se requiere de un estudio de mayor alcance tanto en años, in-

dicadores donde se incorporen factores globales. McAler, Veiga Hoty

(2011) sostienen que las calificaciones del RP tienen un impacto directo

en los costos de los préstamos, a pesar de ello se recomiendan futuros

estudios que puedan mejorar la precisión del riesgo utilizando una dis-

tribución asimétrica.

Para determinar el nivel de riesgo de las economías se toma el test

de JPMorgan, el mismo que refleja la situación de las economías, facil-

itando a los inversionistas y los prestamistas la información para que

tomen las medidas respectivas a la hora de invertir, así como estable-

cer a qué tasas de interés financiar una economía. La presente investi-

gación tiene como objetivo: Examinar el impacto del RP en la IED para

Ecuador, Perú y Colombia periodo 2002-2017. Para llevar a cabo el estu-

dio de estas variables se aplicó modelos de series temporales, con datos

trimestrales tomados del Banco Central de cada uno de los países estu-

diados en el presente documento. Se parte de la hipótesis de que el RP

tiene una relación inversa con la IED durante el periodo 2002-2017. Para

ello, se confrontará la variación de la variable dependiente (IED) cuando

varía la variable independiente (RP). La pregunta a responder es ¿Cuál

es el impacto del RP en la IED en Ecuador, Perú y Colombia en el peri-

odo 2002-2017? Este artículo contribuye con evidencia empírica sobre

el tema en desarrollo ya que son pocas las investigaciones relacionadas

con el tema y, especialmente, de las economías en estudio.

El artículo está estructurado por cinco secciones. La primera sec-

ción consta de la introducción. En la segunda sección se presenta una

breve revisión de los avances de literatura existente sobre RP e IED. La

tercera sección describe los datos de serie de tiempo y plantea el mod-

elo econométrico. La cuarta sección presenta y discute los resultados

encontrados con relación a la teoría y evidencia empírica. Finalmente,

en la quinta sección constan los resultados y las recomendaciones de

política.

2. Revisión y literatura previa

El RP puede llevar a una mala gestión económica, por lo que los

inversores que desean una rentabilidad van a evitar invertir su dinero

en economías que tengan un alto RP. Existe evidencia empírica que de-

termina que el RP influye negativamente en la IED. Un estudio detalla

que la deuda importa más para las economías emergentes que para

los países industrializados ( Timurlenk & Kaptan , 2012). Así también

Meldrum, Savoiu & Taicu (2015), determinan que la empresa o inversor

debe analizar la relación entre el riesgo y su negocio, para tomar medi-

das acertadas y proteger su negocio y que la IED es un factor importante

en el crecimiento. Por otra parte, Rodríguez (2016), realizan un análi-

sis comparado y determinan que el RP en la IED puede tener efectos

como: riesgo de transferencia, de convertibilidad, de tipo de cambio,

de confiscación, de expropiación y nacionalización, desestabilización

sociopolítica, de incumplimiento de compromisos y de cambios en la

regulación. Escobar (2011) en su investigación determina que Colom-

bia es un país con mayor el riesgo político y que afecta directamente a la

inversión y la comercialización con el resto del mundo. Por otra parte,

Peña (2016) confirma que los inversionistas extranjeros consideran el RP

como factor en la toma de decisión de la inversión que podrían realizar.

La morosidad en el pago de la deuda externa perjudica las cuen-

tas estatales porque produce un aumento de las diferencias de la deuda

soberana y anula la capacidad de acceso del país a los mercados interna-

cionales (Iranzo, 2010). Además, McAler, Veiga & Hoty (2011) determi-

nan que las calificaciones del RP aumentan el costo de financiamiento y

el riesgo de los bancos altamente expuestos. Los inversores mencionan

que un mayor riesgo de activos, dirigen el banco a través de un juego

de coordinación de información y los bancos limitan sus créditos a las

empresas que desean invertir en estos países (Faia, 2017). Así también

Savoiu & Taicu (2014) en un estudio para la Unión Europea determi-

nan que existe una correlación intensa entre el RP y la IED. Bajo esta

misma dirección Diaz, Gallegos & Pallicera (2008) identifican que en las

economías emergentes los inversores y gestores de fondo miran el RP

para tener una pauta de la exposición a la que se someten sus capitales.

Otros postulados precisan que el RP no influye en la IED. Un aporte

de Valderrama & Neme (2015) identifica que para México y China los

inversionistas extranjeros no consideran el riesgo de estas economías,

porque, a pesar de la probabilidad de darse una creciente mora, los

inversionistas continúan inyectando dinero a estas economías. Sanjo

(2013) muestra que las empresas extranjeras consideran si el país es de

alto o bajo costo, en lugar de si el país es anfitrión de alto riesgo.

Un estudio realizado por Concha & Gómez (2016), para los países

de la Alianza del Pacifico, se determinó que existen 6 empresas en Ar-

gentina, 9 en Brasil y 14 en Ecuador las cuales tienen capacidad de

inversión en el Valle del Cauca Colombia en sectores de alimentos

procesados, automotor, empaques y cuidado personal, entre otros. Por

otro lado, Romero (2014) en un estudio para México determina que la

política monetaria solo sirve para controlar los flujos de divisas para es-

tabilizar los precios, mas no atrae a la IED. En otro estudio, Li & Tanna

(2018) para las economías en desarrollo, la IED tiene un aporte débil

en el crecimiento, en estos países lo que más aporta al desarrollo son

las instituciones antes que el capital humano, por lo que es necesario

mejorar las instituciones. Además, Ryota & Matsumoto (2018) determi-

nan que en los países en desarrollo es necesario que la IED se oriente en

proyectos de energía eólica y solar y que porciones políticas adecuadas

para mejorar el entorno propicias para la IED.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

La presente investigación se elaboró con datos del Banco Central

(2018) de cada país en análisis, Ecuador, Perú y Colombia. Las variables

son series temporales en periodos trimestrales del primer trimestre de

2002 al cuarto trimestre de 2017. La variable dependiente es la IED y la

variable independiente es el RP, para el estudio de estas variables se ob-

tuvo las tasas de crecimiento en cada año. Seguidamente, se presenta la

Tabla 1 que detalla las variables de estudio.

2



23

Riesgo país e inversión extranjera directa: un contraste entre las economías de Ecuador, Perú y Colombia.
Vol.6-N°1, Enero - Junio 2019

ISSN:2602-8204

Tabla 1. Cuadro de resumen de las variables del modelo.

Variable Símbolo Unidad de medida Descripción

Inversión extranjera directa IED
Variable expresada en

tasas de crecimiento

El capital proveniente de inversionistas

extranjeros que establecen su capital de

manera directa en algún negocio o actividad

en otro país.

Riesgo país RP
Variable expresada en

tasas de crecimiento

Determina el grado de probabilidad que un

país incumpla con sus obligaciones financieras

con el exterior.

La Tabla 2 muestra el resumen estadístico de las variables del mod-

elo. El número de observaciones para cada país es de 64, además con-

sta de la media, desviación estándar, los valores mínimos y máximos de

cada una de las variables, así como la correlación ente variables para

cada país de estudio.

Tabla 2. Resultados de los estadísticos descriptivos.

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo Correlación

Ecuador IED 64 -0,53 2,51 -1,61 2,45 0,03

Riesgo país 64 0,04 0,48 -0,64 3,43

Perú IED 64 0,11 1,56 -5,41 7,47 0,01

Riesgo país 64 -0,00 0,24 -0,29 1,32

Colombia IED 64 0,23 0,94 -0,82 5,92 0,03

Riesgo país 64 0,00 0,23 -0,29 1,28

Previo a un análisis formalizado econométricamente, se ha real-

izado un análisis gráfico para constatar la relación que existe entre el

RP y la IED. La Figura 1 muestra la evolución de la IED y la evolución del

RP para cada país en periodos trimestrales de 2000-2017. La relación en-

tre estas dos variables muestra un efecto tendencial. Para que no se den

resultados erróneos es necesario que las variables no presenten esta-

cionalidad, mediante la prueba de Dickey & Fuller (1979) y Phillips &

Perron (1988), se determinó que las variables no presentan este prob-

lema. Es decir que las variables se mantienen en su forma original, no

es necesario aplicar las primeras diferencias.

Figura 1. Evolución de la inversión extranjera directa y el riesgo país de Ecuador, Perú y Colombia, periodo 2000-2017.
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3.2. Metodología

Para examinar la relación entre IED y RP, se utiliza modelos

econométricos de series de tiempo aplicando distintos métodos de es-

timación. También agregamos la variable dummy, la cual representa un

cambio significativo en la estructura economía de cada país. En el caso

de Ecuador representa la renegociación de la deuda año 2008; en Perú

representa el segundo mandato de Alan García en 2006 y en Colombia

representa la crisis diplomática y debilitamiento de las FARC del año

2008. Para definir si las variables presentan estacionalidad aplicamos

la prueba de Dickey & Fuller (1979) y la de Phillips & Perron (1988). Para

estudiar si existe una relación de largo plazo entre las variables se utiliza

un modelo auto-regresivo con rezagos distribuidos y corrección de er-

rores (ARDL-EC) de Pesaran, Shin & Smith (2001) así también para eval-

uar la relación de equilibrio a corto plazo entre las variables, se aplica

el modelo de correlación de errores (VEC) y la prueba de causalidad de

Granger (1969) que me permitió determinar si existe causalidad entre

las variables a largo plazo.

Se utiliza el método ARDL en esta investigación porque permite

trabajar con muestras pequeñas y utilizar variables con distinto orden

de integración, además, permite observar el coeficiente de error a largo

plazo. Para medir la significancia a largo plazo se debe usar los valores

críticos propuestos por Pesaran, Shin & Smith (2001). Para ello, se ha

planteado un modelo de la siguiente forma:

I EDt =α0 +α1RPt +α2Dummy +εt (1)

Donde IEDt representa la variación de la inversión extranjera di-

recta, α1 mide el efecto del variable riesgo país, α2 mide el efecto de la

variable dummy, εt representa el término de error. En el siguiente mod-

elo incluyen las variables con diferencias y rezagadas.

∆I EDt =λ+
n∑

i=1
αi∆I EDt−i +

n∑
i=0

bi∆RPt−1 +αI EDt−1 +αRPt−1 (2)

Donde ∆, es el que ejecuta las primeras diferencias, mediante el

criterio de Akaike (1974) se determina la longitud del rezago. El orden

de integración de las variables es I (0), determinado mediante el test de

Dickey & fuller (1979).

Para determinar si existe un equilibrio a corto plazo se plantea el

modelo de correlación de errores (VEC). Para utilizar este modelo se

agrega el error rezagado εt−1 y εt−2 a las ecuaciones (2). Realizando un

rezago al término estocástico del modelo, y agregando una variable de-

pendiente, como se muestra en el siguiente sistema de ecuaciones (3).

El modelo VEC es el siguiente:

∆I EDt =α0 +α1

N∑
i=1

∆lRPt−i +α2

N∑
i=1

∆I EDt−i +α3εt−1 +µt (3)

∆lRPt =α4 +α5

N∑
i=1

∆l RPt−i +α6

N∑
i=1

∆I EDt−i +α7εt−1 +µt (4)

4. Discusión de Resultados

La Tabla 3 muestra los resultados de la prueba de Dicker & Fuller

(1979) y la Prueba de Phillips & Perron (1988) de las variables del mod-

elo sin y con tendencia. Los resultados muestran que las variables son

estacionarias en niveles dado que los valores críticos son mayores a los

valores calculados, por lo que existe una gran probabilidad que estas

variables tengan a futuro un comportamiento similar al que tenían en

el pasado. Se supone una relación de equilibrio a largo plazo. Su or-

den de integración es I (0). La siguiente tabla muestra el resumen de los

resultados.

Tabla 3. Resultados de la prueba de Dickey Fuller.

Sin tendencia Con tendencia I (q)

ADF PPERRON ADF PPERRON

País Variables
valor

crítico

Valor

calculado 5%

Valor

crítico

Valor

calculado 5%

Valor

crítico

Valor

calculado 5%

Valor

crítico

Valor

calculado 5%

Ecuador IED -4,53 -2,92 -7,74 -2,92 -4,92 -3,49 -7,94 -3,49 I (0)

RP -5,18 -2,92 -6,91 -2,92 -5,14 -3,49 -6,86 -3,49 I (0)

Perú IED -4,51 -2,92 -8,36 -2,92 -4,82 -3,49 -8,89 -3,49 I (0)

RP -5,01 -2,92 -6,72 -2,92 -5,01 -3,49 -6,66 -3,49 I (0)

Colombia IED -4,26 -2,92 -11,10 -2,92 -4,46 -3,49 -11,24 -3,49 I (0)

RP -4,90 -2,92 -6,88 -2,92 -4,94 -3,49 -6,83 -3,49 I (0)

El criterio de Akaike (1974) permite determinar la longitud del

rezago que se requiere para el modelo. La Tabla 4 muestra que el rezago

es de orden 2. Para estimar una ecuación de equilibrio a largo plazo en-

tre la IED y el RP, se agregó una variable dummy para cada país a lo largo

de la historia. En Ecuador la variable dummy capta la renegociación de

la deuda en el 2008. En Perú capta el segundo mandato presidencial de

Alan García 2006 y en Colombia la crisis diplomática y la crisis de las

FARC.
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Tabla 4. Resultados de la prueba Arkaike (1974).

Lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC

Ecuador 1 -88,08 283,06* 9 0,00 0,01* 3,23* 3,39* 3,64*

2 -865,61 3,03 9 0,96 0,01 346,97 37,53 41,90

Perú 1 -664,18 172,93* 9 0,00 0,00* 2,53* ,2,69* 2,94*

2 -611,74 10,49 9 0,31 0,00 265,08 293,37 337,13

Colombia 1 -98,79 223,61* 9 0,00 0,00* 0,71* 0,87* 1,12*

2 -783,48 40,88 9 0,91 0,00 0,93 121,30 165,06

Aquí se muestran los resultados econométricos planteados en las

ecuaciones (2). La Tabla 5 muestra una relación a largo plazo de las vari-

ables IED y RP de los tres países, Ecuador, Perú y Colombia en el periodo

2000Q1 a 2017Q4. Los valores del estadístico F son superiores en valor

absoluto a los valores críticos e indican una relación a largo plazo entre

las variables, tanto al 10% al 5% y al 1%. Los valores del estadístico T

afirman la relación de largo plazo y se puede aseverar que la regresión

no es espuria. Afirmando de esta manera que, existe un efecto negativo

e inverso entre las variables RP e IED, es decir que un incremento en la

variable RP va a influir de forma negativa en la IED a largo plazo.

Tabla 5. Resultados del test de integración de ARDL.

10% 5% 1% valor-p

País I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1)

Ecuador F=19,91 3,24 4,25 3,94 5,05 5,53 6,84 0,00 0,00

T=-7,72 -2,56 -3,23 -2,88 -3,57 -3,52 -4,24 0,00 0,00

Perú F=23,89 3,24 4,25 3,94 5,05 5,53 6,84 0,00 0,00

T=-8,33 -2,56 -3,23 -2,88 -3,57 -3,52 -4,24 0,00 0,00

Colombia F=36,05 3,27 4,25 3,97 5,05 5,57 6,83 0,00 0,00

T=10,29 -2,58 -3,24 -2,90 -3,58 -3,52 -4,25 0,00 0,00

Para comprobar la existencia de un equilibrio a corto plazo entre la

IED y RP, se utilizó la prueba de corrección de errores (VEC) para cada

país. Los resultados muestran que no existe equilibrio a corto plazo en

Ecuador, Perú y Colombia, ya que los valores del estadístico p no su-

peran el 0.05. Esto significa que la IED se basa en cambios estructurales

en la economía y no solo del RP. Los resultados se muestran en la Tabla

6.

Tabla 6. Resultados del modelo de Correlación de error VEC.

Beta Coeficiente Error estándar z P>z (Intervalo de confianza 95%)

Ecuador IED 1,00

RP -120,65 6,82 -1,80 0,00 -120,65 -120,65

celE -1,00 5,61 -1,80 0,00 -1,00 -1,00

Perú IED 1,00

RP 2,39 1,86 1,30 0,00 2,39 2,39

celP -1,00 2,89 -2,50 0,00 -1,00 -1,00

Colombia IED 1,00

RP 112,85 7,55 7,55 0,00 83,56 142,14

celC -1,59 -7,05 -7,05 0,00 -2,04 -1,15

Para determinar la existencia de causalidad en las variables, se

aplicó la prueba de causalidad de Granger (1969). Los resultados mues-

tran que existe una relación causal en los países investigados a largo

plazo coincidiendo con el trabajo de Peña & López (2016) donde deter-

minan que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre la IED y

RP.

Tabla 7. Resultados de la prueba de causalidad de Granger.

Hipótesis nula (H0) chi2 df Prob>chi2

Ecuador IED no causa riesgo país 0,13 1,00 0,72

Riesgo país no causa IED 0,76 1,00 0,38

Perú IED no causa riesgo país 43,69 1,00 0,04

Riesgo país no causa IED 0,01 1,00 0,92

Colombia IED no causa riego país 0,94 1,00 0,33

Riesgo país no causa IED 22,05 1,00 0,12
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5. Conclusiones y Recomendaciones

Después de aplicar las pruebas econométricas en la presente investi-

gación, de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que existe

equilibrio a largo plazo entre el RP y la IED para las economías en análi-

sis. Además, con la prueba de corrección de error (VEC) se determinó

que estas variables tienen una relación de equilibrio en el corto plazo

dado que los resultados son estadísticamente significativos, esto explica

que el RP incrementa en el transcurso del tiempo, lo que hace que no

tenga un efecto inmediato en la IED.

Sin embargo, la necesidad de optar por políticas que disminuyan el RP

de las economías en estudio debe ser un compromiso de los gobiernos

a través de la reducción del gasto innecesario, incrementar las reservas

de los países para obtener créditos a bajas tasas de interés, la reducción

de la burocracia, crear instituciones sólidas y con credibilidad. Para lo-

grar atraer inversión extranjera a estas economías ya que son economías

subdesarrolladas las cuales requieren de una alta inversión que dinam-

ice su economía y puedan salir del subdesarrollo.

Futuros estudios pueden examinar otras variables que afectan a la IED

como la apertura comercial, la efectividad de la política económica, la

tasa de interés, entre otras, etc., con el fin de determinar la variable que

más limita la inversión y desarrollar políticas que reduzcan este prob-

lema que poseen las economías. Finalmente, cabe mencionar que una

de las limitaciones de la investigación es disponibilidad de datos en un

periodo más amplio, por lo que no se ha podido englobar periodos de

cambio significativos en la estructura de estas economías.
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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.

Palabras clave: Inversión en Educación; Desarrollo Económico; Ecuador

Códigos JEL: O31. I25

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
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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

3



31

Alvarado R., Gordillo S. & Requelme F.
Vol.6-N°1, Enero - Junio 2019

ISSN:2602-8204

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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Resumen

El objetivo de esta investigación es estimar el efecto de la energía sustentable y no sustentable en el crecimiento económico, tanto a

nivel mundial como por grupo de países. Utilizamos datos de panel de 94 países para el periodo 2000-2016. Los países se clasifican

según los niveles de ingresos utilizando el Método Atlas del Banco Mundial. Los resultados demuestran que en el periodo analizado,

el efecto de las energías renovables son estadísticamente significativas a nivel global, como también en los países de ingresos altos

(HIC) y en los países de ingresos medios bajos (MLIC), es decir, que las energías renovables son un importante factor en pro del cre-

cimiento económico tanto en el corto plazo, donde se incrementa la capacidad energética de los países, y también en el largo plazo

donde además de tener una mayor capacidad energética, también se contrarresta el deterioro de los recursos naturales y en conse-

cuencia disminuye contaminación, los cuales tienen efectos negativos en el crecimiento económico. El presente estudio contribuye

con resultados que aportaran con la formulación de políticas que permitan hacer un cambio estructural en materia energética de

los países, incentivando el consumo de energías amigables con el medio ambiente y la economía.
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Causal effect of sustainable and unsustainable energy on

economic growth: new global empirical evidence by groups of

countries

Abstract

The objective of this research is to estimate the effect of sustainable and unsustainable energy on economic growth, both globally

and by group of countries. We use panel data from 94 countries for the period 2000-2016. Countries are classified according to

income levels using the World Bank Atlas Method. The results show that in the period analyzed, the effect of renewable energies

is statistically significant globally, as well as in high-income countries (HIC) and in lower-middle-income countries (MLIC), that is,

that the Renewable energies are an important factor in favor of economic growth both in the short term, where the energy capacity

of the countries is increased, and also in the long term where, in addition to having greater energy capacity, the deterioration of

resources is also counteracted natural and consequently decreases pollution, which have negative effects on economic growth. The

present study contributes with results that will contribute to the formulation of policies that make it possible to make a structural

change in countries’ energy matters, encouraging the consumption of energy that is friendly to the environment and the economy.
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1. Introducción

Hay una gran cantidad de autores realizan investigaciones sobre

los efectos causales que provocan las energías sustentables y no sus-

tentables sobre el crecimiento económico y la mayoría de estas inves-

tigaciones lo realizan con una muestra representativa de países (datos

de panel). Los autores Chiou-Wei et al. (2016) en una de sus investi-

gaciones usando datos de panel encuentran evidencia que apoya una

hipótesis de neutralidad para los países Estados Unidos, Tailandia y

Corea del Sur. Sin embargo por otro lado en los países de Filipinas y Sin-

gapur los resultados revelan una causalidad unidireccional que va desde

el crecimiento económico hasta el consumo de energía, mientras que en

los países de Taiwán, Hong Kong, Malasia e Indonesia se encuentra que

el consumo de energía puede haber afectado el crecimiento económico.

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y opor-

tunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los

empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos

o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esen-

cial. El uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales ren-

ovables con el fin de proveer energía no contaminante remonta a la dé-

cada de los setenta, cuando se produjeron eventos mundiales importes

en el mercado del petróleo, provocando en los años posteriores precios

muy elevados de esta fuente de energía no renovable (CEPAL, 2016).

Una de las alternativas energéticas de alto impacto para desarrollo

sustentable es el uso de las energías alternas, que impacta sustancial-

mente en el desarrollo económico, en el mejoramiento de la calidad de

vida de las personas y contribuye de manera sustancial a la protección

del medio ambiente a través del aprovechamiento y uso racional de los

recursos náurales. El séptimo objetivo de desarrollo sostenible afirma

que entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía

eléctrica aumento en 1.700 millones. Sin embargo, a la par con el crec-

imiento de la población mundial, también lo hará la demanda de en-

ergía accesible (CEPAL, 2016). La economía global dependiente de los

combustibles fósiles y el aumento de las emisiones de gases de efecto

invernadero. Además, la agenda de desarrollo sustentable, ahora actu-

alizada con la economía verde y con la del cambio climático. Sugiere la

promoción de las energías renovables como una de sus estrategias cru-

ciales. Hay dos razones principales: las fuentes fósiles aún son predom-

inantes y generan diversos contaminantes, incluyendo los principales

gases de invernadero (GEIS), y dichas fuentes son no renovables.

Desde el 2011 y gracias a los esfuerzos por promover la energía

limpia, más de un 20% de la energía mundial es generada por fuentes

renovables. Sin embargo una de cada siete personas aún no tiene ac-

ceso a la electricidad. Debido a que la demanda sigue aumentando es

preciso un incremento considerable en la producción de energía renov-

able en todo el mundo. Chaabouni Saidi (2017) en su estudio realizado

sobre el impacto del crecimiento económico y el uso de las energías en

las emisiones de carbono, concluyo que el uso de energías tiene un im-

pacto positivo en el crecimiento.

El sector energético es uno de los más importantes para generar fac-

tores esenciales para todas las actividades productivas y bienes de con-

sumo fundamentales para los hogares. Esta investigación tiene como

objetivo analizar el efecto causal de la energía sustentable y no sus-

tentable en el crecimiento económico en un grupo de países, en el peri-

odo 2000- 2017. Para lograr cumplir este objetivo planteamos un mod-

elo de regresión múltiple con datos de panel.

Está investigación parte de la hipótesis que un incremento de la

energía sustentable y no sustentable generan un mayor crecimiento

económico. Para ello se analizara la evolución de las variables con-

sumo de energía eléctrica y el uso de energía (Kg de equivalente del

petróleo per cápita), así como también del PIB per cápita. Esta inves-

tigación busca dar respuesta a la interrogante. ¿El efecto causal de la

energía sustentable y no sustentable en el crecimiento económico es

positivo? Además realizara un aporte significativo robusteciendo la ev-

idencia empírica en este tema, también se estima variables de control

que dan mayor énfasis al modelo planteado.

El artículo se estructura de la siguiente manera: además de la intro-

ducción cuenta con cuatro secciones adicionales. En la segunda sección

se presenta una breve revisión de los avances de la literatura que existe

hasta la actualidad. La tercera sección describe los datos y plantea el

modelo econométrico. La cuarta sección presenta y discute los resul-

tados encontrados con relación a la teoría y a la evidencia empírica.

Finalmente en la quinta sección constan los resultados y conclusiones.

2. Revisión y literatura previa

La teoría de propuesta por Chaabouni Saidi (2017) donde afirma

que el uso de energía tiene un impacto positivo en las emisiones de

dióxido de carbono para todos los paneles. Pero sobre todo el PIB per

cápita tiene un impacto positivo y estadísticamente significativo en las

emisiones de dióxido de carbono para el panel mundial, para Europa,

Asia del Norte, Medio Oriente, Norte de África y en África Subsahari-

ana. Además, nuestros resultados empíricos indican la presencia de una

curva en forma de U invertida entre dióxido de carbono y PIB per cápita.

En cuanto a la energía sustentable Ohler Fetters (2014) señalan que

los resultados de un modelo de corrección de errores de panel común-

mente utilizado encuentran (a) una relación bidireccional entre gen-

eración agregada renovable agregada y PIB real, (b) biomasa, hidro-

electricidad, residuos y la energía eólica exhibe una relación positiva a

largo plazo con el PIB, (c) la hidroelectricidad y la generación de resid-

uos muestran una relación bidireccional positiva a corto plazo con el

crecimiento del PIB, y (d) biomasa, hidroelectricidad y generación de

electricidad de residuo tiene mayor impacto en el PIB real a largo plazo.

Ampliando el análisis para considerar la posibilidad de rupturas estruc-

turales y dependencia transversal. Se encuentra que en el corto plazo,

los aumentos de biomasa y la generación de residuos afectan negativa-

mente al PIB, mientras que la energía renovable y la hidroelectricidad

incrementan el PIB. Por otro lado Salim, Hassan Sha (2014) en su es-

tudio utilizando cointegración y causalidad de Granger, encontró una

relación positiva entre los diferentes tipos de energía, la producción y el

crecimiento económico, además de una causalidad unidireccional entre

el crecimiento económico y el consumo de energía sustentables.

China es uno de los países con las más altas tasas de contami-

nación derivada principalmente del uso de energías provenientes de

combustibles fósiles. Los autores Fang Chang (2016), encuentra en su

estudio realizado en este país que el consumo de energía no sustentable

a largo plazo si afecta al crecimiento económico de este país además de

aumentar las emisiones de CO2, lo que estos autores sugieren es que

se utilice la innovación tecnológica para crear más fuentes de energía

amigables con el ambiente donde vivimos. Para Long et al. (2015), es

clave que se desarrolle la energía hidroeléctrica y nuclear en China por

toda la capacidad que tienen en estos dos tipos de energía y repercu-

tirá directamente en el crecimiento económico de este país. Bajo esta

misma lógica y en un estudio realizado por Wang et al. (2016) sugiere

que es muy necesario comprender mejor la relación que existe entre el

crecimiento económico, consumo de energía y emisiones de CO2.

En los países de ingresos altos, como menciona la investigación de

Park Hong (2013) donde se mostró que en Corea del Sur el crecimiento

económico y la emisión de CO2 eran coincidentes. El análisis de cor-

relación del crecimiento económico y del consumo energético del país

mostró una correlación significativa entre el crecimiento económico y

los combustibles fósiles, que emiten CO2, como el carbono en el sector

industrial, los productos petrolíferos, el gas natural licuado en los sec-

tores residencial/comercial e industrial. De igual forma, en los países

de ingresos medios altos como es el caso de Malasia una investigación

realizada por Azlina (2012) donde demuestra que entre 1970 y 2009 ex-
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iste una relación largo plazo entre el consumo de energía, los precios de

la energía y el crecimiento económico. En los pies de ingresos medios

altos, como es el caso de Turquía un estudio realizado para el periodo

1970-2006 por Erdal Esengün (2008), donde afirman que un aumento

de consumo de energía afecta directamente al crecimiento económico

y que el crecimiento económico también estimula más el consumo de

energía, es decir, que tienen una causalidad bidireccional. En fin la in-

vestigación concluyo que la energía es un factor limitante para el crec-

imiento económico de Turquía y, por tanto, los shocks a los suministros

de energía tendrán un efecto negativo en el crecimiento económico. Y

por último, en los países de ingresos bajos Al-mulali, Fereidouni Lee

(2014) en su investigación sobre América Latina encontró que tanto el

consumo de electricidad renovable, el consumo de electricidad no ren-

ovable, la formación bruta de capital mixto, y el comercio total están

integradas y además tienen un gran efecto positivo en el crecimiento

del PIB, pero al final los resultados del estudio indican que el consumo

de electricidad renovable es más significativo que el consumo de elect-

ricidad no renovable en cuanto al impulso del crecimiento económico a

corto plazo y largo plazo.

Si hablamos de una de las potencias mundiales como lo es Estados

Unidos y también uno de los países con mayores niveles de contami-

nación, bajo estas premisas los autores Bowden Payne (2009), encon-

traron una causalidad bidireccional entre la energía primaria comercial

y residencial con el PIB real. Estos autores sugieren que las políticas en

materia energética y ambiental deberían reconocer la relación que ex-

iste entre el consumo de energía y el PIB real. En Canadá Ghali El-Sakka

(2004), utilizando un modelo VEC, encontró causalidad bidireccional

entre el crecimiento de la producción y el uso de energía, con estos re-

sultados una importante implicación de política es que la energía no se

considera como una limitación para el crecimiento económico.

Otro estudio de Shahbaz et al. (2015) sobre si el consumo renovable

ayuda al crecimiento económico, los resultados revelan que todas las

variables de estudio están integradas pues muestran una gran relación

entre ellas. Además, el consumo de energía renovable, capital y el incre-

mentó del crecimiento económico. El análisis de causalidad muestra un

efecto de acople entre el crecimiento económico y consumo de energía

renovable. Cabe destacar que en los estudios antes mencionados la pro-

ducción y consumo de energía sustentable juega un papel fundamental

en el crecimiento económico, especialmente la de energía hidroeléc-

trica y eólica porque estas aprovechan mejor los recursos naturales. A

diferencia de la biomasa y energías residuales que en el corto plazo gen-

era crecimiento, pero, a largo plazo causa ineficiencia en el crecimiento

por factores de contaminación que estas ocasionan.

En lo que concierne a energías no renovables, un estudio real-

izado por Mehrara (2007) sobre el consumo de energía y crecimiento

económico en el caso de los países exportadores de petróleo, afirma

que existe una fuerte causalidad unidireccional desde el crecimiento

económico hasta el consumo de energía para los países exportadores

de petróleo. En la mayoría de los principales países exportadores de

petróleo, las políticas gubernamentales mantienen los precios internos

por debajo del nivel del mercado libre, lo que da lugar a latos nive-

les de consumo de energía nacional. Los resultados implican que la

conservación de energía mediante la reforma de políticas de precios

de la energía no tiene repercusiones perjudiciales sobre el crecimiento

económico de países a largo plazo, asume una forma de U invertida. En

los países dependientes de petróleo esta energía es uno de los princi-

pales motores que generan crecimiento económico. Las principales ac-

tividades económicas dependen del uso de este combustible para fun-

cionar eficientemente y obtener réditos para el crecimiento del país.

Los autores Taghvaee, Mavuka Shirazi (2017), realizaron un estudio

en Irán, un país con una economía mixta y sumamente dependiente de

la exportación de diferentes tipos de hidrocarburos, encontraron una

relación negativa entre los diferentes tipos de energía y el crecimiento

económico, es decir, lo que sugieren estos autores en su investigación

es que ni el creciente consumo de energía ni el cambio en los precios

afecta directamente al crecimiento económico. Entonces, aumentar el

consumo de energía sustentable ayudara a mejorar la calidad ambiental

pero no influirá en el crecimiento económico. Por otro lado, Salahud-

dim Alen (2015), en su investigación realizada en Australia utilizando la

prueba ARDL de límites para la cointegración encontraron que el uso de

Internet y el crecimiento económico estimulan el consumo de energía

eléctrica. La prueba de causalidad de Granger confirma la existencia de

una causalidad unidireccional que va desde el uso de Internet hasta el

crecimiento económico.

Los autores Dersiades, Martinopoulos Tsoulfidis (2013), en su es-

tudio revelan una causalidad unidireccional que va desde el consumo

de energía hasta el crecimiento económico, resultados que permitirán a

Grecia implementar políticas más efectivas considerando la protección

ambiental. Los resultados de Hondroyiannis, Lolos Papapetrou (2002),

coinciden con los resultados propuesto por los autores antes menciona-

dos.

La investigación realizada por Aziz (2011), utilizando modelos

de cointegración y modelos VEC, donde nos demuestran que existe

una relación a largo plazo entre el consumo de energía y el crec-

imiento económico, además causalidad unidireccional que el crec-

imiento económico ejerce sobre el consumo de energía, con estos resul-

tados sugiere que las políticas deben estar dirigidas a la conservación de

la energía sin poner en riesgo la estabilidad del país en cuestión. Los au-

tores Jebli, Youssef Ozturk (2015), realizan una investigación utilizando

cointegración y causalidad de Granger, donde los resultados muestran

que efectivamente existe cointegración entre las variables, además en-

contraron causalidad bidireccional desde la energía hasta el crecimiento

económico, la económica de Vietnam es dependiente de la energía en-

tonces la política energética debería estar direccionada a proporcionar

mayor cantidad de energía para mejorar el crecimiento económico.

En países del oriente asiático, los autores Bastola Sapkota (2015) ex-

aminan la relación causal de la energía y la emisión de CO2 con el crec-

imiento económico, donde encuentran una causalidad unidireccional

que va desde el crecimiento económico hasta las emisiones de CO2 y el

consumo de energía. Estos resultados tienen mucha coherencia con los

resultados realizado en la investigación de Maji (2015). Los autores Al-

mulali, Fereidouni Lee (2014), en su investigación utilizando el modelo

VEC, encuentran que efectivamente existe una relación a largo plazo en-

tre las variables consumo de energía, el PIB real y la evolución de los pre-

cios, por lo tanto, lo que se sugiere con estos resultados es que las políti-

cas deberían estar estructuradas de tal manera que exista una eficien-

cia económica induciendo directamente la conservación de la energía

como fuente para mejorar la economía en países pertenecientes a la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En general, en la mayoría de los países el uso de energía renovable

y no renovable tiene un efecto significativamente positivo en el crec-

imiento económico de cada uno de estos países. Las principales activi-

dades económicas se mueve por medio del uso de estas energías, la en-

ergías no renovables en la mayoría de los casos solo generan crecimiento

a corto plazo, a la largo generan contaminación y de los recursos natu-

rales, incurriendo en pérdidas para los países. Las energías renovables o

pesar de representar menor proporción frente a las no renovables inci-

den positivamente el crecimiento económico a largo plazo porque solo

necesitan de una infraestructura inicial, además, no degeneran el medio

ambiente y son el tipo de energías que se están promoviendo en los úl-

timos año, por tanto, tienen mayor aceptación en el mercado.
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3. Datos y metodología

3.1. Datos

Con el objetivo de analizar empíricamente los efectos causales de la

energía renovable y energía no renovable en el crecimiento económico,

utilizamos datos del World Development Indicators (WDI) del Banco

Mundial (2017). La investigación abarca 94 países para el periodo 2000

al 2016. Para la categorización de los países, utilizamos la clasificación

del Atlas del Banco Mundial, que lo realizan por su nivel de ingresos;

obteniendo así la siguiente clasificación: países de ingresos altos (HIC),

países de ingreso medios altos (MHIC), países de ingresos medios bajos

(MLIC), y países de ingresos bajos (LIC).

Las variables PIB per cápita (US $ constantes del año 2010), el con-

sumo de energía eléctrica (KW per cápita) y el uso de energía (Kg de

equivalente de petróleo per cápita) son las variables del modelo original

y se las puede observar detalladamente en la Tabla 1. Además, se utilizó

cinco variables de control: la formación bruta de capital (precios con-

stantes 2010), el valor agregado de las manufacturas (precios constantes

2010), la población urbana, y el promedio de años de escolarización to-

tal Tabla 2.

Tabla 1. Cuadro de resumen de variables del modelo original

Variables Símbolo Descripción

Dependiente GDP per cápita PI B peri t

El PIB per cápita, el producto interno bruto

dividido por la población de mitad de año.El PIB

es la suma del valor agregado bruto de todos los

productos residentes en la economía, más cualquier

impuesto al producto y menos cualquier subsidio no

incluido en el valor de los productos.

Independientes
Consumo de

energía eléctrica
C Ei t

El consumo de energía eléctrica mide la producción

de plantas de energía y plantas de calor y energía

combinadas, menos las pérdidas de trasmisión,

distribución y transformación y el uso propio de las

plantas de calor y energía.

Uso de energía

(Kg de equivalente

de petróleo per

cápita)

U Ei t

Se refiere al uso de energía primaria antes de la

trasformación a otros combustibles de uso final,

que es igual a la producción inicial más las

importaciones y los cambios de las existencias,

menos las exportaciones y los combustibles

suministrados a los buques y aeronaves dedicados

al transporte internacional.

Tabla 2. Definición de variables de control

Variables Símbolo Descripción

Dependiente GDP per cápita PI B peri t

El PIB per cápita, el producto interno bruto

dividido por la población de mitad de año.El PIB

es la suma del valor agregado bruto de todos los

productos residentes en la economía, más cualquier

impuesto al producto y menos cualquier subsidio no

incluido en el valor de los productos.

Independientes
Consumo de

energía eléctrica
C Ei t

El consumo de energía eléctrica mide la producción

de plantas de energía y plantas de calor y energía

combinadas, menos las pérdidas de trasmisión,

distribución y transformación y el uso propio de las

plantas de calor y energía.

Uso de energía

(Kg de equivalente

de petróleo per

cápita)

U Ei t

Se refiere al uso de energía primaria antes de la

trasformación a otros combustibles de uso final,

que es igual a la producción inicial más las

importaciones y los cambios de las existencias,

menos las exportaciones y los combustibles

suministrados a los buques y aeronaves dedicados

al transporte internacional.

En el siguiente apartado analizaremos la relación gráfica que existe

entre el PIB per cápita y la energía eléctrica: Así mismo, la relación entre

el PIB per cápita y el uso de energía (kg de equivalente de petróleo per

cápita)

La Figura 1 muestra la relación entre el PIB per cápita y la energía

eléctrica donde podemos observar que existe una relación positiva entre

las variables a nivel global. De igual manera la relación es positiva en los

países de ingresos altos (HIC). Además, a medida que el ingreso dismin-

uye en los países también disminuye la relación entre el PIB per cápita y

la energía eléctrica. Sin embargo, en los países de ingresos medios ten-

emos que existe una relación negativa entre las variables estimadas en

el modelo.
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Figura 1. Correlación entre las emisiones de CO2 y la urbanización

La Figura 2 muestra la relación entre el PIB per cápita y el consumo

de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita), donde podemos

observar que existe una relación positiva a nivel global entre las vari-

ables. Tanto en los países de ingresos altos (HIC) como en los países

de ingresos bajos (LIC), la relación entre las variables PIB per cápita y

consumo de energía es directamente proporcional. En los países de in-

gresos medios bajos (MLIC) la relación disminuye. Finalmente en los

países de ingresos medios altos (MHIC) la relación entre las variables es

inversamente proporcional.

Figura 2. . Evolución del PIB per cápita y el uso de energía 2000 - 2016
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La Figura 3 muestra la relación del crecimiento económico y el uso

de energía, la intensidad mayor del color verde representa que el país

tiene un PIB per cápita mayor. En cambio mientras mayor es el tamaño

de los círculos de color amarillo, mayor es el consumo de energía eléc-

trica. Como podemos observar existe una relación directa entre los

países que tienen un PIB per cápita elevada y un alto consumo de en-

ergía eléctrica. En los últimos años algunos países que ya tienen un im-

portante desarrollo económico han optado por centrarse en la conser-

vación de su ecosistema, aportando a las energías renovables, como la

energía eléctrica. Aunque el uso de combustibles fósiles, y energías no

renovables aun tengan mucha incidencia en el crecimiento económico

de los países.

Figura 3. Crecimiento económico y uso de energía eléctrica

La Figura 4 muestra la relación entre el crecimiento económico (PIB

per cápita) y el uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita).

A medida que la intensidad del color verde se intensifica los países tiene

un mayor PIB per cápita, mientras que mayor es el tamaño de los cír-

culos rojos, el uso de energía no renovable también es mayor. El alto

uso de energías no renovables se da tanto en los países con un crec-

imiento económico alto, como también los que tienen un crecimiento

menor. Pero observamos que el tamaño de las economías es un fac-

tor importante para que el uso de las energías no renovables se incre-

mente. Según Correa, Vasco Pérez (2005) la hipótesis de la Curva Medio

Ambiental de Kuznets explora la relación existente entre crecimiento

económico y calidad ambiental, intentando demostrar que a corto plazo

el crecimiento económico genera un mayor deterioro medio ambiental,

pero en el largo plazo, en la medida que las economías son más ricas, se

plantea que el crecimiento económico es beneficioso para el medio am-

biente, esto es, la calidad del medio ambiente mejora con el incremento

en el ingreso.
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Figura 4. Crecimiento económico y uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita)

Los estadísticos descriptivos del modelo se encuentran en la Tabla

3. La media global del PIB per cápita es 8,95, la desviación estándar de

esta variable para todos los países es de 1,47; entre los países es 1,47 y al

interior de cada país es 0,15. La media de la energía eléctrica es 7,67 y la

desviación estándar de esta variable para todos los países es 1,43, entre

países es 1,42, y al interior de cada país es 0.17. La media del consumo

de energía es 8.95. La desviación estándar de esta variable para todos

los países es 1,03, entre países es 1,03, y al interior de cada país es 0,13.

En la Tabla 3 también se muestran los estadísticos descriptivos de

las variables de control. La media global de la formación bruta de cap-

ital (FBK) es 23.83, la desviación estándar a nivel global es 1,89, entre

países 1,87, y dentro de los países 0,33. La media de la población urbana

a nivel global es 15,84, la desviación estándar a nivel global es 1,55, entre

los países es 1,56, y dentro de los países 0,11. La media de las manufac-

turas a nivel global es 23,27, la desviación estándar global es 2,04, entre

países 2,03, y dentro de los países 0,31. La media de la escolarización a

nivel global es 9, la desviación estándar global es 2,61, entre los países

2,55, y dentro de estos 0,64. En las variables tanto del modelo como las

de control existe mayor dispersión de los datos a nivel global o entre

los países por las distintas estructuras económicas, sociales y políticas

que tiene cada país. En cambio la dispersión de los datos dentro de los

países es baja, por tanto, los datos se encuentran cerca de la media de

cada una de las variables.
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Tabla 3. Estadistivos descriptivos

Variables Media Desv. estándar Mínimo Máximo Observaciones

General 8,95 1,47 5,55 11,63 N=1598

l(PIB pér cápita) Entre 1,47 5,74 11,54 n=94

Dentro 0,15 8,25 9,41 T=17

General 7,67 1,43 3,49 10,91 N=1598

l(energía eléctrica) Entre 1,42 4,38 10,59 n=94

Dentro 0,17 6,45 8,97 T=17

General 7,39 1,03 4,93 9,81 N=1598

l (uso de energía) Entre 1,03 5,20 9,56 n=94

Dentro 0,13 6,80 9,77 T=17

General 23,83 1,89 19,08 28,86 N=1598

l(FBK) Entre 1,87 20,02 28,74 n=94

Dentro 0,33 21,52 25,42 T=17

General 15,84 1,55 11,64 19,90 N=1598

l(población urbana) Entre 1,56 11,73 19,70 n=94

Dentro 0,11 15,15 16,30 T=17

General 23,27 2,04 12,23 29,25 N=1598

l(manufacturas) Entre 2,03 19,27 28,20 n=94

Dentro 0,31 16,23 25,10 T=17

General 9,00 2,61 1,08 16,42 N=1598

Escolarización Entre 2,55 1,78 13,07 n=94

Dentro 0,64 6,38 13,02 T=17

3.2. Metodología

La estrategia econométrica que analiza el efecto de la energía ren-

ovable y la energía no renovable en el crecimiento económico, se re-

aliza en diferentes etapas. En la primera parte, para decidir cuál es el

estimador más adecuado para nuestro modelo sea este fijo o variable,

empleamos la prueba de Hausman (2005). Usando el procedimiento

de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) con sus siglas en ingles

GLS (MGM, 1986), que es una extensión más eficiente de MCO, apli-

cado cuando las varianzas de las observaciones son desiguales, es decir

en el caso de encontrarse heterocedasticidad o auto correlación, en el

modelo.

La aplicación de la teoría económica de por Chaabouni, Saidi

(2017) donde se afirma que el uso de energía tiene un impacto posi-

tivo en las emisiones de dióxido de carbono para todos los paneles. El

PIB per cápita tiene un impacto positivo y estadísticamente significa-

tivo en el carbono para el panel mundial, para Europa y Asia del Norte, y

para el Medio Oriente, el Norte de África y en África Subsahariana. Para

lo cual se plantea un modelo de datos de panel con el fin de verificar

econométricamente la relación entre dichas variables: Esta relación se

estima mediante la siguiente ecuación de regresión lineal.

PI B peri t = (β0 +α0)+λ1IC Ei t +λ2lU Ei t +εi t (1)

Para darle un mayor peso al modelo se incorporaron variables de

control, obteniendo la ecuación 2

PI B peri t = (β0 +α0)+λ1lC Ei t +λ2lU Ei t +λ3lF BCi t (2)

+λ4lPU Ri t +λ5l M N Fi t +λ6lESCi t +εi t

Donde PI B peri t representa la variable dependiente, producto in-

terno bruto per cápita para cada país, C Ei t representa una de las vari-

ables independientes consumo de energía electica, U Ei t representa

otra de las variables independientes uso de energía (kg de equivalente

de petróleo per cápita). Entre las variables de control tenemos; F BCi t

representa la formación bruta de capital, PU Ri t población urbana,

M N Fi t manufacturas, ESCi t promedio años de escolaridad total.

4. Discusión de resultados

La teoría de propuesta por Chaabouni Saidi (2017) donde se afirma

que el uso de energía tiene un impacto positivo en las emisiones de

dióxido de carbono para todos los paneles. El PIB per cápita tiene un

impacto positivo y estadísticamente significativo en el carbono para el

panel mundial, para Europa y Asia del Norte, y para el Medio Oriente, el

Norte de África y en África Subsahariana.

En cuanto a la energía sustentable Ohler Fetters (2014). señala que

los resultados de un modelo de corrección de errores de panel común-

mente utilizado encuentran (a) una relación bidireccional entre gen-

eración agregada renovable agregada y PIB real, (b) biomasa, hidro-

electricidad, residuos y la energía eólica exhibe una relación positiva a

largo plazo con el PIB, (c) la hidroelectricidad y la generación de resid-

uos muestran una relación bidireccional positiva a corto plazo con el

crecimiento del PIB, y (d) biomasa, hidroelectricidad y generación de

electricidad de residuo tiene mayor impacto en el PIB real a largo plazo.

En lo que concierne a energías no renovables un estudio realizado por

Mehrara (2007) sobre el consumo de energía y crecimiento económico,

en el caso de los países exportadores de petróleo afirma en sus resulta-

dos. Existe una fuerte causalidad unidireccional desde el crecimiento

económico hasta el consumo de energía para los países exportadores de

petróleo.

La Tabla 4 reporta los resultados de la estimación de la función

del efecto causal de las energías no renovables y renovables evidencia

empírica para un grupo de países. La tabla contiene la regresión que

se estimó mediante los datos obtenidos del Banco Mundial 2017 peri-

odo 2000 al 2016. La variable dependiente es el logaritmo el PIB per

cápita, las variables independientes es logaritmo del consumo de en-

ergía y el logaritmo del uso de energía (kg de equivalente de petróleo per

cápita). La tabla presenta cinco regresiones usando el método de efec-

tos, el primer modelo contempla una relación entre el PIB per cápita y

las energías renovables y no renovables a nivel de todos los países toma-

dos para el estudio (GLOBAL). La segunda regresión, la relación contem-

pla solo los países de ingresos altos (HIC) de todo el grupo de países. La

tercera regresión contempla los países de ingresos medios altos (MHIC),

la cuarta regresión reúne los países de ingresos medios bajos (MLIC) y

la quinta regresión en cambio reúne los países de ingresos bajos (LIC).
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Tabla 4. Resultados de las regresiones de línea base GLS

Variable GLOBAL HIC MHIC MLIC LIC

Consumo de energía eléctrica 0,21*** 0,49*** 0,13*** 0,11*** -0,03

(15,28) (13,43) (4,88) (4,45) (-0,76)

Uso de energía 0,07*** 0,04 0,11*** 0,22*** 0,01

(5,47) (1,49) (4,02) (6,47) (0,74)

Constante 7,84*** 5,70*** 6,82*** 5,13*** 6,20***

(62,90) (21,33) (41,82) (25,82) (34,63)

Prueba de Hausman 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00

Efectos fijos (país) No No No No No

Efectos fijos (tiempo) No No No No No

Observaciones 1598 663 442 374 119

El consumo de energía renovable a nivel global contribuye signi-

ficativamente al crecimiento económico, cuando la energía renovable

aumenta en una unidad el crecimiento económico aumenta en 0,22.

En los países de ingresos altos (HIC) el efecto del consumo de en-

ergía renovable es estadísticamente significativo, cuando el consumo

de energía se incrementa en una unidad el crecimiento económico au-

menta en 0,49. De igual manera en los países de ingresos medios al-

tos (MHIC) el efecto de la energía renovable es estadísticamente signi-

ficativo, cuando el consumo de energía se incrementa en una unidad el

crecimiento económico también los hace en 0,13. En los países de in-

gresos medios bajos (MLIC) el parámetro es estadísticamente significa-

tivo aunque el efecto disminuye con relación a los anteriores modelos,

cuando el consumo de energía se incrementa en una unidad el crec-

imiento económico aumenta en 0,11. En los países de ingresos bajos

(LIC), el efecto del consumo de energía no es estadísticamente significa-

tivo, además, su incidencia es de carácter negativo. Los países a medida

que crecen sus economías, estas necesitan más energías para el normal

funcionamiento tanto de sus industrias, como de las estructuras nece-

sarias para incrementar la producción. La mayoría de los países desar-

rollados en los últimos años está apostando por las energías renovables,

mediante la construcción de hidroeléctricas, parques eólicos, biomasa,

etc. Estas energías además de brindar crecimiento en el corto plazo

tienen un comportamiento significativo en el crecimiento a largo plazo.

A, diferencia de los países de ingresos bajos, que no incurren mucho en

proyectos de energía renovables, porque no es rentable considerando

que su industria no es muy tecnificada y no necesita mucha energía,

la que utilizan la toman de fuentes de energía no renovables, como el

petróleo.

El uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) o en-

ergía no renovable a nivel global contribuye en menor proporción que

la energía renovable en el crecimiento económico, cuando la energía no

renovable se incrementa en una unidad a nivel global el crecimiento

económico también lo hace en 0,07. En los países de ingresos altos

(HIC) el efecto del uso de la energía no renovable en el crecimiento

económico es estadísticamente significativo, cuando esta se incrementa

en una unidad el crecimiento económico también lo hace en 0,04. En los

países de ingresos medios altos (MHIC) el efecto del uso de energía no

renovable es estadísticamente significativo, cuando el uso de la energía

no renovable se incrementa en una unidad el crecimiento económico

se incrementa en 0,106. El uso de energía no renovable en los países de

ingresos medios bajos y su efecto en el crecimiento económico es es-

tadísticamente significativo, cuando aumenta el uso de energía no ren-

ovable en una unidad el crecimiento económico también se incrementa

en 0,22.

Mientras que en los países de ingresos bajos (LIC) la incidencia

no es estadísticamente significativa a pesar de que la relación es posi-

tiva. Como se observa en la tabla a medida que los países tienen mayor

desarrollo el efecto del uso de energía no renovable en el crecimiento

económico comienza a disminuir. Los países que ya tiene un desarrollo

estable, les interesa más conservar mejor su ecosistema y un medio para

logrear este objetivo es utilizar energías renovables, puesto que las en-

ergías no renovables son necesarias cuando un país está comenzando a

crecer, porque a largo plazo estas energías inciden de manera negativa

en el crecimiento, principalmente porque deterioran el capital natural

de los países.

La Tabla 5 representa cinco modelos de regresión utilizando el

método de efectos fijos. Las regresiones presentan ahora la inclusión

de variables de control. Las variables de control incluidas son la forma-

ción bruta de capital, la población urbana, las manufacturas y el capi-

tal humano medido como el promedio de años de escolarización total.

La primera regresión entre las variables es entre todos los países con-

siderados para el estudio. La segunda regresión la relación se da en los

países de ingresos altos (HIC), la tercera regresión en los piases de in-

gresos medios altos (MHIC), la cuarta regresión en los países de ingre-

sos medios bajos (MLIC) y la quinta regresión en los países de ingresos

bajos (LIC).
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Tabla 5. Resultados del modelo básico con variables de control

Variable GLOBAL HIC MHIC MLIC LIC

Consumo de energía eléctrica 0,17*** 0,49*** 0,04 0,12*** -0,05

(13,08) (16,76) (1,66) (4,92) (-1,34)

Uso de energía 0,06*** -0,08** 0,11*** 0,21*** 0,01

(5,30) (-2,96) (4,69) (5,91) (0,55)

Formación bruta de capital 0,19*** 0,25*** 0,19*** 0,11*** 0,10***

(26,03) (18,79) (15,30) (6,45) (5,53)

Población urbana -0,17*** -0,24*** -0,16*** -0,39*** -0,29***

(-18,57) (-14,48) (-10,75) (-15,26) (-8,25)

Manufacturas 0,03*** 0,05*** 0,03*** 0,21*** 0,01

(6,81) (5,08) (4,10) (9,38) (0,94)

Capital humano 0,01 0,03*** -0,03 -0,03*** 0,06

(1,20) (7,20) (-1,55) (6,25) (1,10)

Constante 5,53*** 2,66*** 4,86*** 4,52*** 8,23***

(42,65) (14,17) (26,46) (15,95) (13,46)

Prueba de Hausman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Efectos fijos (país) No No No No No

Efectos fijos (tiempo) No No No No No

Observaciones 1598 663 442 374 119

El consumo de energía renovable en comparación con la tabla an-

terior a nivel global disminuyo considerablemente su efecto en el crec-

imiento económico puesto que existen otras variables que influyen en

el crecimiento económico. El consumo de energía renovable tanto en

los países de ingresos altos como los países de ingresos medios bajos su

efecto es estadísticamente significativo, mientras que en los países de

ingresos medios altos como en los países de ingresos bajos el efecto no

tiene significancia. En los países de ingresos bajos existe una particular-

idad, que el efecto de las energías renovables como no renovables no es

estadísticamente significativo en el crecimiento económico.

Al-mulali, Fereidouni Lee (2014) en su investigación sobre América

Latina encontró que tanto el consumo de electricidad renovable, el con-

sumo de electricidad no renovable, la formación bruta de capital mixto,

y el comercio total están integradas y además tienen un gran efecto pos-

itivo en el crecimiento del PIB, pero al final los resultados del estudio

indican que el consumo de electricidad renovable es más significativo

que el consumo de electricidad no renovable en cuanto al impulso del

crecimiento económico a corto plazo y largo plazo. Como se evidencia

en los resultados obtenidos cuando un país que está en desarrollo uti-

liza más energía no renovable pero a medida que pasan los años esta

producción de energía no renovable causa efectos negativos en el crec-

imiento económico. En los países de ingresos de ingresos medios bajos

(MLIC) la incidencia por cada aumento en una unidad de las energías

no renovables el crecimiento económico se incrementa en 0,21 en cam-

bio en los países más desarrollados (HIC) los cuales ya han consumido

la gran parte de sus reservas de energías no renovables el efecto de estas

se torna negativo para el crecimiento económico principalmente que

para su obtención se debe explotar en gran medida el capital natural del

país, otro efecto negativo es que causan atas tasas de contaminación y

deterioran el crecimiento económico del país a largo plazo.

Naseri, Motamedi Ahmadian (2016) el aumento del consumo de

energía renovable conduce al aumento del crecimiento económico en

estos países. En otras palabras, ese aumento el consumo de energía ren-

ovable, la eficiencia de las energías está aumentando y conduce a un alto

crecimiento económico. Además, un desarrollo en tecnología puede re-

sultar en un mayor crecimiento económico de esos países. Como evi-

denciamos los resultados a nivel global el consumo de energía renovable

disminuye a 0,17, sin embrago, la variable sigue siendo estadísticamente

significativa. En los países de ingresos altos (HIC), con las variables de

control la incidencia de las energías renovables se mantiene, además

es estadísticamente significativa. En los países de ingresos media altos

(MHIC), cuando añadimos las variables de control, la variable perdió

totalmente su significancia. En los países de ingresos medios bajos en

el segundo modelo con las variables de control, la incidencia sufre un

pequeño incremento, además, el parámetro es estadísticamente signi-

ficativo. En los países de ingresos medios bajos el parámetro no tiene

significancia y su efecto es inversamente proporcional.

En las variables de control tomadas para el modelo. La forma-

ción bruta de capital tiene una incidencia positiva en el crecimiento

económico, su incidencia oscila entre 0,3 y 0.1 para los grupos de países.

Rodríguez-Pose Frick (2017) demostraron mediante un estudio en 68

países de todo el mundo, que no existe una relación uniforme entre la

concentración urbana y el crecimiento económico. La concentración

urbana es beneficiosa para el crecimiento económico en los países de

ingresos altos, mientras que este efecto no es válido para los países en

desarrollo. Nuestros resultados en cambio afirman que la población ur-

bana tiene un efecto negativo para todos los grupos de países tal como

lo muestra la Tabla 5.

Los autores Szirmaia Verspagena,(2015) en su investigación encon-

traron que existe in impacto positivo moderado de la fabricación en

el crecimiento. Contrastando con nuestra investigación, los resultados

obtenidos muestran que la manufacturas al igual tienen una incidencia

positiva y estadísticamente significativa en el crecimiento económico,

tanto a nivel global como en la mayoría de los grupos de países, única-

mente en los países de ingresos bajos (LIC) la incidencia es no es estadís-

ticamente significativa, puesto que estos aún no tiene una estructura

desarrollada que les aporte al crecimiento económico. Su Liu (2016)

Afirman que el capital humano contribuye al crecimiento es servir como

un facilitador de las transferencias de tecnología derivadas de la IED.

Además, encontramos algunas pruebas sugestivas de que el efecto com-

plementario de la IED-capital humano es más fuerte para la IED de alta

tecnología que para la IED de mano de obra intensiva. En contraste con

nuestros resultados podemos afirmar que el capital humano juega tam-

bién un papel importante en los países de ingresos altos (MHIC) y países

de ingresos medios bajos (MLIC), los cuales necesitan de una intensidad

en tecnología como es el caso de los países con ingresos altos, mientras

que los países ingresos bajos necesitan capital humano para fortalecer

su industria primaria.
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5. Conclusiones e implicaciones de política

En la presente investigación, los resultados demuestran que en el

periodo analizado el consumo de energía renovable a nivel global con-

tribuye significativamente al crecimiento económico, como también en

los países de ingresos altos (HIC) y en los países de ingresos medios ba-

jos (MLIC). Las energías renovables son un importante factor para con-

tribuir positivamente al crecimiento económico tanto en el corto plazo

donde se incrementa la capacidad energética de los países, como tam-

bién en el largo plazo donde además de tener una mayor capacidad en-

ergética, también contribuyen a disminuir el deterioro de los recursos

naturales y en consecuencia de esto a disminuir la contaminación, los

cuales tienen efectos negativos en el crecimiento económico. Si obser-

vamos el mundo actualmente el crecimiento del uso de energías limpias

y amigables con el medio ambiente han ido en aumento, las grandes

potencias mundiales son las que más invierten en este tipo de energía

y de esta manera han logrado mejorar sustancialmente su crecimiento

económico pero haciéndolo sustentable.

Muchos de los autores citados en la presente investigación obte-

niendo resultado robustos sugieren que las energías sustentables apor-

taran no solo a la economía de un país sino también a proteger el medio

ambiente dejando atrás la costumbre de los hidrocarburos. Este tra-

bajo investigativo presento muchas limitaciones, tales como carencia

de datos para realizar una análisis más amplio, solo pudimos con datos

hasta el 2016. Una reducción del número de países por la falta de in-

formación. Se recomienda realizar una ampliación de este modelo me-

diante la inclusión de variables que tengan una mayor cobertura para

representar los distintos tipos de energías, tanto sustentables como no

sustentables. El estudio realizado contribuye a la formulación de políti-

cas que permitan cambiar la estructura energética de los países, de la

utilización de energías no sustentables a la producción y consumo de

energías sustentables.
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Resumen

El objetivo de la presente investigación es analizar el efecto que tiene el capital humano y el crecimiento económico en el desem-

pleo, tanto a nivel mundial como también por grupos de países. Utilizamos datos de panel para el periodo 1980 - 2016. Los países

se clasifican en seis grupos según su nivel de ingreso per cápita: población con ingresos extremadamente altos, población con in-

gresos altos, población con ingresos medios altos, población con ingresos medios bajos, población con ingresos bajos y población

con ingresos extremadamente bajos, para capturar las diferencias entre países. Los datos para la variable capital humanos fueron

obtenidos de la base de datos de Barro - Lee (2016) y del World Development Indicator del Banco Mundial (2016), para la variable cre-

cimiento económico y desempleo. Se utilizó como referencia el modelo econométrico de Okun (1962), con el objetivo de observar el

comportamiento de la tasa de desempleo, variable dependiente, ante variaciones del crecimiento económico y del capital humano,

siendo estas dos variables independientes. Utilice técnicas de cointegración de Pedroni (1999), de corrección de error de Wester-

lund (2007) y de causalidad Dumitrescu & Hurlin (2012) para evaluar la relación entre las variables. Para conocer la cointegración

existente entre las variables a corto y largo plazo, aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios de panel dinámico para

los países en forma individual y el modelo de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos para los grupos de países. Los resultamos

mostraron que existe una relación a largo plazo entre el capital humano, crecimiento económico y el desempleo solamente a nivel

global y para tres grupos de países (población con ingresos medio-altos, población con ingresos extremadamente bajos y población

con ingresos bajos), mientras que a corto plazo todos los grupos de pías tienen cointegración.

Palabras clave: Crecimiento económico; Capital humano; Desempleo

Códigos JEL: F43. J24.J64

Effect of human capital and economic growth on unemployment

globally and by group of countries

Abstract

TThe objective of this research is to analyze the effect of human capital and economic growth on unemployment, both globally and

by groups of countries. We use panel data for the period 1980 - 2016. Countries are classified into six groups according to their

level of per capita income: population with extremely high incomes, population with high incomes, population with upper middle

income, population with lower middle income, population with low income and extremely low income population, to capture the

differences between countries. The data for the human capital variable were obtained from the Barro - Lee database (2016) and

the World Development Indicator of the World Bank (2016), for the variable economic growth and unemployment. Okun’s (1962)

econometric model was used as a reference, with the objective of observing the behavior of the unemployment rate, a dependent

variable, in the face of variations in economic growth and human capital, these two variables being independent. Use Pedroni

(1999) cointegration techniques, Westerlund error correction (2007) and Dumitrescu Hurlin (2012) causality techniques to evalu-

ate the relationship between the variables. To know the cointegration between the short and long-term variables, we applied the

dynamic panel ordinary least squares method for individual countries and the dynamic ordinary least squares model for groups of

countries. The results showed that there is a long-term relationship between human capital, economic growth and unemployment

only globally and for three groups of countries (population with medium-high income, population with extremely low income and

population with low income), while in the short term all the groups of pías have cointegration.
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1. Introducción

El desempleo es uno de los problemas que mayor preocupación

genera en la sociedad, dado su estrecha relación con el bienestar, desde

el aspecto individual y agregado del país, por su carácter de ser uno

de los indicadores que muestra el estado de macro estabilidad de la

economía nacional (Giraldo, 2015). Por ende, si esta variable tienen

índices altos (bajos), se puede concluir que el país en cuestión tiene

problemas (estabilidad) económicos y sociales.

La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación a la

población activa o empleada, es la parte de la población que estando en

edad, condiciones y disposición de trabajar no tiene puesto de trabajo.

Este indicador forma parte de la serie de estimaciones y proyecciones

de la OIT (Organización Laboral del Trabajo), que en el año 2017 ob-

tuvo un resultado sobre la tasa de desempleo a nivel mundial de 5,6%,

además muestra el porcentaje de la tasa de desempleo de los grupos de

países según el nivel de ingresos: países de ingresos bajos 5,3%, países

de ingresos medios-bajos 4,6%, de ingresos medios altos de 6,3% y de in-

gresos altos de 5,6%, conformada por personas mayores a 15 años, estos

datos concuerdan con el Banco Mundial.

Mientras que el crecimiento económico mundial en 2016 fue de 3,2

mientras que en el año 2017 alcanzó un 3,6%. La recuperación fue gen-

eralizada y se debió a la expansión tanto de países en desarrollo como

en los emergentes y los desarrollados. Probablemente el crecimiento

futuro se mantenga por debajo del 4%, pues en la mayoría de las princi-

pales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos sig-

nificativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente mod-

erado (OIT, 2018).

Existen cada vez más evidencias de que lo que genera crecimiento

y prepara a las personas para el trabajo y la vida son las capacidades

adquiridas en la escuela. Sin aprendizaje, la educación no alcanza a

cumplir la promesa de ser un elemento central que permite eliminar

la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. La educación con-

lleva beneficios considerables y sistemáticos en materia de ingresos, y

contrarresta el aumento de la desigualdad. En el caso de las personas,

promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza.

En el caso de las sociedades, contribuye al desarrollo económico a largo

plazo, promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la

cohesión social (Banco Mundial, 2017)

Esta transformación en la estructura del empleo y desempleo hacia

una mayor ocupación de personas con alta educación, a la vez de una

mayor cesantía de individuos con baja preparación, refuerza una es-

tructura de tasas de empleo y desempleo que es observada hace mucho

tiempo. Esta es, que la tasa de empleo es mayor para los trabajadores

más educados, en tanto que la de desempleo, en general, es menor para

ellos (Sapellini, 2012)

Estudios como los de Soylu, Cakmak & Okur (2018), Marinkoy &

Geldenhuys (2007), Lin (2008), Lal (2010), Akram, Hussein & Raza (2014),

Almonte & Carbajar (2011) y Rixandra (2015), entre otros trabajos con-

cluyen la influencia que tiene el crecimiento económico en el desem-

pleo. Por tal motivo la presenten investigación se toma como basa el

modelo econométrico de Okun (1962), la cual analiza la relación entre

el crecimiento económico y el desempleo, pero para una mejor expli-

cación se añadirá el capital humano medido a través de la educación.

Ya que estudios como los de Snieska et al (2015), Riddell & Song (2011),

Erdem & tuge (2012), Stainpaul (1994), Sapelle (2011), Barragán & Cer-

vantes (2017) son quienes están de acuerdo en que la educación tam-

bién interviene en el desempleo, ya sea de manera positiva o negativa.

El objetivo de la presente investigación es conocer el efecto que

tiene el crecimiento económico y el capital humano sobre el desem-

pleo a nivel mundial, para 138 economías, asociadas en 6 grupos según

su nivel de ingresos durante el periodo 1980-2016. Debido a que el

desempleo es un indicador que muestra de forma macro la situación

económica de un país. ¿Cómo influye el crecimiento económico y el

capital humano en el desempleo?

Para lo cual, planteamos un conjunto de técnicas econométri-

cas modernas de datos de panel. La aplicación de estas estrategias

econométricas para datos de panel permite obtener resultados consis-

tentes sobre la relación causal entre la tasa de desempleo y el capital

humano, crecimiento económico. El aporte de este artículo es la difer-

ente clasificación de los países según su nivel de ingreso per cápita, a la

realizada por el Banco Mundial.

La estructura del documento se organiza de la siguiente manera:

en la sección 2 se realiza la revisión de literatura. La sección 3 indica la

fuente de datos y metodología que se usaron en esta investigación. En

la sección 4 se presentan los resultados obtenidos y en la sección 5 se

expone las conclusiones y posibles implicaciones de política.

2. Revisión y literatura previa

En lo que respecta a la teoría económica, el crecimiento del PIB es

un factor determinante que reduce la tasa de desempleo, y a este con-

cepto se le conoce como la Ley de Okun. (Loria Díaz, Ramírez & Salas,

2015). En 1962, Arthur Okun plantea una relación causal bidireccional

entre el crecimiento del producto interno bruto y la variación de la tasa

de desempleo. En su artículo aplicado para la economía estadounidense

(1947-1960), Okun calcula a partir de su modelo de primeras diferen-

cias que, por cada punto porcentual de aumento en el crecimiento del

producto, la tasa de desempleo disminuye en 0,3%, al igual que el au-

mento de un punto porcentual de la tasa de desempleo disminuye en

3,3% el crecimiento del producto. Okun encontró que la tasa de de-

sempleo disminuyó en los años en que la tasa de crecimiento real era

alta, mientras que la tasa de desempleo aumentó en los años cuando la

tasa de crecimiento real se mantuvo baja o incluso negativa. Después

de que se planteara la ley de Okun (1962), se han hecho muy diversas

aplicaciones a países de distinto grado de desarrollo, encontrando una

importante regularidad en la relación establecida por la Ley de Okun. La

literatura se ha clasificado primero en estudios que relacionan el crec-

imiento económico y el desempleo, es decir, trabajos que analizan la Ley

de Okun. Y en segundo lugar estudios que relaciona al desempleo con

la educación.

Aghion & Howitt (1992) analizaron 20 países de la OCDE y el

período 1974 -1989 con análisis de cointegración. Encontraron una

relación inversa entre la tasa de desempleo y el crecimiento. Lee

(2000) que realizó un análisis de 16 países de la OCDE, concluyendo

la existencia de cointegración entre las variables de desempleo y crec-

imiento. Garavito (2002) encontró una relación negativa entre dos vari-

ables macroeconómicas, crecimiento económico y tasa de desempleo,

para Perú. Zagler (2003) investigó la Ley de Okun utilizando el VECM,

incluidos Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Como resultado,

afirmó que hay una cointegración entre crecimiento económico y de-

sempleo a largo plazo y que existe una relación positiva entre estas vari-

ables. Semmler & Zhang (2005) afirman que la teoría de que el aumento

del crecimiento está reduciendo el desempleo es válida para la mayoría

de los países.

Knotek (2007) & Lin (2008) investiga la relación entre el desempleo

y el crecimiento económico utilizando un enfoque de parámetros vari-

ables en el tiempo en su estudio de la economía estadounidense. Según

sus hallazgos, el coeficiente de Okun era negativo y, por lo tanto, la

Ley de Okun estaba garantizada. Villaverde & Maza (2009) utilizaron el

análisis de datos de panel para España y diecisiete áreas para examinar

el coeficiente de Okun utilizando datos de 1980 a 2004. Los resultados

muestran que existe una relación contraria entre el desempleo y el pro-

ducto en muchas áreas y en todo el país. Sin embargo, encontraron que
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el coeficiente de Okun cambia según la región.

Lal & Col. (2010) han demostrado la existencia de relaciones a

largo y corto plazo entre el crecimiento económico y el desempleo en

Bangladesh, China, India, Pakistán en el período 1980-2006. Kitov (2011)

investigó la relación entre el empleo y el PIB real per cápita en su estudio

de las economías de EE. UU., Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y

España. Como resultado descubrió que las altas cifras de desempleo se

ven afectadas por las bajas tasas de crecimiento. Al-Habees & Rumman

(2012) investigaron la relación entre crecimiento y desempleo para la

economía jordana y varios países árabes. Los resultados muestran que

hay una tendencia fuertemente positiva a las altas tasas de crecimiento.

Lozanoska & Dzambaska (2014) examinaron la relación entre el

crecimiento económico y el desempleo en la economía macedonia, para

el período 2005-2012, declararon que la Ley de Okun no es importante

para su economía. El estudio de Phiri (2014) para los países de Sudáfrica,

período 2000-2013, reveló un equilibrio entre el crecimiento económico

y el desempleo, utilizó un modelo autoregresivo, Makun & Azu (2015)

analizaron la relación entre el crecimiento económico y el desempleo en

la economía de Fiji en los años 1982-2012. Identificando una relación

a largo plazo entre el crecimiento económico y el desempleo. Ruxan-

dra (2015) examinó la relación entre crecimiento económico y desem-

pleo para el 2007, determinan do que la Ley de Okun es válida para la

economía rumana. Loria, Ramírez & Salas (2015), en su estudio para

Mexico (1997- 2014) obtiene una relación (elasticidad) negativa entre el

PIB y la tasa de desempleo. Soylu, Cakmak & Okur (2018) investigaron la

relación entre crecimiento económico y el desempleo de Europa para el

periodo 1992-2014 con datos de panel. Los resultados muestran que el

crecimiento económico y las series de desempleo son estacionarias en el

primer nivel, el desempleo es afectado positivamente por el crecimiento

económico, en otras palabras, un 1% de aumento en el PIB caerá la tasa

de desempleo en 0,08% debido al coeficiente de Okun.

En cuanto a estudios que relacionen al capital humano (educación)

con el desempleo, tenemos el de Erdem & Tugcu (2012) para Turquia

(1960-2007) indica que hay una causalidad bidireccional entre la ed-

ucación superior y el desempleo en la economía turca. Snieska et.al

(2015) para la Unión Europea (2001-2014), obteniendo como resulta-

dos que, el nivel educativo tiene una influencia significativa en el nivel

de empleo en la mayoría de los países de la UE, pero varían de man-

era crucial entre los países debido a algunas razones históricas. Neamtu

(2015) en su estudio sobre la educación y crecimiento económico, para

países de la UE (2007-2011) obtuvieron una tendencia decreciente del

acceso de los egresados al mercado de trabajo; mostraron que los em-

pleadores buscan personas con experiencia laboral en ciertos campos.

Estas las demandas llevaron a un aumento en el desempleo de los grad-

uados en los últimos años. Hall (2016) en su estudio realizado para Sue-

cia (1985-2010) demostró que entre más años en educación tengo un

individuo y con buenas calificaciones reduce el riesgo de desempleo en

el futuro. Li, Whalley & Xing (2014), en su estudio para China (2000-

2005) mostro que el aumento en el número de graduados universitar-

ios y su alta tasa de desempleo tiene importantes implicaciones para el

crecimiento económico de China (Riddell & Song, 2011).

Núñez (2009) menciona que en general, la educación superior ll-

eva a la acumulación de capital humano, que está vinculado con una

mayor productividad. Las empresas están ansiosas por mantener altos

niveles de productividad, por lo que serían reacios a despedir emplea-

dos con altas habilidades. Por lo tanto, los grados académicos actúan

como una señal de tales habilidades, y los empleadores están más in-

teresados en contratar a dichos trabajadores. La rápida expansión de la

educación superior atrajo a un número sin precedentes de trabajadores

altamente calificados cuyas perspectivas de empleo se han vuelto más

inciertos de lo que solían ser hace algunas décadas. Encontrar empleo

tiene se vuelven más difíciles que nunca y el desempleo de los gradua-

dos está aumentando rápidamente (OCDE 2006). Núñez (2009) en su es-

tudio sobre la educación superior en Europa, encontró que la educación

superior aumenta las posibilidades de empleo. Del mismo modo, tam-

bién se encontró que la educación superior tenía un impacto en evitar

el desempleo.

El mayor nivel de capital humano, captado como máximo título al-

canzado, no tiene en general una influencia favorable sobre la duración

de búsqueda de empleo, debido a que las personas con educación

básica primaria o ninguna educación consiguen empleo más rápido,

que los bachilleres y con título de educación superior, esto se debe

posiblemente a que las personas estudiadas reciben mayor salario de

acuerdo a su conocimiento, mientras que los demás, aceptan “cualquier

empleo” (Giraldo, 2015)

Es así que algunos autores se han enfocado a las variaciones del co-

eficiente de Okun entre países desde una perspectiva de los mercados

laborales. Lee (2000) interpreta que las diferencias de los coeficientes de

la Ley de Okun entre Estados Unidos y los países europeos industrializa-

dos de la OCDE son resultado de factores estructurales de sus mercados

de trabajo, por lo que economías con mercados laborales rígidos poseen

altas tasas promedio de desempleo. Cazes et al. (2012) sostienen que,

durante la crisis financiera (2007 - 2010), economías con instituciones

más flexibles en sus mercados laborales como Estados Unidos, Canadá

y España, tuvieron mayor variación en los coeficientes de Okun a difer-

encia de aquellos países con instituciones laborales que brindan mayor

protección al empleado, como Alemania, Italia y Japón. Así, los países

de la OCDE con menor protección al empleado sufrieron un aumento

mayor en el desempleo y caída del PIB que los países con alta protec-

ción al empleado. Al respecto, Balakrishnan et al. (2010) subrayan que

en los países industrializados la respuesta del desempleo al crecimiento

económico se ha incrementado en los últimos 20 años, dado que se ha

hecho menos estricta la protección laboral. Por este motivo, se puede

intuir que existen algunos mecanismos institucionales en los mercados

de trabajo que, además del PIB, pueden tener impacto sobre la tasa de

desempleo (Loria, Ramirez & Salas, 2015).

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Para conocer si el capital humano y el crecimiento económico

tienen influencia sobre el desempleo, realice la presente investigación

utilizando la base de datos del World Development Indicators (WDI)

publicados por el Banco Mundial (2017), para obtener la tasa de crec-

imiento del PIB per cápita y la tasa de desempleo, mientras que los datos

del capital humano fueron tomados de la base de datos de Barro & Lee

(2017). Los datos de panel utilizados son para 138 economías que cor-

responden al período 1980-2016. Los países fueron clasificados en 6

grupos de acuerdo a al nivel de ingreso nacional bruto per cápita. Los

países con ingresos extremadamente altos (EHIC) con un ingreso na-

cional bruto per cápita entre USD 36200 - 81100, países con ingresos

altos (HIC) con un ingreso nacional bruto per cápita entre USD 15100 -

36100, países con ingresos medios-alto (MHIC) con un ingreso nacional

bruto per cápita entre USD 7100 - 1500, países con ingresos medios-

bajos (MLIC), con un ingreso nacional bruto per cápita entre USD 2100-

7000, países con ingresos bajos (LIC), con un ingreso nacional bruto per

cápita entre USD 610-2060 y países con ingresos extremadamente bajos

(ELIC), con un ingreso nacional bruto per cápita entre USD 240 - 600. La

variable dependiente es el crecimiento económico medido como tasa de

crecimiento per cápita y las variables independientes son el capital hu-

mano medido por la tasa de escolaridad y la tasa de desempleo. La Tabla

1 resume las variables que intervienen en el modelo econométrico:
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Tabla 1. Definición de las Variables.

Variables Descripción Unidad de medida

Variable dependiente Yt Crecimiento del PIB per cápita Tasa de crecimiento del PIB per cápita

Variable independiente C Ht Capital humano Tasa de escolaridad

Ut Desempleo Tasa de desempleo

La Figura 1 muestra la correlación que existe entre el desempleo

(variable dependiente) y el crecimiento económico (variable independi-

ente). Como se puede observar existe una alta correlación a nivel global

entre estas variables, como también para los EHIC, HIC, MHIC, LHIC,

LIC y ELIC, por lo tanto, al existir una variación ya se en la tasa de crec-

imiento esta afectaría en gran medida a la tasa de desempleo. Como

lo menciona Soylu et al. (2018), en su estudio para Europa, el desem-

pleo es afectado positivamente por el crecimiento económico, en otras

palabras, un 1% de aumento en el PIB, reducirá la tasa de desempleo

en 0,08% debido al coeficiente de Okun. Existiendo una cointegración

entre estas importantes variables macroeconómicas.

Figura 1. Relación entre el desempleo y el capital humano (1980-2016)

La Figura 2, indica la existencia de correlación entre tasa de desem-

pleo y el capital humano (tasa de escolaridad). Existe una relación lig-

eramente negativa entre las variables a nivel global, como también para

los diferentes grupos de países. Snieska et al. (2015) en su investigación

para la Union Europea (2001 - 2014), obteniendo como resultados que,

el nivel educativo tiene una influencia significativa en el nivel de empleo

en la mayoría de los países de la UE, pero varían de manera crucial entre

los países debido a algunas razones históricas. Un país puede tener un

mayor crecimiento económico y reducen la tasa de desempleo al incre-

mentar su capital humano. Los individuos al alcanzar un mayor título

educativo, pueden encontrar de manera más rápida empleo que los que

no lo poseen. (Giraldo, 2015)
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Figura 2. Relación entre el desempleo y el crecimiento economico (1980-2016)

En los EHIC existe una correlación del 0,04 entre el desempleo y el

crecimiento, en los HIC de 0,09, en los MHIC del 0,03, en los MLIC de -

0,33, en los LIC -0,21 y en los ELIC de -0,15. En cuanto a la relación entre

el desempleo y el capital humano se obtuvo para los EHIC 0,040, para

los HIC es de –0,03, para los MHIC de -0,51, en los MLIC es de 0,003,

para los LIC es de -0,13 y para los ELIC es de 0,04.

Los principales estadísticos descriptivos del modelo se encuentran

en la Tabla 1. Las tres variables de análisis forman un panel balanceado

en tiempo y espacio con 5069 observaciones. Como se puede observar la

variable crecimiento económico tiene una media de 8,35, y la desviación

estándar para todos los países es de 6,21, entre países es de 5,72 y al in-

terior de los países es de 2,48. La tiene una media de capital humano es

de 7.22, y la desviación estándar para todos los países es de 2,97, entre

países es de 2,72 y al interior de los países es de 1,23. La variable de-

pendiente, desempleo, tiene una media de 8,34, y la desviación estándar

para todos los países es de 1,59, entre países es de 1,54 y al interior de los

países es de 0,40, presentando una menor variabilidad entre y al interior

de los países, en comparación al crecimiento y al capital humano.

Tabla 2. Estadistivos descriptivos

Variable Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Observaciones

lY General 8,86 6,23 -1,99 39,30 N=5069

Entre 5,72 0,83 29,55 n=137

Dentro 2,48 -4,46 26,88 T=37

H General 7,22 2,97 0,23 16,42 N=5069

Entre 2,72 1,32 12,65 n=137

Dentro 1,23 0,46 14,25 T=37

D General 8,35 1,59 0,36 11,64 N=5069

Entre 1,54 5,52 11,25 n=137

Dentro 0,40 2,20 9,82 T=37

3.2. Metodología

Okun (1962) establece el modelo econométrico para determinar la

relación existente entre las dos variables, la tasa de desempleo y la tasa

de crecimiento de la economía, que será utilizada para nuestra investi-

gación. Mediante la aplicación del primer método utilizaremos el mod-

elo de regresión lineal simple, mediante mínimos cuadrados ordinarios,

que es más el modelo de primeras diferencias de Okun, Por lo cual se

utilizará la ecuación 1 que es la siguiente:

∆ut =α0 +δ∆yt +ε (1)

En donde, ∆ut , representa la variable dependiente, viene dada por

la variación absoluta del desempleo, α , representa el intercepto de la

regresión, en la cual no tiene mayor explicación debido a que la variable

independiente no va a valer 0, en cuyo caso representa el valor prome-

dio de la variable dependiente (u) cuando la variable independiente (y)

tiene el valor 0, δ , es la pendiente, la cual representa el cambio prome-

dio de la variable dependiente (u) con el cambio de la variable indepen-

diente (y) en una unidad adicional. Para la estimación del modelo, es
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necesario aclarar que nuestra variable de interés viene dada por δ de-

bido a que representa el coeficiente de Okun, La ∆y , representa la vari-

able independiente, que viene dado por la variación porcentual del PIB

y finalmente , representa el margen de error. Para la presente investi-

gación añadí a la Ecuación (1) la variable capital humana, medida por la

tasa de escolarización, dando como resultado:

∆ut =α0 +δ∆Yt +δ∆Ht +ε (2)

La estrategia econométrica de la primera etapa, planteamos un

modelo básico de regresión con datos de panel, donde la variable de-

pendiente es la tasa de desempleo en el periodo t (Ui t ) y las variables

independientes son las tasas de crecimiento económico per cápita y el

capital humano, medido por la tasa de escolaridad. La Ecuación (2) for-

maliza esta relación:

Ui t = (α0 +β0)+γ1Yi t +γ2Hi t +εi t (3)

La elección entre efectos fijos y aleatorios es determinada mediante

la prueba de Hausman (1978). El modelo formalizado en la Ecuación

(3) presenta heteroscedasticidad y autocorrelación, por lo tanto, la

ecuación fue estimada utilizando regresiones Mínimos Cuadrados Gen-

eralizados (GLS). En la segunda etapa, siguiendo a Maddala & Wu (1999),

la prueba de la razón unitaria es estimada mediante la prueba de Dickey

& Fuller Aumentado (1981) y la prueba de Phillips & Perron (1988); las

cuales son conocidas en la literatura de datos de panel como ADF y PP,

respectivamente, Enders (1995) señala que se puede estimar el orden de

integración de las series con tendencia e intercepto a partir de la sigu-

iente ecuación:

Yt =α0 +λyt−1 +α1t +
p∑

i=2
β j yt−i−1 +εt (4)

En la Ecuación (4), Yt es la variable a ser verificada la existencia de

raíz unitaria, α0 es el intercepto y α1 captura el efecto tendencial, t es

el tiempo, εt es un ruido gaussiano blanco, y p representa la longitud

del rezago. Si el parámetro λ de la Ecuación (4) es significativo, es posi-

ble concluir que todos los paneles contienen raíces unitarias. El número

de rezagos de la serie es determinado mediante al criterio de informa-

ción de Akaike (1974), Los resultados obtenidos mediante las pruebas

ADF y PP son contrastados con los resultados obtenidos mediante las

pruebas de Levine, Lin & Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003) y Bre-

itung (2000), Esto asegura que las series utilizadas en las estimaciones

posteriores no tienen el problema de la raíz unitaria. La tercera etapa

de la estrategia econométrica contiene dos partes. Primero, con el fin

de determinar la existencia de una relación de largo plazo entre las tres

variables, usamos la prueba de cointegración desarrollado por Pedroni

(1999), el cual puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación:

Yi t =αi +
n−1∑
j=1

βi j Xi ,t− j +
n−1∑
j=1

ω1 j Yi ,t− j +πi Yt−1 +πi Ht−1 +εi t (5)

En la Ecuación (5), Yi t representa la variable dependiente del país

i en el tiempo t . El parámetro t representa 1,2,3, . . . , N observaciones,

El parámetro αi = 1,2, . . . , N es el término constante. Los parámetros

β, ω y π son los estimadores asociados con los regresores, mientras que

EC Tt−1 es el término de corrección de error obtenido del vector de coin-

tegración. Finalmente, ε es el término de error aleatorio estacionario

con media cero y j es la longitud del rezago. La hipótesis nula plantea

que no existe cointegración en al menos una serie incluida en el test.

La segunda parte de la segunda etapa consiste en plantear un modelo

de corrección de error para determinar el equilibrio de corto plazo en-

tre las series. En este sentido, planteamos un modelo para estimar la

prueba de corrección de error de Westerlund (2007) en base de la sigu-

iente ecuación:

Yi t = δ‘
i +αi (yi ,t−1)−βi ‘ Xi ,t−1)+

pi∑
j=1

αi j yi ,t− j +
pi∑

j=1
γi j Xi ,t− j +εi ,t (6)

En la Ecuación (6), t = 1, ...,T periodos de tiempo, i = 1, ..., N países

y el término dt son los componentes determinísticos, A partir de la

Ecuación (3), es posible la existencia de tres escenarios. El primero es

cuando dt = 0, el cual ocurre sino existen componentes determinísticos

en la tasa de crecimiento del consumo de energía renovable o energía no

renovable. El segundo ocurre cuando dt = 1, donde yi t tiene una con-

stante, La tercera opción es cuando dt = (1− t )´, lo cual ocurre cuando

yi t tiene una constante y una tendencia. Por ello, nos basamos en el

supuesto de que el vector k dimensional del Xi t (que representa el crec-

imiento nacional per cápita o el capital humano, respectivamente) es

aleatorio e independiente de εi ,t , por lo cual se asume que dichos er-

rores son independientes a través de i y t . El criterio de aceptación o de

rechazo establecida en la hipótesis nula es que no existe cointegración

a corto plazo.

En la cuarta etapa, utilizamos el planteamiento de Pedroni (2001),

quien plantea una forma más robusta con respecto de aquellas que pro-

ponen una sola ecuación, la cual permite evaluar la fuerza de la relación

de equilibrio entre las tasas de desempleo, crecimiento del producto real

per cápita, y el capital humano. El procedimiento propuesto por Pe-

droni (2001) fue adaptado en el contexto práctico por Neal (2014) y es

utilizado en esta investigación para medir la fuerza de la relación entre

las tres variables en cada país de forma individual mediante un modelo

de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) y para la región en

su conjunto o para los grupos de países clasificados de acuerdo a su nivel

de ingreso nacional bruto per cápita a través de un modelo de panel

de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (PDOLS). La Ecuación (5)

plantea la relación entre las tres variables de la siguiente forma:

Yi t =αi ,t +βi Xi ,t +
p∑

j=−p
γi ,t∆Xi ,t− j +υi ,t (7)

En la Ecuación (7), Ui ,t es la tasa de desempleo, i = 1,2, . . . , N es

el número de países, t = 1,2, . . . ,T es el número de periodos de tiempo,

p = 1,2, . . . ,P es el número de rezagos y adelantos que en la regresión

DOLS,βi es el coeficiente de pendiente de la regresión, y Xi ,t es una ma-

triz que contiene a las dos variables explicativas, la misma que incluye la

tasa de crecimiento per cápita y el capital humano. Los coeficientes β y

los estadísticos asociados t se promedian en todo el panel utilizando el

método de medias grupales de Pedroni (2001). El estimador PDOLS de

Pedroni (2001) se promedia a lo largo de la dimensión entre los grupos

(Neal, 2014), donde la hipótesis nula es que βi =β0 frente a la hipótesis

alternativa que βi , β0, Pedroni (2001) sugiere que este proceso tiene

una ventaja cuando se estiman modelos con la posibilidad de que ex-

ista heterogeneidad en la pendiente. Finalmente, siguiendo el modelo

propuesto por Dumitrescu & Hurlin (2012) y llevado a la literatura em-

pírica de datos de panel, en la quinta etapa determinamos la existencia

y la dirección de causalidad tipo Granger (1988) para modelos con datos

de panel, el cual puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación:

Ui ,t =αi +
k∑

k=1
γk

i Ui ,t−k +
k∑

k=1
βk

i xi ,t−k +υi ,t (8)

Siguiendo la misma nomenclatura de las ecuaciones previas, en la

Ecuación (8) el término Ui ,t es la tasa de desempleo. La prueba de

causalidad es verificado entre pareja de variables de forma separada.

La letra xi ,t denota a la variable independiente. Esto implica que la

relación y la dirección de causalidad se verifican primero entre la tasa
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de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento del consumo de

energía sustentable, Luego, estimamos la relación de causalidad entre la

tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento del consumo

de energía no sustentable, Asumimos que βi = β(1)
i , ...,β(k)

i , se supone

que el término αi es fijo en la dimensión tiempo.

4. Discusión de resultados

La prueba de Hausman (1978), verifica que existe una diferencia sis-

temática de los estimadores de efectos fijos y aleatorios y es estadística-

mente diferente de 0. En consecuencia, existe mayor consistencia en

el uso de efectos aleatorios para estimar las regresiones. Se utilizó la

prueba de Wooldridge (1991), el cual se utiliza para determinamos si los

datos presentan autocorrelación en todos los paneles y heteroscedasti-

cidad.

La Tabla 2 muestra los resultados de las estimaciones del desem-

pleo, crecimiento económico y capital humano, a nivel mundial y por

grupos de países, Según la prueba de Hausman (1978), se estimaron los

paneles a nivel GLOBAL y EHIC, HIC, MHIC, MLIC, LIC, ELIC. Donde

resultados obtenidos indican una fuerte relación positiva y estadística-

mente significativa entre el crecimiento per cápita y el capital humano

con la tasa de desempleo globalmente y para cada grupo de países.

El desempleo al incrementarse en una unidad el crecimiento dismin-

uye en -0,650 a nivel global, lo mismo sucede en todos los grupos de

países. Como lo mención Soylu et al, (2018) el crecimiento económico

y las series de desempleo son estacionarias en el primer nivel, el de-

sempleo afectado positivamente por el crecimiento económico, en otras

palabras, un 1% de aumento en el PIB caerá la tasa de desempleo en

0,08%, existe una cointegración entre estas importantes variables. Al-

monte & Suarez (2011) en su estudio sobre la Ley de Okun para Mexico

expresa que por cada punto porcentual de reducción de la tasa de de-

sempleo el PIB real crecería 2,47. O bien, ante un crecimiento de 1% en

la tasa de empleo el producto crecerá 4,3, podemos decir que el desem-

pleo tiene, un costo muy importante que refiere a la producción que

deja de obtenerse debido a que es menor el número de personas que

tienen un empleo productivo.

En cuanto al nivel de educación, algunos autores mencionan que

las personas con títulos académicos tienen mayores posibilidades (que

aquellos que tienen educación media) de ser empleados. La baja edu-

cación los individuos podrían estar preparados para aceptar cualquier

tipo de trabajo en lugar de permanecer desempleados, mientras que las

personas más educadas podrían tener un salario de reserva más alto y

rechazar algunas ofertas de trabajo no satisfactorias (Bloemen & Stan-

canelly 2001), Japón, un país al que le faltan recursos naturales inher-

entes, pero entiende que el futuro se basa en educación, y en las inver-

siones en recursos humanos, y ha terminado siendo uno de los países

más desarrollados del mundo, (Neamtu,2015).

Tabla 2. Resultados de las regresioenes de lineas base GLS

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

H -0,22*** 0,57*** -0,25*** 0,18* 0,06* -0,33** -0,53***

(-6,76) (4,26) (-4,24) (2,29) (2,07) (-2,76) (-8,26)

LY -0,65*** -2,23** -0,54*** -3,13*** -0,07* -0,99** -0,28

(-6,56) (-2,89) (-3,64) (-8,53) (-1,05) (-2,74) (-1,33)

Constante 15,88*** 24,70*** 14,22*** 37,61*** 6,71*** 22,43*** 17,14***

(21,50) (3,51) (14,56) (10,37) (3,70) (7,64) (12,51)

Prueba Hausman 0,02 0,82 0,45 0,02 -0,26 0,97 0,04

Prueba autocorrelación 0,94 0,94 0,97 0,88 0,86 0,91 0,92

Efectos fijos (tiempo) No No No No No No No

Efectos fijos (país) No No No No No No No

Observaciones 5069 629 1073 629 629 666 1443

R2ajustado 0,01 0,06

Los resultados de la segunda etapa de la estrategia econométrica

son reportados en la Tabla 3. Siguiendo a Mandala & Wu (1999), repor-

tamos los resultados de la prueba no paramétrica de raíz unitaria tipo

Fisher basada en la prueba ADF de Dickey & Fuller Aumentado (1981)

y la prueba PP basado en Phillips & Perron (1988). Las pruebas fueron

estimadas sin efectos del tiempo y con efectos del tiempo, Los resulta-

dos de las pruebas ADF y PP demuestran que las series son estacionarias

en niveles I(0) al 1% de significancia, Con el fin de asegurar la robustez

de los valores estimados, aplicamos las pruebas de Levine et al, (2002),

Im et al, (2003) y Breitung (2001), conocidas en la literatura de datos de

panel como LLC, IPS y UB, respectivamente.
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Tabla 3. Resultados de la prueba de raíz unitaria

Sin efecto de tiempo Con efecto de tiempo

PP ADF LLC UB IPS PP ADF LLC UB IPS

GLOBAL Di ,t -53,74 -26,10 -50,59 -35,91 -55,71** -50,22 -23,90 -49,47 -35,36 -53,01**

Hi ,t -27,19 12,83 -6,30 -3,04 -3,40** -83,01 -33,41 -3,30 -17,95** -2,10

lYi ,t -39,86 17,16 -29,88 -8,67** -36,80** -42,47 -17,26 -30,08 -9,68** -39,85**

EHIC Di ,t -11.92** -6,04** -12,45** -11,36** -13,64** -9,83** -5,44** -10,73** -11,30** -11,49**

Hi ,t -6,19** -0,42** -52,90** -1,28** -39,88** -27,40** -3,54** -35,58 -2,88** -40,74**

lYi ,t -10,96** -5,35 -8,39** -4,39** -14,85** -10,96** -4,21** -9,69** -3,06** -16,93**

HIC Di ,t -30,69** 14,91** -25,38** -17,99** -28,90** -29,71** 15,19** -27,78** -18,46** -29,19**

Hi ,t -15,32** -8,69** -2,40** -0,45** -1,80** -41,30** 20,26** -1,40 -14,85** -93,73**

lYi ,t -19,35** -7,89** -10,32** -2,91** -15,81** -29,57** -7,67** -16,74** -4,86** -25,07**

MHIC Di ,t -16,23** -8,50** -18,78** -12,78** -18,51** -16,39** -7,37** -16,74** -12,29 -17,56**

Hi ,t -5,06** 0,51 -50,94** -0,44** -44,78** -29,11** 0,24 -95,10** -0,06** -86,20**

lYi ,t -13,22** -6,39** -12,22** -5,34** -13,07** -12,82** -4,18** -7,42** -4,43 -10,37**

MLIC Di ,t -25,23** 11,14** -18,68** -13,65** -23,21** -27,15** 12,76** -20,62** -14,93** -23,40**

Hi ,t -5,95** -0,49** -2,00** -0,14** -1,90** -33,36** -4,04** -3,10** -1,87** -2,30**

lYi ,t -16,57 7,09*** -10,24** -2,91** -14,71** -15,87** -7,75** -13,99** -3,91** -15,15**

LIC Di ,t -13,39** -6,85** -14,89** -12,20** -15,42** -12,69** -6,63** -14,54** -12,24** -14,51**

Hi ,t -17,79** -8,82** -6,90** -3,00** -3,20** -32,24** 8,56** -2,80** -3,73** -1,80**

lYi ,t -16,49** -7,59** -12,18** -2,07** -14,42** -16,49** -7,49** -10,89** -1,56 -15,56**

ELIC Di ,t -29,23** 14,45** -32,09** -20,19** -32,42** -29,66** 13,94** -30,54 -20,20** -30,29**

Hi ,t -14,31** 10,31** -21,0** -2,55** -83,18** -23,66** 23,00** -13,43 -11,45** -27,64**

lYi ,t -19,91** -7,88** -18,77** -5,34** -20,23** -21,18** -7,84 -20,37 -6,50** -20,42

Para la determinación de la relación de equilibrio a corto y largo

plazo entre las tres variables usando técnicas de cointegración para

datos de panel. Primero utilizamos la prueba de cointegración de Pe-

droni (1999) para determinar equilibrio a largo plazo. Los resultados

indican que la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento per cápita y el

capital humano tienen una relación de equilibrio de largo plazo, ya que

los estadísticos dentro de las dimensiones de los paneles como entre

las dimensiones de los paneles son estadísticamente significativos, so-

lamente a nivel global, MHIC, ELIC y LIC, mientras que, para los EHIC,

HIC y MLIC, no existe una relación a largo plazo.

Estos resultados son similares a las obtenidas por Erdem (2012) en

su estudio para Turquía (1970-2007) quien concluye que el aumento del

1% de los graduados en educación superior aumenta la tasa de desem-

pleo en un 0,11% en el largo plazo. Si el número de graduados de edu-

cación superior aumenta un 1% en el corto plazo, la tasa de desempleo

aumenta en un 0,04%, porque el sistema de educación superior crea

más mano de obra de la necesaria. Stefan et al. (2017) en su trabajo

sobre el Crecimiento y desempleo, demuestra que, las relaciones a largo

plazo entre el desempleo y el crecimiento son débiles, Por el contrario,

las compensaciones a corto plazo entre el crecimiento del producto y el

desempleo son mucho más fuertes, y la naturaleza de su movimiento,

ya sea positiva o negativa, varía a lo largo del camino de transición y

depende del cambio estructural.

Tabla 4. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC ELIC LIC

Estadistico dentro del las dimensiones

Panel estadístico-v 2,46** 0,92 1,23 0,73 0,92 1,39 1,41**

Panel estadístico-p -4,51** -1,09 -0,51 -6,58** 0,54 -2,66 -4,90**

Panel estadístico-PP -9,53** 0,58 -1,58 -11,22** -0,14 -5,29** -8,83**

Panel estadístico-ADF -10,57** -0,89 -3,97 -8,34** -1,53 -5,52** -7,46**

Estadístico entre dimensiones

Panel estadístico-p 0,14** -2,57** 0,98 -5,04** 2,09** -0,07 -2,62**

Grupo estadístico-PP -6,38** -1,75 -0,66 -11,39** 1,09 -3,63** -8,05**

Grupo estadístico-ADF -10,37** -1,40 -4,46 -9,27** -1,77 -5,41** -7,13**

Las pruebas de cointegración en el corto plazo utilizando un mod-

elo de error vectorial con datos de panel (VEC) desarrollado por Wester-

lund (2007). Este modelo tiene una limitación práctica, la cual consiste

en que solo es posible verificar el equilibrio de corto plazo entre pare-

jas de variables como se formalizó en la estrategia econométrica. Por lo

tanto, se estima la Ecuación (5) de forma separada para la relación entre

la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento económico per cápita; y

luego entre la tasa de desempleo y el capital humano, respectivamente.

Similar a los resultados de las dos etapas previas, los resultados se repor-

tan para toda la región en su conjunto y por grupos de países. Por lo cual,

aceptamos la hipótesis alternativa de cointegración de corto plazo. La

existencia de equilibrio a corto plazo de las variables se cumple a nivel

global y en todos los grupos de países, de acuerdo a los estadísticos sig-

nificativos que se muestran en la Tabla 5.
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Tabla 5. Resultados de las pruebas de cointegración de corto plazo de Westerlund

Hi ,t Y ei ,t

Grupo Estadístico Valor Valor-Z Valor-p Valor Valor-Z Valor-p

GLOBAL Gt -5,29 -42,70 0,00 -5,27 -42,51 0,00

Ga -42,54 -53,92 0,00 -42,01 -52,99 0,00

Pt -57,18 -37,80 0,00 -59,16 -40,10 0,00

Pa -37,73 -56,39 0,00 -38,47 -57,83 0,00

EHIC Gt -4,64 -11,72 0,00 -4,31 -10,02 0,00

Ga 32,30 -12,65 0,00 -33,52 -13,40 0,00

Pt -15,53 -7,94 0,00 -17,00 -9,66 0,00

Pa -4,56 -10,78 0,00 -29,38 -14,10 0,00

HIC Gt -5,75 22,74 0,00 -5,71 -22,46 0,00

Ga -49,59 -30,52 0,00 -48,34 -29,50 0,00

Pt -27,91 -19,26 0,00 -28,29 -19,70 0,00

Pa -44,09 -31,67 0,00 -23,36 -30,93 0,00

MHIC Gt -5,01 -13,60 0,00 -5,31 -15,16 0,00

Ga -38,15 -16,27 0,00 -41,39 -18,28 0,00

Pt -19,17 -2,18 0,00 -21,92 -15,39 0,00

Pa -32,15 -16,01 0,00 -42,60 -23,23 0,00

MLIC Gt -6,35 -20,49 0,00 -6,39 -20,71 0,00

Ga -58,08 -28,63 0,00 -54,38 -26,33 0,00

Pt -25,98 -20,12 0,00 -24,56 -18,46 0,00

Pa -53,68 -20,88 0,00 -50,63 -28,77 0,00

LIC Gt -4,75 -12,65 0,00 -4,57 -11,72 0,00

Ga -32,96 -13,43 0,00 -30,02 -11,56 0,00

Pt -19,41 -12,17 0,00 -18,79 -11,44 0,00

Pa -32,45 -16,69 0,00 -27,31 -13,03 0,00

ELIC Gt -5,13 -21,58 0,00 -5,19 -22,06 0,00

Ga -41,32 -27,62 0,00 -41,43 -27,72 0,00

Pt -31,75 -21,62 0,00 -32,49 -22,48 0,00

Pa -40,67 -33,16 0,00 -40,29 -32,76 0,00

La Tabla 6 reporta los estimadores obtenidos mediante mínimos

cuadrados dinámicos (DOLS) con dummy, para los países de forma in-

dividual. Encontramos que en los MHIC, la tasa de desempleo es es-

tadísticamente significativa y los estimadores son cercanos a 1. Por lo

tanto, la fuerza del vector de cointegración es contundente en el largo

plazo, estos resultados son perecidos para los ELIC y para los LIC.
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Tabla 6. Resultados de pruebas de los modelos DOLS individuales (con dummy)

MLIC ELIC LIC

País Hi ,t Y ei ,t País Hi ,t Y ei ,t País Hi ,t Y ei ,t

Argentina -1,09** 0,40** Bangladesh -0,43** 0,94** Armenia 1,97 1,29

Bárbados 1,01** -4,15 Burundi 0,24 -3,13 Benin -0,99** -1,95

Brasil 0,32** -2,53 Camboya -1,18 -0,58** Bolivia 1,57 -1,37

Chile -3,52 -5,26 Centro-África 0,64** -2,15 Cameroon -1,67 -1,25

Croacia -0,14** -0,57** Congo 0,52** 1,82 Costa de Marfil -1,30 1,27

República Checa -0,06** -2,48 Gambia 1,71 -0,93** Egipto 0,24** 0,56**

Estonia -0,82** -3,34 Liberia 1,63 -3,64 Ghana 1,31 -1,16

Gabón -3,56** -7,33 Malawi 1,01 0,54** Haití -0,62** -0,51**

Hungría 0,73** -1,54 Malí 1,32 -5,55 Honduras 0,74** 0,45

Corea 0,09** 0,70** Mozambique 0,15** -1,77 India 0,06** -2,06

México 2,56 -0,64** Myamar 1,28 0,77** Kenia -0,59** -0,31

Polonia 1,04 -0,11** Nepal 0,15** -2,14 Kirguiza -1,03 0,51**

Rusia 1,05 -2,36 Ruanda 1,54 0,02** Lao -0,28** -2,41

Eslovenia 0,37 0,60** Sierra Leona -2,29 -4,91 Mauritania 0,41** -2,47

Trinidad y Tobago 1,13 -2,79 Tanzanía -1,59 -2,53 Moldavia -0,96** -1,01

Turquía 1,27 -0,78** Togo -0,80** 0,45** Mongolia -0,07** -2,23

Uruguay -1,35 -0,57** Uganda 1,20 -2,25 Nicaragua -0,67** 0,82**

Venezuela -0,24** -7,95 Pakistan 1,70 -2,98

Nueva Guinea 0,99** -7,46

Filipinas 0,47** -0,71**

Senegal -1,73 -0,47**

Sri Lanka 0,29** -1,25

Sudán -0,92** -0,37**

Taykistán -1,18 1,90

Vietnam 1,12 0,27

Yemen 1,66 -2,10

Zambia 1,29 1,02

Zimbawe 0,51** 1,50

Lesotho 1,43 -1,81

Nota: *, **, *** indican rechazo al nivel de 5%,10%,1% respectivamente para H0:β1 = 1

La Tabla 7 reporta los estimadores obtenidos mediante mínimos

cuadrados dinámicos (DOLS) sin dummy, para los países de forma in-

dividual, En los MHIC, la tasa de desempleo posee un estimador signi-

ficativo y mayor a uno, esto indica que estos países también contienen

un vector de cointegración fuerte, entre las variables. Los ELIC, al igual

que los MHIC, en su mayoría son economías en las que la tasa de desem-

pleo incide de manera significativa especialmente sobre el crecimiento

económico, indicando que el crecimiento depende altamente del de-

sempleo. En los PIB muestra una fuerte cointegración entre ambas vari-

ables.
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Tabla 7. Resultados de pruebas de los modelos DOLS individuales (sin dummy)

MLIC ELIC LIC

País Hi ,t Y ei ,t País Hi ,t Y ei ,t País Hi ,t Y ei ,t

Argentina -0,53 -5,84 Bangladesh 0,48 0,53 Armenia 2,18 1,22

Bárbados 1,46 -0,65 Burundi 2,23 -2,81 Benin 0,48 -0,10

Brasil 0,98 -1,14 Camboya 2,10 -0,89 Bolivia 2,63 -3,43

Chile 2,01 -1,42 Centro-África 1,20 -1,96 Cameroon -2,73 -2,18

Croacia 0,31 -3,73 Congo -0,73 -3,02 Costa de Marfil 0,42 0,66

República Checa 1,12 -2,67 Gambia 4,79 -1,36 Egipto -0,96 -0,75

Estonia -0,60 -2,96 Liberia 1,99 -3,77 Ghana 0,35 -0,92

Gabón -4,30 -8,64 Malawi -0,91 1,47 Haití -0,44 -2,12

Hungría 2,94 -2,44 Malí -0,78 -1,47 Honduras -0,44 -2,12

Corea 0,04 -0,22 Mozambique 1,73 -0,64 India -0,02 -0,38

México -0,33 -3,51 Myamar -0,71 1,02 Kenia 0,31 -0,94

Polonia 0,60 -1,68 Nepal -0,58 -0,73 Kirguiza -1,17 -2,06

Rusia -0,004 -0,68 Ruanda 1,30 -1,28 Lao -0,83 2,18

Eslovenia 0,35 0,83 Sierra Leona -3,11 5,63 Mauritania 0,25 -2,58

Trinidad y Tobago 1,68 -2,82 Tanzanía -0,84 -2,54 Moldavia -0,18 -1,04

Turquía 1-0,34 -0,07 Togo -1,08 -0,54 Mongolia -3,29 -0,22

Uruguay -4,86 -5,41 Uganda 3,17 -1,28 Nicaragua -0,58 -3,18

Venezuela -0,68 -10,12 Pakistan -0,19 0,64

Nueva Guinea -0,16 1,13

Filipinas 0,29 -4,52

Senegal 2,85 2,91

Sri Lanka -0,65 -1,82

Sudán -0,10 1,83

Taykistán -0,99 0,26

Vietnam 3,88 -3,68

Yemen 1,64 1,50

Zambia -0,81 0,21

Zimbawe 4,40 -2,64

Lesotho 1,08 -1,41

Nota: *, **, *** indican rechazo al nivel de 5%,10%,1% respectivamente para H0:βi = 1

La Tabla 8 muestra las estimaciones de los modelos de panel PDOLS

con y sin efectos del tiempo. Los resultados indican que en los mod-

elos con dummy, la mayoría de grupos de países tienen un estimador

cercano a 1. En los MHIC, ELIC y LIC tienen bajo desempleo cuando

mayores son las tasas de crecimiento y escolaridad.

Tabla 8. Resultados de pruebas de los modelos de panel PDOLS

Con dummy del tiempo Sin dummy del tiempo

Hi ,t Yi ,t Hi ,t Yi ,t

Grupos PDOLS Estadístico-t PDOLS Estadístico-t PDOLS Estadístico-t PDOLS Estadístico-t

GLOBAL 0,91** 0,65** -11,11** 12,64** 0,94** 1,45** -10,67** -13,12**

EHIC -1,12** -0,72** -24,82** -8,34** 2,49** 1,46** -18,23** -8,01**

HIC 0,04** -0,53** -5,35** -3,17** 2,75** 1,58** -10,04** -3,92**

MHIC -1,87** -0,24** -23,96** -7,95** -1,22** -0,68** -22,01** -10,12**

MLIC -0,73** -0,79** 1,41** 0,97** -0,19** -0,05** -0,04** -1,59**

LIC 0,24** 0,99** -14,26** -7,46** 0,82** 2,66** -10,43** -6,85**

ELIC -0,46** -2,45** -4,42** -1,77** 0,42** -0,93** -7,56** -3,53**

Nota: *, **, *** indican rechazo al nivel de 5%,10%,1% respectivamente para H0:βi = 1

En la última etapa se estima las relaciones de causalidad tipo

Granger (1988) para datos de panel. Usamos la estrategia de Dumitrescu

& Hurlin (2012) para encontrar la existencia de causalidad y la dirección

de la causalidad. La Tabla 9 muestra que existe causalidad unidirec-

cional entre la tasa de desempleo y el capital humano (D→H) en los HIC

y LIC. Asimismo, el capital humano tiene causa unidireccionalmente a

la tasa de desempleo (H→D) en los HIC y MHIC. Mientras que el de-

sempleo tiene causalidad unidireccional con el crecimiento económico

per cápita para la mayoría de grupos de países excepto para HIC y ELIC.

Pero el crecimiento tiene una causalidad unidireccional solamente con

HIC y solamente para los MHIC hay una relación bidireccional.

11



60

Guarnizo S. & Jumbo F.
Vol.6-N°1, Enero - Junio 2019

ISSN:2602-8204

Tabla 9. Resultados de pruebas de causalidad Dumitrescu & Hurlin (2012)

Dirección de causalidad Grupo W-bar Z-bar p-valor

Di ,t no causa Hi ,t GLOBAL

EHIC 0,59 -1,20 0,23

HIC 0,39 -2,33 0,02

MHIC 0,91 -0,27 0,79

MLIC 0,68 -0,94 0,35

LIC 0,41 -1,76 0,08

ELIC 0,73 -1,18 0,24

Hi ,t no causa Di ,t GLOBAL

EHIC 0,80 -0,58 0,56

HIC 0,29 -2,69 0,01

MHIC 0,31 -2,03 0,04

MLIC 0,75 -0,73 0,47

LIC 0,98 -0,07 0,95

ELIC 0,62 -1,66 0,10

Di ,t no causa Yi ,t GLOBAL

EHIC 2,26 3,67 0,00

HIC 0,65 -1,32 0,19

MHIC 3,68 7,82 0,00

MLIC 2,18 3,45 0,00

LIC 2,42 4,29 0,00

ELIC 1,29 1,30 0,19

Yi ,t no causa Di ,t GLOBAL

EHIC 1,30 0,87 0,38

HIC 0,40 -2,30 0,02

MHIC 1,89 2,59 0,01

MLIC 1,52 1,51 0,13

LIC 1,08 0,23 0,82

ELIC 0,80 -0,88 0,38

5. Conclusiones e implicaciones de política

La presente investigación analiza el efecto que tiene el crecimiento

económico y el capital humano sobre la tasa de desempleo, para 138

economías, agrupas según su nivel de ingresos per cápita, durante el

período 1980-2016. Utilizamos técnicas de cointegración y causali-

dad para datos de panel: mediante Mínimos Cuadrados Generalizados

(GLS) en datos de panel para verificar la dirección de la relación entre

las variables. Segundo, con el fin de asegurar que las series no presen-

tan el problema de la no estacionalidad, estimamos la prueba de raíz

unitaria tipo Fisher basado en las pruebas de Dickey & Fuller Aumen-

tado (1981) y Philip & Perron (1988). Tercero, para verificar la relación

de corto y largo plazo, utilizamos el modelo de cointegración de Pedroni

(1999) para determinar el equilibrio de largo plazo y el modelo de cor-

rección de Westerlund (2007) para encontrar el equilibrio de corto plazo

entre las parejas de variables.

También se estimó un modelo de mínimos cuadrados ordinarios

dinámicos (DOLS) para obtener la fuerza del vector de cointegración

para los grupos de países clasificados de acuerdo a su nivel de in-

greso. La fuerza del vector de cointegración de forma individual fue

obtenida mediante un modelo de panel de mínimos cuadrados ordi-

narios dinámicos (PDOLS). Obteniendo como resultado que el capital

humano causa el desempleo, ya que las personas como menores niveles

de educación tienen mayor riesgo de ser desempleados, en compara-

ción a las personas con altos niveles de educación ya que tienen mayor

probabilidad de ser empleador. Asimismo, podemos observar que el

desempleo causa al crecimiento económico, en la mayoría de los gru-

pos de países. En cuanto a las implicaciones de política, lo más con-

veniente es que el gobierno invierta en más educación, tratando que

toda su población tenga altos niveles de educación y capacitación, esto

ayudaría a disminuir el desempleo y a su vez incrementa el crecimiento

económico de su país.
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Resumen

El objetivo de esta investigación es examinar el efecto del desempleo en la pobreza en 15 países de América Latina durante el pe-

riodo 2000-2015. Utilizamos datos de panel obtenidos de los Indicadores de Desarrollo y de la Base de Desigualdad de Ingresos

Mundial (2017). La variable dependiente es la tasa de pobreza y la variable independiente es la tasa de desempleo. Utilizando los

enfoques de Kaztman (2002), Amarante, Arim Vigorito (2004), demostramos que el efecto del desempleo en la pobreza es positivo y

estadísticamente significativo. La mayor parte de pobreza, que se concentra en los países de ingresos bajos, ocurre en las economías

orientadas a la extracción y exportación de materias primas. Los ciclos económicos y la volatilidad de los precios de los recursos na-

turales parecen contribuir a explicar la tasa de pobreza de esta región. El Estado debería potenciar los mecanismos de la inversión

nacional o externa para diversificar la producción y generar nuevos empleos, lo cual permite generar las condiciones para reducir

la pobreza. Además, la política pública debe potenciar el capital humano de la fuerza laboral, mediante una cobertura educativa

de calidad y gratuita, para que la nueva fuerza laboral pueda insertarse en el mercado laboral y reducir la tasa de pobreza de forma

sustentable.

Palabras clave: Pobreza; Desempleo; Datos de panel; América Latina.
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Effect of unemployment on poverty: an empirical analysis in 15

Latin American countries

Abstract

The objective of this research is to examine the effect of unemployment on poverty in 15 Latin American countries during the period

2000-2015. We use panel data obtained from the Development Indicators and the World Income Inequality Base (2017). The depen-

dent variable is the poverty rate, and the independent variable is the unemployment rate. Using the approaches of Kaztman (2002),

Amarante, Arim Vigorito (2004), we demonstrate that the effect of unemployment on poverty is positive and statistically significant.

Most poverty, which is concentrated in low-income countries, occurs in economies oriented to the extraction and export of raw ma-

terials. Economic cycles and the volatility of natural resource prices seem to help explain the poverty rate in this region. The State

should strengthen the mechanisms of national or external investment to diversify production and create new jobs, which allows

creating conditions to reduce poverty. Besides, public policy must enhance the human capital of the workforce, through quality and

free educational coverage, so that the new workforce can enter the labor market, and sustainably reduce the poverty rate.
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1. Introducción

La pobreza es un problema socioeconómico que genera mucha pre-

ocupación en los responsables de os políticos y en la academia. La po-

breza en América Latina genera problemas en el corto y en el largo plazo.

Una de las posibles razones por las cuales las políticas sociales no han

generado los resultados esperados, es porque las políticas se enfocan

principalmente en los resultados de corto plazo. Las consecuencias de

largo plazo de la pobreza es que limita la formación de capital humano,

limitando la formación de habilidades y competencias que aumentan la

productividad. Asimismo, la pobreza es un fenómeno multidimensional

donde intervienen carencias de nutrición, salud, educación, etc. Una

de las posibles cusas del desempleo es la falta de empleo. El desempleo

forma parte de este problema, ya que estas personas deben enfrentarse

a situaciones que limitan el acceso a la salud y educación.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), entre el 2000 y el 2014 la pobreza se ha visto mitigada

por la existencia de lagunas políticas sociales. Una de ellas es que se han

ampliado las transferencias y las pensiones. En el caso de las pensiones,

la población que cotiza se incrementó del 36,9% al 47,8% de la población

económicamente activa. Esto equivale a la incorporación de casi 60 mil-

lones de personas a los sistemas contributivos y está asociado a la evolu-

ción positiva de los mercados laborales en el período (especialmente a

la disminución del desempleo y el aumento de los niveles de ocupación,

formalización e ingresos laborales), así como a la implementación de es-

trategias para ampliar la cobertura de los sistemas de previsión social en

algunos países. Aunque el monto promedio de las pensiones aumentó a

una tasa promedio anual de 2,1% entre 2002 y 2015, en este último año

el 36% de los perceptores de pensiones recibía montos iguales o inferi-

ores a dos líneas de pobreza. La pobreza aumentó en 2016 en América

Latina y alcanzó al 30,7% de su población, porcentaje que se mantendría

estable en 2017.

En la literatura teórica existen diversos modelos que analizan las

fuentes y consecuencias de la pobreza. Uno de ellos es el enfoque de

capacidades de Sen (1990), quien define a la pobreza como la ausencia

de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse

en la sociedad. En un contexto que propone este enfoque, la pobreza

no es cuestión de escaso bienestar, sino de incapacidad de conseguir

bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. Otros autores

señalan que el valor de la fuerza de trabajo, hacía notar que, para su con-

servación, el ser viviente necesita una cierta suma de medios de vida, y

el hombre como ser viviente y social, requiere de una suma de víveres y

medios de vida que habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al

individuo en su estado normal de vida y de trabajo. Jiménez Alvarado

(2018) y Alvarado y Ortiz (2019) muestran que la tasa de pobreza está

inversamente relacionada con la tasa de pobreza y que la formación de

capital humano permite aumentar el ingreso, respectivamente.

En este escenario, esta investigación tiene como objetivo analizar

el efecto del desempleo en la pobreza en 15 países de América Latina

durante el periodo 2000-2015. Los datos utilizados en esta investigación

provienen de fuentes secundarias, por lo tanto, son fuentes de estadís-

ticas oficiales. Para lo cual usaremos un modelo de regresión múltiple

con datos de panel. Verificamos la hipótesis de que el incremento del

desempleo aumenta la pobreza. Esta investigación busca también dar

respuesta a la interrogante, ¿Cuál es el impacto que tiene el desempleo

en la pobreza desde de 2000-2015 en 15 países de América Latina? El

aporte en este trabajo que lo diferencia de otros es contribuir a la evi-

dencia empírica que examina las fuentes o determinantes de la pobreza.

Además, estimamos dicha relación incluyendo variables de control que

dan mayor énfasis a otras características que determinan la pobreza en

América Latina. Los resultados encontramos muestran que la relación

es positiva en América Latina en su conjunto, en los países de ingresos

medio-alto y medio-bajo. Estos resultados sugieren que las políticas de

reducción de la pobreza deben incluir el rol del empleo. Quizá en el

largo plazo, las políticas sociales deben ser reforzadas mediante políti-

cas laborales para reducir la pobreza, y no solo enfocarse en aspectos

monetarios.

El artículo se estructura de la siguiente manera: además de la intro-

ducción cuenta con cuatro secciones adicionales. En la segunda sección

se presenta una breve revisión de los avances de literatura existente. La

tercera sección describe los datos y plantea el modelo econométrico.

La cuarta sección presenta y discute los resultados encontrados con

relación a la teoría y la evidencia empírica. Finalmente, en la quinta

sección constan las conclusiones.

2. Revisión y literatura previa

A inicios de la década de los ochenta, la pobreza fue presentada

como un asunto de política social y no de política económica. Desde

esta lógica, el Estado debía intervenir particularmente sobre aquellos

que no pueden integrarse al mercado de trabajo, y, en consecuencia,

al sistema de pensiones, beneficios sociales asociados al mercado lab-

oral, entre otros. En estos años aumentó los estudios sobre las condi-

ciones de vida de la población (entendidas como pobreza e indigencia),

diferenciándolas de las condiciones de trabajo (desempleo e informali-

dad laboral). Los datos de la combinación de necesidades básicas satis-

fechas e ingresos bajo la línea de pobreza sugieren que ha existido cierta

movilidad social en América Latina. En este punto, quizá sea necesario

diferenciar a los pobres estructurales (que dependen de la estructura

económica permanente) de los pobres temporales (pérdida de empleo,

crisis, shocks en los precios de los recursos naturales, entre otros). El

mecanismo que permite que una persona abandone la pobreza tem-

poral o permanente es el desarrollo de sus capacidades y habilidades,

las mismas que le permitan adaptarse rápidamente a los cambios en el

mercado laboral. En la práctica, la especialización productiva y el capi-

tal humano tienen una fuerte incidencia en la inserción de las personas

en el marcado laboral (Huachizaca Alvarado, 2018; Alvarado, Jiménez,

Bustamante & Ponce, 2019).

Los distintos conjuntos de funcionamientos que las personas

pueden alcanzar constituyen el desarrollo económico visto como la

maximización de las capacidades como lo propuso Sen (1990). Muchas

de las capacidades están interconectadas de manera tal que el desar-

rollo de algunas de ellas son la base para el desarrollo de otras. Es de-

cir, pueden reforzarse entre ellas, permitiendo que la fuerza laboral sea

más competitiva y productiva. Más aún, en ciertos casos, los vínculos

son tales que se requiere alcanzar ciertos umbrales de logro en el de-

sempeño de ciertas capacidades para poder obtener otras. Por ejemplo,

ha sido ampliamente estudiado que la adecuada nutrición es condición

necesaria para el desarrollo intelectual (Glewwe et al., 2001) y el empleo

productivo (Dasgupta, 2003). En la misma lógica, el desarrollo de ha-

bilidades cognitivas pasa por el sistema de educación formal y práctico

de forma ascendente. Si una persona pierde un nivel, limita la contin-

uación en el siguiente nivel. De ahí la necesidad de grandes inversiones

en los primeros años de vida de las personas.

Actualmente, la pobreza está asociado a múltiples factores. Surge

como la ruptura de los vínculos entre las personas con baja o escasa

cualificación pueden establecer con el mercado de trabajo cambiante

en el tiempo y en sus formas. Esto genera automáticamente en altos

niveles de desempleo, precariedad e inestabilidad laboral. En caso de

que las personas con baja cualificación logren insertarse a mercado lab-

oral, es altamente probable que consigan bajos niveles salariales (Kazt-

man, 2002; Amarante, Arim & Vigorito, 2004). Los resultados de varias

investigaciones en América Latina sugieren que los cambios en la po-

breza pueden estar asociados con las características del mercado labo-

ral. Por ejemplo, Mazzei & Veiga (1985) muestran que en Uruguay mues-

tran que la mayor parte de las variaciones en los índices de pobreza y en

sus características obedece a cambios en el mercado de trabajo.
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Asimismo, investigaciones recientes revelan la necesidad de au-

mentar las fuentes explicativas de la pobreza, en particular las que

provienen de la pobreza que puede ser modificada por los propios tra-

bajadores.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Con el objetivo de analizar empíricamente la incidencia de la tasa

de desempleo en la tasa de pobreza, utilizamos datos del World Devel-

opment Indicators (WDI) del Banco Mundial (2017). La investigación

abarca 15 países de América Latina para el periodo 2000 – 2015. De igual

forma tomamos datos del World Income Inequality Database (2017).

Además de ello utilizamos la clasificación del Método Atlas del Banco

Mundial, herramienta útil para la clasificar a los países por su nivel de

ingresos, obteniendo así países de ingreso altos (HIC), países de ingre-

sos medios-altos (MHIC), y países de ingresos medios-bajos (MLIC).

Además, de las variables; desempleo y pobreza que son las variables

del modelo teórico; incorporamos cinco variables de control que son:

el capital humano, el producto, gasto público en salud, y la población

urbana y rural. Las variables nominales fueron apresadas en logaritmo

natural.

Tabla 1. Cuadro de resumen de variables del modelo original

Variable Descripción

Tasa de pobreza Pi ,t

La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que viven debajo

de la línea de pobreza. Las estimaciones nacionales se basan en subgrupos

ponderados según la población, obtenidas a partir de encuestas nacionales

Desempleo Ui ,t
Es desempleo se refiere a la proporción de la fuerza laboral que no tiene

trabajo, pero que está disponible para hacerlo.

Producto interno

bruto
PI Bi ,t

PIB a precios constantes, es la cuenta del valor bruto añadido por todos

los productores residentes en la economía más contribuciones de producto

y menos subsidios no incluidos en el valor del producto

Población urbana PUi ,t
Hace referencia a las personas que viven en áreas urbanas, definidas por

oficinas estadísticas nacionales

Población rural PRi ,t

Se refiere a las personas que viven en zonas rurales, según la definición de

la oficina nacional de estadísica. Se calcula como la diferencia entre la

población total y la población urbana

Tasa de alfabetización T Ai ,t
Representa la tasa de alfabetización en adultos, es el porcentaje de personas

de 15 años en adelante que pueden leer y escribir

Gasto público

en salud
GSi ,t

Esta formado por aquellos gasto recurrentes y de capital provenientes del

sector público destinados a la prestación de servicio de salud.

Dicótoma Di ,t
Clasificación de los países en desarrollados y subdesarrollados de acuerdo

a su nivel de ingreso

La Figura 1 muestra la relación grafica que existe entre la tasa de

desempleo y la tasa de pobreza, tanto a nivel de los 15 países como de

forma separada por grupos de países clasificados por el nivel de ingre-

sos. Primero, encontramos que la relación entre las variables no es clara

y cambia con el nivel de desarrollo de los países. En los países de in-

gresos medio-alto, la relación es negativa, mientras que, en los países de

ingresos medio-bajos, la relación es positiva. En los países de ingresos

altos es no lineal. Estos resultados pueden estar condicionados por la

estructura industrial de cada país, aunque la relación es dispersa.

En los países de ingreso medio-bajo, cuando ocurre un aumento del

desempleo en la población este tiende a incrementar la pobreza. Esta

relación tiene más incidencia en los países con una baja cualificación de

la fuerza laboral (países de ingresos medio-bajos). En particular porque

estos países tienen políticas educativas menos eficientes y el acceso a la

educación está limitado por los costos educativos, donde la población

no tiene acceso a los servicios básicos como salud, educación, entre

otros. Por lo tanto, en el mercado laboral las posibilidades de que ingre-

sen son mínimas cuando no poseen un empleo estable. Rosales, Rojas

Alvarado (2018) señalan que la actividad industrial tiene una fuerte inci-

dencia en este resultado. Esto ocurre porque el ingreso y el empleo que

genera las actividades de mayor especialización son más estables en el

tiempo, mientras que el empleo e ingreso asociado a las actividades de

baja especialización es inestable.

La Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos del panel de datos

no balanceado. La media global de la pobreza es 8,21, la desviación es-

tándar de esta variable para de todos los países es 6,5; entre los países

es 4,2; y al interior de cada país es 5,12. La media del desempleo es de

8,12 y la desviación estándar de esta variable para todos los países es 3,9;

entre países es de 3,22 y al interior de cada país es de 2,35. Esos resulta-

dos muestran que la variación entre los países es mayor que la variación

dentro de los países con respecto a la pobreza y el desempleo. La media

global del producto es de 27,65, y la desviación estándar a nivel global

es de 3,05, entre los países 3,12 y dentro de los países de 0,29. Existe una

mayor dispersión del producto entre los países debido a su estructura

económica de cada uno. La media de la población urbana a nivel global

es 16,16, la desviación estándar a nivel global es de 1,28, entre los países

es de 1,32 y dentro de los países 0,09. Similarmente, la Tabla 2 muestra

que la variable anterior la población urbana presenta una mayor vari-

abilidad entre los países principalmente porque en los países más de-

sarrollados la población rural es más densa que en los países menos

desarrollados. En general, los resultados muestran el mismo compor-

tamiento en el resto de variables. A pesar que en América Latina, existe

un acelerado proceso de urbanización, la calidad de vida de la población

rural suele estar vinculada con mayores niveles de pobreza. Este hecho

estilizado justifica la inclusión de las variables poblacionales como de-

terminantes de la tasa de pobreza.
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Figura 1. Evolución del desempleo y la pobreza 2000 -2015

La Tabla 3 reporta la matriz de correlación entre las variables inclu-

idas en el modelo de regresión lineal múltiple, con lo cual se evidencia

si existe colinealidad entre las variables de control con la variable inde-

pendiente que se propuso en este modelo. Con el fin de fijar un um-

bral en el coeficiente de correlación parcial, existe colinealidad cuando

la correlación entre las variables supera 0,8. En consecuencia, en el

modelo no existe colinealidad en las variables de control porque su cor-

relación no supera el 0,8; en tanto se puede incluir todas las variables en

un solo modelo. Cuando las variables de control no tienen colinealidad,

las variables del modelo a estimar no tienen fuerza de correlación entre

sí, pero si tienen un grado de influencia con la variable dependiente.

Tabla 2. Estadistivos descriptivos

Variable Media Desviación estándar Mínimo Máximo Observaciones

Tasa de pobreza General 8,21 6,51 0,23 29,67 N = 228

Entre 5,2 0,7 20,87 n = 15

Dentro 4,12 0,18 24,14 T = 15.2

Tasa de desempleo General 8,12 3,9 2,3 20,5 N= 231

Entre 3,23 3,99 15,44 n = 15

Dentro 2,35 3,72 17,06 T= 15.4

Producto real General 27,65 3,11 22,74 33,9 N = 240

Entre 3,2 22,89 33,58 n = 15

Dentro 0,2 27,22 28,16 T = 16

Tasa de alfabetización General 92,09 4,97 78,56 98,64 N = 240

Entre 4,73 83,29 97,92 n = 15

Dentro 1,93 8,93 97,25 T = 16

Gasto público en salud General 6,51 1,36 3,31 10,07 N = 240

Entre 1,19 4,75 8,92 n =15

Dentro 0,71 3,47 8,8 T = 16

Población urbana General 16,17 1,28 14,44 18,98 N = 240

Entre 1,32 14,62 18,88 n =15

Dentro 0,09 15,9 16,4 T = 16

Población rural General 15,08 1,2 11,98 17,31 N = 40

Entre 1,24 12,23 17,26 n =15

Dentro 0,06 14,83 15,33 T = 16
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Tabla 3. Matriz de correlación

Variables Pobreza Desempleo lPIB Tasa alfabetización Gasto salud Población urbana Población rural

Tasa de pobreza 1

Tasa de desempleo -0,05 1

Producto real -0,29 0,19 1

Tasa de alfabetización -0,57 0,16 0,56 1

Gasto público en salud -0,3 -0,01 -0,01 0,14 1

Población urbana -0,08 0,09 0,36 0,12 -0,09 1

Población rural -0,11 -0,07 0,22 -0,25 -0,31 0,73 1

3.2. Metodología

La estrategia econométrica que analiza el efecto del desempleo en

la pobreza, se realiza en diferentes etapas. En la primera parte, para

decidir cuál es el estimador estático más adecuado para nuestro mod-

elo, sea este fijo o variable, empleamos la prueba de Hausman (1978).

La lógica de esta prueba es verificar si la diferencia al cuadrado entre

los coeficientes obtenidos por efectos fijos y efectos aleatorios es sis-

temática. Luego usando el procedimiento de Mínimos Cuadrados Gen-

eralizados (MCG) con sus siglas en ingles GLS. Este modelo es una ex-

tensión más eficiente de MCO, aplicado cuando las varianzas de las ob-

servaciones son heterogéneas, lo cual ocurre cuando existe problemas

de heteroscedasticidad o autocorrelación serial en el modelo. Para lo

cual, planteamos un modelo de datos de panel con el fin de verificar

econométricamente la relación entre dichas variables. Esta relación se

estima mediante la siguiente ecuación de regresión lineal:

Pi t = (β0 +α0)+λ1Ui t +εi t (1)

Además de las variables ya definidas en la Tabla 1, los subíndices it

denotan al país i en el periodo t, respectivamente. Resulta evidente que

el desempleo no explica el 100% de las variaciones en la tasa de pobreza.

De hecho, en el modelo de la Ecuación 1, es posible que las variaciones

del erro deben ser mayor a la variación de la variable independiente. Por

lo tanto, incorporamos un conjunto de variables de control y variables

dicotómicas para capturar las diferencias en el nivel de desarrollo entre

los países, clasificados en tres grupos. De esta forma, la Ecuación 1 se

extiende para incorporar el efecto de otras fuentes o determinantes de

la tasa de pobreza de la siguiente forma:

Pi t =β0 +α0)+λ1Ui t +λ2T Ai t +λ3Oi t +λ4lPRi t +λ5PUi t +λ6GSi t +λ7Di t +εi t (2)

Los resultados de las estimaciones de las Ecuaciones 1 y 2 son re-

portados en las Tablas 4 y 5. A partir de la incorporación de las vari-

ables de control en la Ecuación 2, es probable que el modelo cumpla

con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal de forma más

exacta con respecto al modelo planteado en la Ecuación 1. Además de

los argumentos ya expresados anteriormente, la inclusión del producto

real es porque a medida que aumenta la producción, existen los medios

para aumentar la calidad de vida de la población mediante mecanismo

de política pública o del mercado laboral. Asimismo, la urbanización

mejora la especialización de la fuerza laboral, generando una mejora

en los ingresos, en consecuencia, en la calidad de vida de la población

(Henderson, 2003; Jiménez & Alvarado, 2018).

4. Discusión de resultados

Kaztman (2002) y Amarante, Arim Vigorito (2004) afirman que el

actual aumento de la pobreza está asociado a un cambio significativo

en sus características. Se trata de un marcado debilitamiento de los

vínculos que las personas de poca calificación pueden establecer con

el mercado de trabajo y que se expresa en niveles altos de desempleo,

precariedad e inestabilidad laboral, en niveles bajos de remuneraciones

y en un aumento en todas estas dimensiones de la brecha con los tra-

bajadores más calificados. La Tabla 4 reporta los resultados de la esti-

mación de la función de pobreza para 15 países de América Latina. La

tabla contiene la regresión que se estimó mediante los datos obtenidos

del Banco Mundial 2017 periodo 2000 al 2015. La variable dependiente

es la pobreza, la variable independiente es el desempleo. La tabla pre-

senta tres regresiones usando el método de efectos aleatorios y efectos

fijos, el primer modelo contempla una relación entre la pobreza y el de-

sempleo a nivel de 15 países de América Latina. La segunda regresión la

relación contempla solo los países de América Latina con ingresos altos

(HIC). La regresión tres contempla los países de América Latina con in-

gresos medios altos (MHIC). En cambio, la regresión cuatro contempla

los países con ingresos medios bajos (MLIC).

Tabla 4. Desempleo en la pobreza en América Latina

GLOBAL HIC MHIC MLIC

Tasa de desempleo 0,89*** -0,00 1,12*** 2,26**

(8,95) (-0,04) (11,68) (2,82)

Constante 0,95 1,48* -2,28* 3,20

(0,62) (2,33) (-2,58) (0,67)

Prueba Hausman (-122,47) (-6,18) (0,00) (-17,09)

Efectos fijos (países) No No Si No

Efectos fijos (ańos) Si Si No Si

Observaciones 228 30 152 46

t estadísticos en paréntesis* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

El desempleo a nivel global aumenta la pobreza, cuando el desem-

pleo aumenta en una unidad la pobreza aumenta en 0,89 siendo signi-

ficativa. En los países de ingresos altos (HIC), la relación pobreza desem-

pleo es negativa y no es significativa, cuando el desempleo disminuye

en una unidad la pobreza disminuye en 0,002. En los países de ingresos

medios altos esta relación también es significativa cuando el desempleo
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aumenta en una unidad la pobreza aumenta en 1,12 y en los países con

ingresos medios bajos esta relación positiva es de 2,26 siendo muy

significativa.Los países con ingresos altos presentan políticas laborales

más eficientes tanto en salarios como en el bienestar del trabajador,

además su estructura económica permite absorber la mayoría de oferta

de trabajo permitiendo a su población tener empleos con ingresos altos

y equitativos. En cambio, en los países tanto con ingresos medios altos e

ingresos medios bajos solo las personas de las clases más altas tiene ac-

ceso a una buena posición laboral rezagando a la población restante con

trabajaos e ingresos precarios, y así el desempleo en estos países tiene

un impacto considerable en el aumento de la pobreza.

La Tabla 5 presenta cuatro modelos de regresión utilizando el

método de efectos fijos y aleatorios. Las regresiones presentan ahora la

inclusión de variables de control y la variable dicotómica. Las variables

de control incluidas son el PIB, gasto en salud, la tasa de alfabetización,

población urbana y población rural. La variable dicotómica se dividió

los países en dos grupos, 0 para los países menos desarrollados y 1 para

los países más desarrollados. La primera regresión la relación entre las

variables es entre todos los 15 países de América Latina que se consid-

eró para el estudio. La segunda regresión la relación es entre los piases

de América Latina con ingresos altos, la tercera los países de América

latina con ingresos medios altos (MHIC) y la cuarta regresión los países

de América Latina con ingresos medios bajos (MLIC).

Tabla 5. Resultados del modelo con efectos fijos y aleatorios

GLOBAL HIC MHIC MLIC

Tasa de desempleo 0,99*** -0,04 0,19 1,28*

(9,96) (-0,20) (1,78) (2,02)

Producto real 0,25 -14,48*** -5,56

(0,07) (-4,41) (-1,06)

Tasa de alfabetización -0,22 0,07 -0,37

(-0,82) (0,66) (-0,38)

Gasto público en salud 0,54 -1,24*** -2,11**

(1,18) (-5,03) (-2,60)

Población urbana -2,49 -0,76 -16,31

(-0,23) (-0,11) (-0,80)

Población rural 2,10 -12,89*** 61,24*

(0,74) (-4,00) (2,25)

Dummy 22,90

(0,28)

Test de Hausman (0,00) (0,46) (0,00) (0,25)

Test de autocorrelación (0,0002)

Test de heterocedastici-

dad

(0,001)

Efectos fijos Si No Si No

Efectos aleatorios No Si No Si

Constante 0,215 0 629,0*** -476,1***

(0,26) (7,79) (-4,30)

Observaciones 228 30 152 46

t estadísticos en paréntesis* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

El desempleo en comparación al modelo anterior a nivel global au-

mentó su incidencia en el aumento de la pobreza, aunque no fue grande

el mismo. En los países de ingresos medios bajos el desempleo juega un

papel importante en el aumento de la pobreza a pesar de que existen

otras variables que también inciden en su incremento. La razón princi-

pal de esta incidencia significante es que en los países con ingresos bajos

la mayoría de sus ingresos no provienen de un salario sino más bien de

actividades culinarias o trasferencias del Estado. En los piases con in-

gresos medios altos el desempleo no incide tan efectivamente en la po-

breza, debido a que estos tienen mayores fuentes de empleo y grandes

empresas que abastecen la demanda laboral. Los países de ingresos al-

tos en comparación al modelo anterior sin importar si agregamos vari-

ables de control siguen sin incidir en el aumento de la pobreza.

Una razón del aumento del desempleo es que las personas se en-

cuentran en la economía informal, sin seguridad laboral, horarios es-

tablecidos o garantía de pago. En América Latina, muy pocos países

cuentan con un seguro de desempleo y los que lo tienen, ofrecen una

cobertura limitada. Así que quienes pierden su trabajo están obligados a

autogenerarse uno. La falta de una economía formal es uno de los may-

ores problemas del mercado laboral latinoamericano. La escasa produc-

tividad también influye: Si es baja en ciertos sectores de la economía, no

se generan alicientes para formalizar el trabajo. Por último, están los in-

centivos fiscales; en algunos países hay cargas altas sobre los salarios,

siendo un impedimento de bienestar para aquellas personas de bajos

recursos. En las variables de control consideradas en el modelo el PIB

tiene incidencia en la disminución de la pobreza solo en los países de

ingresos medios altos (MHIC) y los de ingresos medios bajos (MLIC).

En los países de ingresos altos el PIB no influye en la disminución de

la pobreza puesto que en este grupo de países el incremento de los in-

gresos de los pises no se distribuye equitativamente a la población sino

a las elites más ricas. La tasa de alfabetización y el gasto en salud tam-

bién ayudan a disminuir la pobreza debido a que una persona saludable

puede rendir positivamente en sus estudios y mientras más cualificada

sea mayor oportunidades de empleo tendrá. Y mientras más capital hu-

mano tenga un país menor será la pobreza que exista. La población ur-

bana contribuye a la disminución de la pobreza puesto que las mayores

fuentes de trabajo y los mejores salarios están en las ciudades, ofrecién-

doles mejores oportunidades para lograr su bienestar ya sea personal,

social o económico. La población rural solo incide en la disminución de

la pobreza en los países con ingresos medios-altos (MHIC) puesto que

sus ingresos dependen de las exportaciones de materias primas.
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5. Conclusiones e implicaciones de política

En la presente investigación examinamos el efecto del desempleo

en la pobreza a través de un modelo de regresión múltiple con datos

de panel para 15 pases de América Latina, periodo 2000 al 2015. Los

resultados demuestran que en el periodo analizado existe una relación

estadísticamente significativa entre la tasa de desempleo y la tasa de po-

breza. En los países (HIC) donde el empleo es un objetivo para el bien-

estar económico de un país, este es equitativo y accesible para todas

las clases sociales precisamente porque el bienestar económico del país

depende del bienestar de sus individuos. En particular, de los países

donde el empleo es escaso (MHIC y LHIC) y no es accesible para to-

das las clases sociales donde crea brechas en relación a los salarios de

la población. Este trabajo investigativo presento muchas limitaciones

tales como carencia de datos para realizar el análisis, solo pudimos con-

tar con datos hasta el 2015. Se recomienda realizar una ampliación

de este modelo mediante la utilización de otras variables que describa

mejor el aumento de pobreza. El análisis realizado contribuye a for-

mular políticas generadoras de empleo en pro de la disminución de

la pobreza, según la Tabla 5, la mayor parte de pobreza se concentra

en los países de ingresos bajos, puesto que su economía se basa en la

extracción y distribución de materias primas. Una forma de erradicar

esta economía extractivista es mediante la diversificación industrial: el

Estado tiene que potenciar los mecanismos de la inversión extranjera

directa (IED) para diversificar la producción, con una mayor diversi-

ficación de la producción mediante nuevas inversiones, se generaran

nuevos empleos, combatiendo así la pobreza. Además, los gobiernos

deben potenciar el capital humano de sus países, mediante una cober-

tura educativa eficiente y gratuita, para que los nuevos jóvenes puedan

insertarse en las nuevas industrias.
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Resumen

El presente trabajo examina la relación entre la urbanización y la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini a nivel mundial, en

los años de 1980 a 2015. Se utilizó datos del World Development Indicator (WDI) del Banco Mundial y la base Inequaliti Database.

A través del uso de una metodología de datos de panel, se busca demostrar que el crecimiento de la urbanización genera más de-

sigualdad de ingresos a nivel mundial. Estimamos la relación en un contexto mundial de grandes cambios, y de intensos debates

políticos, empujando a la derecha y a la izquierda política, lo que genera políticas distintas entre países. Los resultados muestran,

la existencia de relación de corto plazo entre las variables, desigualdad de ingresos y urbanización, conjuntamente las pruebas de

causalidad de Granger indican que existe causalidad bidireccional, dando a entender que la urbanización causa a la desigualdad de

ingresos y viceversa.
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Urbanization and income inequality globally approach with

panel data.

Abstract

This paper examines the relationship between urbanization and inequality, as measured by the Gini coefficient globally, in the

years 1980 to 2015. Data from the World Development Indicator (WDI) of the World Bank and the Inequality Database were used.

Through the use of a panel data methodology, we seek to demonstrate that the growth of urbanization generates more income in-

equality globally. We believe the relationship in a global context of major changes, and intense political debates, pushing the right

and the political left, which generates different policies between countries. The results show, the existence of a short-term rela-

tionship between variables, income inequality and urbanization, together Granger’s causation tests indicate that there is two-way

causality, implying that urbanization causes income inequality and vice versa.
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1. Introducción

El acelerado crecimiento de la urbanización en el mundo ha gen-

erado diversos problemas socio-económicos, como cinturones de po-

breza, altos niveles de delincuencia, desempleo precario, los cuales de-

sembocan en un amplio interés de búsqueda de soluciones que ayuden

a combatir esta problemática. La desigualdad en el mundo es un fenó-

meno que afecta o se relaciona directamente con la distribución de la

renta, lo que genera muchas oportunidades para pocas personas que

acceden a más dinero, y pocas oportunidades para muchas personas

que o acceden a un rubro grande de dinero. Hay que tomar en cuenta

que la urbanización puede llegar a ser positiva para muchos países,

como fuente de participación urbana de la población total y es un el-

emento integral de la industrialización y el rápido crecimiento de los in-

gresos en todos los países (Fan, 2017; Henderson, Quigley & Lim, 2009;

Ianuale, Schiavon & Capobianco, 2015).

A partir de 2011, el 52,1% de la población mundial vivía en ciudades

Naciones Unidas (2014) y ese número sigue aumentando rápidamente.

Como las economías se desarrollan, las actividades económicas gen-

eralmente se vuelven más y no menos concentradas en las áreas que

rodean a las grandes ciudades (Banco Mundial, 2009). Mientras tanto, la

desigualdad también ha aumentado en las últimas décadas en la may-

oría de los países en desarrollo y desarrollados (Goldberg & Pavcnik,

2007). De acuerdo al informe de las Naciones Unidas (2014), en las úl-

timas décadas la urbanización ha crecido en gran cuantía, estimando

que se podría agregar otro 2,5 mil millones de residentes urbanos para

2050. Siendo los países en desarrollo, en los que crece la urbanización,

liderados por China e India. La reciente crisis financiera mundial ha in-

tensificado los debates sobre la desigualdad Stiglitz (2012); Wei (2015)

y la equidad se ha convertido en un objetivo superior de desarrollo

sostenible del desarrollo posterior de la agenda de la ONU. Además la

desigualdad se toma desde un punto de vista más subjetivo, en estu-

dios hechos por, Alesina, Di Tella & MacCulloch, (2004); Verme, (2011);

Schröder, (2016), los cuales demuestran que la desigualdad, afecta neg-

ativamente a la felicidad.

La migración es provocada por factores de atracción y de expulsión.

Lo que hace pensar que las personas migran y estimulan un alto nivel de

urbanización por encontrarse atraídos, por mejores salarios y en gen-

eral un mejor nivel de vida (Todaro, 1969; Borjas, 1987; Hoynes, Page

& Stevens, 2006). Como las ciudades son donde la población se con-

centra cada vez más, y la tierra es un recurso vital pero limitado, un de-

sarrollo equitativo y sostenible de suelo urbano y espacio urbano para

atender las necesidades de este creciente la población urbana es vista

como uno de los desafíos clave a nivel mundial (UNHabitat, 2011; Wei,

2017; Wei & Ye, 2014). Expansión urbana y la expansión ha sido identifi-

cada como los aspectos más importantes de la urbanización y desarrollo

urbano. Un principio clave para el desarrollo sostenible y el crecimiento

inteligente está promoviendo la urbanización equitativa y el desarrollo

de la tierra y mitigar los conflictos de uso de la tierra (Wei, 2017). El prin-

cipal argumento de esta investigación es que ante un aumento de la ur-

banización, aumenta la desigualdad de ingresos a nivel mundial. La tasa

de urbanización ha aumentado rápidamente en todo el mundo y se ha

convertido en una de las características más destacadas del desarrollo

económico en el siglo XXI. La urbanización es una indicador demográ-

fico clave que básicamente aumenta la densidad urbana y en el proceso

transforma no solo el espacio físico sino también el comportamiento

humano (Sadorsky, 2014). Las ciudades concitan más atención en las

agendas de desarrollo mundiales en gran parte por su creciente impor-

tancia demográfica y además porque expresan varias tensiones del es-

tilo de desarrollo de nuestro tiempo.

Con el aumento de la urbanización global, los intereses en la

equidad y la sostenibilidad de los lugares urbanos continúan creciendo

entre los investigadores, académicos y profesionales involucrados en la

planificación urbana, política pública y desarrollo sostenible en diver-

sas naciones, incluyendo Estados Unidos, China, India y Reino Unido.

Si bien ha existido varios problemas especiales sobre urbanización y

sostenibilidad, Wei, (2017); Wei & Ye (2014) y cuestiones especiales sobre

desigualdad espacial, Wei (2015, 2017), no se han enfocado los proble-

mas especiales sobre los vínculos entre la expansión / expansión urbana

y espacial desigualdad.

En este contexto, la investigación examina mediante un modelo

econométrico de datos de panel la relación entre la urbanización, y el

coeficiente de GINI a nivel mundial, en el periodo 1980-2015, a nivel

mundial y por grupos de países, clasificados de acuerdo al nivel de in-

greso nacional bruto (INB) per cápita del Banco Mundial, denominado

ATLAS. Donde la hipótesis, es que el aumento de la tasa de urban-

ización, aumenta la desigualdad a nivel mundial. Los resultados mues-

tran que en promedio las variables se mueven de forma simultánea a

corto plazo.

Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales a

la introducción. La segunda sección contiene la revisión de la liter-

atura previa. La tercera sección describe los datos y plantea el modelo

econométrico. La cuarta sección discute los resultados encontrados.

Finalmente, la quinta sección, muestra las conclusiones del trabajo.

2. Revisión y literatura previa

Este documento se relaciona por lo descrito por Cai, Chen, & Zhou

(2010) y Santaeulalia-Llopis & Zheng, (2016) examinan los cambios en la

desigualdad del ingreso y la desigualdad en el consumo en las zonas ur-

banas de China utilizando los datos de (UHS) Urban Household Survey

en el periodo 1992-2003. Encuentran una convivencia llamativa entre

la desigualdad del ingreso y la desigualdad del consumo a lo largo del

periodo estudiado. Luego, construyen un conjunto de datos de panel

a nivel provincial y realizan un análisis empírico para detectar la cor-

relación entre la creciente desigualdad de ingresos y tres grandes cam-

bios estructurales durante el período: reformas de las EP, urbanización

y globalización. Atribuyen la fuerza motriz más importante detrás de la

creciente desigualdad urbana a las reformas de las empresas estatales.

Encontramos que las disparidades de salud en China se relacionan

con la creciente desigualdad de ingresos y, en particular, con la experi-

encia adversa en materia, pero no a la tasa de crecimiento de los ingre-

sos promedio en las últimas décadas.

La presente literatura se puede dividir en tres grandes grupos,

países de ingreso alto; países de ingreso medio y países de ingreso bajo,

debido a la concentración de estudios en países en vías de desarrollo.

En los estudios que relacionan a la desigualdad de ingresos y la ur-

banización en países de ingresos altos, encontramos a un estudio real-

izado a las economías BRICS, ( Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),

en donde los resultados empíricos manifiestan que los efectos de la ur-

banización y la desigualdad de ingresos en las emisiones de carbono son

heterogéneo a través de los cuartiles, lo que significa que en medio y alta

emisión de países, la profundización de la desigualdad de ingresos em-

peorará aún más el medio ambiente. (Zhu, Xia, Guo & Peng, 2018). En

un país como China encontramos a Guo, Zhu & Liu, (2018). Encuentran

una desigualdad social inesperadamente grave y la segregación entre los

aldeanos locales y los trabajadores migrantes en las aldeas que se están

urbanizando efectivamente. Bosker, Deichmann & Roberts (2015), en-

cuentran en China, que un aumento en los ingresos y la urbanización,

es que vengan con una mayor concentración de personas y actividad

económica. Esta concentración se centrará en las regiones costeras de

China que hoy ya constituyen las partes más ricas del país. Un estu-

dio hecho en China, muestra que a largo plazo existe equilibrio entre la

proporción de población urbano-rural y la diferencia de productividad

marginal entre áreas urbanas y áreas rurales (Shang, Li, & Chen, 2018).
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Para un estudio realizado en la UE Baiardi, & Morana, (2018).En-

cuentran que un estado estacionario de toda la EA financiera Curva de

Kuznets, es decir, de un enlace inverso en forma de U a largo plazo en-

tre desigualdad y desarrollo de ingresos, donde la profundización fi-

nanciera contribuye a una distribución más equitativa de los ingresos

mediante la reducción de la nivel de ingreso per cápita en el que se pro-

duce el punto de inflexión del KC. En un artículo, Chen et al. (2018) en-

cuentran que los inmigrantes chinos son menos educados que los tra-

bajadores de las ciudades locales y esta diferencia es aún más notable

en las ciudades más grandes, la migración masiva disminuye la oferta

relativa de expertos trabajadores en las ciudades más grandes que en las

más pequeñas, lo que conduce a una mayor prima de habilidades y, por

lo tanto, a una mayor desigualdad general en las grandes ciudades. En

otro estudio realizado en China, Ding & He, (2018) descubren que la de-

sigualdad de consumo sigue de cerca los ingresos desiguales, tanto a lo

largo del tiempo como a lo largo del ciclo de vida. Creemos que el prin-

cipal impulsor de esto el movimiento conjunto podría ser el aumento

dramático en los choques de ingresos permanentes no asegurables que

ocurrió después de la década de 1990, como resultado de la transición

económica en la China urbana.

En un estudio realizado en Brasil, Garcia-López, & Moreno-Monroy

(2018) localizan resultados que pueden interpretarse a la luz de los mod-

elos teóricos urbanos. Las ciudades pequeñas son caracterizado por

niveles relativamente bajos de segregación de ingresos y altos niveles de

empleo densidad y monocentricidad, lo que refleja el hecho de que en

tamaños pequeños los costos de transporte son relativamente bajos, lo

que hace que la competencia por la ubicación cerca del centro único sea

menos intensa tanto para los hogares como para empresas. Luo & Lam

(2016) indican que la urbanización tenía efectos tanto positivos como

negativos en el desarrollo hotelero. Por lo tanto, para promover la hospi-

talidad y el desarrollo del turismo, los interesados en los hoteles, inclu-

idos los profesionales, funcionarios gubernamentales y planificadores

urbanos, podrían proporcionar los productos correspondientes de tur-

ismo y hospitalidad de acuerdo a las características de la ciudad, región

o provincia.

Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y la ur-

banización en países de en vías de desarrollo encontramos un estudio

realizado en Buenos Aires, argentina donde Blanco & Apaolaza (2017)

señalan a la desigualdad una característica clave común a las grandes

ciudades de América Latina, y la Región Metropolitana de Buenos Aires

(BAMR) es un excelente ejemplo de esta. Se ha demostrado que la de-

sigualdad presenta múltiples dimensiones que impregnan los dominios

socioeconómicos y territoriales, y que la movilidad une estas dos es-

feras jugando un papel clave en el acceso a la ciudad servicios y opor-

tunidades de empleo.

Algunos estudios han abordado las dimensiones de esta desigual-

dad en relación a la movilidad para diferentes ciudades de América

Latina (Vasconcellos, 2010; CAF - Banco de Desarrollo de América

Latina, 2011; Jaramillo et al., 2012; Motte-Baumvol & Nassi, 2012; Oviedo

& Titheridge, 2015; Falavigna & Hernández, 2016). Gran parte de la liter-

atura sobre la desigualdad de la renta de la tierra relación sugiere que la

desigualdad de la tierra conduce a desigualdad de oportunidades ed-

ucativas que a menudo son exacerbadas por las instituciones favore-

ciendo a los no pobres (Bourguignon & Verdier, 2000; Engerman &

Sokoloff, 2002, 2005; Galor & Tsiddon, 1996; Galor & Zeira, 1993; Galor,

Moav & Vollrath, 2009).

Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y la ur-

banización en países de ingresos bajos encontramos un estudio hecho

en Vietnam, Youssef, Arouri & Nguyen, (2016) topan que el proceso de

urbanización estimula la transición de las actividades agrícolas a las

no agrícolas en las áreas rurales. Más específicamente, la urbanización

tiende a reducir los ingresos agrícolas y aumentar los salarios y los ingre-

sos no agrícolas en las zonas rurales, sugiriendo que el ingreso total y el

gasto de consumo de los hogares rurales tienen mayor probabilidad de

aumentar con la urbanización. Sulemana et al. (2019) realizaron un es-

tudio en 48 países de África subsahariana durante el período 1996–2016,

encontrando una asociación positiva y altamente significativa entre la

urbanización y la desigualdad de ingresos en la región, incluso con la

corrección de la posible endogeneidad. Chen et al. (2019) elaboraron

características y patrones de urbanización y reducción de la pobreza en

Asia y Medio Oriente, concluyendo que la población que vive en po-

breza extrema se redujo de 1,17 mil millones a 355,6 millones durante

el período de 20 años, y varios países, como China, Laos, Vietnam, In-

donesia, Bangladesh y Mongolia, han hecho enormes progresos tanto

en urbanización y reducción de la pobreza. Ravallion (2002) identifica

las condiciones bajo las cuales los pobres se urbanizan más rápido que

los no pobres, en 39 países de la India, sin embargo, sugiere que la tasa

de pobreza urbana aumenta lentamente en relación con la tasa rural,

finalmente predice que el 60% de los pobres seguirá viviendo en zonas

rurales para cuando la mitad de la población del mundo en desarrollo

viva en zonas urbanas.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

La presente investigación, cuenta con datos del WDI Banco

Mundial (2016). Los datos son de panel el periodo (1980-2015), a nivel

global, las variables de estudio, son urbanización (Urban population)

y la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de GINI a nivel

global, siendo la urbanización la variable independiente y el coeficiente

de GINI la variable dependiente. Se utiliza un sesgo para medir los

países, según el ingreso nacional bruto per cápita, de acuerdo a la clasifi-

cación ATLAS del Banco Mundial, teniendo seis niveles, para una mejor

comprensión de los países estudiados.

La Figura 1 describe la dispersión entre la urbanización y el GINI,

por distintos niveles, se puede destacar, los pocos países disponibles en

la sección ingresos extremo alto, la mayoría de países concentrados en

la sección medio bajo, lo que destaca a los países en vías de desarrollo,

países donde la urbanización es más marcada.
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Figura 1. Relación entre la urbanización y el coeficiente GINI de acuerdo a la clasificación ATLAS

La Tabla 1 refiere los estadísticos descriptivos de la urbanización

y el coeficiente de Gini a nivel mundial para los 89 países y para los

países agrupados por nivel de ingresos. Se puede destacar la desviación

estándar del coeficiente de Gini muy superior a la de la urbanización, lo

que quiere decir que tiene una variación de más de nueve veces, más a

la de la urbanización panel de datos está estrictamente equilibrado en

el tiempo () y en la sección transversal.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variable

Variable Media Desv. estándar Mínimo Máximo Observaciones

Urbanización General 15,59 1,69 11,17 20,45 N=3095

Entre 1,68 11,58 19,81 n=86

Dentro 0,25 14,27 16,60 T=36

Coeficiente de Gini General 38,15 10,90 10,91 84,78 N=3095

Entre 9,49 24,01 68,01 n=86

Dentro 5,45 -1,17 73,05 T036

3.2. Metodología

La estrategia econométrica está organizada en tres etapas. Primero,

estimamos un modelo básico para verificar la dirección de la relación

entre las variables. En segundo lugar, aplicamos la prueba de raíz uni-

taria para Se verifica la estacionariedad de las variables garantizar que

las series no tienen un efecto de tendencia. En la tercera etapa, us-

amos técnicas de cointegración para verificar existencia de un equilibrio

a largo plazo entre la urbanización y la desigualdad de ingresos (GINI).

La estrategia econométrica de la primera etapa, proponemos un

modelo de regresión básica con datos de panel, donde la variable de-

pendiente es coeficiente de Gini del país en el período (t) y las variable

independiente es la urbanización.

Yi ,t = (α0 +β0)+γ1U Ri ,t +γ2Gi U Ri ,t +εi ,t (1)

La elección entre los efectos fijos y aleatorios está determinada por

la prueba de Hausman (1978). El modelo formalizado en la ecuación (1)

presenta heterocedasticidad y autocorrelación; por lo tanto, la ecuación

se estimó utilizando regresiones por mínimos cuadrados generalizados

(GLS). En la segunda etapa, siguiendo Maddala & Wu (1999), la prueba

de relación unitaria se estima utilizando las pruebas Dickey & Fuller

(1981) y la prueba de Phillips & Perron (1988); que se conocen en la liter-

atura de datos de panel como ADF y PP, respectivamente. Enders (1995)

afirma que el orden de integración de la serie con la tendencia y la inter-

ceptación se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:
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Yi ,t =α0 +λYi ,t U Ri ,t +α1t +
p∑

i=2
β j γt−1−1 +εt (2)

El uso de cinco pruebas diferentes asegura que la serie utilizada

en el las estimaciones posteriores no tienen el problema de la raíz de

la unidad. La segunda etapa de la estrategia econométrica determina

el equilibrio a corto y largo plazo entre las tres variables utilizando la

prueba de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), el equilibrio a

largo plazo es determinado en base a la siguiente ecuación:

Yi ,t =αi +
n=1∑
j=1

βi j Xi t− j +
n=1∑
j=1

ω1 j Yi ,t− j +πi EC Tt−1 +εi t (3)

Donde representa la variable dependiente del país i en el período t.

Además, el corto el término equilibrio se determina mediante la prueba

de Westerlund (2007) a partir de la siguiente ecuación:

Yi ,t = δi dt +αi (Yi ,t −βi Xi ,t−1)
Pi∑
j=1

αi j Yi t− j +
Pi∑

j=−qi
Y Yi ,t− j +εi t (4)

4. Discusión de resultados

La prueba de Hausman (1978) se utilizó para elegir entre los mod-

elos de efectos fijos (FE) y los efectos aleatorios (RE). Mediante la in-

clusión de efectos de tiempo fijo para todos los grupos de países y efec-

tos fijos por grupo de países para Global, logramos corregir los prob-

lemas de auto correlación y heterocedasticidad, respectivamente. La

Tabla 2 muestra los resultados de la urbanización y el coeficiente de Gini

a nivel mundial y por grupos de países.

Los resultados muestran, que entre la urbanización y el coefi-

ciente de Gini no hay mucha relación, teniendo coeficiente bajo a nivel

mundial y en los países de ingresos extremos altos, altos y medio al-

tos, excepto los países de ingresos bajos, medios bajos y extremo bajos.

Estos resultados no concuerdan con lo encontrado por Chen, Liu & Lu

(2018), donde describen que la migración masiva disminuye la oferta

relativa de expertos trabajadores en las ciudades más grandes que en

las más pequeñas, lo que conduce a una mayor prima de habilidades y,

por lo tanto, a una mayor desigualdad general en las grandes ciudades,

resultados que concuerdan con los resultados obtenidos son Sulemana

et al. (2019) que encontraron una asociación positiva y altamente signi-

ficativa entre la urbanización y la desigualdad en los países de ingresos

bajos, de igual forma Chen et al. (2019).

Tabla 2. Relación entre la urbanización y la desigualdad de ingresos a nivel mundial

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

Urbanización -0,55 0,37 0,25 0,95 2,14*** -1,69*** -3,52***

(-1,81) (0,43) (1,83) (1,44) (8,72) (-8,95) (-11,62)

Constante 46,19*** 22,91 28,68*** 21,22* 5,45 66,50*** 96,15***

(9,71) (1,79) (12,79) (2,15) (1,38) (21,98) (20,61)

Prueba de Hausman 0,10 0,24 0,00 0,16 0,00 0,00 0,04

Prueba de Autocorrelación serial 0,00 0,33 0,01 0,22 0,00 0,10 0,01

Efectos fijos (país) Si Si Si Si Si Si Si

Efectos fijos (tiempo) Si Si Si Si Si Si Si

Observaciones 3096 108 648 252 900 720 468

chi2 3,29 0,19 3,37 2,08 76,10 80,11 135,0

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Las pruebas de Levine, Lin & Chu (2002), Im, Pesaran & Shin (2003)

y Breitung (2002) se basan en pruebas paramétricas y las pruebas tipo

Fisher de Dickey & Fuller Augmented (1981), Phillips & Perron (1988)

son no paramétricos, que fueron propuestos por Maddala & Wu (1999).

Breitung (2002) se basa en la homogeneidad de la raíz unitaria, ayudan a

obtener una alta consistencia en las pruebas de estacionalidad de la raíz

unitaria. El criterio de información Akaike (AIC) se utilizó para determi-

nar la duración del retraso, a continuación se presentan los resultados

de los test de raíz unitaria.
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Tabla 3. Prueba de raíz unitaria

Pruebas LL UB IPS ADF PP LL UB IPS ADF PP

Sin efectos del tiempo Con efectos del tiempo

GLOBAL Gini -74,26 -42,97 -17,75 -8,93 -58,79 -74,49 -43,82 -13,32 -9,22 -58,47

Urb -31,41 -13,23 -17,37 -14,54 -31,71 -33,82 -13,70 -29,56 -15,81 -36,22

EHIC Gini -11,49 -4,52 9,84 -0,34 -4,69 -14,07 -8,30 0,64 -0,42 -9,14

Urb -6,89 -3,16 -2,72 -4,40 -5,83 -8,36 -2,64 -4,27 -4,34 -7,08

HIC Gini -33,38 -19,57 -2,14 -3,09 -26,46 -33,90 -19,96 -8,61 -3,07 -27,03

Urb -13,91 -6,63 -14,10 -8,02 -16,05 -14,59 -8,13 -17,87 -10,03 -17,57

MHIC Gini -21,31 -14,69 -7,72 -10,47 -16,36 -21,31 -13,82 0,81 -9,87 -16,22

Urb -8,08 -3,80 -12,98 -3,02 -11,61 -10,47 -6,19 -13,81 -4,13 -12,94

MLIC Gini -40,45 -21,43 -15,60 -5,36 -32,81 -40,01 -21,42 -9,90 -5,34 -31,76

Urb -15,78 -7,93 -13,12 -9,60 -17,15 -21,72 -10,07 -16,05 -11,68 -17,97

LIC Gini -36,34 -21,07 -7,12 -6,83 -29,35 -36,34 -20,64 -5,92 -7,19 -30,32

Urb -14,75 -5,39 -9,89 -8,74 -14,03 -14,67 -5,12 -19,37 -9,93 -17,56

ELIC Gini -29,30 -18,75 -8,41 -7,10 -23,89 -29,30 -20,23 -17,10 -7,55 -29,19

Urb -15,01 -4,23 9,50 -4,34 -10,15 -24,46 -5,18 -23,57 -5,33 -27,91

Nota: los valores indican significancia estadística de * p < 0.05, ** p < 0.01 y p< 0,001***.

La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de la di-

mensión y las estadísticas se obtienen sumando los numeradores y los

denominadores a lo largo de la serie independientemente. La Tabla 4

informa las siguientes estadísticas: una estadística de panel-v, panel-

rho, panel-PP y panel-ADF. La prueba de cointegración heterogénea del

panel de Pedroni (1999) muestra que no hay un equilibrio relación a

nivel global entre las series. Los resultados muestran que a nivel global

no existe un movimiento conjunto de las variables, juntamente con los

países de ingresos extremos altos, países de ingresos altos, países de in-

gresos medios bajos, países de ingresos bajos.

Para los países de ingresos medios altos se encentra un movimiento

conjunto de las variables a largo plazo, juntamente con los países de in-

gresos extremos bajos. Estos resultados no concuerdan con lo encon-

trado por, Shang, Li, Li, & Chen, (2018), debido a que demuestran en

un estudio hecho en China, que a largo plazo existe equilibrio entre la

proporción de población urbano-rural y la diferencia de productividad

marginal entre áreas urbanas y áreas rurales, tomando en cuenta que

China es un país de altos ingresos.

Tabla 4. Resultado de la prueba de cointegración de Pedroni

GLOBAL EHIC MHIC HIC MLIC LIC ELIC

Estadísticos dentro de las dimensiones

Panel estadístico-v 0,97 0,32 0,67 -0,08 0,74 0,91 0,43

Panel estadístico-p -55,31 -10,78 -25,81 -14,59 -29,41 -27,79 -20,51

Panel estadístico-PP -167,4 -41,18 -76,37 -42,82 -77,76 -88,64 -71,29

Panel estadístico ADF -49,25 -13,08 -19,49 -12,31 -29,84 -21,9 -12,62

Estadísticos entre las dimensiones

Panel estadístico-p -44,77 -8,674 -20,98 -11,56 -23,83 -22,42 -16,79

Grupo estadístico´-PP -190,9 -44,5 -86,89 -52,07 -87,68 -100,2 -79,39

Grupo estadístico ADF -44,3 -11,94 -15,14 -7,637 -24,6 -22,53 -12,64

Nota: **significancia al 1%, ***significancia al 0,1%

La Tabla 5 muestra los resultados del modelo de error vectorial del

panel VECM datos propuestos por Westerlund (2007), que tiene una

ventaja atractiva porque establece que el la hipótesis conjunta nula es

que todas las secciones transversales en el panel están cointegradas y

omiten informar sobre la observación que no tiene cointegración (Kas-

man & Duman, 2015). La prueba de cointegración propuesto por West-

erlund (2007) verifica la ausencia o presencia de determinación de coin-

tegración.

6
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Tabla 5. Resultados de Westerlund VECM

Estadístico Valor Valor-Z Valor-P

GLOBAL Gt -41,35 -450,26 0,00

Ga -1,80 -2,50 0,00

Pt -83,67 -74,64 0,00

Pa -127,96 -184,76 0,00

EHIC Gt -937,09 -2,00 0,00

Ga -4,90 -1,30 0,00

Pt -19,45 -18,40 0,00

Pa -151,85 -41,44 0,00

MHIC Gt -8,56 -32,75 0,00

Ga -119,82 -68,83 0,00

Pt -35,25 -30,62 0,00

Pa -125,28 -82,62 0,00

HIC Gt -8,52 -20,31 0,00

Ga -124,62 -44,83 0,00

Pt -21,35 -18,36 0,00

Pa -124,92 -51,38 0,00

ELIC Gt -8,44 -37,85 0,00

Ga -116,77 -78,83 0,00

Pt -41,12 -35,59 0,00

Pa -104,41 -79,90 0,00

MLIC Gt -9,83 -41,64 0,00

Ga -134,23 -82,25 0,00

Pt -42,76 -38,80 0,00

Pa -133,94 -93,57 0,00

LIC Gt -9,507 -32,102 0,000

Ga -132,063 -65,134 0,000

Pt -33,091 -29,670 0,000

Pa -133,535 -75,199 0,000

Las Tablas 6 y 7 muestran los resultados del modelo DOLS con y

sin efectos del tiempo, el cual nos permite evaluar la relación de equi-

librio de largo plazo entre las variables de forma individual por países.

Estos resultados nos permiten determinar qué grado de fuerza del vec-

tor de cointegración, existe mayor contundencia de los valores cuando

son más cercanos a 1. Cuando los países son analizados con efectos del

tiempo, los países de ingresos extremo altos que poseen un equilibrio

al largo plazo son: Noruega y Suiza, los países de ingresos altos poseen

contundencia son: Finlandia, Francia, Japón, Países Bajos, Nueva Ze-

landa, Suecia y Reino Unido, en el grupo de países de ingresos medios al-

tos encontramos a las Bahamas, los países de ingresos medios bajos son:

Brasil, Colombia, República checa, Ecuador, Irán, Rep. Islámica, Leto-

nia, Lituania, México, Polonia, Federación Rusa, Turquía y Venezuela,

RB, los países de ingresos bajos son: Armenia, República Dom., El Sal-

vador, Macedonia, Moldavia, Nigeria, Paraguay, Serbia y Tailandia, fi-

nalmente los países de ingresos extremo bajos son solamente Pakistan y

Vietnam.

Cuando se analizan las variables sin efecto de tiempo presenta los

siguientes resultados, para los países de ingresos extremo altos que

poseen un equilibrio al largo plazo tenemos a Suiza, los países de in-

gresos altos poseen contundencia son: Australia, Japón, Países Bajos,

Nueva Zelanda y Suecia, en el grupo de países de ingresos medios al-

tos encontramos a Eslovenia, los países de ingresos medios bajos son:

Colombia, Croacia, Ecuador, Letonia, Lituania, Panamá y República

Eslovaca, los países de ingresos bajos son: Armenia, Belice, Bolivia,

República Dom., El Salvador, Marruecos, Nigeria y Tailandia, finalmente

los países de ingresos extremo bajos son Mauritania, Pakistán, Tayik-

istán y Tanzania.

7
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Al medir la fuerza del vector de cointegración a largo plazo tenemos

resultados que establecen un equilibrio en los países de ingresos ex-

tremo altos, medios bajos y bajos, cuando no se toma en cuenta el efecto

del tiempo, por otro lado cuando no se toma en cuenta este, los países

de ingresos medios altos, medios bajos, bajos y extremo bajos poseen

valores contundentes, como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultados de pruebas de los modelos de panel PDOLS)

Con dummy del tiempo Sin dummy del tiempo

urb i,t urb i,t

Grupos PDOLS Estadístico-t PDOLS Estadístico-t

GLOBAL -125,30 -0,90 -11,72 0,003

EHIC -313,10 -2,47 -127,00 -0,91

HIC -53,97 -0,58 -105,80 -0,39

MHIC -128,00 -0,83 -126,40 -1,19

MLIC 20,45 1,48 59,47 1,22

LIC -352,6 -1,66 -198,20 -1,06

ELIC 96,13 0,84 356,90 1,39

La Tabla 9 muestra los resultados de la prueba de causalidad del

tipo Granger que se estiman sobre la base de la prueba propuesta por

Dumitrescu & Hurlin (2012), los cuales muestran la existencia de causal-

idad de Granger bidireccional (GINI URBAN) entre el coeficiente de

GINI y la urbanización en todos los grupos de países excepto para los

países de ingresos altos en el cual hay una relación unidireccional del

índice de Gini y urbanización (GINI → URBAN).

Tabla 9. Resultados de la prueba de causalidad basada en Dumitrescu & Hurlin (2012)

Dirección causal Grupo W-bar Valor-Z Valor-P

GINI → URBAN GLOBAL 5,67 30,61 0,00

EHIC 10,24 11,32 0,00

MHIC 4,98 11,93 0,00

HIC 3,57 4,81 0,00

MLIC 4,30 11,68 0,00

LIC 5,85 15,35 0,00

ELIC 9,03 20,48 0,00

URBAN → GINI GLOBAL 12,01 72,22 0,00

EHIC 2,62 1,99 0,00

MHIC 4,36 10,07 0,00

HIC 2,49 2,79 0,01

MLIC 24,93 84,60 0,00

LIC 11,27 32,49 0,00

ELIC 6,21 13,27 0,00

5. Conclusiones

Esta investigación analiza el efecto que tiene la urbanización, sobre

la desigualdad de ingresos a nivel mundial, en el periodo 1980-2015. En-

contramos una relación de equilibrio a corto plazo entre la urbanización

y la desigualdad de ingresos. Mediante el modelo de corrección de error,

determinado por el test de Westerlund (2007), encontré la existencia de

relación de corto plazo entre las variables antes descritas, también en-

contramos relación de equilibrio a largo plazo de forma individual y por

grupos de países. Finalmente, las pruebas de causalidad de Granger in-

dican que existe causalidad bidireccional, entre las variables para todos

los grupos de países, excepto los países de ingresos altos que poseen una

relación unidireccional donde el Gini causa la urbanización. Las posi-

bles implicaciones de política económica están orientadas a invertir en

educación en los países de ingresos medios bajos, países de ingresos ba-

jos y países de ingresos extremos bajos, debido a que en estos países aún

se concentra la riqueza en pocos sectores, haciendo que la urbanización

genere más desigualdad, una de las mejores formas para reducir la de-

sigualdad es la educación, puesto que genera mayores oportunidades a

los más vulnerables.
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Resumen

Una subida en el nivel de precios provoca una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Dentro de los determinantes del mismo se ha

comprobado que los aumentos de los niveles de circulante en la economía pueden tener un efecto directo en la inflación (Moazzami

& Gupta, 1995). Parte del circulante de una economía viene influenciado por las remesas ya que incrementa el ingreso disponible

principalmente en países en vías de desarrollo (Karras, 1992). Por lo tanto, mediante técnicas regresivas, de cointegración y de cau-

salidad se pretende determinar la relación entre la inflación con la masa monetaria y las remesas en los países de la Comunidad

Andina, entre 1986-2019, tomando datos del Banco Mundial (2019). Los resultados indican que existe una relación negativa entre la

inflación con la masa monetaria y las remesas, además que se encontró un efecto significativo entre las variables en el corto y largo

plazo. Causalmente, se encontró que en Ecuador la inflación causa al dinero y a nivel de la CAN las remesas causan la inflación.

Una implicación de política es reducir las tasas de interés con la finalidad de aumentar la velocidad del circulante por medio de la

inversión. De esta manera, habría mayores incentivos para que las remesas se destinen a la inversión.
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Inflation, money and remittances: evidence for the countries of

the Andean Community, period 1986-2019

Abstract

TA rise in the price level causes a loss of purchasing power of money. Among its determinants, it has been verified that increases in

the levels of working capital in the economy can have a direct effect on inflation (Moazzami & Gupta, 1995). Part of the circulation

of an economy is influenced by remittances since it increases disposable income mainly in developing countries (Karras, 1992).

Therefore, by means of regressive, cointegration and causality techniques, the intention is to determine the relationship between

inflation with the money supply and remittances in the countries of the Andean Community, between 1986-2019, taking data from

the World Bank (2019). The results indicate that there is a negative relationship between inflation with the money supply and re-

mittances, and that a significant effect was found between the variables in the short and long term. Causally, it was found that in

Ecuador inflation causes money and at the CAN level remittances cause inflation. A policy implication is to reduce interest rates in

order to increase the speed of the currency through investment. In this way, there would be greater incentives for remittances to be

used for investment.
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1. Introducción

La inflación es un indicador macroeconómico de gran relevan-

cia para medir la pérdida del poder adquisitivo del circulante en una

economía. Si el nivel generalizado de precios sube, provoca una dis-

minución de la producción por dos ámbitos: desde el lado de la oferta

implica un aumento de los costos de producción, y del lado de la de-

manda, un aumento del precio de los bienes y servicios demandados

(Blanchard). Si estos niveles son elevados, tiene implicaciones negativas

en el consumo de bienes y servicios, pero si los niveles de inflación son

negativos provoca una disminución en la oferta de bienes y servicios,

por lo que en ambos casos, disminuye la producción de una economía.

Según la CEPAL (2019) la inflación regional de América Latina se

ubicó en 5,7%, mientras que el promedio de los países de la Comu-

nidad Andina (CAN) se ubicó en 1,6% (INEC, 2019). De este grupo de

países (integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), el que mayor

inflación tuvo fue Colombia con el 3,1% mientras que Ecuador registró

una deflación del 0,12%. En este último, resulta interesante analizar

que los países que tienen independencia en su política monetaria en

la región tienen una mayor inflación, en comparación con Ecuador que

adoptó una moneda extranjera como medio de intercambio. En este

sentido, la libertad de manejar la política monetaria parece que incre-

menta la inflación, sobre todo cuando un estado puede expandir o con-

traer la liquidez de una economía. Por lo tanto, la masa monetaria es

uno de los factores que intervienen dentro del nivel de precios (Fried-

man, 1968). En 2019 el promedio de la masa monetaria de la CAN fue

de 124 billones de dólares, mientras que en la región se ubicó en 72 bil-

lones de dólares, 52 millones por encima del promedio regional (Banco

Mundial, 2019).

La teoría que utilizo para la presente investigación es la Teoría

Cuantitativa del Dinero (TCD). Fisher (1911), sustenta esta teoría, por

la cual analiza la relación entre precios y la cantidad del dinero. La cual

nos indica que el nivel de precios está determinado por la cantidad de

dinero existente en la economía (Lucas, 1980). Por otro lado, uno de los

aspectos que inciden en el incremento de la masa monetaria, son las

remesas. En el contexto latinoamericano en el que se inserta la CAN,

las remesas representan un aporte importante para la economía en vías

de desarrollo. En 2018 la CAN totalizó 10.217 millones de dólares (CAN,

2019), en consecuencia, un incremento en la masa monetaria. Teniendo

en cuenta este aspecto, el objetivo de la presente investigación es deter-

minar la relación entre la inflación y la masa monetaria en países miem-

bros de la Comunidad Andina durante el periodo 1986-2019. También

hemos considerado las remesas como variable de control para determi-

nar su efecto a largo y corto plazo a través de técnicas de cointegración

bajo la hipótesis que señala la TCD, es decir, una relación directamente

proporcional entre la masa monetaria y la inflación, así como entre las

remesas y la inflación.

Analizar la masa monetaria y su efecto en el nivel de precios en la

CAN otorga una primera visión relativa entre países cuya política mon-

etaria es soberana en relación a una economía que depende de su sec-

tor externo para expandir su economía como lo es el caso ecuatoriano.

Teniendo en cuenta la poca evidencia empírica respecto a este tema,

esta investigación genera los primeros pasos en el entendimiento de la

dinámica del nivel precios visto desde una perspectiva monetaria. Los

resultados indican que existe una relación negativa entre la inflación, la

masa monetaria y las remesas, además que se encontró un efecto sig-

nificativo entre las variables en el corto y largo plazo. Causalmente, se

encontró que en Ecuador la inflación causa al dinero y a nivel de la CAN

las remesas causan la inflación.

El presente documento contiene cinco apartados. El primero hace

referencia a la introducción. El segundo a la revisión de literatura pre-

via, la cual nos ayuda a examinar estudios de igual similitud realizados

en diferentes países. En el tercero se encuentra los datos y metodología,

donde se detalla las variables utilizadas, medición, así como gráficos de

evolución y estadísticos descriptivos. En el cuarto están los resultados

de la presente investigación y su discusión con la evidencia empírica;

y en el quinto se redacta las conclusiones, implicaciones de políticas y

recomendaciones del presente estudio.

2. Revisión y literatura previa

La emisión monetaria global supera en ocasiones la producción

real de bienes y servicios, esto genera un desbalance en las transac-

ciones comerciales como consecuencia del incremento del circulante,

teniendo implicaciones directas sobre la inflación (Mielnik, 2015). Para

el análisis de la influencia de la masa monetaria y las remesas en el nivel

de precios, nos basamos en la Teoría Cuantitativa del Dinero (TCD),

propuesta en un inicio por el matemático-astrónomo Nicolaus Coper-

nicus en 1517, luego modernizada y ampliada por Milton Freedman a

mediados del siglo XX. La teoría indica que el nivel de precios es directa-

mente proporcional a la cantidad de dinero en circulación, los porcenta-

jes en esta relación son equivalentes a largo plazo (Parkin, Esquivel,

Munoz & Martinez Gay, 2007).

Según Friedman (1989), el aumento de la masa monetaria conduce

en primera instancia, al aumento de la mano de obra y los productos

básicos, generando un efecto cadena en los demás precios de bienes y

servicios. Karras (1992) por su parte, analiza el efecto a largo plazo del

nivel de precios y la masa monetaria en países desarrollados en la que

demuestra que la teoría no se cumple a excepción de unos pocos países.

En otras palabras, un aumento en M genera un incremento en P, bajo

el supuesto de que la velocidad sea constante y la economía esté en un

nivel de pleno empleo (Fisher, 1911).

Con respecto a las remesas y su incidencia en la economía de

un país, la evidencia empírica nos muestra los siguientes resultados.

En México los autores Aragonés & Salgado (2016) encontraron que las

remesas contribuyen con la estabilidad macroeconómica del país, de-

bido a que ayudan a mantener la estabilidad en la balanza de pagos de-

bido a su impacto positivo sobre la cuenta corriente. Por otro lado Ab-

bas, Masood & Sakhawat (2017) encontraron que la inflación tiene una

relación significativa e inversa con las remesas, lo que indica una menor

inversión por parte de la diáspora debido a condiciones macroeconómi-

cas inestables.

Mientras que Hossain & Hasanuzzaman (2013) muestran que tanto

las remesas como la apertura comercial influyen de manera positiva y

significativamente en el nivel de inversión en Bangladesh, lo cual indica

que a diferencia de la mayoría de las conclusiones que se encuentran

en la literatura, las remesas de los migrantes en los países en desarrollo

no se usa completamente en necesidades básicas de consumo. Además,

encontraron que existe una relación causal unidireccional a largo plazo

que va desde las remesas hasta la inversión, lo que indica que las políti-

cas favorables para aumentar el flujo de remesas promoverán la inver-

sión. Resultados que concuerdan con los de Amponsah & Garcia (2017)

los cuales indican que en África Subsahariana (SSA), las remesas tienen

impactos positivos y significativos en los flujos netos de IED a la SSA

condicionados al nivel del PIB per cápita en el país receptor.

Dzeha et al. (2017) para 25 países africanos con datos de 1990 a

2013. Encontraron que las remesas por sí mismas promueven la produc-

tividad laboral pero no la acumulación de capital. De hecho, se observa

que las remesas tienen un impacto positivo en la productividad laboral

y un impacto negativo en la acumulación de capital. Karikari, Mensah

& Harvey (2016) para África mismo indicaron que las remesas influyen

de manera positiva y significativa en ciertos aspectos del desarrollo fi-

nanciero, como los depósitos bancarios y la oferta monetaria, dejando

de lado la elegibilidad para adquirir crédito de los bancos en África. Sin

embargo, estas remesas recibidas no promovieron el desarrollo
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financiero a largo plazo. Esto se debe al hecho de que las remesas

recibidas no se quedan con las instituciones financieras sino para que

son utilizadas para otros fines como para cubrir las necesidades bási-

cas principalmente. Por otro lado Fromentin. (2017) nos dice que las

remesas promueven el desarrollo financiero en los países en desarrollo

a largo plazo, pero el efecto puede ser diferente a corto plazo.

En Pakistán, Nisar & Tufail (2013) para los años 1970-2010, encuen-

tran que las remesas tienen un mayor efecto en la inflación de alimentos

que en la de vivienda y construcción; puesto que la mayor parte de las

familias de emigrantes pertenecen a la clase baja o media, que destinan

el ingreso por remesas a sus gastos en alimentos. Dichos resultados con-

cuerdan con los encontrados en Ecuador en el periodo 2006-2015 por

Espinoza & Córdova (2017), en lo cual las remesas tienen un impacto

positivo en la inflación en Ecuador, con un rezago de dos trimestres. En

la India entre 1978-2009, donde Adhikari & Guru-Gharana (2013) encon-

traron que las remesas incrementan el nivel de precios internos, pero la

variable no resultó ser estadísticamente significativa. Este resultado lo

justifican señalando que la entrada de remesas tiene un peso relativa-

mente pequeño para incrementar la oferta de dinero y, por ende, oca-

sionar un incremento significativo en los precios en ese país.

En lo que respecta a la evidencia sobre el uso de la metodología

tenemos que Zhang, Zhou, Yang & Shao (2017), para explorar la trans-

formación y mejora de la economía de China utilizando datos de con-

sumo de electricidad, se basaron en un modelo VAR-VEC para capturar

las interdependencias dinámicas entre las variables relacionadas. Mien-

tras que Berdiev & Saunoris (2016) al examinar el desarrollo financiero

y la economía sumergida de 161 países durante el período 1960-2009,

utilizaron un modelo de autoregresión de vector de panel, con lo cual

construyeron funciones de respuesta al impulso que ilustran la trayec-

toria temporal de una variable. Por su parte Keqiang Hou, Montaña &

Ting Wu (2016), utilizan un VAR estructural con un modelo de equi-

librio general estocástico dinámico de dos países, para examinar los

choques en los precios del petróleo y su mecanismo de transmisión en

una economía exportadora de petróleo

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Los datos de las variables estudiadas se tomaron del Banco Mundial

(2019). Los datos en los países Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia son

series temporales durante el periodo 1986-2019. Las variables son in-

flación como variable dependiente; y la masa monetaria y las remesas

como variables independientes. Para capturar el cambio estructural en

las economías de dichos países, se añadió una variable dummy para

cada país. En Ecuador la variable dummy señala el proceso de la dolar-

ización en 1999, en Colombia muestra el programa de internacional-

ización de la economía en 1990. En Bolivia la dummy indica el inicio del

periodo presidencial de Evo Morales en 2006, mientras que para Perú

recoge el fin del periodo presidencial de Alberto Fujimori en el año 2000.

La inflación está medida por el índice de precios al consumidor

tomando como base el año 2010 y se encuentra expresado a precios ac-

tuales. La masa monetaria esta medido como el total del dinero cir-

culante de cada una de las economías de análisis a precios actuales.

Finalmente, las remesas están expresadas como remesas personales

recibidas a precios actuales. Para un mejor manejo de los datos las vari-

ables fueron transformadas a logaritmos con la finalidad de capturar la

variación de un periodo a otro, y los datos que corresponden al año 2019

fueron extrapolados.

Los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 muestran la evolución y correlación entre la

inflación, masa monetaria y las remesas de los países de la CAN respec-

tivamente. Se observa que en todos los países la evolución de la masa

monetaria y las remesas es positiva a lo largo del periodo de análisis, sin

embargo, la correlación entre inflación con dinero y remesas es negativo

y con un nivel de varianza ajustado a la línea de tendencia. No obstante,

Perú y Bolivia presentan un relativo nivel de varianza superior debido a

los parámetros atípicos que tiene la inflación de sus economías respec-

tivamente a causa de un periodo de crisis económica. La inflación por

su parte, evolutivamente indica volatilidad en todo el periodo de análi-

sis, pero en todos los países coincide que su inflación es elevada en la

primera mitad del periodo donde coincide la época neoliberal, para la

segunda mitad del periodo la inflación tiende a estabilizarse y manten-

erse en porcentajes relativamente bajos hasta la actualidad (Figura 1).

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos y la correlación de

las variables en análisis, se observa que la mayor desviación estándar en

inflación lo muestra Perú y Bolivia debido a las observaciones atípicas

de esta variable en periodos de crisis de ambas economías, sin embargo,

la desviación estándar para el dinero y las remesas se mantiene baja en

todos los países. No obstante, en Colombia es el único país que presenta

un alto grado de correlación en estas últimas variables.

Tabla 1. Estadistivos descriptivos

Países de la CAN Variable Observaciones Media Desv. Estándar Min. Max. Correlación

Inflación 34 22,93 24,79 0,86 96,09 1,00

Ecuador Remesas 34 22,92 1,15 21,06 24,60 -0,61*

Dinero 34 20,10 2,37 13,81 21,92 -0,81*

Inflación 34 12,24 9,59 2,01 30.34 1,00

Colombia Remesas 34 31,71 1,66 28,33 33,84 -0,93*

Dinero 34 21,35 0,94 0,94 22,71 -0,89*

Inflación 34 15,28 46,42 0,92 4,96 1,00

Bolivia Remesas 34 24,16 1,58 20,25 20,99 0,30

Dinero 34 18,56 2,31 15,03 0,27

Inflación 34 363,53 1389,00 -0,16 7481,66 1,00

Perú Remesas 34 23,60 4,06 11,12 26,62 0,47

Dinero 34 20,16 2,09 13,45 13,45 0,27
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3.2. Metodología

Para determinar la relación entre la inflación y las remesas, se aplica

el método de mínimos cuadrados ordinarios para probar la hipótesis de

que las remesas tienen un efecto positivo en la inflación y como se ex-

plicó en la parte de datos, se añadió una variable dummy, como se ex-

presa a continuación:

In ft = δ0 +δ1Remt +δ2Dummy +εt (1)

Para estimar el equilibrio a largo plazo entre las variables se uti-

lizó la técnica de integración ARDL. En el cual la variable endógena es

explicada por sus valores rezagados y por los valores rezagados de to-

das las demás variables del modelo. Planteando el siguiente modelo

econométrico:

∆In ft = δ0 +δ1

n∑
i=1

∆Rem1t−i +δ2

n∑
i=1

∆In f1t−i +ε1t (2)

∆Remt = δ4 +δ5

n∑
i=1

∆In f1t−i +δ6

n∑
i=1

∆Rem1t−i +ε2t

Para estimar el equilibrio en el corto plazo se aplicó el modelo VEC,

en el cual se agregó el término de error rezagado como una variable in-

dependiente adicional:

∆In ft = δ0 +δ1

n∑
i=1

∆Rem1t−i +δ2

n∑
i=1

∆In f1t−i +δ3εt−1 +υ1t (3)

∆Remt = δ4 +δ5

n∑
i=1

∆In f1t−i +δ6

n∑
i=1

∆Rem1t−i +δ7εt−1 +υ2t

Además para examinar la causalidad de las variables se realizó la

prueba de causalidad de Granger (1969), con lo cual se determina si ex-

iste causalidad y si es unidireccional o bidireccional.

4. Discusión de resultados

4.1. Modelo base

La Tabla 2 reporta los resultados de la estimación de la ecuación

(1), para los países que conforman la CAN en el periodo 1986-2019. Se

plantearon 4 modelos temporales para cada uno de los países miem-

bros, los resultados indican un efecto negativo entre la inflación y la

masa monetaria y excepción de Perú que es positivo. Sin embargo, es

estadísticamente significativo únicamente en Ecuador y Perú. Las reme-

sas por su parte, indica un efecto negativo y significativo solamente en

Colombia. No obstante, el efecto negativo se repite en Perú y se observa

que en Ecuador y Bolivia la tendencia es positiva, pero no significativa

en los tres casos.

Estos resultados indican una relación opuesta a lo indican los estu-

dios fundacionales y la Teoría Cuantitativa del Dinero, puesto que tanto

para la masa monetaria y las remesas, se observa una tendencia neg-

ativa en lugar de una positiva como lo indica la teoría. Estos resulta-

dos concuerdan con los obtenidos por Nisar & Tufail (2013), en Pakistán

para los años 1970-2010 y con los encontrados en Ecuador en el periodo

2006-2015 por Espinoza Córdova (2017), en lo cual las remesas tienen

un impacto positivo en la inflación en Ecuador, con un rezago de dos

trimestres. Pero difieren de los encontrados por Hossain & Hasanuzza-

man (2013) los cuales indican que tanto las remesas como la apertura

comercial influyen positiva y significativamente en el nivel de inversión

en Bangladesh, lo que significa que, contrariamente a la mayoría de

las conclusiones que se encuentran en la literatura, las remesas de los

migrantes en los países en desarrollo no se gastan completamente en

necesidades básicas de consumo.

Tabla 2. Efecto regresivo de la inflación con el dinero y las remesas

Ecuador Colombia Perú Bolivia

Dinero -19,81*** -1,81 117,90 -37,82***

(-4,47) (-1,32) (0,30) (-3,82)

Remesas 0,78 -6,94** -371,20 12,80

(0,40) (-3,42) (-0,44) (1,70)

Dummy 3,32 2,23 -326,90 28,18

(0,35) (0,79) (-0,41) (1,16)

Constante 459,40*** 216,10*** 5249,90 680,10***

(5,39) (12,88) (0,68) (4,19)

Observaciones 34 34 34 34

R2 ajustado 0,63 0,86 0,02 0,32

4.2. Resultados de las pruebas de raíz uni-
taria

La Figura 1, refleja el comportamiento de las variables: inflación,

masa monetaria y remesas para Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, du-

rante el periodo 1986-2019. En las gráficas podemos observar que las

dos variables estudiadas en los cuatro países presentan el problema de

la raíz unitaria, lo cual es comprobado al aplicar la prueba de Dickey &

Fuller (1979) y la de Phillips & Perron (1988). Para el análisis compara-

mos el valor calculado y el valor crítico al 5%, con lo cual obtengo el

resultado que la inflación y las remesas son variables no estacionarias.

Para corregir el problema apliqué primeras y segundas diferencias. Por

lo tanto las variables presentan un orden de integración de I (2). En la

Tabla 3 se reporta los resultados de la prueba de Dickey & Fuller (1979)

y la de Phillips & Perron (1988)

Este resultado concuerda con los obtenidos por Espinoza y Córdova

(2017), en su estudio para Ecuador en el periodo 2006-2015, en el cual

para corregir el problema de la raíz unitaria se aplica las primeras difer-

encias. En este caso se aplicó segundas diferencias puesto que los reza-

gos no resolvían el problema de la raíz unitaria en la primera diferencia,

sin embargo, en la segunda los parámetros indican que el valor obser-

vado supera al valor crítico en todas las variables y en todos los niveles

críticos. Esto se justifica al aplicar el test de longitud de rezago según

el criterio de Akaike (1974), donde muestra que el segundo rezago es el

más óptimo (Anexo 5).
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Tabla 3. Resultados de la prueba de Dickey (1979) Fuller (1979) y de la prueba de Phillips Perrón (1988)

Prueba de Dickey & Fuller (1979) Prueba de Phillips & Perron (1988)

Sin tendencia Con tendencia Sin tendencia Con tendencia I (q)

País Variables
Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Inflación -8,02 -2,98 -5,12 -3,58 -10,05 -2,98 -9,26 -3,58 I (2)

Ecuador Remesas -9,82 -2,98 -24,73 -3,58 -13,66 -2,98 -12,84 -3,58 I (2)

Dinero -8,10 -2,98 -5,03 -3,58 -9,57 -2,98 -9,02 -3,58 I (2)

Inflación -9,06 -2,98 -5,29 -3,58 -11,36 -2,98 -10,63 -3,58 I (2)

Colombia Remesas -9,71 -2,98 -6,59 -3,58 -15,80 -2,98 -14,30 -3,58 I (2)

Dinero -8,20 -2,98 -4,20 -3,58 -8,55 -2,98 -8,43 -3,58 I (2)

Inflación -39,85 -2,98 -7,76 -3,58 -89,46 -2,98 -74,69 -3,58 I (2)

Bolivia Remesas -9,03 -2,98 -4,54 -3,58 -10,74 -2,98 -10,12 -3,58 I (2)

Dinero -9,34 -2,98 -4,77 -3,58 -12,35 -2,98 -10,86 -3,58 I (2)

Inflación -9,04 -2,98 -7,12 -3,58 -13,55 -2,98 -11,45 -3,58 I (2)

Perú Remesas -6,36 -2,98 -4,37 -3,58 -6,34 -2,98 -6,97 -3,58 I (2)

Dinero -5,48 -2,98 -9,70 -3,58 -5,79 -2,98 -5,63 -3,58 I (2)

Después de aplicar las diferencias se genera nuevamente las gráfi-

cas del comportamiento de las variables, Con la segunda diferencia se

ha corregido el problema de la estacionalidad, como se puede apreciar

en el Anexo 5.

4.3. Resultados de cointegración

Para estimar la relación de equilibrio a largo plazo entre la inflación

con la masa monetaria y las remesas, se utilizó el enfoque ARDL, el cual

fue propuesto por Pesaran & Shin (1998) y luego modificado por Pe-

saran, Shin & Smith (2001). Los resultados nos indican que estadístico

F en todos los modelos propuestos es mayor que los valores críticos en

los distintos niveles de significancia. Por lo tanto, esta prueba nos in-

dica que existe una relación en el largo plazo. La Tabla 4 reporta estos

resultados.

Tabla 4. Resultados de prueba de Cointegración ARDL

Pais k_2 Valores críticos

10% 5%

Prueba F (I_0) (I_1) (I_0) (I_1)

Ecuador 22,76 2,72 3,77 3,23 4,35

Colombia 21,68 3,17 4,14 3,79 4,85

Bolivia 227,43 2,72 3,77 3,23 4,35

Perú 9,79 2,72 3,77 3,23 4,35

4.3.1. 4.4 Resultados modelo de vector de corrección
de error (VEC)

Para estimar la relación de equilibrio en el corto plazo entre las vari-

ables del modelo estudiado, aplicamos la prueba de corrección de error

(VEC) de Johansen (1988) para cada país. Para determinar si existe o no

un efecto inmediato de la masa monetaria y las remesas en la inflación,

el error rezagado de cada una de las variables debe ser negativo y es-

tadísticamente significativo. En la Tabla 5, se observa que en los cuatros

países existe equilibrio a corto plazo, con lo cual, se determinara que la

inflación es sensible a los cambios en el nivel de masa monetaria y las

remesas.

Tabla 5. Resultados de las pruebas de cointegración de corto plazo de Westerlund

País Variable Coeficiente Error estándar z P>|z| 95% Intervalo de confianza

Dinero 1.765,03 1.115,93 15,82 0,00 154,63 1.983,75

Ecuador Remesas -0,80 0,27 -3,00 0,00 -1.320,54 -0,28

Ce1E -0,95 0,03 -33,99 0,00 -1,00 -0,89

Constante -1.272,29

Dinero 8.766,70 267,73 3,27 0,00 3.519,36 1.401,40

Colombia Remesas 3.725,71 160,54 2,32 0,02 5.792,59 6.872,15

Ce1E -1.104,97 1.985,57 -5,56 0,00 -1.494,13 -7.158,02

Constante -6.819,55

Dinero -9.571,43 1.560,75 -61,33 0,00 -9.877,33 -9.265,53

Bolivia Remesas 1.948,46 6.229,35 31,28 0,00 1.826,36 2.070,55

Ce1E -0,85 0,02 -54,36 0,00 -0,88 -0,82

Constante 1.868,64

Dinero 2.469,49 5.834,06 4,23 0,00 1.326,03 361,24

Perú Remesas 0,95 1.151,41 0,83 0,41 -1,301,78 3.211,64

Ce1E -0,53 0,11 -4,71 0,00 -0,76 -0,31

Constante 0,51
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4.4. Resultados de causalidad tipo Granger
(1969)

Para determinar la relación causal entre las variables, se aplicó la

prueba de causalidad de Granger (1969), la misma que explica como

la conducta temporal de una variable causa la conducta temporal de

otra. Los resultados pueden ser de dos maneras: unidireccionales y bidi-

reccionales. La Tabla 6 muestra el resumen de esta prueba de causal-

idad que resultaron ser significativos del total de estimaciones que se

realizaron, se observa que existe causalidad unidireccional desde la in-

flación a la masa monetaria en el caso ecuatoriano. En Colombia el

dinero causa la inflación y las remesas al dinero, mientras que en Perú y

Bolivia las remesas a la inflación.

Tabla 6. Resultados de pruebas de los modelos DOLS individuales (con dummy)

País Dirección causal Valor p

Ecuador Inflación no causa M2 0,00

Colombia M2 no causa inflación 0,00

Remesas no causa M2 0,00

Perú Remesas no causa inflación 0,00

Bolivia Remesas no causa inflación 0,00

5. Conclusiones e implicaciones de política

En esta investigación estudiamos la relación entre la inflación, la

masa monetaria y las remesas basándonos en la teoría cuantitativa del

dinero, de la que partimos para establecer la hipótesis de que un au-

mento en la masa monetaria conlleva a un incremento del nivel de pre-

cios debido al aumento de la velocidad del circulante en la economía

y el mayor ingreso disponible para el consumo de bienes y servicios.

Uno de los factores que intervienen en el aumento de la masa mon-

etaria son las remesas, principalmente en países en vías de desarrollo

al ser los principales receptores de remesas, por este motivo, acentu-

amos el análisis en los países miembros de la CAN durante el periodo

de 1986-2019. Los resultados encontrados dan una respuesta contraria

a la hipótesis planteada, puesto que el efecto que señalan los modelos

regresivos son negativos. Sin embargo, se encontró que la masa mone-

taria y las remesas tienen un efecto al corto plazo y a largo plazo en la in-

flación. Finalmente, la prueba de causalidad de Granger muestran una

causalidad no definida, Perú y Bolivia coincide que las remesas causan

inflación y en Colombia al dinero. En este último país el dinero causa la

inflación y en Ecuador la inflación al dinero.

En futuras investigaciones se recomienda que se agregue a la vari-

able tipo de cambio real y las tasas de interés como variables de control,

ya que en el caso de la inflación, el poder adquisitivo del dinero viene

dada por el tipo de cambio, mientras que las tasas de interés condicio-

nan la inyección de capitales en la economía para estimular la inversión,

por lo que tendría implicaciones en la masa monetaria, una implicación

de política es orientar las remesas hacia la inversión, generando más

producción y empleo. Una implicación de política es reducir las tasas

de interés con la finalidad de aumentar la velocidad del circulante por

medio de la inversión. De esta manera, habría mayores incentivos para

que las remesas se destinen a la inversión.
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6. Anexos

Figura 1. Evolución de la Inflación y las Remesas en los países de la Comunidad Andina de las Naciones

Figura 2. Correlación y evolución de la Inflación, la masa monetaria y las remesas en Ecuador
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Figura 3. Correlación y evolución de la Inflación, la masa monetaria y las remesas en Ecuador

Figura 4. Correlación y evolución de la Inflación, la masa monetaria y las remesas en Perú
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Figura 5. Correlación y evolución de la Inflación, la masa monetaria y las remesas en Bolivia

Tabla 8. Criterio de Akaike (1974)

País Lag LL AIC

Ecuador 2 29,93 -0,64

Colombia 2 101,38 -5,74

Bolivia 1 41,03 -2,07

Perú 2 93,37 -6,03
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Resumen

El desarrollo de la industria manufacturera, incentivado por el aumento de las importaciones de capital, ha contribuido al aumento

del nivel de utilidad de los países en las últimas décadas, gracias al incremento del consumo. En este sentido, la presente investiga-

ción examina el impacto que tienen las importaciones de la industria manufacturera en 135 países del mundo, durante el periodo

1990-2016, mediante un análisis econométrico con datos de panel. Utilizando datos del World Development Indicators (2017) del

Banco Mundial y el método Atlas (2017), se creó una clasificación de los países en seis niveles de ingresos: Países de Ingresos Extre-

madamente Altos (EHIC), Países de Ingresos Altos (HIC), Países de Ingresos Medios Altos (MHIC), Países de Ingresos Medios Bajos

(MLIC), Países de Ingresos Bajos (LIC) y, Países de Ingresos Extremadamente Bajos (ELIC). Para encontrar las relaciones de equilibrio

a largo y corto plazo de las series, se aplicó las pruebas de cointegración de Pedroni (1999) y Westerlund (2017), respectivamente.

El modelo incluye variables de control como el gasto público y la inversión extranjera directa para mejorar la explicación de los

modelos. Los resultados encontrados demuestran que existe una relación de corto y largo plazo entre las variables de estudio. Por

lo tanto, se sugiere a los gobiernos la implementación de planes estratégicos que fomenten la inversión orientada a la creación de

nuevas industrias.

Palabras clave: Modelos de datos de panel; Importaciones; Industrias manufactureras; Gasto Público; Inversión Extranjera Directa

Códigos JEL: C33. L16. C01.

Impact of Imports on the Manufacturing Industry at a global

level: Data analysis panel.

Abstract

The development of the manufacturing industry, encouraged by the increase in capital imports, has contributed to the increase in

the level of utility of the countries in recent decades, thanks to the increase in consumption. In this sense, the present investigation

examines the impact that imports from the manufacturing industry have in 135 countries of the world, during the period 1990-2016,

through an econometric analysis with panel data. Using data from the World Bank’s World Development Indicators (2017) and the

Atlas method (2017), a classification of countries was created into six income levels: Extremely High Income Countries (EHIC), High

Income Countries (HIC), Upper Middle Income Countries (UMIC), Lower Middle Income Countries (LMIC), Low Income Countries

(LIC), and Extremely Low Income Countries (ELIC). To find the long-term and short-term equilibrium relationships of the series,

the co-integration tests of Pedroni (1999) and Westerlund (2017), respectively, were applied. The model includes control variables

such as public spending and foreign direct investment to improve the explanation of the models. The results found demonstrate

that there is a short and long-term relationship between the study variables. Therefore, it is suggested to governments the imple-

mentation of strategic plans that promote investment aimed at the creation of new industries.
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1. Introducción

La industria manufacturera es un tema de análisis de importancia

a nivel mundial, ya que con el pasar de los años se ha convertido en una

de las principales actividades económicas, sobre todo en los países de-

sarrollados. Según datos de la ONU, la industria manufacturera aporta

al total del valor agregado un 23% y su crecimiento durante 2015 fue de

3,4%. La dinámica de esta rama de actividad está relacionada con la

mayor demanda interna por la recuperación de la economía y también

por la demanda exterior, ya que las exportaciones de bienes industriales

crecieron 4,5%, resaltando las exportaciones de prendas de vestir, pro-

ductos de caucho, plástico, papel y cartón, entre otros. A nivel mundial,

en promedio e independientemente de sus ingresos, los países tienen

actualmente menos participación que antes en la industria manufac-

turera y alcanzan los niveles máximos de empleo y valor agregado en

contextos de menores ingresos en décadas anteriores (Rodrik, 2015).

Del mismo modo, según la ONUDI (2011), la baja participación de

la industria manufacturera en varios países en vías de desarrollo podría

atribuirse a condiciones particulares de cada país antes que a la reduc-

ción sistemática de la contribución de la industria a la economía como

consecuencia de un cambio estructural en las condiciones de oferta y

demanda de los diferentes sectores. Por otro lado, en el caso de las im-

portaciones en algunos casos se ha dado un proceso de sustitución con

el fin de solucionar la falta de oferta de productos en el mercado interno

y enfrentar problemas de restricción de divisas, mientras que en otros

se ha constituido como un mecanismo de industrialización (Ocampo,

2009; Thorp, 1997).

Para abordar la problemática mencionada anteriormente, se

plantea analizar la relación econométrica entre las importaciones y de

la industria manufacturera a nivel global y por grupos de países durante

el periodo 1990-2016 y; estimar el equilibrio a corto y largo plazo entre

las importaciones y el valor agregado de la industria manufacturera a

nivel global y por grupos de países durante el periodo analizado. Se uti-

lizó el método Atlas del Banco Mundial (2017), para clasificar a los países

según su nivel de ingresos. Así mismo se incluyeron variables de control

como el gasto público y la inversión extranjera directa, para mejorar el

ajuste de las estimaciones.

Respecto a la metodología, en el presente documento se realizó una

estimación panel por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y por Mín-

imos Cuadrados Generalizados (GLS, por sus siglas en inglés); luego se

llevan a cabo las pruebas de raíces unitarias de Phillip & Perron (1988),

Dickey & Fuller Aumentada (1981), Levine Lin & Chu (2002), Breitung

(2002) e, Im, Pesaran & Shin (2003). Así mismo, para verificar la relación

entre las variables, se utilizaron las pruebas de cointegración de Pedroni

(1999) y de Westerlund (2007) para el largo y el corto plazo, respectiva-

mente.

Finalmente, el trabajo se estructura de la sección manera: la sigu-

iente sección muestra la revisión de la literatura. La sección 3 incluye los

datos y la metodología utilizados en la presente investigación. Posterior-

mente en la sección 4 se realiza la discusión de los resultados, apoyados

en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones. Por otro lado, el apartado

5 incluye las principales conclusiones y recomendaciones de política.

Finalmente, se incluye la bibliografía revisada.

2. Revisión y literatura previa

En esta sección se realiza la revisión de trabajos que estudian la

relación causal entre las importaciones y la industria manufacturera.

En este contexto autores como Little, Scitovsky & Scott (1970) critican

a la industrialización mediante sustitución de importaciones, liderada

por la escuela de la CEPAL; reconociendo la necesidad de promover

la industria, aunque señalando que la protección es un medio impro-

ductivo e ineficiente para lograr dicho objetivo. Señalando que, bajo la

industrialización sustitutiva, los gobiernos generaban un exceso gasto

público, los capitalistas asumen comportamientos rentistas y los tra-

bajadores industriales empujan los salarios, generando desequilibrios

macroeconómicos. Este fracaso del Estado se ve como una particu-

laridad privativa de la industrialización sustitutiva (Ghani & O’Connell,

2014). Por el contrario, un estudio para el caso latinoamericano acerca

del proceso de desarrollo industrial, basado en la creación de una indus-

tria liviana mostró que países como Brasil, Argentina, México y Colom-

bia, entre otros, crearon un modesto pero dinámico sector manufac-

turero que mediante la intervención y asistencia del Estado logró pos-

teriormente su relativa consolidación (Katz, 2007).

Por otra parte, Valderrama, Neme & Ríos (2015) hacen un análisis

de la industria manufacturera, en donde mencionan que el capital hu-

mano y el personal no calificado generan eficiencia. Por su parte, Souza

& García (2016) hacen un estudio de la industria manufacturera en los

países de México y Brasil, donde registran un marcado crecimiento de la

competencia internacional, mencionando que para México el aumento

de bienes y servicios fue compensado con incrementos en la Produc-

tividad Total de los Factores de Producción. Para el caso brasileño, el

aislamiento de bienes manufactureros produjo un bajo desempeño de

la productividad. Así mismo, Bustamante & Gallego (2016) encontraron

que en el caso colombiano existe una significativa sustitución de bienes

importados y domésticos en la industria. Finalmente, Cruz (2016) ev-

idenció, también para el caso colombiano que, cambios estructurales

en la economía, especialmente en las reformas laborales han afectado

de manera desfavorable a la industria manufacturera. Por otro lado,

Medina, Posso, Tamayo & Monsalve (2012) encontraron que el salario,

el empleo no obrero y la demanda de empleo provocan conflictos para

el sector manufacturero colombiano, afectando el sector de las importa-

ciones. Seguidamente, González (2014) al hacer un estudio para China

e India aluden que la intervención directa del estado en la economía ha

generado un proceso de liberación económica que contribuyó a su pro-

ceso de industrialización.

Posteriormente, Ros (2001) analiza las relaciones de crecimiento

que pueden tener las políticas industriales, mencionando que las inter-

venciones exitosas de política orientadas a acelerar la transición fueron

el motivo para que países como Corea y Taiwán se volvieran ricos a

través de una variedad de políticas, subsidiando y coordinando proyec-

tos de inversión. La política gubernamental tuvo éxito en reasignar re-

cursos a industrias que hacían uso intensivo de capital y trabajo cal-

ificado. Con rendimientos crecientes en estas actividades, tal reasig-

nación elevó la rentabilidad del capital y empujó a la economía hacia

una trayectoria de alto crecimiento. Posteriormente al hablar de las im-

portaciones Galindo & Cardero (2016) mencionan que, en el caso de las

importaciones mexicanas, los aranceles aduaneros tienen un efecto sig-

nificativo sobre las importaciones.

Por otro lado, Amsden (2004) realiza una investigación diferente,

donde menciona que existe una sustitución de las importaciones en

industrias de altas tecnologías. En otros estudios acerca de la indus-

tria manufacturera tenemos, por ejemplo, a Castells & Schorr (2015) los

cuales señalan que el modelo de Argentina pos convertibilidad, más allá

de sus diferencias, presentaba una deficiencia significativa: la ausencia

de una estrategia y un plan de desarrollo industrial. Mencionan que el

accionar gubernamental se desplegó en consonancia con una política

de ingresos que buscó recomponer con criterio redistributivo los ingre-

sos de los sectores populares en general y, de los trabajadores en partic-

ular, y por esa vía, operó como un mecanismo de incentivo de la propia

producción manufacturera.

Finalmente, en otras investigaciones, se menciona que la inversión

extranjera directa aumenta la productividad industrial, lo que implica

que el gobierno debe continuar impulsando la IED, ofreciendo disponi-

bilidad de infraestructura, protección de propiedad intelectual
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que atraigan la inversión (Buckley, 2007). Por otro lado, Harrison &

Clare (2010), indican que la inversión extranjera directa tiene como

objetivo desplegar un proceso mediante el cual el gobierno, la indus-

tria y las organizaciones privadas logran acrecentar la producción. Así

mismo, se menciona que en el período 1932-1937 en Colombia se inició

un proceso de recuperación de la dinámica industrial, destacándose el

hecho de que la expansión industrial superó sustancialmente el crec-

imiento del PIB; la continua y marcada recuperación manufacturera

fue inducida, entre otros factores, por la sustitución de importaciones

(Ramírez, 1981). Así mismo Garay (1996) señala que, en Colombia, a par-

tir de 1945, el modelo de sustitución de importaciones se acompañó de

una política definida de control a las importaciones, con un propósito

industrialista, y de la aplicación de una serie de políticas de carácter

sectorial, permitiendo un acelerado y dinámico crecimiento del sector

manufacturero.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

La investigación procura analizar el efecto de las importaciones de

la industria manufacturera. Para ello se usa datos recopilados del World

Development Indicators (2016). La variable dependiente es el valor agre-

gado de la industria manufacturera y la variable independiente son las

importaciones, ambos en porcentaje del PIB. La presente investigación

analiza el caso de 135 países a nivel mundial en el período 1990-2016.

Para aproximar la heterogeneidad de las condiciones económicas de

los países analizados, se procedió a utilizar el Método Atlas del Banco

Mundial (2017), el cual agrupa los países considerando su nivel de In-

greso Nacional Bruto (INB) per cápita en valores corrientes, obteniendo

Países de Ingresos Extremadamente Altos (EHIC), Países de Ingresos Al-

tos (HIC), Países de Ingresos Medios Altos (MHIC), Países de Ingresos

Medios Bajos (MLIC), Países de Ingresos Bajos (LIC) y, Países de Ingresos

Extremadamente Bajos (ELIC). La siguiente tabla muestra los umbrales

de ingreso de los grupos antes mencionados.

Tabla 1. Umbrales de los países según niveles de ingreso

Grupo INB per cápita (USD corrientes)

ELIC 2000 o menos

LIC 2001 y 3999

MLIC entre 4000 y 8999

MHIC entre 9000 y 18999

HIC entre 19000 y 39999

EHIC 40000 o más

Por otro lado, la Figura 1 muestra la correlación entre las variables

para los diferentes grupos de países clasificados por su nivel de ingreso.

En dicha gráfica se evidencia que los MHIC y EHIC presentan una cor-

relación positiva y estadísticamente significativa; no así para los ELIC,

HIC y LIC. Por el contrario, para los MLIC, la correlación entre importa-

ciones e industria manufacturera es negativa.

Figura 1. Correlación entre las variables industria manufacturera e importaciones, por niveles de ingreso

Por otra parte, la Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos de las

variables utilizadas en el modelo. De manera general, se evidencia una

mayor variabilidad entre los países que dentro de los mismos. La me-

dia de la industria manufacturera es 30,05 y la desviación estándar es de

17,81 a nivel global y 15,70 entre países. La media de las importaciones

es de 44,76 y la deviación estándar a nivel global es de 26,1 y entre países

es de 23,49. Por otro lado, en el caso del gasto público la media es de

15,56 y la desviación estándar a nivel global es de 5,48 y entre los países

es de 4,69; en el caso de la variable inversión extranjera directa, la media

es de 4,54 y la desviación estándar a nivel global es de 14,06 y entre los

países es de 6,82. Finalmente, se observa que las estimaciones se van a

realizar con en base en un panel totalmente balanceado.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas

Variable Descripción Variación Media Desv. Estándar Mínimo Máximo Observaciones

Industria

Manufacturera

Valor añadido

(% PIB)
General 30,05 17,81 -2,15 298,76 N=3645

Entre 15,70 9,45 165,61 n=135

Dentro 8,50 -83,65 163,2 T=27

Importaciones

Importaciones

de bienes y

servicios (% PIB)

General 44,66 26,11 -6,31 236,39 N=3645

Entre 23,49 11,42 169,02 n=135

Dentro 11,58 -17,45 188,15 T=27

Gasto público

Gasto consumo

final del gobierno

general (% PIB)

General 15,56 5,48 -2,07 47,19 N=3645

Entre 4,69 5,00 31,82 n=135

Dentro 2,86 0,17 48,45 T=27

Inversión

extranjera

directa (IED)

Inversión extranjera

directa (% PIB)
General 4,54 14,06 -82,89 451,71 N=3645

Entre 6,82 -3,60 68,08 n=135

Dentro 12,31 -101,76 388,17 T=27

3.2. Metodología

La metodología aplicada para estimar la relación econométrica en-

tre las importaciones y la industria manufacturera consta de tres partes.

En la primera parte se estima un modelo de regresión de datos de panel,

incluyendo variables de control. En la segunda parte se aplica pruebas

de raíces unitarias para verificar la existencia de procesos no estacionar-

ios en las series utilizadas. Finalmente, en la tercera parte se utiliza la

prueba de Pedroni (1999) para determinar la relación de equilibrio a

largo plazo y, por medio de un modelo de corrección de errores, se veri-

fica la relación a corto plazo.

La ecuación básica por estimar en el modelo es la siguiente:

I Mi ,t =β0 +β1(Impi ,t )+εt (1)

Donde, I Mi ,t representa el valor agregado añadido (agregado) de la in-

dustria manufacturera, β0 y β1 representan los estimadores de la regre-

sión, Impi ,t representa las importaciones, i hace alusión a las unidades

o cortes transversales, en este caso los países (i = 1,2, . . . ,135), t hace

referencia a los períodos temporales (t = 1990,1991, . . . ,2016) y, final-

mente εt , es el término de error. Para mejorar el ajuste del modelo, se

incluyen como variables de control a la inversión extranjera directa y el

gasto público en porcentajes del PIB, dada su relación con la actividad

de la industria manufacturera. Por lo tanto, el modelo completo queda

de la siguiente manera:

I Mi ,t = (α0 +β0)+λ1(Impi ,t )+λ2(Gpi ,t )+λ3(I EDi ,t )+εt (2)

Donde I EDi ,t representa la inversión extranjera directa, Gpi ,t rep-

resenta el gasto público y, λ2 y λ3 representan el efecto promedio de

las variables de control sobre la variable dependiente. Ahora bien, en

el caso del modelo de datos de panel, primero, es necesario establecer

si se debe estimar por efectos fijos o aleatorios, mediante la prueba de

Hausman (1978). Si el p-valor de dicha prueba es mayor a 0,05 se debe

estimar efectos aleatorios, por el contrario, si es menor a 0,05 se estima

efectos fijos.

Luego, para verificar si la estimación de panel presenta au-

tocorrelación serial y heterocedasticidad se aplican las pruebas de

Wooldridge (2002) y de Wald modificada (Greene, 2003), respectiva-

mente. La existencia individual o conjunta de los “problemas” antes

mencionados obliga a la utilización de métodos que generen esti-

madores insesgados y robustos como es el caso de los GLS, como se

menciona en Wooldridge (2010). En el modelo MCO también se in-

cluyen los efectos fijos del tiempo y los efectos fijos individuales para

aproximar la heterogeneidad de condiciones económicas y temporales.

Por otro lado, antes de realizar las pruebas de cointegración y veri-

ficar la relación de largo y corto plazo se debe realizar las pruebas de raíz

unitaria. Se utilizan las pruebas de raíces unitarias de Phillip & Perron

(1988), Dickey & Fuller Aumentada (1981), Levine Lin & Chu (2002), Bre-

itung (2002) e, Im, Pesaran & Shin (2003). Mediante el modelo propuesto

por Enders (1995) se plantea la ecuación 3:

Yi ,t =α0 +λYpi ,t−1 +α1t +
p∑

i=2
βi , j Yi ,t−1 +εi ,t (3)

Donde Y representa a las series analizadas, α0 es el intercepto, α1

captura el efecto de tendencia del tiempo, t es tendencia del tiempo

y representa el nivel de retraso. Luego de estimar las pruebas de raíz

unitaria, se aproxima la relación de largo plazo mediante la prueba de

cointegración de Pedroni (1999), la cual permite estimar la fuerza de

la relación de equilibrio a largo plazo y cuya expresión matemática se

muestra en la Ecuación 4.

I Mi ,t =αi +
n−1∑
j=1

βi , j Impi ,t− j +
n−1∑
j=1

ωi , j I Mi ,t− j πi EC Tt−1 +εi ,t (4)

Donde αi es el intercepto; t − j hace alusión al rezago de la variable;

β, ω y π son los parámetros por estimar; el término EC Tt−1 es el vec-

tor de cointegración de equilibrio a largo plazo y; εi ,t es el término de

error aleatorio estacionario, cuyo rezago se determina utilizando el cri-

terio de información de Akaike (1974). Luego se estima la relación a

corto plazo mediante un modelo autorregresivo de corrección de error

(VEC), basado en las pruebas de Westerlund (2007), que se plantea en la

Ecuación 5:

I Mi ,t = δ
′
i dt +αi (I Mi ,t−1 −β

′
i Impi ,t−1)+

pi∑
j=1

αi , j I Mi ,t−1 +
pi∑

j=−qi
γi j Impi ,t−1)+εi ,t

(5)

Donde, dt son los componentes deterministas.
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4. Discusión de resultados

En la presente sección se muestra el efecto de las variables explicati-

vas en las variaciones de la industria manufacturera en el período 1990-

2016. En primer lugar, en la Tabla 3 se muestran los resultados de la esti-

mación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Mediante la prueba

de Hausman (1978) se verificó la pertinencia de una estimación panel

por efectos aleatorios para todos los grupos de países excepto para los

MLIC. Consecuentemente, se observó la no significancia estadística de

los efectos fijos individuales por año y por países, excepto en el caso

antes mencionado. En dicha tabla, se observa que, al agregar las vari-

ables de control, las “importaciones” son estadísticamente significati-

vas y de signo negativo en el caso de los MHIC y de signo positivo en

el caso de los MLIC, para el resto de los países no muestra significancia

estadística. Así mismo, la variable “gasto público” es estadísticamente

significativo para todos los niveles de ingresos, excepto para los MHIC:

negativa en el caso GLOBAL, los EHIC, los MLIC, los LIC y los ELIC y pos-

itivo en el caso de los HIC. En el caso de la “IED”, la relación es estadísti-

camente negativa en el caso GLOBAL y los ELIC y estadísticamente pos-

itiva en el caso de los EHIC.

Tabla 2. Estimación por MCO, con variables de control

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

Importaciones -0,011 0,004 0,06 -0,09*** 0,03** 0,03 0,02

(0,89) (0,18) (0,61) (-5,05) (2,85) (1,43) (1,19)

Gasto público -0,25*** -1,03*** 3,00*** -0,07 -0,34*** -0,44*** -0,05***

(5,11) (-7,69) (10,81) (-0,89) (-6,89) (-6,35) (-0,91)

(IED) -0,02* 0,12* -0,04 -0,06 0,03 0,01 -0,03***

(-2,00) (-2,45) (-0,20) (-1,19) (1,40) (0,42) (-2,89)

Constante 26,71*** 48,63*** -13,90 39,60*** 32,84*** 34,53*** 26,69***

(16,52) (13,99) (-1,28) (11,54) (42,31) (14,24) (14,01)

Efectos fijos (tiempo) No No No No Si No No

Efectos fijos (país) No No No No Si No No

Observaciones 3645 297 432 432 594 675 1215

Nota: El estadístico t se reporta entre paréntesis.* Denota el nivel de significancia del 5%, ** denota el nivel de significancia del 1% y, *** denota el nivel de significancia
del 0,1%.

En cuanto al establecimiento de la existencia de autocorrelación

serial y de heterocedasticidad, los resultados de las pruebas ya men-

cionadas evidencian la necesidad del uso de métodos como los GLS.

Considerando lo anterior, se procede a estimar la relación económica

del presente trabajo mediante esta metodología. Los resultados se

muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Estimación por GLS, con variables de control

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

Importaciones 0,01** 0,04* 0,02 -0,03 0,01 0,01 0,004

(2,69) (2,15) (1,86) (-1,94) (1,29) (0,71) (0,58)

Gasto público -0,14*** -0,31*** 0,09 -0,27*** -0,23*** -0,16*** -0,06

(-7,79) (-3,93) (1,38) (-3,83) (-4,52) (-3,48) (-1,88)

(IED) -0,001 0,002 -0,002 -0,017 0,03* 0,003 -0,002

(0,64) (0,31) (-0,22) (0,85) (2,01) (0,61) (0,40)

Constante 30,11*** 32,45*** 27,72*** 35,33*** 34,33*** 30,36*** 26,83***

(73,60) (18,24) (19,67) (21,23) (29,49) (30,66) (32,58)

Observaciones 3645 297 432 432 594 675 1215

Nota: El estadístico t se reporta entre paréntesis.* Denota el nivel de significancia del 5%, ** denota el nivel de significancia del 1% y, *** denota el nivel de significancia

del 0,1%.

Los resultados expuestos en la Tabla 4, muestra que las variaciones

de las importaciones inciden en el valor agregado de las industrias man-

ufactureras únicamente en el caso GLOBAL y en los EHIC, donde un

aumento de 1% de las importaciones provoca un aumento de 0,01% y

de 0,04% en la variable dependiente, respectivamente; resultados que

coinciden con los trabajos de Kosacoff (1997), donde se evidencia una

relación estrecha entre el crecimiento de la industria manufacturera y

las importaciones, pero contrarios a los encontrados en Huayamave

(2013), y Baumann & Franco (2016), en los cuales se puntualiza que una

política de sustitución de importaciones contribuye al desarrollo indus-

trial. Así mismo, se observa que la variable gasto público es estadísti-

camente significativo en todos los niveles de ingreso, excepto para los

HIC y los ELIC. Se evidencia que, si el gasto público aumenta en 1%, el

valor agregado de la industria manufacturera disminuirá entre un 0,27

y 0,06% en los grupos de países analizados, mostrando el efecto menos

negativo en el caso de los ELIC, coincidiendo con lo mencionado en Katz

(2007), el cual resalta el papel del Estado en el desarrollo industrial, pero

contrastando con Ghani & O’Connell (2014), los cuales evidencian el fra-

caso de los gobiernos para propiciar un proceso efectivo de industrial-

ización. En lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa se observa

que es únicamente estadísticamente significativa en el caso de los MLIC:

un aumento de 1% de dicha variable provoca un aumento de 0,02% en

la variable dependiente en dicho grupo de ingresos, concordando con

lo señalado en Buckley (2007) y Harrison & Clare (2010), donde se pone

énfasis en el efecto multiplicador de la inversión en infraestructura gen-

erada por la IED.

Una vez realizadas las estimaciones básicas, se verifica la esta-

cionariedad de las series analizadas mediante las siguientes pruebas de

raíces unitarias: Phillips & Perron (PP), Dickey & Fuller Aumentada
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(ADF), pruebas no paramétricas y; Levine Lin & Chu (LLC), Breitung

(UB) e, Im, Pesaran & Shin (IPS), que son paramétricas. Cabe señalar

que las variables en niveles son no estacionarias, por lo que se aplican

las pruebas de raíces unitarias a las primeras diferencias (Tabla 5). En

dicha tabla se evidencia que, con y sin efectos de tiempo, las primeras

diferencias de todas las variables del modelo presentan un orden de in-

tegración igual a (1).

Tabla 4. Resultados de las pruebas de raíces unitarias

Pruebas PP ADF LLC UB IPS PP ADF LLC UB IPS

Grupos Var. Sin tendencia Con tendencia

GLOBAL Imp -45,29* -30,74* -50,16* -15,93* -49,45* -42,96* -30,80* -48,25 -14,03* -48,59*

Ind -43,18* -25,80* -45,37* -14,76* -45,09* -43,64* -25,46* -44,88* -15,68* -45,49*

Gp -42,02* -28,32* -44,70* -15,44* -46,85* -42,89* -27,12* -43,56* -14,70* -46,07*

Ied -57,21* -34,32* -54,16* -23,39* -58,48* -55,49* -34,34* -55,08* -24,83* -57,53*

EHIC Imp -13,70* -10,11* -15,57* -3,03* -14,61* -12,60* -10,92* -15,78* -2,41* -14,71*

Ind -12,51 -6,31* -14,76* -3,98* -13,78* -14,54* -5,80* -15-19* -2-20* -14,74*

Gp -10,21* -8,07* -12,23* -4,63* -12,28* -13,94* -7,62* -14,73* -3,80* -14,96*

Ied -15,91* -10,13* -16,61* -9-98* -17,28* -17,41* -10,77* -21,09* -10,20* -20,68*

HIC Imp -14,42* -10,05* -15,32* -7,28* -15,54* -15,26* -10,24* -16,86* -5,06* -16,53*

Ind -12,94* -6,92* -11,76* -9,15* -11,90* -9,97* -4,78* -8,58* -9,08* -10,84*

Gp -11,00* -7,34* -14,17* -6,28* -13,34* -12,52* -5,69* -13,49* -5,27* -13,47*

Ied -17,48* -10,87* -18,10* -10,40* -18,75* -14,96* -10,41* -12,90* -9,87* -15,31*

MHIC Imp -14,07* -10,25* -16,77* -5,52* -16,77* -14,07* -12,14* -18,22* -4,62* -17,69*

Ind -14,10* -8,42* -13,29* -6,91* -13,82* -13,42* -7,82* -15,52* -7,80* -14,41*

Gp -14,02* -11,57* -15,03* -3,91* -15,92* -14,59* -10,90* -15,78* -3,79* -16,28*

Ied -23,07* -11,333* -18,44* -7,70* -20,24* -23,98* -12,31* -20,27* -8,19* -23,15*

MLIC Imp -18,81* -10,92* -20,59* -8,09* -19,76* -16,58* -10,91* -17,31* -9,61* -17,05*

Ind -17,93* -10,33* -18,72* -6,65* -18,49* -18,55* -11,00* -19,21* -7,00* -19,85*

Gp -17,42* -11,52* -19,25* -7,67* -20,28* -21,30* -12,09* -22,54* -7,34* -23,08*

Ied -22,44* -13,63* -21,29* -9,23* -22,39* -27,52* -18,04* -23,63* -9,63* -26,13*

LIC Imp -19,82* -14,24* -22,28* -5,96* -21,83* -20,16* -13,99* -23,52* -5,28* -23,65*

Ind -19,55* -11,82* -18,97* -3,53* -20,36* -19,91* -12,52* -22,45* -3,25* -22,88*

Gp -19,38* -10,72* -18,64* -7,87* -20,63* -19,07* -10,87* -19,16* -7,73* -20,20*

Ied -24,99* -14,90* -22,38* -11,24* -25,26* -36,71* -23,44* -21,68* -14,62* -30,73*

ELIC Imp -26,74* -17,89* -29,07* -9,56* -29,05* -26,14* -17,65* -27,86* -9,38* -28,51*

Ind -25,70* -16,37* -29,13* -10,15* -27,84* -27,09* -16,62* -29,02* -10,84* -28,25*

Gp -26,18* -17,74* -27,03* -8,02* -28,06* -26,34* -17,56 -26,16* -6,46* -27,95*

Ied -32,71* -20,55* -32,22* -11,43* -35,00* -23,98* -16,45* -27,46* -12,63* -27,75*

Nota: * Denota el nivel de significancia del 5%, ** denota el nivel de significancia del 1% y, *** denota el nivel de significancia del 0,1%.

Después de desarrollar las pruebas de raíces unitarias, se estimó la

relación de largo plazo entre las variables usando la prueba de cointe-

gración de Pedroni (1999), Los resultados que se muestran en la Tabla 6

sugieren que, las importaciones y el valor agregado de la industria man-

ufacturera presentan un equilibrio en el largo plazo en todos los nive-

les de ingreso, Es decir, una variación de las importaciones genera una

respuesta inmediata en el nivel del valor agregado de la industria man-

ufacturera en el conjunto de países analizados, Estos resultados coin-

ciden con lo enunciado en Espinos & Ponce (2009), Stewart & Atkinson

(2013) y Velásquez (2017), donde el crecimiento del sector industrial se

vio beneficiado por el incremento de las importaciones, principalmente

en maquinaria y equipos, provenientes de China y el consecuente au-

mento de la productividad.

Tabla 4. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni

GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

Pruebas estadísticas dentro las dimensiones

Panel v-estadístico -2,56** -0,44*** -0,09*** -1,13*** -0,82*** -0,99** -1,71**

Panel p-estadístico -27,19** -9,73** -6,56** -9,14** -10,97** -12,5** -16,4**

Panel PP-estadístico -45,17** -14,48** -9,69** -15,39** -19,33** -19,72** -29,21**

Panel ADF estadístico -33,61** -8,10* -6,88** -11,81** -14,38** -13,2** -22,03**

Pruebas estadísticas entre las dimensiones

Grupo p-estadístico -19,04** -7,42** -3,92** -6,28** -7,77** -8,85** -11,74**

Grupo PP-estadístico -47,28** -15,08** -9,28** -15,8** -19,89** -21,4** -30,87**

Grupo ADF estadístico -31,84** -6,14** -6,71** -9,32 ** -13,94** -11,36** -21,5**

Nota: * Denota el nivel de significancia del 5%, ** denota el nivel de significancia del 1% y, *** denota el nivel de significancia del 0,1%.
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5. Discusión de resultados

Por otra parte, el modelo propuesto por Westerlund (2007) permite

verificar si hay o no cointegración que compruebe la existencia de er-

rores para cada grupo de países en el corto plazo, Esta prueba supone

que las series son no estacionarias, La Tabla 7 muestra los resultados del

modelo de corrección de errores en el caso del presente trabajo.

Tabla 4. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007)

Grupo Estadísticos Valor Valor Z Valor de P

GLOBAL Gt -4,45 -30,34 0,00

Ga -27,90 -27,96 0,00

Pt -52,72 -32,82 0,00

Pa -28,04 -37,13 0,00

EHIC Gt -3,86 -6,25 0,00

Ga -22,82 -5,44 0,00

Pt -12,70 -6,63 0,00

Pa -24,10 -8,41 0,00

HIC Gt -3,94 -7,29 0,00

Ga -22,72 -6,50 0,00

Pt -15,13 -7,78 0,00

Pa -20,22 -7,54 0,00

MHIC Gt -4,42 -10,29 0,00

Ga -28,29 -9,86 0,00

Pt -17,38 -10,40 0,00

Pa -22,59 -9,13 0,00

MLIC Gt -4,19 -10,76 0,00

Ga -26,62 -10,38 0,00

Pt -21,08 -13,02 0,00

Pa -29,21 -15,91 0,00

LIC Gt -4,38 -12,66 0,00

Ga -30,38 -13,89 0,00

Pt -21,77 -13,05 0,00

Pa -34,83 -21,66 0,00

ELIC Gt -4,94 -21,64 0,00

Ga -30,10 -18,36 0,00

Pt -36,01 -25,44 0,00

Pa -31,35 -25,15 0,00

Los resultados de la Tabla 7 evidencian que a nivel global y en

los diferentes niveles de ingreso existe una relación a corto plazo entre

las importaciones y la industria manufacturera, dado que el p-valor es

menor a 0,05, rechazando la hipótesis nula y concluyendo que las im-

portaciones afectan a la industria manufacturera también en el corto

plazo, La relación de equilibrio de corto plazo entre las importaciones

y la industria manufacturera es similar a la señalada en Souza & Gar-

cía (2016) y Bonvillian & Singer (2018), donde las depreciaciones de las

monedas de los grandes países exportadores a nivel mundial y la reduc-

ción de la competitividad interna afectan al crecimiento de las indus-

trias locales, incluyendo la manufactura.

6. Conclusiones

Mediante las técnicas de MCO, GLS y cointegración se comprueba

que existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre las

importaciones y el valor agregado de la industria manufacturera, prin-

cipalmente en el caso de los países de ingresos altos, en el periodo 1990-

2016, dichas variables muestran una relación de equilibrio, tanto en el

corto como en el largo plazo, En lo que respecta a las variables de con-

trol, se evidencia que el incremento del gasto público provoca una re-

ducción del valor agregado de la industria manufacturera, sobre todo en

los países de ingresos altos; y un incremento de la IED también genera

una reducción del valor agregado de la industria manufacturera, princi-

palmente en los países de ingresos medios.

En cuanto a las recomendaciones de política, se sugiere que los go-

biernos de los países de ingresos medios y bajos implementen políti-

cas que incentiven las importaciones de maquinaria y equipos de cap-

ital, que permitan el desarrollo del sector manufacturero y el de servi-

cios, Por otro lado, en los países donde el desarrollo del sector manufac-

turero sea incipiente, se podrían implementar políticas, tanto de corto

como de largo plazo, que impulsen el incremento de la productividad

interna, con la finalidad de generar encadenamientos productivos que

propicien el desarrollo de actividades relacionadas como los servicios,

Así mismo, se recomienda mejorar la institucionalidad de los países con

el fin de que las políticas de industrialización sean realmente efectivas y

contribuyan a su crecimiento económico.

Finalmente, en lo concerniente a las extensiones del presente tra-

bajo, se sugiere la ampliación del período temporal y la utilización de

métodos no paramétricos para obtener resultados más consistentes re-

specto a la relación económica existente entre el nivel de importaciones

y el valor agregado de la industria manufacturera.
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Resumen

Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela viven un nuevo ciclo económico, donde el gasto público debe ser moderado. El aumento del

gasto público ha impulsado el consumo, generando el desarrollo de economías con alta presencia de importaciones. Por lo señalado

anteriormente el objetivo de la presente investigación es examinar la incidencia del gasto público en la variación de las importa-

ciones para Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela durante el periodo 1980-2014. Mediante el modelo de Blanchard (2012) y datos

de World Development (WDI) del Banco Mundial. La variable dependiente son las importaciones y las variables independientes

son renta extranjera, tipo de cambio real y gasto púbico. Se utiliza técnicas de cointegración VAR y VEC, para encontrar equilibrio

de largo y corto plazo respectivamente y la prueba de Granger para la causalidad entre variables. Los resultados del modelo VAR

determinan equilibrio en el largo plazo y el modelo VEC determina equilibrio de corto plazo, en ambos casos para los cuatro países.

Adicionalmente, la prueba de Granger (1969) encuentra que existe causalidad unidireccional entre el gasto público e importaciones

para Ecuador y Venezuela. Se recomienda aplicar barreras arancelarias a la importación de producto que no contribuyen al desa-

rrollo económico de un país.

Palabras clave: Gasto público; Importaciones
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Impact of public spending on imports for Ecuador, Colombia,

Brazil and Venezuela; using time series

Abstract

Ecuador, Colombia, Brazil and Venezuela are experiencing a new economic cycle, where public spending must be moderate. The

increase in public spending has boosted consumption, which has generated the development of economies with a high presence of

imports. Therefore, the objective of this investigation is to examine the incidence of public spending on the variation of imports for

Ecuador, Colombia, Brazil and Venezuela during the period 1980-2014. Using the Blanchard model (2012) and World Bank World

Development (WDI) data. The dependent variable is imports and the independent variables are foreign income, real exchange rate

and public spending. VAR and VEC cointegration techniques are used to find long-term and short-term equilibrium, respectively,

and the Granger test for causality between variables. The results of the VAR model determine equilibrium in the long term and the

VEC model determines equilibrium in the short term, in both cases for the four countries. Additionally, the Granger test (1969) finds

that there is one-way causality between public spending and imports for Ecuador and Venezuela. It is recommended to apply tariff

barriers to the importation of products that do not contribute to the economic development of a country.
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1. Introducción

Para que el gasto público en un país genere un impacto positivo

debe ser orientado a políticas que busquen el bienestar general, pri-

mando por el bienestar de los más pobres. Sin embargo, de acuerdo a un

análisis inédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto

público en América Latina y el Caribe muestra malgasto y enormes in-

eficiencias. Este malgasto podría llegar a costar hasta US$220.000 mil-

lones al año, que corresponde a 4,4% del PIB de la región. El monto sería

suficientemente grande para eliminar la pobreza extrema en la región.

En América Latina y el Caribe, el gasto público consolidado equivale en

promedio a 29,7% del PIB, aproximadamente 6% más que a principios

de los años 2000.

Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el gasto

público indican que las economías con mayor gasto público son las eu-

ropeas. La mayoría de los países registran niveles superiores al 40% del

PIB en los años 2000 y 2015. Para América Latina, se observa que Ar-

gentina, Bolivia, Brasil y Venezuela tenían una participación del gasto

público en el PIB superior al 40% en el año 2015. Este porcentaje es sim-

ilar al que registraban varias de las economías avanzadas. En el mismo

año, Colombia registró una participación del gasto en el PIB de 29,6%,

superior a la de Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú, e inferior a la de la

mayoría de las economías avanzadas. En el caso de Argentina, Bolivia,

Brasil, Ecuador y Venezuela, el gasto público creció en más de 10 puntos

porcentuales entre los años 2000 y 2015.

Una de las características que poseen los países de América del Sur

es que sus economías son abiertas, permitiéndose realizar intercambios

comerciales con el resto del mundo. Las importaciones permiten com-

prar mercancías en el extranjero; con un menor costo, una mejor calidad

o simplemente productos y servicios que no se producen en el país, esto

con el propósito de cubrir la demanda interna. Un problema generado

por el aumento del gasto público es que incrementa dicha demanda in-

terna la cual se traduce en un aumento de las importaciones. Blanchard,

Amighini & Giavazzi (2012); mencionan que las importaciones están en

función del ingreso y del tipo de cambio real, las importaciones depen-

den de manera positiva del nivel de renta nacional (Y) y positivamente

del tipo de cambio real (TCR). Sin embargo, para fines de este estudio se

agregó la variable gasto estatal como determinante adicional.

La evidencia empírica encontrada muestra la relación entre las im-

portaciones y el gasto público, es así que Ahmed (1987); en su es-

tudio para Gran Bretaña respalda la hipótesis de la existencia de un

efecto del gasto del Gobierno sobre el déficit comercial, encontrando

una relación negativa entre el gasto público y los términos de intercam-

bio. Lo que concuerda con lo encontrado en Estados Unidos por Müller

(2008); quien señala que un aumento del gasto público produce una

apreciación en los términos de intercambio, de modo que los bienes

domésticos se vuelven más caros en relación con los bienes producidos

en el extranjero. Por lo tanto, los recursos se transfieren de los hogares

al extranjero. Para el caso ecuatoriano Segale (2011); determina que la

evaluación y control periódico del gasto del gobierno resulta vital para

crear políticas económicas coherentes que permitan asegurar el actual

régimen de dolarización mediante un adecuado flujo de circulante en la

economía.

Tras tener un gran crecimiento económico durante la primera dé-

cada del siglo XXI, algunos países latinoamericanos están viviendo un

periodo de recesión y desaceleración de sus economías. Comenzando

así un nuevo ciclo económico, en el que la evidencia demuestra que no

podrían seguir siendo tan generosos con el gasto público, sin consid-

erar las medidas necesarias. El objetivo general de la presente inves-

tigación es examinar la incidencia del gasto público en la variación de

las importaciones para Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela durante

el periodo 1980-2014. Bajo, la hipótesis de que cuando se incrementa

el gasto público de un país aumentan las importaciones del mismo y

viceversa. Planteándonos la pregunta ¿Cuál es la incidencia del gasto

público en el aumento de las importaciones para Ecuador, Colombia,

Brasil y Venezuela, durante el periodo 1980-2014? Donde la variable de-

pendiente son las importaciones y las variables independientes son la

renta extranjera, el tipo de cambio real y el gasto público.

La presente investigación contiene cinco apartados. En el primer

apartado consta la introducción donde se incluyen datos sobre las vari-

ables. En el segundo apartado consta la revisión de literatura, para

determinar y analizar estudios similares. En el tercer apartado constan

datos y metodología, donde se describen las variables utilizadas en la

investigación y su medición, así como gráficas. En el cuarto apartado

constan los resultados obtenidos y su discusión con la evidencia em-

pírica encontrada. Finalmente, en el quinto apartado se incluyen las

conclusiones obtenidas con el desarrollo del presente estudio.

2. Revisión y literatura previa

Blanchard, Amighini & Giavazzi (2012); mencionan que las im-

portaciones están en función del ingreso y del tipo de cambio real,

las importaciones dependen de manera positiva del nivel de renta na-

cional (Y) y positivamente del tipo de cambio real (TCR). Adam Smith

en su obra “The Wealth of Nations” (1776); argumentaba que los países

deberían especializarse en la producción de mercancías para las que

tengan una ventaja absoluta y, posteriormente intercambiar estos pro-

ductos por artículos producidos en otros países, señalando que nunca

debe producirse en casa lo que se puede adquirir, a un menor costo, de

otros países. En cuanto al gasto público Keynes (1930); argumentaba

que la intervención del gobierno en la economía puede estabilizar la

economía, incrementando los niveles de empleo y producción, princi-

palmente aumentando el gasto público en períodos de desempleo, sus-

tentando de esta manera teóricamente la inclusión de la variable gasto

público al estudio y a la teoría propuesta por Blanchard (2012).

La evidencia empírica que muestra la relación entre las importa-

ciones con el ingreso, el tipo de cambio real y el gasto público se divide

en tres grupos reflejando la influencia que tienen las variables indepen-

dientes en las importaciones. En el primero grupo se estima la influ-

encia de la renta nacional en las importaciones. En el segundo grupo

se estima la influencia del tipo de cambio real en las importaciones y

finalmente en el tercer grupo se estima la influencia que tiene el gasto

público en las importaciones.

En el primero grupo se encuentran los trabajos de autores que en-

cuentra una relación positiva entre gatos público e importaciones. Mur-

phy (2015), en un trabajo realizado en Estados Unidos, señala que existe

una respuesta positiva del consumo cuando hay un efecto positivo de

los agentes económicos por percibir un aumento en sus ingresos per-

manentes, causando un aumento en las importaciones. Resultados sim-

ilares encontraron Ambler, Bouakez & Cardia (2017); en base a datos ar-

tificiales se simulado un modelo en el que el consumo público y el gasto

de inversión son determinados por un gobierno que maximiza una fun-

ción objetivo, determinaron que un aumento en el gasto público se aso-

cia con un aumento en el consumo privado y el salario real. Para México

Huerta (2017); señala que el libre comercio defendido por el gobierno,

no ofrece perspectivas de mejorar la riqueza de la población, dada la

baja productividad y competitividad de México, la desaceleración del

comercio mundial y del proteccionismo de Estados Unidos.

Se tiene un segundo grupo de investigaciones las cuales hablan de

la existencia de una relación inversa con la cual un incremento del gasto

público reduce las importaciones de un país mejorando la balanza com-

ercial. Ravn, Schmitt-Grohé & Uribe (2012); en su trabajo para cuatro

países industrializados, señalan que un aumento en las compras guber-

namentales aumenta la producción y el consumo privado, deteriora la

balanza comercial y deprecia el tipo de cambio real. Lo que concuerda

con lo encontrado en Corea por Kim (2017) quien mostró resultados de
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un análisis de retraso distribuido autorregresivo (ARDL), mostrando que

la volatilidad del tipo de cambio tiene una influencia negativa estadísti-

camente significativa en el volumen de las importaciones de Corea. Por

otra parte, Landa & Arriaga (2017); encontraron que a largo plazo: 1)

una apreciación del tipo de cambio real mejora la balanza comercial y

2) la trayectoria de crecimiento de una economía está determinada por

la demanda, siendo el sector exportador el factor dinámico.

En el tercer grupo consta las investigaciones de: Ahmed (1987); en

su estudio para Gran Bretaña respalda la hipótesis de la existencia de

un efecto del gasto gubernamental sobre el déficit comercial, encon-

trándose una relación negativa entre el gasto público y los términos de

intercambio. Lo que concuerda con lo encontrado en Estados Unidos,

por Müller (2008); señala que un aumento en el gasto del gobierno in-

duce una apreciación en los términos de intercambio, de modo que los

bienes del hogar se vuelven más caros en relación con los bienes ex-

tranjeros. Por lo tanto, los recursos se transfieren del hogar al extran-

jero. Con resultados similares Ganelli & Tervala (2009); demostraron

que la respuesta de las importaciones a un shock del gasto guberna-

mental depende de la interacción entre el grado de complementariedad

del consumo público-privado y la elasticidad de la producción. Para

el caso ecuatoriano Segale (2011); determina que la evaluación y con-

trol periódico del gasto público resulta imprescindible para crear políti-

cas económicas coherentes que permitan afianzar el actual régimen de

dolarización a través de un adecuado flujo de circulante en la economía.

Algunos autores se refieren a la ineficiencia del gasto público es así

que para los países de bajos ingresos Shen, Yang & Zanna (2018); en-

contraron que la inversión pública puede no ser efectiva en el corto

plazo, ya que los países de ingresos bajos a menudo dependen de las

importaciones para llevar a cabo proyectos de inversión pública. De

igual forma en México, Ramírez (2016); en su trabajo concluye que un

problema sustancial que tiene el incremento del gasto es que genera

una población rentista de los ingresos del Estado. Además, señala que

el país debe ser capaz de realizar una reforma tributaria que mejore los

ingresos públicos ya que la solución no es incrementar el gasto guber-

namental. Algo similar encontraron Anderson, Jallesd’Orey, Duvendack

& Esposito (2018); quienes no encontraron evidencia clara de que un

mayor gasto gubernamental haya desempeñado un papel importante

en la reducción de la pobreza de ingresos en los países de ingresos bajos

y medios.

Para complementar la evidencia empírica se señala que en Reino

Unido Bove, Efthyvoulou & Navas (2017); mostraron que los gobiernos

tienden a aumentar los gastos sociales y alejarse de los gastos militares

en tiempos de elecciones. Chen & Liu (2018); encontraron una relación

positiva entre los efectos expansivos del gasto en las recesiones y los in-

gresos por la reducción del desempleo y finalmente Velásquez (2017);

en su estudio de integración comercial de México con Estados Unidos

y China concluye que China ha desplazado directamente a los Estados

Unidos como principal importador.

En cuanto a la evidencia de la metodología se encontró que

Chakraborty, Tang & Wu (2015); en su trabajo titulado “Estimación de

la demanda de exportaciones e importaciones de productos manufac-

turados: el papel de la IED” aplicaron pruebas de cointegración que

permiten la heterogeneidad. Los resultados son favorables a la existen-

cia de relaciones a largo plazo que vinculan las variables del modelo.

Beom (2017); en su trabajo ¿La volatilidad del tipo de cambio afecta el

volumen de las importaciones de Corea? Empleó un análisis de retraso

distribuido autorregresivo (ARDL), además de un análisis del modelo de

corrección de errores vectoriales (VEC) mostró una causalidad unidi-

reccional a corto plazo en el volumen de importación y el ingreso real,

y confirmó la causalidad bidireccional entre el tipo de cambio real efec-

tivo y la volatilidad del tipo de cambio. De igual forma Sousa (2010); en

su trabajo titulado “Comercio de servicios durante el gran colapso com-

ercial: evidencia de series de tiempo para los Estados Unidos” empleó

un análisis de retraso distribuido autorregresivo (ARDL) donde encuen-

tra evidencia de inestabilidad estructural en las ecuaciones comerciales

a largo plazo.

3. Datos y metodología

3.1. Datos

Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación

fueron tomados del Banco Mundial con años base 2010, para los países

Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela en el periodo 1980-2014. Para

analizar la incidencia que tiene el gasto público en las importaciones

de los cuatro países durante el periodo 1980-2014. La variable depen-

diente son las importaciones y las variables independientes son la renta

nacional y el tipo de cambio real y el gasto público.

Al modelo se incorporó una variable dummy para cada uno de los

países, es así que para Ecuador la variable dummy recoge el proceso

de cambio que sufrió el país por la dolarización (1999), para Colom-

bia recoge el proceso de cambio por la crisis de la Banca (1998), para

Brasil recoge el inicio periodo presidencial de Lula Da Silva (2003) y

para Venezuela recoge el inicio del periodo presidencial de Hugo Chávez

(1999). La relevancia del presente trabajo es que para estudiar la inci-

dencia del gasto público en las importaciones, se tomó en cuenta cua-

tro países los cuales son los principales exportadores de petróleo de Su-

damérica y por ende su gasto público es propenso a sufrir fuertes cam-

bios cuando el precio del petróleo sube o baja, siendo el primer trabajo

que toma en consideración los cuatro países.

La Figura 1 expuesta en el aparatado de anexos muestra la relación

entre las importaciones y el gasto público para Ecuador, Colombia,

Brasil y Venezuela. En el eje Y de las gráficas se encuentra el logaritmo de

las importaciones y en el X se encuentra el logaritmo del gasto público.

Todas las gráficas muestran una línea de tendencia positiva, debido a

que cuanto mayor es el gasto público mayor será la cantidad de im-

portaciones que se realizan en los cuatros países. Esta relación puede

explicarse porque cuando aumenta el gasto público del país también

aumenta la riqueza de la población lo que hace aumentar la demanda

interna y para satisfacer dicha demanda se acude a las importaciones.

La Figura 2 muestra la evolución de las importaciones y gasto

público para Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela, durante el peri-

odo 1980-2014. En las gráficas se observa que tanto las importaciones

como el gasto público han crecido a excepción de ciertos años específi-

cos, donde han decrecido a causa de algunas crisis. Esta relación puede

explicarse porque cuando aumenta el gasto público, ya sea por aumento

del precio del petrolero o por cualquier otro factor aumenta la riqueza

de la población lo que conlleva a un aumento de la demanda interna y

para cubrir toda la demanda se acude a las importaciones.

La Tabla 1 Reporta los estadísticos descriptivos de todas las vari-

ables del modelo de cada uno de los países estudiados, cabe señalar que

el modelo cuenta con 35 observaciones. Además, se muestran los es-

tadísticos descriptivos, tales como la media, la desviación estándar, el

valor máximo y el mínimo.
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Figura 2. Evolución de las importaciones y gasto público para Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela, periodo 1980-2014.

Tabla 1. Tabla de estadísticos descriptivos y de correlación

Principales exportadores

de petróleo de Sudamérica
Variable Media Desv. Estándar Mínimo Máximo

Correlación

importaciones

Ecuador Importaciones 23,14 0,46 22,27 24,00 1,00

Renta nacional 24,57 0,31 24,10 25,18 0,95

Tipo de cambio real 4,68 0,27 4,25 5,29 -0,16

Gasto público 24,56 0,31 24,21 25,22 0,98

Colombia Importaciones 23,79 0,74 22,80 25,07 1,00

Renta nacional 25,93 0,36 25,37 26,58 0,97

Tipo de cambio real 4,53 0,24 4,21 5,04 -0,18

Gasto público 25,90 0,39 25,34 26,63 0,99

Brasil Importaciones 25,22 0,76 24,09 26,45 1,00

Renta nacional 28,02 0,29 27,57 28,52 0,96

Tipo de cambio real 4,40 0,19 4,01 4,70 0,22

Gasto público 28,01 0,30 27,54 28,54 0,98

Venezuela Importaciones 24,12 0,67 23,04 25,32 1,00

Renta nacional 26,38 0,24 26,04 26,81 0,96

Tipo de cambio real 4,16 0,33 3,59 4,89 0,44

Gasto público 26,03 0,39 25,59 26,75 0,99

3.2. Metodología

A partir de la teoría explicada por Blanchard, Amighini & Giavazzi

(2012), las importaciones están explicada por la renta nacional y por el

tipo de cambio real, como lo plantea la ecuación (1)

Yt = δ0 +δ1Yt1 +δ2TC R2t +εt (1)

No obstante, para nuestros fines de estudio se agregó la variable

gasto público como determinante adicional, a la ecuación (1). De modo

que se obtuvo el siguiente modelo uniecuacional (2)

Yt = δ0 +δ1Yt1 +δ2T C R2t +δ3G3t +εt (2)

Sin embargo, es necesario añadir al modelo una variable dummy,

la cual recoge el proceso de cambio que sufrió cada uno de los países

estudiados:

Yt = δ0 +δ1Yt1 +δ2TC R2t +δ3G3t +δ4Dummy +εt (3)

La presente investigación se divide en tres etapas: Primero se

analizará la relación de equilibrio a largo plazo, utilizado el modelo de

vectores autoregresivos (VAR). Segundo se estudia la relación a corto

4
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plazo, utilizando el modelo de Vectores de Corrección de Error

(VEC). Para determinar la existencia de una relación de equilibrio a largo

plazo entre las variables, se estimó un modelo VAR, donde la variable

endógena esta explicada por sus valores rezagados y por los valores reza-

gados de todas las demás variables del modelo, como se muestra en las

siguientes ecuaciones:

∆Imt = δ0 +δ1

n∑
i=1

∆Y f1 t−i +δ2

n∑
i=1

∆TC R +δ3

n∑
i=1

∆G1 t−i +δ4

n∑
i=1

∆Im1 t−i +ε1t (4)

∆Yt = δ5 +δ6

n∑
i=1

∆lm f1 t−i +δ7

n∑
i=1

∆T C R1 t−i +δ8

n∑
i=1

∆G f1 t−i +δ8

n∑
i=1

∆Y1 t−i +ε2t (5)

∆TC Rt = δ9 +δ10

n∑
i=1

∆l m1 t−i +δ11

n∑
i=1

∆Y1 t−i +δ12

n∑
i=1

∆G1 t−i +δ13

n∑
i=1

∆TC R1 t−i +ε3t (6)

∆Gt = δ14 +δ15

n∑
i=1

∆l m1 t−i +δ16

n∑
i=1

∆Y1 t−i +δ17

n∑
i=1

∆TC R1 t−i +δ18

n∑
i=1

∆G1 t−i +ε4t (7)

En la segunda parte de la investigación, se estimó un modelo VEC,

para determinar el equilibrio a corto plazo que existe entre las variables

del modelo, se añadió a las ecuaciones el término de error rezagado

como una variable independiente adicional como se muestra a contin-

uación:

∆Imt = δ0 +δ1

n∑
i=1

∆Y f1 t−i +δ2

n∑
i=1

∆T C R +δ3

n∑
i=1

∆G1 t−i +δ4

n∑
i=1

∆Im1 t−i +δ5εt−1 +u1t (8)

∆Yt = δ6 +δ7

n∑
i=1

∆lm f1 t−i +δ8

n∑
i=1

∆TC R1 t−i +δ9

n∑
i=1

∆G f1 t−i +δ10

n∑
i=1

∆Y1 t−i +δ11εt−1 +u2t (9)

∆TC Rt = δ12 +δ13

n∑
i=1

∆lm1 t−i +δ14

n∑
i=1

∆Y1 t−i +δ15

n∑
i=1

∆G1 t−i +δ16

n∑
i=1

∆TC R1 t−i +δ17εt−1 +u3t (10)

∆Gt = δ18 +δ19

n∑
i=1

∆l m1 t−i +δ20

n∑
i=1

∆Y1 t−i +δ21

n∑
i=1

∆TC R1 t−i +δ22

n∑
i=1

∆G1 t−i +δ23εt−1 +u4t (11)

Finalmente, se empleó la prueba de Granger (1969) para determi-

nar la causalidad en cualquier dirección que pueda existir entre las vari-

ables.

4. Discusión de resultados

4.1. Regresión simple del modelo

La Tabla 2 reporta los resultados de la estimación de la ecuación (1)

para Ecuador, Colombia. Brasil y Venezuela en el periodo 1980-2014. La

primera columna presenta los resultados para Ecuador, la relación en-

tre las importaciones, la renta nacional, el tipo de cambio real y el gasto

público es positivo. La segunda columna muestra los resultados para

Colombia, la relación entre las importaciones, la renta nacional y tipo

de cambio real es negativa, mientras que la relación con el gasto público

es positiva. La tercera columna muestra los resultados para Brasil, la

relación entre las importaciones y la renta nacional es negativa, mien-

tras que la relación con el tipo de cambio real y gasto público es positiva.

La cuarta columna muestra los resultados para Venezuela, la relación de

las importaciones con la renta nacional, el tipo de cambio real y el gasto

público es positiva al igual que Ecuador. Estos resultados de acuerdo a la

teoría de Blanchard (2012) concuerda para Ecuador y Venezuela ya que

la relación de las variables es positiva. Y se cumple parcialmente para

Brasil y no se cumple para Colombia.

Tabla 2. Incidencia del gasto público en las importaciones

Ecuador Colombia Brasil Venezuela

Renta nacional 0,15 -3,14** -4,98*** 0,04

(-0,41) (-3,29) (-4,70) (-0,09)

Tipo de cambio real 0,22* -0,26 0,003 0,02

(-2,65) (-1,70) (-0,03) (-0,25)

Gasto público 1,38*** 4,75*** 7,29*** 1,68***

(-3,97) (-5,49) (-7,11) (-4,88)

Constante -15,41*** -16,65*** -39,60*** -20,75***

(-10,74) (-5,08) (-17,06) (-3,94)

Observaciones 35 35 35 35

R2a j ust ado 0,97 0,98 0,98 0,97

Nota: t estadísticos en paréntesis * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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4.2. Resultado de la Prueba Dickey & Fuller
(1979)

La Figura 3 expuesta en el apartado de anexos muestra el com-

portamiento que han tenido las variables: importaciones, renta na-

cional, tipo de cambio y gasto público para Ecuador, Colombia, Brasil y

Venezuela, durante el periodo 1980-2014. En las gráficas se observa que

todas las variables de los cuatro países estudiados presentan un com-

portamiento tendencial a través del tiempo, por lo tanto, se debe aplicar

primeras diferencias y segundas diferencias a las variables para corregir

el problema de la estacionalidad.

Luego de generar y observar las gráficas se procede a comprobar si

existe estacionalidad en las variables aplicando la prueba de Dickey &

Fuller (1979) a todas las variables de los países estudiados, para ello se

comparó el valor calculado y el valor crítico. Los resultados obtenidos

con la prueba muestran que como lo esperado todas las variables son

estacionarias, debido a que el valor calculado es menor a sus valores

críticos. Para corregir este problema de estacionalidad se procedió a

aplicar las primeras y segundas diferencias. Los resultados obtenidos

con la prueba de Dickey & Fuller son comprobados aplicando la Prueba

de Phillips & Perron (1988). La Tabla 3 reporta los resultados de la

prueba de Dickey & Fuller (1979) y de Phillips & Perron (1988)

Se vuelven a generar las gráficas del comportamiento de las vari-

ables, pero aplicada ya la segunda diferencia, para comprobar que con

la segunda diferencia ya se ha corregido el problema de la estacional-

idad, dichas graficas están expuestas en la Figura 4 que consta en el

apartado de anexos.

Tabla 3. Resultados de la prueba de Dickey y Fuller y de la prueba de Phillips Perron

Dickey y Fuller Phillips Perron I(q)

En niveles
Segunda

diferencia
En niveles

Segunda

diferencia

País Variables
Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Valor

calculado

Valor

crítico 5%

Importaciones -6,20 -2,99 -6,21 -3,58 -12,65 -2,98 -12,40 -3,57 I(2)

R. Nacional -5,81 -2,99 -5,69 -3,58 -10,99 -2,98 -10,74 -3,57 I(2)

Ecuador TCR -6,25 -2,99 6,11 -3,58 -8,55 -2,98 -8,38 -3,57 I(2)

Gasto público -6,91 -2,99 -6,78 -3,58 -11,03 -2,98 -10,79 -3,57 I(2)

Importaciones -4,41 -2,99 -4,34 -3,58 -7,33 -2,98 -7,18 -3,57 I(2)

R. Nacional -3,89 -2,99 -3,82 -3,58 -9,76 -2,98 -9,61 -3,57 I(2)

Colombia TCR -3,15 -2,99 -3,04 -3,58 -7,52 -2,98 -7,38 -3,57 I(2)

Gasto público -6,91 -2,99 -4,05 -3,58 -7,83 -2,98 -7,67 -3,57 I(2)

Importaciones -4,50 -2,99 -4,68 -3,58 -10,91 -2,98 -11,09 -3,57 I(2)

R. Nacional -3,80 -2,99 -3,73 -3,58 -9,46 -2,98 -9,47 -3,57 I(2)

Brasil TCR -4,75 -2,99 -4,71 -3,58 -8,68 -2,98 -8,50 -3,57 I(2)

Gasto público -4,70 -2,99 -4,71 -3,58 -9,00 -2,98 -8,95 -3,57 I(2)

Importaciones -5,53 -2,99 -5,44 -3,58 -10,79 -2,98 -10,62 -3,57 I(2)

R. Nacional -5,40 -2,99 -5,35 -3,58 -7,74 -2,98 -7,66 -3,57 I(2)

Venezuela TCR -3,77 -2,99 -3,72 -3,58 -11,75 -2,98 -11,75 -3,57 I(2)

Gasto público -5,13 -2,99 5,07 -3,58 -7,86 -2,98 -7,74 -3,57 I(2)

4.3. Longitud del rezago

El número de rezagos óptimos para nuestro modelo se determinó

aplicando el Criterio de Información de Akaike (1974), siendo el más ex-

tendido y utilizado en la práctica estadística y econométrica. La teoría

del criterio señala que mientras menor sea el número de rezagos, el

modelo presentará una mejor estimación, debido a que el tiempo cer-

cano importa más que el tiempo lejano. La Tabla 4 reporta los resultados

obtenidos con el Criterio de Información de Akaike (1974)

Tabla 4. Criterio de Información de Akaike (AIC)

País Lag LL AIC

Ecuador 1 215,51 -11,97

Colombia 2 275,03 -14,19

Brasil 1 231,29 -12,99

Venezuela 2 162,38 -6,93
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4.4. Resultado de Cointegración

Para encontrar equilibrio en el largo plazo entre las variables del

modelo, se agregó una variable dummy para cada país como está ex-

plicado en el apartado de datos. Luego se aplicó la prueba de Coin-

tegración de Johansen (1988), tomando en cuenta el criterio de Akaike

(1974), el cual nos indica el número de rezagos óptimos. En la Tabla 5

que se presenta a continuación se resumen los resultados de la prueba

de Cointegración de Johansen (1988), los cuales nos muestran que existe

una relación de largo plazo entre las variables, debido a que en los países

estudiados existen al menos 4 vectores de integración, que concuerda

con lo encontrado por Landa & Arriaga (2017); quienes encontraron que

a largo plazo: 1) una apreciación del tipo de cambio real mejora la bal-

anza comercial ya que los países de estudio su PIB depende mayori-

tariamente de la exportación de recursos naturales tener una moneda

que tenga un mayor valor le favorecería al momento de realizar la venta

de sus productos y 2) un aumento del gasto público aumenta las im-

portaciones, esto se da debido a que son países con un desarrollo tec-

nológico deficiente por lo tanto al realizar gastos en sectores como son

la educación o tecnología de una u otra manera obligan a su población

a adquirir los productos que se desarrollan en los países desarrollados

por lo tanto se tiene un incremento en las importaciones

4.5. Resultados modelo de vector de correc-
ción de error (VEC)

Para comprobar equilibrio en el corto plazo entre las variables del

modelo, aplicamos el modelo de corrección de error (VEC) para cada

país. La Tabla 6 nos muestra una relación de equilibrio en el corto plazo

entre las variables, debido a que el error rezagado es negativo y estadís-

ticamente significativo para todos los países, lo que implica que el nivel

de importaciones es sensible a los cambios de renta nacional, el tipo de

cambio real y el gasto público en el corto plazo.

Tabla 5. Resultados de prueba de Cointegración de Johansen (1988)

País
Número de vectores

de cointegración
Valor propio Traza estadística Valor critico 5%

Ecuador Al menos 4 0,63 0,22 3,76

Colombia Al menos 4 0,55 3,09 3,76

Brasil Al menos 4 0,61 0,43 3,76

Venezuela Al menos 4 0,51 0,42 3,76

Tabla 6. Resultados modelo de vector de corrección de error (VEC)

Pais Variable Coef. z P>z

Ecuador Importaciones 1,00

Renta Nacional -0,84 -2,20 0,00

Tipo de cambio real 0,22 3,40 0,00

Gasto Público -2,37 -1,30 0,00

ce1EE -0,99 -9,50 0,00

Colombia Importaciones 1,00

Renta Nacional -66,67 -1,8 0,07

Tipo de cambio real -4,69 -0,73 0,46

Gasto Público 51,46 2,32 0,02

ce1CC -1,00 -2,33 0,02

Brasil Importaciones 1,00

Renta Nacional -4,50 -5,00 0,00

Tipo de cambio real -0,54 -1,00 0,00

Gasto Público 0,63 9,10 0,00

ce1BB -1,00 -1,30 0,00

Venezuela Importaciones 1,00

Renta Nacional -0,99 -4,80 0,00

Tipo de cambio real 0,10 3,20 0,00

Gasto Público -1,38 -1,10 0,00

ce1VV -1,00 -2,60 0,00

4.6. Prueba de causalidad de Granger (1969)

Finalmente, para conocer la causalidad en las variables, se aplicó

la prueba de causalidad de Granger (1969). Los resultados muestran

que existe causalidad en dos de los cuatro países estudiados Ecuador

y Venezuela. En Ecuador existe causalidad unidireccional entre el tipo

de cambio real y la renta Nacional, también existe causalidad unidirec-

cional entre el gasto público y las importaciones. En Venezuela se en-

contró que existe causalidad unidireccional entre la renta nacional y las

importaciones, una causalidad unidireccional entre la renta nacional y

el tipo de cambio real, una causalidad unidireccional entre la renta na-

cional y el gasto público, una causalidad unidireccional entre el gasto

público y las importaciones al igual que Ecuador y finalmente se encon-

tró causalidad unidireccional entre el gasto público y el tipo de cambio

real. En la Tabla 7 se muestra un resumen de los resultados encontrados

con la prueba de Causalidad de Granger.
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Tabla 7. Resultados de prueba de causalidad de Granger

País Hipótesis chi2 Prob >chi2

Ecuador Tipo de cambio real no causa renta nacional 5,33 0,02

Gasto público no causa importaciones 2,15 0,05

Gasto público no causa dummy 0,20 0,01

dummy no causa importaciones 4,01 0,05

dummy no causa gasto público 6,86 0,01

Venezuela Renta Nacional no causa importaciones 11,67 0,00

Renta Nacional no causa Tipo de cambio real 5,78 0,01

Renta Nacional no causa gasto público 13,97 0,00

Gasto público no causa importaciones 4,78 0,03

Gasto público no causa tipo de cambio real 5,39 0,02

5. Conclusiones

La presente investigación permitió determinar que el gasto público

tiene incidencia en las importaciones de Ecuador, Colombia, Brasil y

Venezuela en el periodo 1980-2014; debido a que un incremento de las

importaciones se debe también al creciente gasto público. Además, se

determinó que las importaciones y el gasto público tienen una tenden-

cia creciente en los cuatro países de investigación. A través del modelo

VAR y VEC, se encontró un equilibrio de largo plazo y corto plazo re-

spectivamente entre las importaciones y sus determinantes; renta na-

cional, tipo de cambio real y el gasto del sector público. Adicional-

mente, los resultados de la prueba de Granger (1969) encuentran que

existe causalidad unidireccional entre el gasto público e importaciones

para Ecuador y Venezuela. La principal limitación al realizar la investi-

gación fue la escasa literatura realizada en relación al tema de estudio.

Al mismo tiempo, se recomienda que en futuras investigaciones se real-

ice un análisis detallado de la influencia que tiene el gasto público sobre

cada tipo de importaciones. Además, se debe realizar una evaluación de

eficiencia del gasto público que permita precisar el monto de importa-

ciones provenientes del gasto ´publico.

En materia de política económica, los gobiernos deben monitorear

periódicamente el gasto público, determinando así su impacto en pro-

cesos que mejoren la competitividad del país (educación, salud, car-

reteras, etc.) evitando aumentos del gasto público en importaciones in-

necesarias. En este sentido, se debe implementar barreras arancelarias a

los productos que no contribuyen al desarrollo económico, protegiendo

así la producción nacional. Finalmente, las medidas restrictivas que

adopte un país para disminuir las importaciones deben implicar un es-

tudio de las importaciones que no contribuyen al desarrollo económico,

para que dichas medidas se orienten específicamente a este tipo de bi-

enes evitando dañar aquellas importaciones indispensables para el pro-

ceso productivo independientes la urbanización como porcentaje de la

población total, el consumo de energía eléctrica per cápita y capital hu-

mano tomado como el nivel de educación, a continuación se obtuvieron

las tasas de crecimiento de cada variable. El período analizado en esta

investigación es de 1986-2016 para 114 países, los países fueron clasifi-

cados de acuerdo a si nivel de ingreso per cápita promedio comprendido

en el periodo estudiado.

Los países de ingresos extremadamente bajos (ELIC) son:

Bangladesh, Benín, Cambodia, R D Congo, Haití, India, Kenia, Kir-

guistán, Mozambique, Myanmar, Nepal, Pakistán, Senegal, Tayikistán,

Tanzania, Togo y Vietnam, cuyos ingresos per cápita promedio son

menores a $1,000 dólares. Los países de ingresos bajos (LIC) son: Al-

bania, Armenia, Bolivia, Camerún, China, R. Congo, Costa de Marfil,

Egypto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Moldova,

Marruecos, Nicaragua. Paraguay, Filipinas, Sri Lanka, Sudán, Ucrania,

R. Yemen, Zambia y Zimbabue, cuyos ingresos per cápita promedio

están comprendidos entre $1.001 y $3.000 dólares. Los países de ingre-

sos medios bajos (MLIC) son: Algeria, Botsuana, Bulgaria, Colombia,

Costa Rica, Cuba, R. Dominicana, Ecuador, Irán, Iraq, Jamaica, Jorda-

nia. Kazajistán, Latvia. Malasia, Mauricio, Panamá, Perú, Romania,

Sudáfrica, Tailandia y Túnez, cuyos ingresos per cápita promedio están

comprendidos entre $3,001 y $8,000 dólares.

Los países de ingresos medios altos (MHIC) son: Argentina, Baréin,

Brasil, Chile, Croacia, Chipre, R Checa, Estonia, Gabon, Grecia, Hungría,

Israel, R. Korea, Libia, Lituana, Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia,

Arabia Saudita, R. Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Uruguay y

Venezuela cuyos ingresos per cápita están comprendidos entre $8.001

y $30.000 dólares. Los países de ingresos altos (HIC) son Australia, Aus-

tria, Bélgica, Brunei, Canadá, Dinamarca, Finlandia. Francia, Alemania,

Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda,

Noruega, Qatar, Singapur, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes, Reino Unido

y Estados Unidos cuyos ingresos son superiores a $30,001 dólares. Pre-

vio al análisis econométrico, se realizó un análisis descriptivo y de cor-

relación de las variables.
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6. Anexos

Figura 1. Relación entre las variables importaciones y el gasto público para Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela

Figura 3. Comportamiento de las variables del modelo a través del tiempo
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Figura 4. Comportamiento de las variables aplicada la segunda diferencia
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Las tablas de los resultados econométricos 
deben ser generadas en un software estadís-
tico (recomendado programas que permiten 
generar la rutina todo lo realizado) de for-
ma directa mediante comandos con el fin de 
asegurar la honestidad y la replicabilidad de 
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los resultados. Las tablas deben presentarse 
en formato tipo papers con los estimadores 
y estadísticos estándar de los artículos aca-
démicos. 

Conclusiones

Esta sección muestra lo que hizo el artículo, 
los resultados relevantes, las limitaciones del 
artículo, las sugerencias de posibles investi-
gaciones que pueden desarrollarse a partir de 
su investigación y las implicaciones de polí-
tica. 

Citas y referencias bibliográficas
Se debe citar bajo el formato APA en todo 
el documento, tanto para las citas como para 
las referencias bibliográficas. Los artículos ci-
tados deben estar publicados en las revistas 
académicas. En este proceso puede apoyarse 
en cualquier gestor de referencias. 

Ejemplos de referencias de revistas:

Solow, R. M. (1956). A contribution to the 
theory of economic growth. The Quarterly 
Journal of Economics, 65-94.
Lucas, R. (1988). On the mechanics of econo-
mic development. Journal of Monetary Eco-
nomics 22, 3-42. 

Ejemplos de referencias de libros:

LeSage, J. P., & Pace, R. K. (2009). Intro-
duction to Spatial Econometrics. CRC Press.
Greene, W. H. (2003). Econometric analysis. 
Pearson Education. India.

Anexos

Los anexos son opcionales. En caso de incluir-
los, en esta sección se debe agregar solo los 
cuadros, tablas, mapas, descripciones esta-
dísticas que contengan información relevante 
para el lector pero que no amerita ubicarlos 
en la segunda parte del artículo académico.

Política sobre plagio
La revista Vista Económica de la Carrera 
de Economía de la Universidad Nacional de 
Loja busca publicar aportes significativos a 
la academia que sean originales e inéditos, 
por lo que se evitará la publicación de conte-
nido plagiado. Bajo esta premisa, se conside-
ra lo siguiente: 

• Una vez receptados los manuscritos estos 
se someten a la detección automática por 
medio del sistema de URKUND. Este sis-
tema se encarga de evaluar los textos y 
detectar posibles indicios de plagio con el 
material disponible en internet, así mis-
mo se considera plagio a la copia directa 
de imágenes, ideas, texto o datos de otras 
fuentes sin la debida cita y referencia. 

• En caso de que el manuscrito contenga 
una gran proporción de texto plagiado se 
procederá a informar al autor/es el recha-
zo del mismo. 

• Si el porcentaje de plagio no supera el 15% 
se procederá a informar al autor/es para 
su corrección y así continuar con la revi-
sión y posible publicación del manuscrito.  

• Si el autor/es deciden enviar un manuscri-
to cuya versión previa ha sido publicada 
anteriormente, deberán tomar n conside-
ración que la nueva versión sea novedosa 
y tenga un aporte sustancial, si el equipo 
revisor encontrara en el manuscrito una 
gran proporción de plagio este se rechaza-
rá y se notificará al autor/es.  
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Directrices éticas para la 
publicación de artículos

Introducción

La publicación de un artículo en una revis-
ta académica revisada por pares ciegos, sirve 
como un elemento fundamental para el desa-
rrollo de una red de conocimientos coherente 
y respetada de la comunidad académica en 
sus respectivos campos de investigación, en 
dónde se plasma el impacto de la labor y 
experiencia de investigación de sus autores y 
también de las instituciones que los apoyan. 
Por todas estas, y muchas otras razones, es 
importante establecer y clarificar normas de 
comportamiento ético esperado por todas las 
partes involucradas en el acto de publicar: el 
autor, el editor de la revista, el revisor y la 
editorial a la que pertenece la revista. 

Estas directrices éticas están concebidas en 
mayor cuantía para las revistas de investiga-
ción primaria, pero también pueden ser perti-
nentes para otras publicaciones profesionales 
que hagan uso de la difusión de la ciencia, en 
donde intervienen los actores involucrados en 
el proceso, pero en general se rige a normas 
específicas de la disciplina o a órganos nor-
mativos, como el Consejo Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (ICMJE) [1] y 
las Normas consolidadas para la presentación 
de informes de ensayos (CONSORT) [2]  y el 
Comité de Ética de Publicaciones (Código 
de Conducta y Pautas de Mejores Prácticas 
para Editores de Revistas, COPE)

Directrices éticas de la editorial

Estas directrices se han redactado teniendo 
en cuenta todos los requisitos y directrices 
éticos, pero reconociendo especialmente que 
es una función importante de la editorial 
para apoyar los esfuerzos realizados por los 
editores de la revista Vista Económica, y el 
trabajo voluntario a menudo no reconocido 

que realizan los revisores, para mantener la 
integridad del registro académico. Aunque los 
códigos éticos se concentran inevitablemente 
en las infracciones que a veces se producen, 
es fundamental que el sistema funcione tan 
bien y que los problemas éticos y técnicos en 
los documentos, antes y una vez publicados, 
sean comparativamente raros. La editorial de 
esta revista es asumida por la Universidad 
Nacional de Loja, y como una institución de 
educación superior, tiene un papel de apoyo, 
inversión, difusión y fomento en el proceso 
de comunicación académica, pero también es 
responsable en última instancia de garanti-
zar que se sigan las mejores prácticas en sus 
publicaciones [3,4].
La Universidad Nacional de Loja como prin-
cipal editorial de la revista Vista Económica, 
ha adoptado estas políticas y procedimientos 
para apoyar a los editores, revisores y auto-
res en el cumplimiento de sus deberes éticos 
según estas directrices.

Derechos de autor 

La revista Vista Económica se maneja bajo 
una modalidad de acceso abierto y hace uso 
de una licencia denominada cretive commons 
(CC), que promueve el acceso y el intercam-
bio de cultura, y en general desarrolla un 
conjunto de instrumentos jurídicos de carác-
ter gratuito que facilitan usar y compartir 
tanto la creatividad como el conocimiento. 
Sin embargo, para que la Universidad Na-
cional de Loja como ente editorial publique 
y difunda artículos de investigación, necesita 
los derechos de publicación. Esto está deter-
minado por un acuerdo de publicación entre 
el autor y la editorial. Este acuerdo trata con 
la transferencia o licencia de los derechos de 
autor a la editorial y los autores conservan 
derechos significativos para usar y compartir 
sus propios artículos publicados. Los auto-
res deberán firman un acuerdo de licencia 
exclusivo, donde los autores tienen derechos 
de autor, pero otorgan derechos exclusivos 
de su artículo al editor.  La Universidad Na-
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cional de Loja apoya la necesidad de que los 
autores compartan, difundan y maximicen el 
impacto de su investigación y estos derechos, 
en las revistas de propiedad exclusiva de la 
editorial, los autores tienen derecho a:

• Compartir su artículo de la misma mane-
ra permitida a terceros bajo la licencia de 
usuario correspondiente 

• Conservar patentes, marcas registradas 
y otros derechos de propiedad intelectual 
(incluidos los datos de investigación).

• Atribución y crédito apropiados para el 
trabajo publicado.

Directrices éticas del 
editor en jefe

Decisiones de publicación

El editor en jefe de una revista científica es el 
único responsable, de manera independiente, 
de decidir cuál de los artículos presentados a 
la revista debe ser aceptado para revisión y 
su posterior publicación en caso de ser apro-
bado por los revisores anónimos que forman 
parte del proceso de arbitraje del artículo. La 
validación del trabajo en cuestión y su im-
portancia para los investigadores y lectores 
debe siempre respaldar tales decisiones. El 
editor en jefe puede guiarse por las políticas 
del consejo de redacción de la revista y por 
los requisitos legales que estén en vigor en 
ese momento en relación con cuestiones como 
la difamación, la violación de los derechos de 
autor y el plagio. El editor está en libertad 
de consultar con otros editores o revisores (o 
funcionarios de la sociedad) para tomar estas 
decisiones.

Revisión por pares

El editor en jefe se asegurará de que el proce-
so de revisión por pares sea justo, imparcial 
y oportuno. Los artículos de investigación 
deben ser revisados normalmente por al me-

nos dos revisores externos e independientes 
y, cuando sea necesario, el editor en jefe debe 
buscar opiniones adicionales.

El editor en jefe seleccionará a los reviso-
res que tengan la experiencia adecuada en 
el campo pertinente y seguirá las mejores 
prácticas para evitar la selección de revisores 
fraudulentos.  El editor en jefe revisará to-
das las revelaciones de posibles conflictos de 
intereses y las sugerencias de auto citación 
hechas por los revisores para determinar si 
hay algún potencial sesgo.

 Fair play

El editor en jefe debe evaluar los manuscri-
tos por su contenido intelectual sin tener en 
cuenta la raza, el género, la orientación se-
xual, las creencias religiosas, el origen étni-
co, la ciudadanía o la filosofía política de los 
autores.
Las políticas editoriales de la revista deben 
fomentar la transparencia y la presentación 
de informes completos y honestos, y el edi-
tor en jefe debe asegurarse de que los reviso-
res anónimos y los autores comprendan cla-
ramente lo que se espera de ellos. El editor 
en jefe utilizará el sistema de presentación 
electrónica estándar de la revista para todas 
las comunicaciones de la misma. El editor en 
jefe establecerá, junto con el comité editorial 
de la revista, un mecanismo transparente de 
apelación contra las decisiones editoriales.

Métrica de la revista

El editor en jefe no debe intentar influir en 
el ranking de la revista aumentando artifi-
cialmente cualquier métrica de la revista. En 
particular, el editor en jefe no exigirá que se 
incluyan referencias a los artículos de esa (o 
cualquier otra) revista, salvo por motivos au-
ténticamente académicos, y no se exigirá a los 
autores que incluyan referencias a los propios 
artículos del editor en jefe o a los productos y 
servicios en los que éste tenga interés
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Confidencialidad

El editor en jefe debe proteger la confiden-
cialidad de todo el material presentado a la 
revista y todas las comunicaciones con los re-
visores, a menos que se acuerde otra cosa con 
los autores y revisores pertinentes. En cir-
cunstancias excepcionales y en consulta con 
el editor, éste podrá compartir información 
limitada con los editores de otras revistas 
cuando lo considere necesario para investigar 
una presunta conducta indebida en la inves-
tigación [5]. Y, además, el editor debe prote-
ger la identidad de los revisores, a través de 
un proceso de revisión anónima (ciega).
Los materiales no publicados que se divul-
guen en un manuscrito presentado no deben 
utilizarse en la propia investigación de un 
editor sin el consentimiento expreso por es-
crito del autor. La información o las ideas 
privilegiadas obtenidas mediante la revisión 
por pares deben mantenerse confidenciales y 
no ser utilizadas para beneficio personal.

Conflictos de intereses

Todo posible conflicto de intereses editoriales 
debe declararse por escrito al editor antes de 
su nombramiento y actualizarse cuando sur-
jan nuevos conflictos. El editor puede publi-
car esas declaraciones en la revista.
El editor no debe participar en las decisiones 
sobre los artículos que haya escrito él mismo 
o que hayan escrito familiares o colegas o que 
se refieran a productos o servicios en los que 
el editor tenga interés. Además, cualquier 
presentación de este tipo debe estar sujeta 
a todos los procedimientos habituales de la 
revista, la revisión por pares debe ser ma-
nejada independientemente del autor/editor 
pertinente y sus grupos de investigación, y 
debe haber una declaración clara en este sen-
tido en cualquier documento de este tipo que 
se publique.

Vigilancia de los registros publi-
cados

El editor debe trabajar para salvaguardar la 
integridad del registro publicado revisando y 
evaluando las conductas indebidas comuni-
cadas o sospechadas (investigación, publica-
ción, revisión y editorial), junto con el editor 
(o la sociedad).
Por lo general, esas medidas incluirán poner-
se en contacto con el autor del manuscrito o 
documento y prestar la debida consideración 
a la queja o las reclamaciones respectivas que 
se hayan presentado, pero también podrán 
incluir otras comunicaciones a las institucio-
nes y órganos de investigación pertinentes. 
El editor hará además un uso apropiado de 
los sistemas del editor para la detección de 
conductas indebidas, como el plagio.

Un editor al que se le presenten pruebas con-
vincentes de mala conducta debe coordinar 
con el editor (y/o la sociedad) para organizar 
la pronta corrección, retractación, expresión 
de preocupación u otra corrección de la pu-
blicación, según sea pertinente.

Directrices éticas de los 
revisores

Contribución a las decisiones edi-
toriales

La revisión por pares ayuda al editor a tomar 
decisiones editoriales y, a través de las comu-
nicaciones editoriales con el autor, también 
puede ayudar al autor a mejorar el trabajo. 
La revisión por pares anónimos es un compo-
nente esencial de la comunicación académica 
formal, y es uno de los pilares fundamentales 
del método científico. Además de los deberes 
específicos relacionados con la ética que se 
describen a continuación, se pide en general 
a los revisores que traten a los autores y a su 
trabajo como les gustaría que los trataran a 
ellos mismos y que observen un buen proto-
colo de revisión.
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Todo revisor seleccionado que se sienta no 
cualificado para revisar la investigación que 
figura en un manuscrito o que sepa que su 
pronta revisión será imposible, debe notifi-
carlo al editor y negarse a participar en el 
proceso de revisión.

Confidencialidad

Todos los manuscritos recibidos para su re-
visión deben ser tratados como documentos 
confidenciales. Los revisores no deben com-
partir la revisión o la información sobre el 
artículo con nadie o contactar directamente 
con los autores sin permiso del editor.
Algunos editores alientan el debate con cole-
gas o los ejercicios de revisión conjunta, pero 
los revisores deben discutir primero esto con 
el editor en jefe para asegurar que se respe-
te la confidencialidad y que los participantes 
reciban el crédito adecuado.
Los materiales no publicados que se divul-
guen en un manuscrito presentado no deben 
utilizarse en la investigación del propio revi-
sor sin el consentimiento expreso por escrito 
del autor. La información o las ideas privi-
legiadas obtenidas mediante la revisión por 
pares deben mantenerse confidenciales y no 
ser utilizadas para beneficio personal.

Cuestiones éticas del revisor

El revisor debe estar atento a las posibles 
cuestiones éticas del artículo y señalarlas 
ante el editor, incluida toda similitud o su-
perposición sustancial entre el manuscrito 
examinado y cualquier otro artículo publi-
cado del que el revisor tenga conocimiento 
personal. Toda declaración de que una obser-
vación, derivación o argumento ha sido noti-
ficado previamente debe ir acompañada de la 
correspondiente citación.

Normas de objetividad y conflic-
to de intereses

Las revisiones deben realizarse de manera 

objetiva. Los revisores deben ser conscientes 
de cualquier sesgo personal que puedan tener 
y tenerlo en cuenta al revisar un documento. 
La crítica personal al autor es inapropiada. 
Los árbitros deben expresar sus opiniones 
claramente con argumentos de apoyo.

Los revisores deben consultar al Editor antes 
de aceptar revisar un artículo cuando tengan 
posibles conflictos de intereses resultantes de 
relaciones o conexiones competitivas, de co-
laboración o de otro tipo con cualquiera de 
los autores, empresas o instituciones relacio-
nadas con los artículos.
Si un revisor sugiere que un autor incluya ci-
tas de la obra del revisor (o de sus asociados), 
debe ser por razones científicas genuinas y no 
con la intención de aumentar el número de 
citas del revisor o mejorar la visibilidad de 
su obra (o la de sus asociados).

Directrices éticas de los 
autores

Normas de información

Los autores de los informes de las investiga-
ciones originales deben presentar un relato 
exacto de la labor realizada, así como una 
discusión objetiva de su importancia. Los da-
tos subyacentes deben representarse con pre-
cisión en el documento. Un documento debe 
contener suficientes detalles y referencias 
para permitir que otros reproduzcan el tra-
bajo. Las declaraciones fraudulentas o deli-
beradamente inexactas constituyen un com-
portamiento poco ético y son inaceptables.
Los artículos de revisión y publicación pro-
fesional también deben ser precisos y obje-
tivos, y los trabajos de “opinión” editorial 
deben identificarse claramente como tales.

Acceso y retención de datos

Se puede pedir a los autores que proporcio-
nen los datos de investigación que respaldan 
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su trabajo para la revisión editorial y/o que 
cumplan con los requisitos de datos abiertos 
de la revista. Los autores deben estar dis-
puestos a facilitar el acceso público a esos da-
tos, de ser factible, y deben estar dispuestos 
a conservarlos durante un número razonable 
de años después de su publicación.
 
Originalidad y reconocimiento de 
las fuentes

Los autores deben asegurarse de que han es-
crito obras enteramente originales y, si los 
autores han utilizado la obra y/o las pala-
bras de otros, el revisor debe asegurarse que 
se haya citado adecuadamente y se ha obte-
nido el permiso necesario.

Siempre se debe dar el reconocimiento apro-
piado al trabajo de los demás. Los autores 
deben citar las publicaciones que hayan in-
fluido en el trabajo reportado y que den al 
trabajo un contexto apropiado dentro del re-
gistro académico más amplio. En casos ex-
tremos, la información obtenida en privado, 
como en una conversación, correspondencia 
o discusión con terceros, no debe utilizarse 
o comunicarse sin el permiso explícito y por 
escrito de la fuente.
El plagio adopta muchas formas, desde “ha-
cer pasar el trabajo de otro como el propio 
trabajo del autor, hasta copiar o parafrasear 
partes sustanciales del trabajo de otro (sin 
atribución), o reclamar resultados de inves-
tigaciones realizadas por otros. El plagio en 
todas sus formas constituye un comporta-
miento poco ético y es inaceptable.

Publicación múltiple, redundante 
o simultánea

En general, un autor no debe publicar manus-
critos que describan esencialmente la misma 
investigación en más de una revista de publi-
cación primaria. Presentar el mismo manus-
crito en más de una revista simultáneamente 

constituye un comportamiento poco ético y 
es inaceptable.
En general, un autor no debe presentar para 
su consideración en otra revista un trabajo 
que haya sido publicado anteriormente, salvo 
en forma de resumen o como parte de una 
conferencia o tesis académica publicada o 
como preimpresión electrónica.
La publicación de algunos tipos de artículos 
(por ejemplo, directrices clínicas, traduccio-
nes) en más de una revista es a veces justifi-
cable, siempre que se cumplan ciertas condi-
ciones. Los autores y editores de las revistas 
en cuestión deben estar de acuerdo con la 
publicación secundaria, que debe reflejar los 
mismos datos e interpretación del documen-
to primario. La referencia primaria debe ci-
tarse en la publicación secundaria. 

La autoría del documento

La autoría debe limitarse a quienes hayan 
contribuido de manera significativa a la con-
cepción, diseño, ejecución o interpretación 
del estudio notificado. Todos aquellos que 
hayan hecho contribuciones sustanciales de-
ben figurar como coautores.
En caso de que haya otras personas que ha-
yan participado en determinados aspectos 
sustantivos del trabajo (por ejemplo, en la 
edición del idioma o en la redacción médi-
ca), deberán ser reconocidas en la sección de 
agradecimientos.

El autor correspondiente debe asegurarse de 
que en el documento se incluyan todos los 
coautores apropiados y que no se incluyan 
coautores inapropiados, y de que todos los 
coautores hayan visto y aprobado la versión 
final del documento y hayan aceptado su 
presentación para su publicación.
Se espera que los autores consideren cuida-
dosamente la lista y el orden de los autores 
antes de presentar su manuscrito y que pro-
porcionen la lista definitiva de autores en el 
momento de la presentación original. Sólo en 
circunstancias excepcionales el Editor consi-
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derará (a su discreción) la adición, supresión 
o reorganización de autores después de que el 
manuscrito haya sido presentado y el autor 
debe marcar claramente cualquier solicitud 
de este tipo al Editor. Todos los autores de-
ben estar de acuerdo con cualquier adición, 
eliminación o reordenación de este tipo.
Los autores asumen la responsabilidad colec-
tiva de la obra. Cada autor es responsable 
de asegurar que las cuestiones relacionadas 
con la exactitud o la integridad de cualquier 
parte de la obra se investiguen y resuelvan 
adecuadamente.

Peligros y sujetos humanos/animales
Si la obra incluye productos químicos, pro-
cedimientos o equipos que presentan riesgos 
inusuales inherentes a su uso, el autor debe 
identificarlos claramente en el manuscrito.
Si la obra implica el uso de sujetos anima-
les o humanos, el autor debe asegurarse de 
que el manuscrito contenga una declaración 
de que todos los procedimientos se realiza-
ron en cumplimiento de las leyes y directri-
ces institucionales pertinentes y de que los 
comités institucionales correspondientes los 
han aprobado. Los autores deben incluir una 
declaración en el manuscrito de que se obtu-
vo el consentimiento informado para la ex-
perimentación con sujetos humanos. Los de-
rechos de privacidad de los sujetos humanos 
deben ser siempre respetados.

En el caso de los sujetos humanos, el autor 
debe asegurarse de que el trabajo descrito se 
ha llevado a cabo de acuerdo con el Código 
de Ética de la Asociación Médica Mundial 
(Declaración de Helsinki) para los experi-
mentos con humanos [6]. Todos los experi-
mentos con animales deben cumplir con las 
directrices ARRIVE [7] y deben llevarse a 
cabo de conformidad con la Ley de animales 
(procedimientos científicos) del Reino Unido 
de 1986 y las directrices conexas [8], o la Di-
rectiva 2010/63/UE de la UE sobre la pro-
tección de los animales utilizados con fines 
científicos [9], o la Política del Servicio de 
Salud Pública de los Estados Unidos sobre el 

cuidado y el uso humanitario de los animales 
de laboratorio y, según proceda, la Ley de 
bienestar animal [10].

Se deben obtener los consentimientos, per-
misos y liberaciones apropiados cuando un 
autor desee incluir detalles del caso u otra 
información personal o imágenes cualquier 
individuo en una publicación. El autor debe 
conservar los consentimientos por escrito y 
debe proporcionar a la revista, previa solici-
tud, copias de los consentimientos o pruebas 
de que se han obtenido dichos consentimien-
tos.

Conflictos de intereses

Todos los autores deben revelar en su manus-
crito cualquier relación financiera y personal 
con otras personas u organizaciones que pu-
diera considerarse que influyen de manera 
inapropiada (sesgo) en su trabajo.
Se deben divulgar todas las fuentes de apoyo 
financiero para la realización de la investiga-
ción y/o la preparación del artículo, así como 
la función del patrocinador o patrocinado-
res, si los hubiere, en el diseño del estudio; 
en la reunión, análisis e interpretación de los 
datos; en la redacción del informe; y en la 
decisión de presentar el artículo para su pu-
blicación. Si la(s) fuente(s) de financiación 
no tiene(n) tal participación, entonces esto 
debe ser declarado.
Entre los ejemplos de posibles conflictos de 
intereses que deben ser revelados se encuen-
tran el empleo, las consultorías, la propiedad 
de acciones, los honorarios, los testimonios 
de expertos remunerados, las solicitudes/re-
gistros de patentes y las subvenciones u otros 
fondos. Los posibles conflictos de intereses 
deben ser revelados en la etapa más tempra-
na posible.

Errores fundamentales en las 
obras publicadas

Cuando un autor descubre un error o inexac-
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titud importante en su propia obra publica-
da, tiene la obligación de notificarlo sin de-
mora al director o editor de la revista y de 
cooperar con él para retractarse o corregir el 
artículo si el director lo considera necesario. 
Si el editor o la editorial se enteran por un 
tercero de que una obra publicada contiene 
un error, el autor tiene la obligación de coo-
perar con el editor, lo que incluye proporcio-
narle pruebas cuando se le solicite.
Integridad de las figuras e imágenes
No es aceptable realzar, oscurecer, mover, 
eliminar o introducir una característica espe-
cífica dentro de una imagen [11]. Los ajustes 
de brillo, contraste o balance de color son 
aceptables siempre y cuando no oscurezcan o 
eliminen ninguna información presente en el 
original. Se acepta la manipulación de imá-
genes para mejorar la claridad, pero la mani-
pulación para otros fines podría considerarse 
un abuso ético científico y se tratará en con-
secuencia [18].

Los autores deben cumplir con cualquier 
política específica sobre imágenes gráficas 
aplicada por la revista correspondiente, por 
ejemplo, proporcionando las imágenes ori-
ginales como material suplementario con el 
artículo, o depositándolas en un depósito 
adecuado.
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