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ReVista Económica (RVE), es una revis-
ta científica de publicación semestral que 
difunde las investigaciones de Economía 
y temas relacionados. Los tópicos de in-
terés que se ajustan con los objetivos de 
la RVE son los modelos de crecimien-
to y desarrollo económicos aplicados, la 
economía regional aplicada, la economía 
ambiental aplicada, la política de de-
sarrollo regional, la política económica 
aplicada, y en general, todos los trabajos 
que aporten a la comprensión de las di-
mensiones del desarrollo económico con 
un fuerte soporte econométrico. Los cri-
terios generales para ser aceptados los 
artículos son la novedad del artículo y 
su originalidad; el enfoque metodológico 
y de datos; y el ajuste con los objetivos 
de la revista.

Una vez que los trabajos son enviados 
a la revista, el Editor, con el soporte de 
los Editores Asociados determinará si el 
artículo es considerado para revisión. En 
caso de que exista un ajuste entre los ob-
jetivos de la revista y el artículo presen-
tado, el Editor enviará el trabajo a dos 
revisores anónimos que hayan publicado 
artículos en revistas científicas de la base 
ISI, SCIMAGO o LATINDEX. Esto ase-
gura que la calidad de la revisión por 
pares es objetiva y de calidad científica. 
En base a los comentarios de los revi-
sores anónimos, el Editor de la revista 
con el soporte de los Editores Asocia-
dos, pueden tomar las siguientes decisio-
nes: aceptar el artículo sin modificacio-
nes, aceptar el artículo condicionado a 
los cambios, y rechazarlo. Una vez que 
el trabajo ha sido rechazado, no puede 

volver a ser presentado durante un año. 
Su envío antes del año será rechazado 
automáticamente por el Editor. Cuando 
los artículos son aceptados con cambios, 
estos pueden ser cambios menores y con 
cambios mayores. El Editor notificará a 
los autores la decisión tomada sobre el 
artículo.

Todos los trabajos deben tener un fuer-
te soporte en herramientas cuantitativas 
econométricas modernas. La metodolo-
gía debe ser elegida por los autores en 
función de los avances en el campo de la 
econometría aplicada. Las normas espe-
cíficas de los artículos y otros aspectos 
generales se detallan a continuación.

Motivación

Las decisiones de política económica na-
cional o regional de los países en desa-
rrollo requieren de más herramientas que 
sustenten la toma de decisiones acerta-
das y objetivas, ajustadas a su realidad y 
contexto, y no en función de recetarios o 
adaptaciones que provienen de las polí-
ticas aplicadas en países desarrollos. Los 
modelos y metodologías desarrolladas en 
estos últimos, constituyen un importan-
te insumo, no obstante, las investigado-
res sociales deben y pueden hacer más 
para acelerar el desarrollo económico de 
acuerdo con las características estructu-
rales de los países en desarrollo. Esta di-
mensión constituye la esencia y razón de 
ser de la RVE.

Normas de publicación
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Aspectos generales

Los artículos deben tener una extensión 
entre 6000 y 10000 palabras, incluido los 
anexos. Un artículo antes de ser enviada 
a RVE, el/los autores deben asegurarse 
que el manuscrito debe contener expli-
cación técnica y objetiva de los fenóme-
nos económicos y sociales observados en 
los países en desarrollo. Aunque también 
se aceptan investigaciones comparativas 
con los países desarrollados. El lenguaje 
debe ser especializado, formal y enten-
dible por la comunidad académica de la 
especialidad de Economía.

Políticas de acceso y reuso

Con el fin de promover el conocimien-
to científico en la comunidad, la Re-
vista Vista Económica, brinda  acceso 
totalmente abierto e inmediato a sus 
publicaciones realizados en los me-
ses de Junio y Diciembre de cada año.  
Los autores mantienen su derecho de au-
toría sobre sus publicaciones. El conteni-
do de la revista puede ser descargado, co-
piado y/o distribuido con fines netamente 
de investigación y académicos. Las per-
sonas que hagan uso del contenido de la 
revista reconocerán la propiedad intelec-
tual del o los autores y de la Universidad 
Nacional de Loja como fuente editora. 
Se prohíbe el uso total o parcial de las 
publicaciones en la revista con fines de 
actividad comercial.
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 intercambio de cultura, y en 
general desarrolla un conjunto de instru-
mentos jurídicos de carácter gratuito que 
facilitan usar y compartir tanto la creati-
vidad como el conocimiento. Sin embar-
go, para que la Universidad Nacional de 
Loja como ente editorial publique y di-
funda artículos de investigación, necesita 
los derechos de publicación. Esto está de-
terminado por un acuerdo de publicación 
entre el autor y la editorial. Este acuer-
do trata con la transferencia o licencia 
de los derechos de autor a la editorial y 
los autores conservan derechos significa-
tivos para usar y compartir sus propios 
artículos publicados. Los autores deberán 
firman un acuerdo de licencia exclusivo, 
donde los autores tienen derechos de au-
tor, pero otorgan derechos exclusivos de 
su artículo al editor.  La Universidad Na-
cional de Loja apoya la necesidad de que 
los autores compartan, difundan y maxi-
micen el impacto de su investigación y 
estos derechos, en las revistas de propie-
dad exclusiva de la editorial, los autores 
tienen derecho a:

• Compartir su artículo de la misma ma-
nera permitida a terceros bajo la licen-
cia de usuario correspondiente 

• Conservar patentes, marcas registradas 
y otros derechos de propiedad intelec-
tual (incluidos los datos de investiga-
ción).

• Atribución y crédito apropiados para 
el trabajo publicado.



6

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Relación entre comercio y productividad laboral a nivel global: 
Un análisis con datos de panel
Relationship between trade and labor productivity globally: An analysis 
with panel data
Jimmy Erraez. Lizeth Cuesta

Incidencia del gasto público en salud en la desnutrición para 
América Latina y África Subsahariana durante 2000-2015, utili-
zando té nicas de datos de panel
Incidence of public health spending on malnutrition for Latin America 
and SubSaharan
Africa during 2000-2015, using panel data techniques
Jessica Calva. Yomara Ruiz

8

21

30

40

51

Efecto del gasto en tecnología en el desempleo: evidencia para 
50 países utilizando datos de panel, período 2000-2016
Eect of technology spending on unemployment: evidence for 50 countries 
using panel data, period 2000-2016
Jennier Agila. Brayan Tillaguango

Relación entre la emisión monetaria y el nivel de los precios un 
análisis global con técnicas de cointegración (1995-2015)
Relationship between monetary issuance and price level a global analysis 
with cointegration techniques (1995-2015)
Andrés Peñarreta. Jimmy Rocano

Impacto de las importaciones en la industria manufacturera a 
nivel global: Análisis datos de Panel
Impact of Imports on the Global Manufacturing Industry: Panel Data 
Analysis
Katherine Feraud. Pablo Ponce



7

ÍNDICE DE CONTENIDOS

92 Carga scal y su incidencia en la capacidad para hacer negocios, 
países que conforman el grupo G20 en el periodo 1995-2016
Tax burden and its impact on the ability to do business, countries that 
make up the G20 group in the period 1995-2016
David Cosíos. Karen Íñiguez. Roberto Erazo

60 Estructura de mercado y salarios: evidencia empírica para Ecua-
dor usando microdatos
Market structure and wages: empirical evidence for Ecuador using micro-
data
Rafael Alvarado. Pablo Ponce. Lethy Minga. Tania Luna. Jorge 
Flores-Chamba

Urbanización y desigualdad de ingresos a nivel global enfoque 
con datos de panel
Urbanization and income inequality at a global level approach with panel 
data
Jesús Godoy-Jaramillo. Danny Granda

67

75 Pobreza y capital humano a nivel global mediante la aplicación 
de datos de panel
Global poverty and human capital using panel data
Juliana León. Patricia Guerrero-Riofrío

Capital humano y desigualdad: un análisis de cointegración para
Ecuador
Human capital and inequality: a cointegration analysis for Ecuador
David Lojan. Priscila Méndez

86



8

Vol.8-N°2, Julio - Diciembre 2020
p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

Incidencia del gasto público en salud en la desnutrición paraAmérica
Latina y África Subsahariana durante 2000-2015, utilizando técni-
cas de datos de panel
Incidence of public health spending on malnutrition for Latin America and Sub-
Saharan Africa during 2000-2015, using panel data techniques

Jessica Calva1 | Yomara Ruiz2
1Carrera de Economía, Universidad Nacional
de Loja, Loja, Ecuador
2Carrera de Economía, Universidad
Nacional de Loja, Loja, Ecuador

Correspondencia
Jessica Calva, Carrera de Economía,
Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
Email: jessica.s.calva@unl.edu.ec

Agradecimientos
Club de Investigación de Economía (CIE)

Fecha de recepción
Julio 2020

Fecha de aceptación
Diciembre 2020

Dirección
Bloque 100. Ciudad Universitaria Guillermo
Falconí. Código Postal: 110150, Loja, Ecuador

RESUMEN
La desnutrición es un problema grave en el ámbito social y económico, que afecta principal-
mente a las zonas de bajos ingresos e indígenas. A pesar de que, se ha reducido en 33,8%
hasta la actualidad, América Latina y África Subsahariana evidencia alarmantes cifras de
desnutrición especialmente infantil. El objetivo de la investigación es examinar la inci-
dencia del gasto público en salud en la variación de la desnutrición para América Latina
y África Subsahariana durante el periodo 2000-2015. Para el planteamiento del modelo
se utilizó la teoría de Mushkin (1962), además los datos fueron extraídos del World De-
velopment Indicators (WDI) del Banco Mundial (2019) y de Human Development Data
Center (2019). La variable dependiente está representada por la desnutrición y la variable
independiente por el gasto público en salud. Se utilizaron técnicas de datos de panel a
través de un modelo GLS y ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM).
El aporte de la investigación es ser el primer documento que analiza la desnutrición con
el gasto público en salud en las dos regiones que presentan las tasas más altas de desnu-
trición. La investigación permitió concluir de forma general que el gasto público en salud
disminuye la desnutrición, mientras que, vivir en el sector rural, el desempleo y la inflación
aumentan la desnutrición. Por tanto, se recomienda que exista una evaluación periódica
del gasto público en salud que permita orientar su impacto en la reducción de la desnutri-
ción. Además, la creación de fuentes de empleo para aumentar el poder adquisitivo de las
familias y satisfagan plenamente sus necesidades.

Palabras clave: Gasto público; Desnutrición; Datos de panel.

Códigos JEL: H51. I12. C23.
ABSTRACT
Malnutrition is a serious social and economic problem, affecting mainly low-income and
indigenous areas. Despite the fact that it has been reduced by 33.8% to date, Latin Amer-
ica and Sub-Saharan Africa show alarming figures for malnutrition, especially in children.
The objective of the research is to examine the incidence of public spending on health in
the variation of malnutrition for Latin America and Sub-Saharan Africa during the period
2000-2015. For the approach of the model, the theory of Mushkin (1962) was used, in
addition the data were extracted from the World Development Indicators (WDI) of the
World Bank (2019) and the Human Development Data Center (2019). The dependent
variable is represented by malnutrition and the independent variable by public spending
on health. Panel data techniques were used through a GLS model and structural equations
(Structural EquationModeling, SEM). The contribution of the research is to be the first doc-
ument that analyzes malnutrition with public spending on health in the two regions with
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the highest rates of malnutrition. The research allowed to conclude in a general way that
public spending on health reduces malnutrition, while living in the rural sector, unemploy-
ment and inflation increase malnutrition. Therefore, it is recommended that there be a
periodic evaluation of public spending on health to guide its impact on reducing malnutri-
tion. In addition, the creation of sources of employment to increase the purchasing power
of families and fully satisfy their needs.

Keywords: Public spending; Malnutrition; Panel data.

JEL codes: H51. I12. C23.

1 | INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, la desnutrición es un problema social y económico
que afecta al desarrollo de los países a nivel mundial, cabe men-
cionar que este problema es más evidente en países de ingresos
bajos, es por eso que, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF,2020) recomienda que los gobiernos apliquen políticas
que promuevan sistemas de alimentación saludables y sostenibles,
sin embargo, la desnutrición mundial desde 2001 hasta la actuali-
dad se redujo en 33,08%. Es así que, a pesar de que, América Latina
tiene la capacidad de abastecer alimentos para el consumo humano,
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, 2017) el 10,2% de la población de la región
no cuenta con los suficientes ingresos para cubrir sus requerimien-
tos nutricionales mínimos. Asimismo, es importante mencionar que,
según la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2020) Guatemala es
el país con mayor desnutrición, donde el 46,5% de los niños presen-
tan este déficit. Mientras que, África subsahariana es la región con
mayor grado de desnutrición, una de cada cuatro personas presenta
este problema, además, el hambre creció hasta afectar a 237 mil-
lones de personas en 2017, representando el 20% de su población,
es importante resaltar que existe una fuerte relación positiva con
la extrema pobreza, puesto que, el 41% de la población vive con
menos de $1,90, lo que impide acceder a una buena alimentación
(Banco Mundial, 2020).

En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) re-
comienda que al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB)
se debe invertir en salud. De acuerdo al informe de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS, 2017) solo cinco países lo-
graron cumplir esa recomendación (Cuba, Estados Unidos, Canadá,
Costa Rica y Uruguay). En contraparte, en América Latina, Haití
y Venezuela son las economías que destinan por debajo del 2%
del PIB en el campo de la salud, cabe mencionar que, en 2017, el
gasto en salud per cápita fue de $1000, mientras que, los países
de la OCDE destinan aproximadamente $4000 por persona (Banco
Mundial, 2020). Por otro lado, para la mayoría de países de África
el gasto en salud está por debajo de lo recomendado y según datos
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2014) un tercio de los países africanos tenían un gasto en
salud per cápita inferior a $38, convirtiéndola en la región con el
sistema de salud más deficiente. Además, cabe señalar que los pro-
gramas de salud más importantes de estos países son financiados
por asociaciones humanitarias y grupos internacionales.

Existe escasa evidencia que relacione al gasto en salud con la
desnutrición. Partimos de la hipótesis de Mushkin (1962), que las
personas como agentes productivos mejoran con la inversión en ed-
ucación y en salud, especialmente con el incremento de políticas
públicas en salud, dado que, aumentan el producto y generan un
rendimiento a lo largo de varios años. Posteriormente, Bernet et
al., (2018) hallaron que un incremento del 10% en el gasto público
en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad infantil por desnu-
trición. En contraparte, González y Meneu (2012); Yuan y Shao
(2012) señalaron que el gasto público no actúa eficientemente so-
bre la salud. Por otra parte, el objetivo de investigación se basa en

examinar la incidencia del gasto público en salud en la variación de
la desnutrición para América Latina y África Subsahariana durante
el periodo 2000-2015, bajo la hipótesis que cuando se incrementa
el gasto público en salud disminuye la desnutrición y viceversa.
Planteándonos la pregunta ¿Cuál es la incidencia del gasto público
en salud en la reducción de la desnutrición para América Latina y
África Subsahariana, durante el periodo 2000-2015? Donde la vari-
able dependiente es la desnutrición, variable independiente el gasto
público en salud y las variables de control: población rural, desem-
pleo e inflación.

Los resultados obtenidos indican que el gasto público en salud
tiene una relación negativa con la desnutrición, es decir que, los
países que aumentan su gasto público en salud disminuyen los nive-
les de desnutrición, esta relación se evidencia en todos los grupos
de países. Mientras que, la población rural tiene una relación posi-
tiva estadísticamente significativa con la desnutrición en tres pane-
les analizados. Asimismo, el desempleo tiene una relación positiva
estadísticamente significativa con la desnutrición únicamente en
América Latina y una relación negativa en África Subsahariana. No
obstante, la inflación no presenta significancia estadística en ningún
panel, por tanto, no explica variaciones de la nutrición. La presente
investigación contiene cinco apartados. En el primer apartado con-
sta la introducción donde se incluyen datos relevantes de las vari-
ables. En el segundo apartado consta la revisión de literatura que
recoge estudios similares. En el tercer apartado, constan datos y
metodología empleados en la investigación. En el cuarto apartado,
constan los resultados obtenidos y discusión con la evidencia em-
pírica encontrada. Finalmente, en el quinto apartado se incluyen las
conclusiones e implicaciones de política obtenidas con el desarrollo
del presente estudio.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
La desnutrición es uno de los principales problemas sociales que
estanca el desarrollo económico, es así que Mushkin (1962) consid-
eró que las personas como agentes productivos mejoran con la in-
versión en educación y en salud, especialmente con el incremento
de políticas públicas en salud, dado que, aumentan el producto y
generan un rendimiento a lo largo de varios años, generando una
relación negativa con la desnutrición. La evidencia empírica que
muestra la relación entre la desnutrición con el gasto público en
salud, la población rural, el desempleo y la inflación se divide en 4
grupos respectivamente. Primero, Gómez (2015) encontró que ex-
iste alta correlación entre el gasto público per cápita en mejorar la
sanidad y elevar el nivel de vida de la población. Asimismo, Bernet
et al., (2018) hallaron que un incremento del 10% en el gasto público
en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad infantil por desnu-
trición. De igual forma, Acosta y Haddad (2014) en su investigación
para Perú, demostraron que el gasto público en salud beneficia a la
población en la reducción de la desnutrición a través de las estrate-
gias implementadas (Crecer, Juntos). Además, Edney et al., (2018)
señalaron que, el gasto público en salud es más efectivo en aquellas
zonas que tienen sistemas débiles de salud. Con resultados difer-
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entes González y Meneu (2012); Yuan y Shao (2012) señalaron que
el gasto en salud no es eficiente para reducir significativamente la
desnutrición e incluso el incremento del ingreso de las personas, au-
mentaría directamente el gasto, pero no en la salud.

Segundo, se recoge estudios que relacionan la población rural
con la desnutrición. Humphreys y Solarsh (2008) encontraron que
las poblaciones rurales se caracterizan por un estado de salud más
deficiente con un mayor índice de desnutrición y una disponibilidad
limitada a servicios adecuados de atención médica en comparación
con los habitantes urbanos. Asimismo, Hanandita y Tampubolon
(2015) en su estudio para Indonesia hallaron que, las personas que
viven en áreas más remotas poseen un alto riesgo de desnutrición,
principalmente porque tienen sistemas de distribución ineficientes,
baja penetración de mercado y falta de dietas diversificadas y nutri-
cionalmente equilibradas. En el mismo sentido, Huesca et al., (2016)
observaron diferencias en México en los avances de la lucha con-
tra la desnutrición según las diferentes regiones, es decir persisten
grandes disparidades de acuerdo a la zona que habitan. Por otro
lado, en una investigación en Tanzania desarrollada por Cockx et al.,
(2018) mostraron que mudarse al área rural no tiene ningún efecto
significativo en la ingesta de grasas, alimentos de origen animal y
diversidad dietética. Sin embargo, las personas que se cambiaron
a zonas urbanas sí experimentan un cambio más pronunciado en
relación con el consumo de alimentos básicos tradicionales y altos
en azúcar.

Tercero, Antelo et al., (2017) demostraron la existencia de difer-
encias en la nutrición por parte de las familias españolas empleadas
y desempleadas, por tanto, la situación de desempleo presenta un
impacto negativo en la nutrición. Esta relación negativa, se intensi-
ficó en tiempo de crisis económica, especialmente en hogares con
desventajas socioeconómicas donde el consumo de alimentos fue
menor. Es así que, en 2006, el gasto en alimentos en hogares cuyo
principal sostén estaba desempleado fue 2.9% más bajo que en
aquellos hogares donde el jefe de la familia estaba empleado, mien-
tras que, en 2013 esta brecha aumentó en 2013 a 4.5%. En elmismo
sentido, Ekbrand y Hallerod (2018) en su estudio para 49 países
de ingresos bajos e ingresos medios bajos indicaron que el empleo
disminuye la desnutrición infantil, y que el empoderamiento de las
mujeres disminuye la privación de salud. En contraparte, Burroway
(2017) en su estudio para países en vías de desarrollo encontró que
el empleo explica significativamente los cambios en la desnutrición.
Sin embargo, una medida más matizada de siete categorías ocupa-
cionales muestra que ciertos tipos de empleo reducen la desnutri-
ción. No obstante, Leigh y Neill (2011) señalaron que el desempleo
aumenta considerablemente el gasto público en salud.

Seguidamente, en el cuarto grupo se asocian estudios que rela-
cionan a la inflación con la desnutrición, tales como Arndta et al.,
(2016) encontraron que en Mozambique la crisis de los precios de
los alimentos de 2007-2009 afectó negativamente la malnutrición
en dicho país. Así mismo, para Malawi et al.,(2016) indicaron que
en estos países los impulsores de los cambios en los precios bási-
cos nacionales y la malnutrición infantil están relacionados no solo
con las variaciones de los precios internacionales de los alimentos,
sino también con el impacto de las políticas agrícolas en la produc-
ción y los precios de los alimentos, de manera persistente. Por otra
parte, Naufal y Genc (2013) señalaron que las remesas juegan un pa-
pel estabilizador como política monetaria, que ayuda a la reducción
de los niveles de desnutrición. Mientras que, Huang et al., (2019)
hallaron que las exportaciones se asocian positivamente con la in-
flación, siendo un determinante que ayuda a la reducción de malnu-
trición a través de la creación de fuentes de empleo. No obstante,

Feldkircher y Siklos (2019) demostraron que los cambios en el pre-
cio del petróleo afectan la inflación y aún más en época de crisis,
sin embargo, cuando dichos precios aumentan es beneficioso para
la economía, que puede ser redistribuido en gasto público.

De manera general, McCullough (2017) encontró que los con-
dados menos saludables tienden a gastar más en servicios sociales.
Sin embargo, Kruse et al., (2012) señalaron que un mayor gasto en
salud pública mejora la focalización en los pobres, puesto que, los
cambios de comportamiento en la utilización de la atención de salud
pública son favorables a los pobres. Por otro lado, Cockx y Francken
(2014) encontraron una relación inversa sólida y significativa entre
la dependencia de los recursos naturales e incluso la abundancia, y
el gasto en salud pública. Sin embargo, Anshasy y Katsaiti (2015) no
encontraron evidencia consistente que respalde un efecto negativo
de los recursos en el gasto y los resultados de la atención médica.
En cuanto a la población rural, Guo et al., (2019) encontraron que la
población urbana tiene una mayor probabilidad de obtener un nivel
de educación alto. Por otro lado, Deller et al., (2019) señalaron que
la población rural sufre de importantes migraciones especialmente
de los jóvenes en comparación con la población urbana. Desde otro
punto de vista, Gaston y Rajaguru (2013) mostraron que los precios
de exportación más altos reducen la tasa de desempleo, en cambio,
Feenstra et al., (2019) descubrieron que, la competencia de las im-
portaciones reduce el empleo.

Adicionalmente, para entender el problema de la desnutrición
se recogen estudios tales como; Oliva et al., (2008), la obesidad,
irónicamente junto con la desnutrición, son los problemas nutri-
cionales más frecuentes en el mundo y representan un reto para la
salud pública. En África Subsahariana Fahy (1989) señaló que el es-
tado nutricional de los miembros del hogar depende del ingreso de
cada familia. En cuanto a la relación de la desnutrición con la produc-
ción, en México, Martínez (2016) propuso incentivar la producción
de amaranto, con la finalidad de combatir la desnutrición, debido al
alto potencial nutricional que contiene. De igual manera, Miller y
Welch (2013) encontraron que la desnutrición por micronutrientes
afecta de un tercio a la mitad de la población mundial. Las conse-
cuencias son graves y de gran alcance debido a que se reduce el
potencial humano y se da pérdida de productividad económica. Por
otra parte, Quiles (2010), señaló que el planeta nada en la abundan-
cia alimentaria, sin embargo, existe gran disparidad en la distribu-
ción y acceso de alimentos. Con resultados distintos para China,
Bakkeli (2016) utilizando unmodelo de datos de panel encontró que
una mayor desigualdad no tiene un impacto significativo en la prob-
abilidad de los individuos de tener problemas de salud.

En cuanto a la relación de la desnutrición con la educación,
Schott et al., (2019); Aheto et al., (2017) encontraron que los
cuartiles de riqueza más altos y la escolaridad materna son deter-
minantes claves para combatir la desnutrición, pero, una mayor
riqueza y residencia urbana predicen la membresía en el grupo de
probabilidad de sobrepeso. Así mismo Lewis et al., (1988) hallaron
que la educación nutricional es un factor importante para influir en
los patrones de consumo de alimentos nutricionales en direcciones
positivas. De igual forma, Boadi y Kobina (2017) en su investigación
para Ghana mostraron que la variedad alimenticia en la dieta puede
mejorar la salud de los niños, sugiriendo que se realicen campañas
educativas sobre la adecuada alimentación infantil, siendo unmedio
eficaz para mejorar la salud de los niños. En efecto, Prasada (2016)
indicó que un bajo nivel de apoyo gubernamental en la seguridad al-
imentaria provoca incrementos significativos en las tasas de desnu-
trición.
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Tabla 1. Descripción de las variables

Variable Descripción Fuente
Desnutrición

La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimen-
ticio de energía, muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de
alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de en-
ergía de manera continua.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Gasto público en
salud

Nivel del gasto total en salud (GTS), expresada en porcentaje del pro-
ducto interno bruto (PIB). Corresponde a la suma de todos los gastos
para el mantenimiento, la restauración o la mejora de la salud pagada
en efectivo o suministrada en especie. Es la suma del gasto en salud del
Gobierno General y el gasto privado.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Población rural
Población rural se refiere a las personas que viven en zonas rurales
según la definición de la oficina nacional de estadísticas. Se calcula
como la diferencia entre la población total y la población urbana.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Desempleo
Es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que
busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de
población activa y desempleo difieren según el país

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Inflación
Está medida según la tasa de crecimiento anual del deflactor implícito
del PIB, muestra la tasa de variación de precios en la economía en gen-
eral.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Remesas
Ingresos y recursos materiales transferidos por migrantes o refugiados
internacionales a receptores en su país de origen o países en los que el
migrante residía anteriormente.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Renta de recursos
naturales

Suma de la renta del petróleo, la renta del gas natural, la renta del carbón
(duro y blando), la renta mineral y la renta forestal.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Educación
Es un promedio de años promedio de escolaridad (de adultos) y años es-
perados de escolarización (de niños), ambos expresados como un índice
obtenido al escalar con los máximos correspondientes.

Base de datos del
Índice de desarrollo
humano IDH

Exportaciones Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos
los bienes y otros servicios de mercado prestados al resto del mundo.

Indicadores de
Desarrollo Mundial
(WDI)

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y matriz de correlación de variables
desn i t g sal udi t prur al i t desemi t i nfi t

Mean 20,125 2,339 51,192 8,144 9,063
Desv. Est. (General) 12,859 1,354 21,552 6,818 19,668
Desv. Est. (Entre) 12,283 1,232 21,584 6,606 9,471
Desv. Est. (Dentro) 4,126 0,583 2,539 1,889 17,281
Min (General) 2,5 0,302 4,955 0,299 -29,691
Min (Entre) 3,338 0,595 6,234 0,955 1,222
Min (Dentro) -2,838 -0,049 42,814 0,49 -69,494
Max (General) 71,5 7,12 85,39 36,147 418,019
Max. (Entre) 49,381 5,756 84,652 29,466 61,796
Max (Dentro) 43,862 5,185 60,624 17,136 365,287
N 896 896 896 896 896
n 56 56 56 56 56
T 16 16 16 16 16
desn i t 1

-
gsal udi t -0,292* 1

0 -
prur al i t 0,502* -0,376* 1

0 0 -
desemi t -0,114* 0,326* -0,138* 1

0 0 0 -
i nfi t 0,170* -0,053 -0,039 0,129* 1

0 0 0 -0,011 -
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3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigación
fueron tomados del World Development Indicators (WDI) del Banco
Mundial (2019) y de Human Development Data Center (2019). Uti-
lizando datos para 56 países de América Latina y África Subsahari-
ana, mismos que están divididos por regiones de acuerdo al método
Atlas de Banco Mundial (2017) que permite capturar la diferencial
estructural que existe entre los países. Se ha considerado estas re-
giones debido a que, presentan altos niveles de desnutrición. Sin
embargo, por falta de disponibilidad de datos, el período se limita
entre 2000-2015. La variable dependiente es la desnutrición y la
variable independiente es el gasto público en salud. Adicionalmente,
se incorporó variables de control: población rural, población urbana,
crecimiento del PIB, desempleo y la inflación. Para obtener estima-
ciones consistentes y facilitar el análisis, las variables están medidas
en porcentaje. No obstante, para estimar una regresión con vari-
ables de control utilizamos la técnica de ecuaciones estructurales,
para lo cual necesitamos incorporar más variables en el modelo:
educación, remesas, renta de los recursos naturales y las exporta-
ciones. Cabe mencionar que, las remesas, renta de recursos natu-
rales y exportaciones estánmedidas en porcentaje del PIB, mientras
que, la educación está medida en índice. La brecha del presente tra-
bajo es, ser el primer documento que analiza la desnutrición con el
gasto público en salud en las dos regiones que presentan las tasas
más altas de desnutrición. La Tabla 1 reporta la descripción de las

variables empleadas en el estudio.
La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de cada vari-

able. En donde se reporta la media, la desviación estándar, el mín-
imo, el máximo y el número de observaciones. El panel de datos
está estrictamente balanceado, donde N representa el número de
observaciones del panel con un total de 896, n indica el número de
países con un total de 56 y finalmente T el número de años con un
total de 16. La desviación estándar permite determinar que existe
una mayor variabilidad, por tanto, la desnutrición, gasto público en
salud, desempleo e inflación presentan mayor variación a nivel gen-
eral, mientras que, la población rural varía en mayor medida entre
países. Asimismo, en la matriz de correlación el (*) representa signif-
icancia al 5%, que representa el grado de relación entre las variables,
misma que debe ser inferior a 0,8, con la finalidad de obtener resul-
tados eficientes y consistentes.

La Figura 1 muestra la correlación estadística entre la desnu-
trición y las variables empleadas en el modelo. De este modo, se
observa que el gasto público en salud y el desempleo muestran una
relación negativa con la desnutrición, es decir a medida que incre-
menta gasto público en salud y desempleo se reducirá la desnutri-
ción en los países. Mientras que, la población rural e inflación evi-
dencian una relación positiva con la desnutrición lo que se traduce
en tasas más altas de desnutrición, este comportamiento se puede
atribuir que, los habitantes de la zona rural no tienen alto poder
adquisitivo, derivado de las bajas condiciones económicas que ex-
isten en esta área. Asimismo, a medida que la inflación sube, los
productos se tornan más caros, provocando que las personas ten-
gan menos posibilidad de adquirirlos.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos
desni ,t gsaludi ,t prurali ,t desemi ,t infit

Mean 20,125 2,339 51,192 8,144 9,063
Desv. Est.
(General)

12,859 1,354 21,552 6,818 19,668

Desv. Est.
(Entre)

12,283 1,232 21,584 6,606 9,471

Desv. Est.
(Dentro)

4,126 0,583 2,539 1,889 17,281

Min (Gen-
eral)

2,5 0,302 4,955 0,299 -29,691

Min (Entre) 3,338 0,595 6,234 0,955 1,222
Min (Dentro) -2,838 -0,049 42,814 0,49 -69,494
Max (Gen-
eral)

71,5 7,12 85,39 36,147 418,019

Max. (Entre) 49,381 5,756 84,652 29,466 61,796
Max (Den-
tro)

43,862 5,185 60,624 17,136 365,287

N 896 896 896 896 896
n 56 56 56 56 56
T 16 16 16 16 16
desni ,t 1

-
gsaludi ,t -0,292* 1

0,000 -
prurali ,t 0,502* -0,376* 1

0,000 0,000 -
desemi ,t -0,114* 0,326* -0,138* 1

0,000 0,000 0,000 -
infit 0,170* -0,053 -0,039 0,129* 1

0,000 0,000 0,000 -0,011 -
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Figura 1. Correlación de las variables del modelo
3.2 | Metodología
Con la finalidad de examinar la incidencia del gasto público en salud
en la variación de la desnutrición para América Latina y África Sub-
sahariana durante el periodo 2000-2015. A través de un modelo
de datos de panel utilizamos la teoría de Mushkin (1962) en donde
el comportamiento de la desnutrición está explicado por el compor-
tamiento del gasto público en salud. En la Ecuación 1 se muestra
a la variable dependiente representada por la desnutrición y como
variable independiente el gasto público en salud del país i=1,. . . ,56
en el año t=2000,. . . ,2015.

desn i ,t = α0 + α1 (gsal udi ,t ) + εi ,t (1)

Adicionalmente, se incorporó variables de control para dar ro-
bustez al modelo, dichas variables son: la población rural, el desem-
pleo y la inflación, tal como se plasma en la Ecuación 2.

desn i ,t = α0 + α1gsal udi ,t

+ α2prur al i ,t + α3desemi ,t + α4i nfi ,t + εi ,t (2)

Para la regresión y análisis de la Ecuación 2 se utilizará la
técnica de ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling,
SEM), puesto que, esta técnica nos permite evaluar complejas rela-
ciones interrelacionadas de dependencia. Las Ecuaciones 3-6 for-
malizan esta relación.

gsal udi ,t = α0 + α1desn i ,t + α2desemi ,t + εi ,t (3)

prur al i ,t = α0 + α1educi ,t + α2desemi ,t + εi ,t (4)

desemi ,t = α0 + α1desn i ,t + α1edui ,t + α2expo i ,t + εi ,t (5)

i nf l i ,t = α0 + α1r emes i ,t + α1expo i ,t + α2Rn i ,t + εi ,t (6)

Posteriormente, se estima un modelo de Mínimos cuadra-
dos generalizados (GLS), puesto que, en las ecuaciones estruc-
turales presentan problemas de heterocedasticidad y autocor-
relación detectadas a través de las pruebas de Lagrange Multipli-
cador de Breusch-Pagan (1979) y Wooldridge (2002) respectiva-
mente. Asimismo, para determinar la elección entre un modelo fijo
o aleatorio se utiliza la prueba de Hausman (1978).

4 | RESULTADOS
De acuerdo a los resultados de la prueba Wooldridge (2002) se de-
terminó la presencia de problemas de autocorrelación en todos los
paneles. Asimismo, a través de la prueba de Lagrange Multiplicador
de Breusch-Pagan (1979) se encontró que todos los paneles pre-
sentan heterocedasticidad. Por tanto, la Tabla 3 muestra los re-
sultados del modelo GLS entre la desnutrición y el gasto público
en salud, tal como se describió en la Ecuación 1. Se observa que
el gasto público en salud es estadísticamente significativo a nivel
global y para América Latina, presentando una disminución de la
desnutrición de 0,13% y 0,89% respectivamente. Este compor-
tamiento se atribuye a que, en América Latina cada vez se destina
más presupuesto para salud, por ende, existen más programas para
erradicar la desnutrición. Estos resultados coinciden con el estudio
de Bernet et al., (2018), donde hallaron que un incremento del 10%
en el gasto público en la salud logra reducir en 2,07% la mortalidad
infantil por desnutrición.
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Tabla 4. Regresión básica GLS

Global América Latina África Subsahariana
Gasto Público en salud -0,0278 -0,0355 0,203

(-0,34) (-0,41) -1,55

Población rural 0,345*** 0,345*** 0,442***
-28,87 -16,34 -6,87

Desempleo 0,0185 0.107*** -0.429**
-0,6 (3.34) (-2.91)

Inflación 0,00554 0.00466 0.00445
-1,84 (0.89) (1.16)

Constant 0,888 -0,294 -1,793
-1,25 (-0,41) (-0,39)

Test Hausman 0,001 0,215 0,0176
Test autocorrelación serial 0,9312 0,9354 0,9645
Efectos fijos (tiempo) Si No Si
Efectos fijos (país) Si No Si
Observaciones 896 288 320 height

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 4muestra los resultados obtenidos del modelo GLS in-
corporando variables de control, tal como se describe en la Ecuación
(2). Se evidencia que el gasto público en salud no es estadística-
mente significativo, por tanto, no explica las variaciones en la nu-
trición. Mientras que, la población rural tiene una relación positiva
estadísticamente significativa con la desnutrición para todos los gru-
pos de países, puesto que, la población rural tiene más limitaciones
para acceder a los servicios de salud y enmuchas ocasiones no cuen-
tan con el conocimiento adecuado para mantener una alimentación
balanceada, estos resultados concuerdan con Humphreys y Solarsh
(2008) que encontraron que las poblaciones rurales se caracterizan
por un estado de saludmás deficiente con unmayor índice de desnu-
trición y una disponibilidad limitada a servicios adecuados de aten-
ción médica en comparación con los habitantes urbanos. Por otra
parte, el desempleo presenta una relación positiva con la desnutri-

ción para América latina, mientras que, para África Subsahariana es
negativa. En el caso de América Latina puede explicarse porque al
aumentar el desempleo se reducen los ingresos económicos de la
población, por ende, les impide tener una alimentación saludable,
este resultado es semejante con Antelo et al., (2017) demostraron
la existencia de diferencias en la nutrición por parte de las famil-
ias españolas empleadas y desempleadas, por tanto, la situación de
desempleo presenta un impacto negativo en la nutrición. quienes
encontraron que la situación de desempleo tuvo un impacto neg-
ativo en la nutrición. Sin embargo, en África Sahariana se da este
escenario, dado que, los gobiernos deben ayudar a los sectores más
vulnerables a través de transferencias monetarias o en especies.
En cuanto a la inflación no es una determinante significativa de la
desnutrición.

Tabla 5. Regresión GLS con variables de control
Global América Latina África Subsahariana

Desnutrición -0,0271*** -0,0513*** 0,0174***
(-6.55) (-4.46) (3.39)

Renta recursos naturales -0,0148*** -0,0323*** -0,00535
(-4.94) (-4.60) (-1.04)

Desempleo 0,0318*** -0.00159 0,0461*
(3.86) (-0.10) (2.50)

Constant 2,611*** 3.967*** 0,853***
(23.79) (17.69) (5.02)

Test Hausman 0,000 0,2808 0,000
Test autocorrelación serial 0,8405 0,9421 0,7053
Efectos fijos (tiempo) Si No Si
Efectos fijos (país) Si No Si
Observaciones 896 288 320

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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La Tabla 5 muestra el análisis del gasto público en salud, cuya
parte metodológica se encuentra en la Ecuación (3), los resulta-
dos muestran que la desnutrición tiene un efecto negativo estadís-
ticamente significativo a nivel global y América Latina, puede ex-
plicarse porque muchos gobiernos no le dan la debida importan-
cia a la desnutrición y se destinan el presupuesto hacia otros sec-
tores. Mientras que, en África Subsahariana el efecto es positivo,
dado que, al aumentar la desnutrición también aumentan las enfer-
medades y por ende el gasto en salud, coincidiendo conMcCullough
(2017) quien encontró que los condados menos saludables tienden
a gastar más en servicios sociales. Por otro lado, la renta de los
recursos naturales presenta una relación negativa estadísticamente
significativa para América Latina y África Subsahariana, se debe a

que los países de estas regiones dependen netamente de los recur-
sos naturales, generando un aumento en los ingresos del país, por
tanto, puede ser redistribuido a través de gasto. Este hallazgo co-
incide con Cockx y Francken (2014) quienes señalaron una relación
inversa sólida y significativa entre la dependencia de los recursos
naturales e incluso la abundancia, y el gasto en salud. Finalmente,
el desempleo muestra un efecto positivo estadísticamente significa-
tivo únicamente a nivel global y África Subsahariana, atribuido a que,
al no percibir ingresos la población no podrá contratar un servicio de
salud privado y necesariamente tendrá que recurrir a uno público, lo
que concuerda con lo encontrado por Leigh y Neill (2011) quienes
señalan que el desempleo en un distrito aumenta el gasto público
en salud.

Tabla 6. Regresión del gasto público en salud
Global América Latina África Subsahariana

Desnutrición -0,0271*** -0,0513*** 0,0174***
(-6.55) (-4.46) (3.39)

Renta recursos naturales -0,0148*** -0,0323*** -0,00535
(-4.94) (-4.60) (-1.04)

Desempleo 0,0318*** -0.00159 0,0461*
(3.86) (-0.10) (2.50)

Constant 2,611*** 3.967*** 0,853***
(23.79) (17.69) (5.02)

Test Hausman 0,000 0,2808 0,000
Test autocorrelación serial 0,8405 0,9421 0,7053
Efectos fijos (tiempo) Si No Si
Efectos fijos (país) Si No Si
Observaciones 896 288 320

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 6 muestra el análisis de la población rural, cuya parte
metodológica se evidencia en la Ecuación 4, los resultados expo-
nen que la educación tiene una relación negativa estadísticamente
significativa en los tres paneles analizados. Esta relación puede ex-
plicarse porque cuando aumenta el capital humano de la población,
se desplaza a zonas céntricas con la finalidad de percibir elevadas

remuneraciones. De igual forma, Guo et al., (2019) hallaron que la
población urbana tiene una mayor probabilidad de obtener un nivel
de educación alto con mayores ingresos. No obstante, el desem-
pleo no proporciona significancia estadística, por tanto, explica los
cambios en la población rural.

Tabla 7. Regresión población rural
Global América Latina África Subsahariana

Educación -45,25*** -38,89*** -26,54***
(-27.92) (-10.51) (-11.54)

Desempleo -0,00447 -0,0973 -0.105
(-0.16) (-1.70) (-1.60)

Constant 72,62*** 51,70*** 76,88***
(94.74) (22.05) (76.41)

Test Hausman 0,000 0,3048 -9,020
Test autocorrelación serial 0,9829 0,949 0,9899
Efectos fijos (tiempo) Si No No
Efectos fijos (país) Si No No
Observations 888 288 315

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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La Tabla 7 expone el análisis del desempleo, cuya parte
metodológica se encuentra en la Ecuación 5, los resultados mues-
tran que la desnutrición presenta una relación negativa estadística-
mente significativa para África Subsahariana. No obstante, la edu-
cación ostenta una relación positiva significativa sobre el desempleo
a nivel global y América Latina, este resultado se explica principal-
mente por el exceso de acumulación de capital humano, mientras
que, las plazas de empleo son bajas. Coincide con el estudio de Es-
pinosa y Reynoso (2014) donde señalan que el desarrollo humano
sustentable no podrá alcanzarse sin la puesta en marcha de una de-

cidida política educativa, que a la vez les dé acceso a actividades
productivas de alto valor agregado sustentadas en el conocimiento,
y conlleve a una ciudadanía con empleo. Por otro lado, las exporta-
cionesmuestran una relación positiva estadísticamente significativa
para América Latina, dado que, al aumentar las relaciones comer-
ciales con el extranjero, se necesita más mano de obra para la pro-
ducción, por lo tanto, reduce las tasas de desempleo. Asimismo,
Feenstra et al., descubrieron que la expansión de las exportaciones
también crea un número sustancial de empleos.

Tabla 8. Regresión desempleo
Global América Latina África Subsahariana

Desnutrición 0.0121 0.0467 -0.0479***
(1.05) (1.49) (-4.29)

Educación 4.656*** 7.458*** -1.843
(3.67) (4.23) (-1.51)

Exportaciones 0.00243 -0.0449*** 0.000244
(0.58) (-4.69) (0.11)

Constant 3.647*** 1.777 5.415***
(5.23) (1.33) (9.09)

Test Hausman 0,000 0,000 -46,940
Test autocorrelación serial 0,9542 0,8883 0,9239
Efectos fijos (tiempo) Si Si No
Efectos fijos (país) Si Si No
Observations 853 287 304

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 8 expone el análisis del desempleo, cuya parte
metodológica se encuentra en la Ecuación 6, los resultados mues-
tran que las remesas tienen una relación negativa estadísticamente
significativa sobre la inflación para los tres paneles, lo que con-
cuerda con lo encontrado por Termos et al., (2013) señalan que las
remesas juegan un papel estabilizador como política monetaria. Por
otra parte, las exportaciones presentan una relación negativa pero
estadísticamente no significativa, por tanto, no permite realizar un

análisis sobre la inflación. Finalmente, los recursos naturales indican
una relación positiva estadísticamente significativa en los tres pane-
les, esta relación puede explicarse porque al existir mayor dinero en
la economía por la venta de recursos naturales, van a aumentar los
precios de bienes y servicios, lo que concuerda con lo señalado por
Feldkircher y Siklos (2019) quienes demostraron que los efectos de
un shock del precio del petróleo afectan la inflación y aún más en
época de crisis.

Tabla 9. Regresión inflación
Global América Latina África Subsahariana

Remesas -0.201*** -0.169* -0.588***
(-7.41) (-2.01) (-5.61)

Exportaciones -0.0192 -0.0139 -0.0117
(-1.58) (-0.40) (-0.25)

Renta recursos naturales 0.102** 0.410*** 0.145*
(3.14) (5.11) (2.14)

Constant 7.117*** 7.275*** 6.946***
(14.99) (5.64) (6.86)

Test Hausman 0,622 0,0003 0,142
Test autocorrelación serial 0,9542 0,8883 0,9239
Efectos fijos (tiempo) Si Si No
Efectos fijos (país) Si Si No
Observations 778 283 270

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Figura 2. Esquema de las ecuaciones estructurales (Global)
5 | CONCLUSIONES
Con el desarrollo del presente trabajo de investigación acerca de
la incidencia del gasto público en salud en la variación de la desnu-
trición para América Latina y África Subsahariana durante el peri-
odo 2000-2015. Con los resultados obtenidos se concluye que, el
gasto público destinado a salud tiene una relación negativa con la
desnutrición, es así, que los países que aumentan el gasto público
contribuyen a la reducción de la desnutrición. Asimismo, el sec-
tor rural presenta una relación positiva con la desnutrición, por lo
tanto, las personas que viven en el sector rural sufren en mayor me-
dida de desnutrición. Además, la situación de desempleo tiene una
relación positiva con la desnutrición, señalando así, que la condición
social de desempleo aumenta la prevalencia de desnutrición en la
población. Por otro lado, la inflación tiene una relación positiva con
la desnutrición, por lo tanto, los países analizados ostentan una alta
inflación aumentando el porcentaje de población con desnutrición.

6 | IMPLICACIONES DE POLÍTICA
Con las conclusiones obtenidas es recomendable que exista una
evaluación periódica del gasto público en salud que permita orientar
su impacto en la reducción de la desnutrición. Además, se deben de-
sarrollar programas orientados hacia la adopción de comportamien-
tos y hábitos saludables por parte de la población principalmente ru-
ral a través de la educación y capacitaciones en temas de nutrición
y salud. Adicionalmente, estos programas para reducir los índices
de desnutrición no se deben centrar únicamente en la entrega de
alimentos. Los gobiernos deben planear estrategias que vayan en-
caminadas a la creación de fuentes de empleo, que les permita au-
mentar el poder adquisitivo a las familias, de tal forma, que puedan
satisfacer plenamente sus necesidades. Finalmente, se recomienda
mantener la tasa de inflación baja y estable, evitando así problemas
económicos que impiden el bienestar social.
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RESUMEN
La presente investigación examina la relación entre el comercio y la productividad laboral
en 113 países usando técnicas de datos de panel durante 1990-2014. Para ello, se uti-
lizó datos recopilados del World Development Indicators (2015), clasificando a los países
según su nivel de ingreso en seis grupos: ingresos extremadamente altos (EHIC), ingresos
altos (HIC), ingresos medios altos (MHIC), ingresos medios bajos (MLIC), ingresos bajos
(LIC) e ingresos extremadamente bajos (ELIC). Se empleó el modelo de Mínimos Cuadra-
dos Generalizados (GLS) , así como técnicas de cointegración y causalidad empleadas para
datos panel. Se determinó que, solo a nivel global existía relación de largo plazo entre
las variables del modelo, mientras que, a corto plazo, la relación resultó ser significativa
a nivel global y en todos los grupos de ingreso. En cuanto a la causalidad, se estableció
una relación causal bidireccional a nivel global. En los MLIC y ELIC hay una relación causal
unidireccional que va desde el comercio hacia la productividad laboral, mientras que, en
los HIC y MHIC, la causalidad es contraria, es decir, la productividad laboral explica al com-
ercio. La implicación de política se centra en una mayor inversión en exportaciones con
el fin de diversificar la oferta comercial como factor fundamental para generar empleo y
competitividad en el entorno internacional.

Palabras clave: Productividad Laboral.Comercio. Datos de Panel. Mercados Internacionales

Códigos JEL: E24.F43.C33.G15
ABSTRACT
The present research examines the relationship between trade and labor productivity in
113 countries using panel data techniques during 1990-2014. For this, data collected
from the World Development Indicators (2015) was used, classifying countries according
to their income level into six groups: extremely high income (EHIC), high income (HIC),
upper middle income (MHIC), middle income Low Income (MLIC), Low Income (LIC), and
Extremely Low Income (ELIC). The Generalized Least Squares (GLS) model was used, as
well as cointegration and causality techniques used for panel data. It was determined that,
only at the global level, there was a long-term relationship between the model variables,
while, in the short term, the relationship turned out to be significant at the global level
and in all income groups. Regarding causality, a bidirectional causal relationship was estab-
lished at the global level. In the MLIC and ELIC there is a unidirectional causal relationship
that goes from trade to labor productivity, while in the HIC and MHIC, the causality is
the opposite, that is, labor productivity explains trade. The policy implication focuses on
greater investment in exports in order to diversify the commercial offer as a fundamental
factor to generate employment and competitiveness in the international environment.

Keywords: Labor productivity. Trade rate. Panel data. International Markets

JEL codes: E24.F43.C33.G15
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1 | INTRODUCCIÓN
El comercio juega un papel preponderante en la creación de fuentes
de empleo. En diversas regiones del mundo, la mayoría de políticas
van encaminadas a potenciar la competitividad de los países y au-
mentar las exportaciones a través de su entrada en distintos merca-
dos, con el fin de sustituir las importaciones y repatriar la produc-
ción y de esta manera, recuperar puestos de trabajo. Cabe men-
cionar que, el comercio influye también en la disminución de la de-
sigualdad entre países, pero ocasiona un aumento de la misma en
el interior de estos. Durante las últimas décadas, el comercio ha
cumplido una función creciente en la economía mundial, debido a
que, el crecimiento del comercio real ha superado al de la produc-
ción mundial. Este comportamiento fue afirmado por Jansen y Lee
(2007) en todas las regiones geográficas, en donde, la relación en-
tre las exportaciones mundiales de bienes y servicios con el PIB ha
pasado del 13,5% en 1970 a 32% en el año 2005.

Sin embargo, la expansión del comercio mundial sufrió varios
retrocesos temporales durante tres décadas, especialmente durante
la crisis financiera asiática (1996-1998) y la recesión posterior al es-
tallido de la burbuja de la tecnología de la información en 2001.
No obstante, en el transcurso de la última década (1995-2005),
dicha expansión alcanzó una cifra próxima al 6% anual, superando
en casi el doble al crecimiento del PIB. En otra perspectiva, la OIT
(2013) también sustentó que, el comercio influye en la agricultura,
ya que aumenta tanto el porcentaje de productos intercambiados
en relación a la producción mundial como la especialización produc-
tiva. El comercio de productos agrícolas constituye una oportunidad
para muchos países en desarrollo, ya que ese sector absorbe casi la
mitad de su mano de obra, a pesar de que prevalecen malas condi-
ciones laborales. Los países y organizaciones han vuelto a centrar
su atención en la agricultura para promover la seguridad alimenta-
ria, el empleo y la transformación estructural (Anderson & Martin,
2005).

En los últimos años, en el sector de los servicios se han creado
más empleos que en cualquier otro. La aparición del "comercio de
tareas" a través de cadenas de valor mundiales ha brindado a los
países en desarrollo la oportunidad de generar empleos altamente
productivos, incluyendo a las mujeres como parte de la fuerza lab-
oral. Es por ello que, se considera la teoría de Acemoglu (2002), la
cual enfatiza que el comercio aumenta la productividad a través de
una mayor competitividad. En este contexto, la investigación tiene
como objetivo examinar la relación entre el comercio y la productivi-
dad laboral a nivel mundial mediante un modelo econométrico de
datos de panel en el período 1990-2014. Donde la hipótesis señala
que, el comercio aumenta la productividad laboral, mejorando la
competitividad del país, lo que acrecienta la producción, las exporta-
ciones y el empleo.

Los resultados indicaron que, en el período analizado, el com-
ercio tiene un impacto positivo estadísticamente significativo en
la productividad laboral a nivel global y en los grupos de países.
Además, se determinó que únicamente existía relación de equilib-
rio a largo plazo a nivel global, mientras que, en el corto plazo, se
evidenció una relación significativa, tanto a nivel global como en to-
dos los niveles de ingreso. Por otro lado, la prueba de causalidad de
Granger (1988) indicó bidireccionalidad de las variables en el panel
de los 113 países; pero, relación unidireccional desde el comercio
hacia la productividad laboral en los MLIC y ELIC y para los HIC y
MHIC, la relación causal estaba dada desde el comercio a la produc-
tividad laboral. Con base a ello, se recomienda implementar una
mayor inversión en exportaciones para diversificar la oferta comer-
cial para generar empleos y mayor competitividad.

Este trabajo está estructurado en cuatro secciones adicionales
a la introducción. La segunda sección contiene la revisión de la
literatura previa que respalda la investigación. La tercera sección
describe los datos y plantea el modelo econométrico utilizado. La

cuarta sección discute los resultados encontrados. Finalmente, la
quinta sección, muestra las conclusiones e implicaciones de política.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
La presente investigación se basa en la teoría de Acemoglu (2002),
la cual sustentó que, el comercio aumenta la productividad, poten-
ciando la competitividad del país, lo que acrecienta la producción,
las exportaciones y el empleo. Para una mejor comprensión de la
temática abordada, el trabajo se divide en dos secciones, que abar-
can por un lado, estudios realizados en países desarrollados y por
otro, en países en desarrollo o subdesarrollados.

En los estudios realizados para países desarrollados, autores
como Mirza et al., (2014) y Malcom (2017), indicaron que un fuerte
aumento en las exportacionesmanufactureras deChina a los EE. UU
impacta la producción y el empleo en los EE. UU. En cambio, Üngör
(2017) y Qi y Zhang (2018) recalcaron que, los países desarrollados
se asocian entre ellos, como el caso de China y Australia para benefi-
ciarsemutuamente en el incremento de sus tasas de crecimiento del
PIB, exportaciones, precios de los factores y bienestar económico.
Por lo que, Gómez y González (2017) señalaron que, en China, fue
evidente que la tasa de crecimiento del producto ha sido superada
por la tasa de crecimiento del comercio internacional, llevándola a
convertirse en la principal potencia exportadora del mundo a partir
de 2013. A esto, Lin (2011); Ina y Jäkel (2017) y Álvarez et al., (2018)
aludieron que son un conjunto de factores los que provocaron dicha
conversión, tales como aspectos institucionales, ventajas compara-
tivas, investigación y desarrollo, políticas de ciencia y tecnología,
políticas comerciales, financiamiento y, obviamente, políticas indus-
triales selectivas.

Además, Lin et al., (2010) y Navas (2010) establecieron que, el
surgimiento de China como potencia comercial se ha sostenido a lo
largo del tiempo tanto dentro del país como fuera del mismo, puesto
que se ha impulsado la participación de la comunidad internacional
y la apertura de los mercados, generando mayor intensificación en
las relaciones comerciales, después de que China ingresó a la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC) y, por ende,también incre-
mentó la fuerza laboral. De este modo, se relató que la apertura de
las economías a los productos hechos en China constituye el factor
explicativo del éxito chino, lo cual se remontó a aspectos como pre-
cios competitivos de los bienes, tratos preferenciales, tipo de pro-
ductos y costo de producción de los mismos, así como la reforma
institucional continua de dicho país, lo que ha conllevado a que
diversos países se desplacen de sus mercados tradicionales de ex-
portación debido a su baja competitividad que estos países perciben
tener ante China (Wen ,2004; Álvarez & Lucas, 2007; Lardy, 2010;
Womack, 2013; Corlay et al., 2017; Mutreja et al., 2018).

No obstante, Orozco (2017) mencionó que, países en desar-
rollo como es el caso de Ecuador,principal exportador de banano,
sigue siendo un país con ingresos bajos, pero con una alta rentabili-
dad en la Unión Europea, que, a largo plazo contribuirá significativa-
mente en el desarrollo de su economía. Así también, Gazol (2016)
y Mullings y Mahabir (2018) revelaron que, los países subdesarrol-
lados deciden en gran medida establecer vínculos comerciales con
grandes economías, tal como sucede en el comercio bilateral que
mantiene el continente africano con China, ya que constituye un
factor relativamente importante para el crecimiento de este conti-
nente, principalmente porque son países ricos en recursos, produc-
tores de petróleo, e incluso, algunos de ellos, sin litoral. En el mismo
sentido, según Torres (2013) y Vanegas et al., (2015) en su estudio
para Colombia y Díaz y Navarrete (2017) para América Latina, de-
terminaron que, la escasez de exportaciones manufacturadas a los
países de la Cuenca del Pacífico junto a su elevado déficit comercial
con esta región presenta una relación directa con varios elementos
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componentes de una misma realidad, la cual se enmarca en él dé-
bil tejido industrial, lo cual implica que son pocas las empresas que
pueden competir en un entorno internacional.

Para contrarrestar en cierta parte lo mencionado anterior-
mente, autores como Estevadeordal y Robert (2001) junto conOrtiz
(2017), orientaron sus estudios a evaluar la parte institucional, en
donde, señalaron que el Estado debe recuperar o mejorar su papel
como proveedor de bienes públicos de calidad. De esta manera, en
particular, y sin descuidar la administración de justicia y la provisión
general de obras públicas e instituciones públicas de interés social,
es esencial recuperar la política industrial para incrementar la diver-
sificación productiva con alta intensidad tecnológica, lo cual con-
tribuirá a una mayor competitividad y por ende, mayor crecimiento
y desarrollo económico.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha recopilado
datos del World Development Indicators publicados por el Banco
Mundial (2015). El estudio es aplicado para 113 países en el período
1990-2014. Las variables de estudio son comercio y la productivi-
dad laboral, siendo el comercio la variable independiente y la pro-
ductividad laboral la variable dependiente, cuya descripción se re-
fleja en la Tabla 1. Es preciso indicar que, dichas variables fueron
convertidas a logaritmos para obtener un mayor ajuste de los datos
y dar mayor robustez al modelo. Además, con el fin de obtener re-

sultados más precisos y coherentes, se ha clasificado a los países
de estudio en seis niveles de ingreso, según el método atlas prop-
uesto por el Banco Mundial, siendo: Países de Ingresos Extremada-
mente Altos (EHIC), Países de Ingresos Altos (HIC), Países de Ingre-
sos Medios Altos (MHIC), Países de Ingresos Bajos (LIC), Países de
IngresosMedios Bajos (MLIC) y Países de Ingresos Extremadamente
Bajos (ELIC).

Del mismo modo, en la Tabla 2 se presenta un panorama gen-
eral de los datos, a través de los estadísticos descriptivos del com-
ercio y la productividad laboral. Se identifica un panel balanceado
en el tiempo y en el espacio con 2825 observaciones, 113 países y
un período de 25 años. Así mismo, se evidencia que la productivi-
dad laboral muestra un valor promedio de 15,29%, mientras que,
el comercio indica una cifra promedio de 24,30%. Se destaca tam-
bién que la desviación estándar del comercio es superior a la de la
productividad laboral. Además, se determina que existe mayor vari-
abilidad de datos entre los países que dentro de ellos en el período
de análisis. Esta información será considerada para la aplicación de
la respectiva estrategia econométrica.

Con dicho contexto, en la Figura 1 se muestra el gráfico de
correlación entre las variables de análisis a nivel global y en los difer-
entes grupos de países, evidenciando que, en todos los paneles, ex-
iste una relación positiva, es decir, cuando se incrementa el com-
ercio, también se incrementa la productividad laboral. Además, se
observa que existe menor número de observaciones en el grupo de
los EHIC e HIC, mientras que, en los otros grupos de países se con-
centran la mayoría de países de estudio. Sin embargo, el grado de
correlación es alto en cada uno de ellos, señalando que, en prome-
dio, mantienen una relación moderada de 0,54 entre el comercio y
la productividad laboral.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable Símbolo Descripción Fuente

Productividad laboral log(fla)i ,t
Incluye trabajadores empleados y desempleados
que están activamente buscando empleo.

World Development
Indicators (2015)

Comercio log(com)i ,t
Es la suma de las exportaciones e importaciones
de bienes y servicios

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
Variable Media D.E. Mínimo Máximo Observaciones
log(fla)i ,t General 15,29 1,65 11,05 20,02 N=2825

Entre 1,65 11,48 19,85 n=113
Dentro 0,16 14,70 15,85 T=25

log(com)i ,t General 24,30 2,01 18,43 29,21 N=2825
Entre 1,96 19,48 28,71 n=113
Dentro 0,5 21,19 26,21 T=25
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Figura 1. Relación entre comercio y productividad laboral por nivel de ingreso, periodo 1990-2014
3.2 | Metodología
Con el objetivo de examinar la relación entre el comercio y la pro-
ductividad laboral a nivel mundial, en el período 1990-2014, la es-
trategia econométrica está organizada en cuatro etapas. En primera
instancia, para conocer el efecto de una variable en la otra, se esti-
mará una relación básica de datos de panel. Para ello, primero se
determinará la presencia de efectos fijos o aleatorios a través del
test de Hausman (1978). Así también, se verificará la presencia de
autocorrelación a través de la prueba de Wooldridge (2002) y de
heterocedasticidad con la prueba modificada de Wald (1980). En
caso de encontrar los problemas antes mencionados, se los corre-
girá con el modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). Por
lo que, su planteamiento se muestra en la ecuación 1.

log(f l a)i ,t = α0 + α1 l og (com)i ,t + εi ,t (1)

Donde, log(fla) corresponde a la productividad laboral, la cual está
en función de log(com) que representa al comercio, ambas variables
medidas en logaritmo y εi ,t que hace referencia al término de error.
El subíndice it denota el valor del país i en un período t, en donde,
i = 1, 2, 3, . . . , 113 y t = 1990, 1996, . . . , 2014. En segunda instancia,
para determinar la relación existente entre las variables a largo plazo,
se aplicará la prueba de raíz unitaria para garantizar que las series
no tengan efecto tendencial. Para ello, siguiendo a Maddala y Wu
(1999), la prueba de relación unitaria se estima utilizando las prue-
bas paramétricas deDickey Fuller Aumentado (1981) y la prueba de
Phillips y Perron (1988), que se conocen en la literatura de datos de
panel como ADF y PP, respectivamente. Así mismo, Enders (1995)
afirmó que el orden de integración de la serie con la tendencia y la
interceptación se puede estimar a partir de la siguiente ecuación:

log(f l a)t = α0 + λYt−1 + α1 l og (com)t +
p∑
i=2

β jYt−i−1 + εt (2)

En la Ecuación 2, l og (f l a)t es la variable en la cual se verificará
la existencia de raíz unitaria, α0 es la intersección y α1 captura el

efecto de tendencia, t es el tiempo, εt es el término de error gaus-
siano y p representa la duración del desfase. Si el parámetro λ de la
Ecuación 2 es significativo, se concluye que el panel presenta raíz
unitaria. Además, estos resultados se contrastarán con las pruebas
no paramétricas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002) con el fin de asegurar que la serie utilizada
en las estimaciones posteriores no tengan el problema de la raíz de
la unidad. Del mismo modo, el número de rezagos se determinará a
través del criterio de información de Akaike (1974).

En la tercera etapa, usamos técnicas de cointegración para ver-
ificar existencia de un equilibrio a largo y corto plazo entre el comer-
cio y la productividad laboral. En el caso del largo plazo, se empleará
la prueba de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), deter-
minada en la Ecuación 3.

log(f l a)i ,t = αi+
n−1∑
j=1

βi ,j l og (com)i ,t−j +
n−1∑
j=1

ωi ,jYi ,t−j + πi ECTt−1 + εi ,t (3)

Donde l og (f l a)i ,t representa la variable dependiente del país i en
el período t . El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , n observaciones.
El parámetro αi es el término constante. Los parámetros β ,ω y π
son los estimadores de los regresores, mientras que ECTt−1 es el tér-
mino de corrección de errores obtenido del vector de cointegración.
La longitud del rezago se representa con j y εi ,t es el término de er-
ror aleatorio. Por otro lado, para identificar la relación en el corto
plazo, se planteó un modelo de corrección de errores mediante la
prueba de Westerlund (2007) que se detalla en la Ecuación 4.

log(f l a)i ,t = δi dt+αi (Yi ,t−1−βiXi ,t−1)+
P i∑
j=1

αiYi t−j+
P i∑

j=−qi
γi ,jXi ,t−j+εi ,t

(4)
Finalmente, considerando el modelo de Dumitrescu y Hurlin (2012)
se determinará la existencia y dirección de causalidad de Granger
(1988) propuesta para modelos panel y la cual tiene como base la
ecuación que se presenta a continuación:
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log(f l a)i ,t = αi +
K∑
K=1

γKi Yi ,t−K +
K∑
K=1

βKi Xi ,t−K + εi ,t (5)

Se destaca que, la prueba de causalidad se verifica entre pares de
variables y se mantiene el supuesto de que αi es fijo en el tiempo,
mientras que γKi y βKi son parámetros que varían en las secciones
transversales. Así también, el término Xi ,t representa a la variable
explicativa.

4 | RESULTADOS
En esta sección, se muestran los resultados obtenidos después de la
aplicación de las ecuaciones descritas en el anterior apartado. Es así
que, a través del test de Hausman (1978) se identificó que los datos
corresponden a efectos fijos para todos los grupos de países, a ex-
cepción de los HIC, en donde se aplicó efectos aleatorios. Además,
al evidenciar problemas de heterocedasticidad y autocorrelación
mediante la prueba deWald (1980) y deWooldridge (2002), se real-
izó la respectiva estimación GLS a nivel global y en cada uno de los
niveles de ingreso, lo cual se presenta en la Tabla 3. El estudio com-
prende el período 1990-2014, donde, la variable dependiente es la
productividad laboral y la independiente corresponde al comercio.

De esta manera, se identificó que el impacto que genera el
comercio en la productividad laboral es positivo a nivel global y en
todos los niveles de ingreso, generando distinto efecto en los mis-

mos. Dicho efecto fluctúa entre 0,11% y 0,42%, siendo más alto
para los HIC, mientras que, en los otros grupos presentan valores
similares. Este comportamiento se justifica porque los países de-
sarrollados tienen mayores niveles de comercio, manteniendo un
sinnúmero de relaciones comerciales. Además, poseen una capaci-
dad productiva más variada y sofisticada que les permite ser más
competentes, incrementando así su fuerza laboral. Mientras que,
en países en desarrollo, la realidad es distinta, puesto que, su matriz
productiva está basada principalmente en el sector primario, el cual
es muy susceptible a factores como desastres naturales, variación
de precios, entre otros, y al mantener bajos niveles de innovación,
su competitividad es menor y así también, la estabilidad de la fuerza
laboral con la que cuentan es un tanto incierta.

Estos resultados permiten corroborar el cumplimiento de la
teoría propuesta por Acemoglu (2002), la cual señala que, el com-
ercio aumenta la productividad que genera mayor competitividad,
producción, exportaciones y sobretodo empleo, lo que permitió ver-
ificar la hipótesis planteada. Dentro del mismo marco, se comprobó
que, al incrementar las exportaciones, no solo se genera impacto en
el nivel de producción, sino también en la fuerza laboral, debido a
que, se ocupa mayor personal para las diversas actividades produc-
tivas, tal como lo enfatizaron Mirza et al., (2014) y Malcom (2017)
en su estudio para países desarrollados, e incluso, en los últimos
años, la tasa de crecimiento del comercio internacional ha super-
ado la tasa de crecimiento económico (Gómez & González, 2017).
Por otra parte, se reveló que, a pesar de que el efecto es positivo
en economías en desarrollo, es menor en comparación con los HIC,
debido a que, como lo sustentaron Torres (2013) y Vanegas et al.,
(2015), estos países presentan un alto déficit comercial por su débil
tejido industrial, lo que constituye una gran limitante dentro de un
entorno internacional.

Tabla 3. Resultados del modelo GLS
GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

log(comercio)i ,t 0,11*** 0,25*** 0,42*** 0,22*** 0,22*** 0,33*** 0,23***
(22,24) (5,65) (13,07) (17,10) (13,94) (22,16) (15,20)

Constante 12,67*** 5,75*** 3,92*** 9,37*** 10,13*** 7,35*** 10,72***
(105,22) (5,02) (4,61) (27,51) (25,76) (20,69) (32,44)

Test de Hausman 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Observaciones 2825 25 75 900 575 775 475
Nota: el estadístico t entre paréntesis; * cuando p < 0.05, ** cuando p < 0.01, *** cuando p < 0.001

Para dar cumplimiento a la segunda etapa de verificar si las
series son o no estacionarias, se aplicaron las pruebas de raíz uni-
taria utilizadas para datos panel, lo cual se presenta en la Tabla 4.
Es preciso indicar que dichas pruebas fueron aplicadas en niveles y
en primeras diferencias. Por lo que, primeramente, se aplicaron las
pruebas de raíz unitaria no paramétricas tipo Fisher basadas en las
pruebas de ADF de Dickey y Fuller Augmented (1981) y la de PP
que representa a Phillips y Perron (1988) propuestas por Maddala
y Wu (1999). Sin embargo, para obtener una mayor consistencia
en las pruebas de estacionariedad, se aplicaron también las prue-
bas paramétricas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002), simbolizadas como LLC, IPS y UB, respec-
tivamente.

Considerando que las series ya no presentan problemas de raíz
unitaria, se procedió a establecer la cointegración a largo plazo entre
el comercio y la productividad laboral, a nivel global y en los grupos
de países clasificados por su nivel de ingreso. Para ello, se usó la
prueba de cointegración de panel de Pedroni (1999) que refleja sus

resultados en la Tabla 5. En ese sentido, sus estadísticos muestran
que, únicamente a nivel global, la relación es estadísticamente sig-
nificativa, es decir, ambas variables tienen un movimiento conjunto
y simultáneo en el tiempo durante el período 1990-2014. No ob-
stante, para los EHIC, HIC, MHIC, MLIC y LIC, los estadísticos tanto
dentro, como entre las dimensiones, muestran significancia, a difer-
encia del panel- v quemuestra un resultado contrario y en el caso de
los ELIC, solo hay significancia en el panel p entre las dimensiones.

Estos resultados se corroboran con Lin et al., (2010) y Navas
(2010) quienes establecieron que, esta relación se sostiene porque
se ha impulsado la participación de la comunidad internacional y
la apertura de los mercados, permitiendo mayor comercio y, por
lo tanto, generando empleo, por lo tanto, se han intensificado las
relaciones comerciales. De la misma forma, Orozco (2017) sustentó
que, si se mantienen altas las exportaciones en los países, en un
largo plazo se contribuirá de forma significativa al incremento de la
productividad laboral y al desarrollo económico.
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Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias

LL UB IPS ADF PP LL UB IPS ADF PP
Niveles Primeras diferencias

GLOBAL log(fla) -0,94 -0,46 5,87 286,19* 254,19 -16,12* -20,02* -55,40* 427,98* 1080,49*
log(com) -7,04* 8,23 5,31 180,37 270,22* -29,55* -29,33* -3,30* 407,51* 1568,02*

EHIC log(fla) 1,44 2,03 3,23 0,91 0,10 -3,62* -0,65 -4,19* 6,69* 27,35*
log(com) -0,96* 1,06 0,66 0,31 0,39 -3,26* -2,20* -4,17* 3,39 12,29*

HIC log(fla) 1,51 1,86 2,47 13,27* 5,98 -2,67* -5,01* -8,33* 11,95* 51,04*
log(com) -2,54* 1,41 0,09 5,37 9,63 -3,50* -3,53* -10,72* 5,88 62,42*

MHIC log(fla) -0,94 -0,46 1,39 77,23 11,65* -13,07* -3,38* -13,49* 124,73* 485,98*
log(com) -5,82* 3,99 0,87 41,47 44,54 -15,38* -3,29* -15,15* 101,59* 528,79*

MLIC log(fla) -3,69* -0,88 0,18 49,97 38,13 -8,44* -2,77* -9,07* 88,49* 252,56*
log(com) -4,68* 4,11 1,38 33,46 79,88* -15,92* -4,30* -15,54* 99,65* 353,02*

LIC log(fla) -4,81* -0,19 1,62 70,19 56,29 -8,15* -4,09* -9,55* 109,97* 253,79*
log(com) -2,08* 5,01 3,25 71,79 90,39* -16,66* -2,71* -16,04* 112,95* 424,31*

ELIC log(fla) 3,10 0,78 8,38 74,61* 42,03 -8,73* -1,16 -5,15* 61,54* 36,49
log(com) -0,19 3,25 5,89 27,96 45,39 -10,96* -4,19* -13,05* 92,81* 302,06*

Nota: * cuando p < 0.05

Tabla 5. Resultados de la prueba de cointegración de Pedroni
GLOBAL EHIC HIC MHIC MLIC LIC ELIC

Estadísticos de prueba dentro de la dimensión
Panel estadístico-v 2,99* 0,26 -0,52 -1,48 -1,86 -1,53 -1,55
Panel estadístico-p -11,12** -2,39* -3,90* -7,59** -8,08** -6,68* -1,25
Panel estadístico-PP -21,4*** -5,60 -6,69* -13,92** -13,07** -11,83** 0,14
Panel estadístico-ADF -14,5** -2,88* -2,81* -10,52** -5,67* -7,72** 1,85

Estadísticos de prueba entre dimensiones
Panel estadístico-p -5,62* 1,67 -2,47* -5,01* -4,85* -3,63* 2,46*
Grupo estadístico-PP -20,2*** -5,76* -6,29* -14,85** -12,35** -11,03** 1,12
Grupo estadístico-ADF -9,95** -2,81* -2,38* -7,72** -4,34* -5,61* 1,49

Nota: el estadístico t entre paréntesis; * cuando p < 0.05, ** cuando p < 0.01, *** cuando p < 0.001

Por otro lado, en la Tabla 6 se reportan los resultados obtenidos
del modelo de error vectorial de datos panel desarrollado porWest-
erlund (2007).Se evidencia que, a nivel global y en todos los grupos
de países, los estadísticos son significativos e indican la existencia
de equilibrio a corto plazo entre las variables, lo que se traduce en
que, un incremento en el comercio genera cambios inmediatos en
la productividad laboral. Este comportamiento también fue expli-
cado por Üngör (2017) y Qi y Zhang (2018) quienes establecieron
que los países suelen aliarse para obtener mutuos beneficios, princi-
palmente para incrementar sus exportaciones, empleo y sobretodo
su bienestar económico, lo cual fue corroborado por Gazol (2016)
y Mullings y Mahabir (2018) al resaltar que estos vínculos comer-
ciales benefician tanto a países desarrollados como a economías en
desarrollo.

Finalmente, en la cuarta etapa, después de determinar la
relación a corto y largo plazo entre las variables analizadas, se es-
tima la relación causal tipo Granger (1988) para datos de panel, bajo
el modelo deDumitrescu yHurlin (2012) que se presenta en la Tabla
7. En donde, se muestra que, solo a nivel global, existe causalidad
bidireccional, es decir, el comercio causa la productividad laboral

y viceversa, mientras que, en los MLIC y ELIC se encuentra una
relación unidireccional del comercio a la productividad laboral, a
diferencia de los HIC y MHIC donde la relación es contraria, es de-
cir, la relación va de la productividad hacia el comercio. Sin embargo,
en el resto de grupos de países, no se encontró causalidad, puesto
que, en sí, la productividad laboral se ve explicada también por otros
factores que pueden determinar cambios en su comportamiento.

Estos resultados obedecen a que, de manera general, las
economías con bajos niveles de desarrollo son susceptibles a man-
tener bajos niveles de comercio o incluso temporales, lo que conll-
eva a demandar mano de obra en cortos períodos, mientras que, los
países de altos ingresos, no solo cuentan con buena tecnología sino
también conmayor capital humano que buscanmantener altos nive-
les de innovación y traducirlo amayor comercio, lo que coincide con
Lin (2011); Ina y Jäkel (2017); Ortiz (2017) y Álvarez et al., (2018)
al señalar que, aspectos institucionales, políticas de ciencia y tec-
nología, financiamiento y políticas industriales selectivas les ha per-
mitido ser más competitivos en términos comerciales, en relación
con otras economías, en donde, el papel del Estado es muy limitado
con una baja política industrial e instituciones públicas ineficientes.
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Tabla 6. Resultados de Westerlund VECM

Estadístico Valor Z-valor P-valor
GLOBAL Gt -3,44 -14,37 0,00

Ga -18,09 -9,89 0,00
Pt -37,96 -18,05 0,00
Pa -19,55 -18,85 0,00

EHIC Gt -5,16 -3,49 0,00
Ga -31,27 -2,91 0,00
Pt -5,16 -3,55 0,00
Pa -31,27 -3,74 0,00

HIC Gt -4,03 -3,62 0,00
Ga -23,29 -2,97 0,00
Pt -7,00 -3,89 0,00
Pa -25,14 -4,69 0,00

MHIC Gt -3,83 -11,04 0,00
Ga -19,96 -7,28 0,00
Pt -21,27 -10,01 0,00
Pa -20,32 -11,42 0,00

MLIC Gt -3,37 -6,05 0,00
Ga -18,98 -5,11 0,00
Pt -16,45 -7,36 0,00
Pa -18,95 -8,03 0,00

LIC Gt -3,39 -7,13 0,00
Ga -18,09 -5,18 0,00
Pt -18,88 -8,28 0,00
Pa -18,98 -9,35 0,00

ELIC Gt -2,72 -1,96 0,02
Ga -11,93 -2,76 0,02
Pt -20,69 -13,38 0,00
Pa -17,84 -6,48 0,00

Tabla 7. Prueba de causalidad basada en Dumitrescu y Hurlin

Dirección causal Grupo W-bar Z-valor P-valor
GLOBAL 1,59 4,45 0,00
EHIC 0,06 -0,66 0,51
HIC 2,55 1,91 0,07

log(com)→ l og (f l a) MHIC 1,30 1,28 0,21
MLIC 1,94 3,22 0,00
LIC 1,04 0,15 0,88
EHIC 2,55 4,78 0,00
GLOBAL 1,32 2,44 0,01
EHIC 0,72 -0,19 0,84
HIC 4,47 4,25 0,00

log(fla)→ l og (com) MHIC 2,16 4,93 0,00
MLIC 0,85 -0,49 0,62
LIC 0,74 -1,02 0,31
EHIC 0,79 -0,64 0,51

5 | CONCLUSIONES
La presente investigación examina la relación entre el comercio y
la productividad laboral en 113 países, clasificados por su nivel
de ingreso durante 1990-2014 a través de técnicas de datos de
panel. Con base a los resultados encontrados, se concluye que, en
la relación básica, el comercio genera un impacto positivo en la pro-
ductividad laboral a nivel global y en todos los grupos de países, el
mismo que es estadísticamente significativo. Así también, las prue-
bas de cointegración, permitieron determinar la existencia de una
relación significativa a largo plazo únicamente a nivel global, mien-
tras que, a través del modelo de corrección de error determinado
porWesterlund (2007) se estableció una relación de corto plazo en-

tre las variables analizadas. Finalmente, la prueba de causalidad de
Granger (1988) indican que existe una causalidad bidireccional en-
tre las variables a nivel global. Sin embargo, en los MLIC y ELIC
hay una relación causal unidireccional que va desde el comercio ha-
cia la productividad laboral, mientras que, en los HIC y MHIC, la
causalidad es contraria, es decir, la productividad laboral explica al
comercio.

Una implicación política proveniente de esta investigación está
orientada en realizar una mayor inversión en exportaciones a través
del mejoramiento de sistemas productivos con el fin de diversificar
la oferta comercial, lo cual se convertirá en un detonante valioso
para que las empresas se encaminen a mercados internacionales
con el fin de generar fuentes de trabajo y, por ende, mejorar la
competitividad. Además, sería importante que, en futuras investi-
gaciones se considere la inclusión de otras determinantes de la pro-
ductividad laboral, como la IED, urbanización, inversión fija, entre
otras, con el fin de identificar si el impacto que genera el comercio
en la productividad laboral sigue siendo el mismo.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es examinar la incidencia del aumento en gasto de mejo-
ras tecnológicas en el porcentaje de desempleados en diferentes grupos de países. Los
datos fueron tamados del Banco Mundial y la UNESCO, periodo 2000-2016. Se empleo
metodologías de econometría de datos de panel. La investigación se basa teóricamente en
un escrito de John Maynard Keynes, donde manifiesta la importancia de analizar el efecto
de las innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral. Efectivamente, los resultados
muestra que por cada unidad de aumento en el gasto en tecnología aumenta el desempleo
en 1,5. Finalmente, el desafío de todos los países seria enmarcarse en la implementación
de proyectos dirigidos a actividades económicas que fortalezcan la formación del capital
humano respecto al uso de tecnología e innovación, actividades empresariales y facilidad
de poder iniciar proyectos de emprendimiento. Además, se debe ir incluyendo a todos los
desempleados en proyectos de obras públicas, en el caso de hombres, basado en la con-
strucción de carreteras, viviendas, parques, entre otras cosas; sin buscar la necesidad de
contratar servicios extranjeros.
Palabras clave: Desempleo; Tecnología; Educación; Desarrollo humano.
Códigos JEL: E24. M15. O15.

ABSTRACT
The objective of this research is to examine the incidence of the increase in spending on
technological improvements on the percentage of unemployed in different groups of coun-
tries. The data were sizes from the World Bank and UNESCO, period 2000-2016. Panel
data econometrics methodologies were used. The research is theoretically based on a writ-
ing by JohnMaynard Keynes, where he expresses the importance of analyzing the effect of
technological innovations on the labor market. Indeed, the results show that for each unit
of increase in spending on technology, unemployment increases by 1.5. Finally, the chal-
lenge for all countries would be to be framed in the implementation of projects aimed at
economic activities that strengthen the formation of human capital with respect to the use
of technology and innovation, business activities and the ease of starting entrepreneurial
projects. In addition, all the unemployed should be included in public works projects, in
the case of men, based on the construction of roads, houses, parks, among other things;
without looking for the need to hire foreign services.
Keywords: Unemployment; Technology; Education Human development.
JEL codes: E24. M15. O15.
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1 | INTRODUCCIÓN
La idea de desempleo tecnológico, se ha basado principalmente enlas desventajas que adquieren los trabajadores, al remplazar su pro-ducción ya sea física o intelectual por el uso de la tecnología, estoes un problema social, que con el pasar de los años se ha ido inten-sificando debido a la constante inserción de máquinas, que con unade ellas puede reemplazar el trabajo de hasta cinco empleados. Pre-cisamente, según el informe de la consultora Accenture (2010), el37% del total de empleo privado de Argentina podría ser automati-zado casi por completo en los próximos 15 años. Por otra parte, uninforme deMcKinsey Global Institute (2016) prevé una pérdida netade 5,1 millones de puestos de trabajo a nivel global entre 2015 y2020, mientras que la ganancia neta para el mismo período se es-tima en 2 millones.

Asimismo, de acuerdo con datos del Banco de México (2014),con la llegada de la cuarta revolución industrial, siete de cada 10empleos serán reemplazados por algún robot, maquina ò algún al-goritmo de inteligencia artificial, ya que el 68,5% de la poblaciónocupada se encuentra en actividades con alta probabilidad de quese automaticen, por tanto, tiene altas probabilidades de ser rem-plazada. Siendo la agricultura, cría y explotación de animales,aprovechamiento forestal, pesca y caza el 97,8% de las indus-trias manufactureras y los servicios financieros y de seguros reem-plazaran la mano de obra, con 85,1%, 81,4% y 77,8%, respecti-vamente. Por otro lado, la automatización y robotización ponenen jaque a 52% de los empleos en México. Son 25.5 millones depuestos de trabajo los que están en riesgo por la llamada cuarta rev-olución industrial.
Este artículo, está basado es en el escrito de Keynes (1930), elmismo que afirma lo siguiente: “Nos afecta una nueva enfermedadde la que algunos lectores pueden que aún no hayan oído su nombre,pero de la que oirán hablar mucho en el futuro inmediato, denomi-nada – desempleo tecnológico-. Esto significa desempleo debido aldescubrimiento según el cual economiza el uso de la mano de obraexcediendo el ritmo al cual podemos encontrar nuevos usos alter-nativos para toda esa mano de obra (Sánchez, 1997). En contraste,Monés & Bajo (1997) señalan que, para Keynes, el desempleo es elresultado de una insuficiencia de la demanda agregada, en el mod-elo keynesiano los trabajadores toman sus decisiones de oferta detrabajo en función del nivel de salario monetario, no van a consid-erar los efectos del nivel de precios sobre el salario nominal. Porsu parte, Sanchez (1997) afirma: “Efectivamente hay un desempleo[. . . ], de origen tecnológico, motivado por el desplazamiento tempo-ral de los factores productivos” (p.36) de tal manera que las mejorasy la innovación tecnológica reduce la distribución de renta propi-ciando disminución de la mano de obra y cuyo efecto se refleja enel despido del trabajador propiciando una diminución en doble víafrente al consumo y la demanda.
Por otra parte Ruiz (1989) señala a la innovación como un ele-mento fundamental en la prosperidad de las naciones avanzadas y,a la tecnología como principal factor de la innovación a lo que cor-roboraMandado (1990) afirmando que la tecnología y la innovaciónvan de la mano para hacer que un país sea altamente productivo yde calidad a nivel tecnológico, agregan los mismos autores que lainnovación tecnológica juega un papel importante pues es determi-nante en las ventajas competitivas de una organización. Finalmente,Aghion&Owitt (1994) afirman quemayores progresos tecnológicosdeben destruir los viejos puestos de trabajo y abrir nuevos puestospara poder adoptar las nuevas tecnologías. Así, una aceleracióndel progreso tecnológico genera una mayor obsolescencia, que con-duce a mayor desempleo.
En este sentido el objetivo de esta investigación es estimarel efecto del aumento en gasto en tecnología en el porcentajede desempleo para un grupo de 50 países. Para ello se utilizómodelos econométricos de datos de panel, periodo 2000-2016

pertenecientes al BancoMundial y de la UNESCO. Además, se com-prueba que aumento en mejoras tecnológicas aumenta la tasa dedesempleo. La contribución de esta investigación radica en generarevidencia empírica a través de una metodología econométrica, yaque no existen investigaciones elaboradas con datos de panel nicon modelo GLS. Efectivamente los resultados obtenidos muestranque por cada unidad de aumento en la tecnología aumenta el por-centaje de desempleados en 1.5 demanera global, corroborando lasteorías de Keynes (1930), Sánchez (1997) entre otros. Por ende, eldesafío de todos los países desarrollados o en vías de desarrollo se-ria enmarcarse en la implementación de proyectos dirigidos a activi-dades económicas que fortalezcan la formación del capital humanorespecto al uso de tecnología e innovación.
La presente investigación se divide en cinco secciones: en lasegunda sección se discute la evidencia empírica; en la tercera sec-ción se presenta los datos utilizados y la estrategia econométrica; lacuarta sección contiene la discusión de resultados y finalmente enla última sección se presentan las conclusiones y posibles aportesde políticas económicas.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Esta investigación está basada teóricamente en un escrito de JohnMaynard Keynes el cual manifiesta que es importante analizar elefecto de las innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral,ya que presenta argumentos poderosos donde los trabajadores de-sempleados no encuentran ocupación, debido al desplazamiento delos factores productivos. Keynes (1930), afirma que: Nos afectauna nueva enfermedad de la que algunos lectores pueden que aúnno hayan oído su nombre, pero de la que oirán hablar mucho enel futuro inmediato, denominada – desempleo tecnológico-. Estosignifica desempleo debido al descubrimiento según el cual econ-omiza el uso de la mano de obra excediendo el ritmo al cual pode-mos encontrar nuevos usos alternativos para toda esamano de obra.(Sanchez , 1997, pág. 35) Monés y Bajo (2000) indican que, paraKeynes, el desempleo es el resultado de una insuficiencia de la de-manda agregada, en el modelo keynesiano los trabajadores tomansus decisiones de oferta de trabajo en función del nivel de salariomonetario, no van a considerar los efectos del nivel de precios sobreel salario nominal.

La estructura de la evidencia empírica se basa en dos rela-ciones, en la primera están los trabajos que consideran a los avancestecnológicos como factor principal del desplazamiento de la fuerzalaboral, teniendo así a Sánchez (1999) señalando que uno de losefectos de la implementación de maquinaria en los procesos pro-ductivos reduce los salarios, a su vez Rodríguez (2003) exteriorizaque las nuevas tecnologías aumentan el desempleo a una clase de-terminada de trabajadores, la rentabilidad producida por la imple-mentación de maquinarias es mayor para el capitalista y para losclientes los precios son más bajos, lo cual conviene significativa-mente a la sociedad, poder adquirir más cantidad de bienes y amenor precio.
Silgado (2014) explica que los desarrollos tecnológicos comen-zaron a remplazar aquellas tareas en las que intervenían humanos,pero que se veían como repetitivas, rutinarias y manuales. Poste-riormente, los desarrollos tecnológicos de los años sesenta, comolos robots industriales y el software para controlar maquinaria, rem-plazaron trabajos pesados y riesgosos, pero semantenía una interac-ción compleja entre la máquina y el ser humano. En los años setenta,el microprocesador y la digitalización lograron que tareas manuales,no rutinarias e, incluso, en algunas que involucraban procesos cog-nitivos, que antes las realizaban personas, ahora fuesen llevadas acabo por las nuevas tecnologías. Así mismo y, con un aporte másconciso Rifkin (1996) demuestra en su documento: ¨El fin del tra-
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bajo¨ la informática más las distintas formas de organización de laempresa eximen un papel concluyente en la disminución del em-pleo, enfatizando que mientras que las primeras tecnologías reem-plazaban la capacidad física del trabajo humano sustituyendo cuer-pos y brazos por máquinas, las nuevas tecnologías basadas en losordenadores prometen la sustitución de la propia mente humana,poniendo máquinas pensantes allí donde existían seres humanos,en cualquiera de los muchos ámbitos existentes en la actividadeconómica.
Por otro lado, Mcafee (2015) expresa que las nuevas tec-nologías han estado disminuyendo el empleo, contribuyendo alestancamiento de los ingresos medios y aumento de desigualdaden Estados Unidos por lo que es muy posible que esto tambiéneste sucediendo a nivel de países más y menos avanzados en tec-nología, ya que básicamente Estados Unidos es uno de los paísesen donde ocurren sucesos que muy probablemente se repiten envarios países. Continuando con la línea argumental, el desarrollo yel mejoramiento de la tecnología poco a poco van desplazando lafuerza laboral, aumentando el desempleo ocasionando efectos neg-ativos a la reducción de pobreza, desigualdad, marginación, etc. Esdecir, que la población que no tiene empleo deja de obtener ingre-sos, como consecuencia de esto también disminuye su capacidad deconsumo, fomentando mayor porcentaje de pobreza y aumentandola brecha de desigualdad.
Como dato, la OCDE (2016) indica que las nuevas tecnologíasen el empleo han cambiado de forma radical todo proceso laboral,estableciendo nuevos desafíos tanto a nivel organizacional comoprofesional y personal. La influencia de las nuevas tecnologías enel empleo determina cambios en las sociedades empresariales, opti-mizando sus procesos y haciéndolos más eficientes. En este sen-tido, Hawking & Gates (2018) advierten sobre un futuro en quela inteligencia artificial, se interpondrá, llevando a que la sociedadse sume a una batalla laboral y existencial desesperada contra lasmáquinas, a lo que Thiel (2018) complementa catalogando no so-lamente como desempleados a todos aquellos que han sido reem-plazados por cualquier tipo de tecnología, sino que los cree no em-pleables.
En una visión apocalíptica del futuro del capitalismo, Schum-peter aborda las causas por las cuales la función del empresarioestá llegando a su fin, “. . . es mucho más fácil ahora, que, en elpasado, realizar cometidos que están fuera de la rutina conocida,a pesar de que la misma innovación se está reduciendo a rutina. Elprogreso técnico se convierte, cada vez en mayor medida, en unasunto de grupos de especialistas capacitados que producen lo quese les pide y cuyos métodos les permiten prever resultados prácti-cos de sus investigaciones. El romanticismo de la aventura comer-cial de los primeros tiempos está decayendo rápidamente, porqueahora pueden calcularse con toda exactitudmuchas cosas que antestenían que ser vislumbradas en un relámpago de intuición genial”(Schumpeter, 1968. p, 182.). Englobando a todas estas premisasMuñozaltea (2014) concluye ¨Si se sustituye la labor humana, losconsumidores no tendrían poder adquisitivo y sin él no se puedeactivar la economía mediante el consumo¨ a lo que suma Schum-peter (1967), alrededor de la producción, entendida como “combi-nar materiales y fuerzas”, su conceptualización sobre la innovación,entendiéndola así, como: “producir otras cosas, o las mismas pormétodos distintos”
En la segunda relación tenemos los aportes de autores que con-sideran que el incremento de mejoras tecnológicas no aumenta latasas de desempleo, que prácticamente la tecnología es un com-plemento del trabajador, por ello Pérez (2009) revela que el usode medios informáticos interviene positivamente en los indicadoresracionales de liquidez de las empresas, pero esta no tiene impactoen la productividad, a lo que Shin (2007) afirma que la tecnología esuno de los recursos más estratégicos que asiste a las empresas paraque se abra a nuevas oportunidades en el mercado, conllevando

menores costos y mayores posibilidades de éxito. Sin embargo,Bhatt & Grover (2005) indican que siendo las nuevas tecnologíasfundamentales para una organización no genera ventaja competi-tiva sino se encuentra apoyada por un plan estratégico que definael objetivo de esta implementación, a lo cual Whang & Gurbaxani(1991) complementan planteando lo importante de crear unmodelointegrador considerando costos internos y el papel correspondientea las nuevas tecnologías en la organización.
Dentro del mismo marco, Recéndiz (2000) señala que, lasnuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productivi-dad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar gen-eral; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tienela oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a travésde un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose enque mientras la mano de obra se abundante y barata la propensiónal uso de maquinaria será menos rápido y eficaz. Por otra parte,Sánchez (1999) refuta señalando que uno de los efectos de la im-plementación demaquinaria en los procesos productivos reduce lossalarios. A lo que Malthus (1989) concluye que la aplicación de tec-nologías representó la disminución de costos de producción, el au-mento de beneficios lo que rebosa en la acentuación del consumode los capitalistas. Rodríguez (2003) trata a esta relación de manerabeneficiosa mencionando que las ventajas que ocasiona la sustitu-ción del trabajo manual por maquinarias dependen de la extensióndel mercado y del mayor estimulo del consumo, ya que sin estasdisminuirían la riqueza y el valor.
Asimismo, Harari (2018) señala que a lo largo de la historia, losavances tecnológicos han demostrado que la sociedad humana esasombrosamente capaz de adaptarse a los cambio, cuando la fuerzamuscular bruta fue reemplazada por bueyes, asnos y caballos, nues-tra destreza adquirió mayor importancia en nuestro día a día, a loque Jobs (2018) contribuye señalando con una relación de comple-mentariedad y amplificación entre el ser humano y la máquina, enfa-tizando de que al presente la colaboración hombre-máquina es cadavez más exitosa. De igual manera, el manual de Oslo (2004) definelas mejoras tecnológicas como “la introducción de un nuevo o sig-nificativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso,de un nuevométodo de comercialización, o de un nuevométodo or-ganizativo” Llegando a concluir, como lo menciona Sanchez (1999),Rodriguez (2003) y Rifking (1996) en sus aportes que, el aumentode las mejoras tecnológicas ayuda a aumentar la productividad delas empresas, pero esto conlleva al aumento del porcentaje de de-sempleados.
No se puede dejar pasar por alto la combinación precisa deestas dos variables que hace Recéndiz (2000) señalando que lasnuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productivi-dad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar gen-eral; pero el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tienela oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a travésde un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose enque mientras la mano de obra se abundante y barata la propen-sión al uso de maquinaria será menos rápido y eficaz. Otros artícu-los como, Acemoglu & Shimer (2001) señalan que, en los mode-los de búsqueda que endogenizan las opciones tecnológicas, hayun número ineficientemente de trabajos de baja tecnología si labúsqueda es al azar o los costos de búsqueda son positivos, comple-mentado a esto Elsevier (1997) indica que el progreso tecnológicoes probable que sea más lento en los mercados laborales donde latenencia laboral es baja. Por otra parte, a nivel de empresas usandouna especificación dinámica similar a la probada por Van Reenen(1997), Piva & Vivarelli (2005) encontraron evidencia a favor de unefecto positivo, aunque de pequeña magnitud, la innovación sobreel empleo en 575 empresasmanufactureras italianas observadas du-rante el período 1992-1997, para justificar esto Harrison (2014) in-dica que el impacto de la innovación en el empleo sobre las difer-entes fases del ciclo económico, fueron amigable en todas las fases,mientras que la innovación de procesos y el cambio organizacional
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exhibieron una naturaleza de desplazamiento laborioso durante losperíodos de recuperación y desaceleración.
De este modo, al relacionar el desempleo y educación Spens(1974) y Arrow (1973) presentan a la educación como un mediode selección, un filtro, que clasifica estudiantes, las disposicionesbásicas de la teoría del filtro pueden formularse de la siguiente man-era: la educación aumenta las habilidades, las personas inicialmentetienen habilidades diferentes; la educación es costosa, incluidos loscostos morales, los costos de la educación y las habilidades estánrelacionadas, costos para la selección de empleados y la definiciónde su productividad real son bastante altos para los empleadores,a lo que complementa la teoría de la competencia laboral (1968) lacual sugiere que la elección del candidato para el trabajo, es que elempleador da preferencia a aquellos en quienes es menos probableque gaste dinero; en este caso, el empleador elige el candidato másexperimentado y educado, sin importar qué nivel de habilidad se re-quiera realmente para el trabajo, y paga el salario, correspondientea la complejidad del trabajo, pero sin tener en cuenta el nivel real decalificación de empleado contratado.
Por ende, para la presente investigación se tomó como temade análisis la tecnología y el desempleo presente en los diferentespaíses. Contrastándolo con el trabajo de Keynes (1930), el cualmanifiesta que es importante analizar el efecto de las innovacionestecnológicas frente al mercado laboral, ya que presenta argumen-tos poderosos donde los trabajadores desempleados no encuentranocupación, debido al desplazamiento de los factores productivos.Significando que un aumento de mejoras tecnológicas aumenta latasa de desempleo. Esta investigación se diferencia de otras debidoa la escasa existencia de evidencia empírica de la relación de estasdos variables gasto en tecnología y desempleo, para un grupo depaíses clasificados por su nivel de ingresos y que utilicen datos depanel.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Los datos utilizados para el desarrollo de la presente investigaciónfueron tomados del Banco Mundial (2017) y de la UNESCO para50 países en el periodo 2000-2016. Para examinar la incidencia delgasto en tecnología en la tasa de desempleo. La variable dependi-

ente es el desempleo y la variable independiente es el gasto en tec-nología. Al modelo se le incorporo cuatro variables de control, lascuales son: el índice de educación, el índice de desarrollo humano(IDH) y el índice de industrialización. Para evitar problemas estruc-turales entre países, estos fueron clasificados en tres grupos en baseal método Atlas (2018); en países de ingresos altos (HIC), paísesde ingresos medios altos (MHIC) y países de ingresos medios bajos(MLIC), debido a la disponibilidad de datos. En la Tabla 1 mostramostodas las variables del modelo y las de control, con su respectiva no-tación, unidad de medida y su definición.
Continuando con el análisis de los datos. La Figura 1 mues-tra la correlación entre el desempleo y el gasto en tecnología anivel global y por grupo de países. En el panel GLOBAL se apre-cia la relación entre las variables en 50 países, como observamos larelación es positiva y muestra claramente el impacto que tiene elgasto en tecnología en el desempleo, ya que contiene a países queconstantemente están realizando cambios en la tecnología que yaposeen, como lo planteaMcafee (2015), expresando que las nuevastecnologías han estado disminuyendo empleo, contribuyendo al es-tancamiento de los ingresos medios y aumento de desigualdad enEstados Unidos por lo que es muy posible que esto también estesucediendo a nivel de países más y menos avanzados en tecnología.
Asimismo, la Figura 2 nos muestra un mapa con el porcentajeen que ha sido más desplazados los empleos a razón de mejoras tec-nológicas, los colores más verdes representan el nivel de intensidad,entre más verde mayor porcentaje de afectación en los últimos 17años.
La Tabla 2 Muestra los estadísticos descriptivos de cada vari-able. El panel de datos está equilibrado debido a que se encontrarondatos para todas las variables de cada país en el periodo estudiado.Esto se puede observar en la columna de observaciones represen-tado por N, n indica el número de países y T el número de años. Ladesviación estándar (SD) permite determinar que existe una mayorvariabilidad entre los países que dentro de ellos durante el periodoanalizado. En la Tabla podemos recalcar, que la existe una gran dis-persión en los datos en la variable desempleo, tanto a nivel generalcomo dentro de los países. A nivel global la dispersión es de 10,93%,mientras que dentro de los países la dispersión es de 10,32. Otravariable de estudio que presenta una importante dispersión en susdatos, en el índice de educación; a nivel general esta variable pre-senta una dispersión de 27,59, dentro de los países la dispersiónigualmente es alta, con 26,71, mientras que entre países la disper-sión es de 06,97.

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas
Variable Símbolo Definición Medida Fuente

Gasto en tecnología T ECi t
Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientosempleados en un determinado campo o sector Porcentaje UNESCO

Desempleo DEi t
Es la proporción de la población activa que no tiene trabajo peroque busca trabajo y está disponible para realizarlo Porcentaje Banco Mundial

Educación EDUi t

Instrumento que nos permite medir y conocer la tendencia ylas desviaciones de las acciones educativas, con respecto auna meta o unidad de medida esperada o establecida Índice UNESCO

IDH I DHi t

El índice de desarrollo humano, es un indicador del desarrollohumano por país, elaborado por el Programa de las NacionesUnidas para el Desarrollo (PNUD) Índice UNESCO

Industrialización I NDi t

Proceso en que un Estado pasa de una economía basada enla agricultura a una fundamentalmente en el desarrolloindustrial, este representa en términos económicos el sosténdel PIB y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoríade la población
Índice Banco Mundial

Inversión extranjeradirecta I EDi t
Es la suma del capital accionario, la reinversión de las gananciasotras formas de capital a largo plazo y corto plazo. Índice Banco Mundial
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Figura 1. Correlación entre el desempleo y el gasto en tecnología

Figura 2. CIncidencia del gasto en tecnología en el desempleo 2019.
3.2 | Metodología
Con base en la investigación empírica señalada en apartados ante-riores, esta investigación utiliza estrategias econométricas de datosde panel. Esta metodología permite integrar un mayor número deobservación reduciendo así la colinealidad entre las variables. Ensegundo lugar, la estrategia econometría planteada permite la apli-cación de una serie de pruebas de hipótesis que permiten confirmaro rechazar la heterogeneidad y estimar de una forma dinámica losprocesos de ajuste entre las variables. Finalmente, en tercer lugar,

se refiere a los avances en el desarrollo de modelos con variablesdependientes discretas y limitadas (Wooldridge, 2002).
En este sentido, el uso de estametodología permite obtener re-sultados más consistentes y eficientes con respecto a los modelosde sección transversal. La limitación de datos a lo largo del tiempopara los diferentes países nos permite utilizar este tipo de modelosen nuestra investigación. La variable dependiente es el desempleo

(DESi t ) la variable independiente es el logaritmo del gasto en tec-nología. (T ECi t ) del país i = 1. . . , 50 del periodo t = 2000, . . . , 2017.La Ecuación (1) representa la regresión básica del modelo:
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Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de las variables.

Variable Media Dev. Esta. Mínimo Máximo ObservacionesDesempleo General 8,14 10,93 0,49 305,00 N=850Entre 3,65 1,20 21,47 n=50Dentro 10,32 -11.31 291,60 T=17Gasto en tecnología General 27,06 12,02 7,69 97,78 N=850Entre 11,15 12,24 63,96 n=50Dentro 4,75 -0,76 60,88 T=17Índice de educación General 6,18 27,59 1,15 0,72 N=850Entre 6,97 2,84 49,17 n=50Dentro 26,71 -38,50 679,00 T=17IDH General 0,73 0,15 0,28 0,94 N=850Entre 0,15 0,35 0,92 n=50Dentro 0,3 0,63 0,81 T=17Industrialización General 16,29 5,39 3,70 36,96 N=850Entre 5,04 4,92 29,10 n=50Dentro 2,03 11,06 28,33 T=17Inversión extranjera directa General 5,21 6,79 -8,30 25,23 N=850Entre 6,51 0,16 0,89 n=50Dentro 1,05 -1,90 4,69 T=17

DEi ,t = α0 + α1T ECi ,t + νi + µi ,t (1)

Los efectos individuales de la tecnología pueden ser fijo oaleatorio. La estimación de efectos fijos establece que el terminode error puede dividirse en una parte fija, contante para cada país
(νi ) y otra parte constituye el termino de error (µi ,t ) . Mientrastanto, los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectosindividuales no son interdependientes entre sí, tienen la misma se-cuencia que los efectos fijos, pero con la diferencia que (νi ) no estáfijo para cada país, puesto que es un componente aleatorio con unpromedio igual al (νi ) . Además, se incorporó variables de controlcomo el índice de educación (EDUi ,t ) , la industrialización (I NDi ,t ) ,el IDH (I DHi ,t ) y la inversión extranjera directa (I EDi ,t ) que per-miten darle unamayor robustez al modelo. Se sabe que existe endo-geneidad entre el índice de educación, la industrialización y el índicede educación, por lo tanto, se estimó tres conjuntos de modelo in-dependientemente. Las Ecuaciones (2), (3) y (4) muestran el modelouna vez incorporadas las variables de control.
DEi ,t = α0+α1T ECi ,t +α2I NDi ,t +α3I DHi ,t +α4I EDi ,t +νi +µi ,t (2)

DEi ,t = α0+α1T ECi ,t +α2EDUi ,t +α3I DHi ,t +α4I EDi ,t +νi +µi ,t (3)

DEi ,t = α0+α1T ECi ,t +α2EDUi ,t +α3I NDi ,t +α4I EDi ,t +νi +µi ,t (4)

La división de los países por grupos de ingresos de acuerdo almétodo Atlas de Banco Mundial (2917) permite capturara la difer-encial estructural que existe entre los países. La prueba de Haus-man (1978) permite elegir entre modelos de efectos fijos o un mod-elo de efectos aleatorios. Posteriormente, se verifica la existenciade heteroscedasticidad y autocorrelación de acuerdo a la estrategiaeconométrica propuesta por Wooldridge (2002). La aplicación deregresiones de Mínimos Cuadrados Generalizados Greene (2012)permiten la corrección de los problemas antes mencionados.

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
En la primera etapa aplicamos el test de Hausman (1978) para deter-minar si utilizamos efectos fijos y efectos aleatorios. El test arrojomodelos de efectos aleatorios para GLOBAL, HIC, MHIC, MLIC y seutilizó efectos aleatorios. Para determinar si existe autocorrelaciónen los paneles utilizamos la prueba de Wooldridge (1991), con locual se determinó que todos los paneles presentan autocorrelación.Aparte, de que todos los paneles presentan heteroscedasticidad.Para corregir los problemas econométricos antes mencionados seutilizó un modelo de mínimos cuadrados generalizados (Greene,2012).

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo de MínimosCuadrados Generalizados (GLS) entre el gasto en tecnología y el de-sempleo, tal como se muestra en la Ecuación (1). Los resultadosmuestran que el gasto en tecnología aumenta la tasa de desempleo,tanto a nivel global como en los países de ingresos altos, ingresosmedios altos e ingresos medios bajos con un alto nivel de signifi-cancia. En este contexto, un mayor gasto en tecnología tiene unmayor efecto en el aumento del desempleo, puesto que constante-mente los países están adquiriendo mejoras tecnológicas, para unamayor producción y a menores costos. Estos resultados encuer-dan con la investigación de Recéndiz (2000) quien señala que lasnuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la productivi-dad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienestar gen-eral; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologías tienela oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo a travésde un mejoramiento de calidad de capital humano apoyándose enque mientras la mano de obra se abundante y barata la propensiónal uso de maquinaria será menos rápido y eficaz.
Como se mencionó anteriormente, para dar una mayor ro-bustez al modelo econométrico se incorporó variables de control,las cuales son el índice de educación, industrialización, IDH y la in-versión extranjera directa. En la formalización econométrica se pusoa consideración que se estimaran tres modelos diferentes puestoque la educación, la industrialización y el IDH presentan endogenei-dad, tal como muestran las Ecuaciones (2), (3) y (4). La Tabla 4muestra los resultados correspondientes a la Ecuación (2). Comose puede evidenciar el gasto en tecnología mantiene su efecto pos-itivo y significativo tanto a nivel global, como por la división de lospaíses por el nivel de ingresos, al igual que muestra Sánchez (1999),Rodríguez (2003) y Rifking (1996) en sus estudios que el aumentode las mejoras tecnológicas ayuda a aumentar la productividad delas empresas, pero esto conlleva al aumento del porcentaje de de-sempleados.
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Tabla 3. Regresión básica entre la tecnología y corrupción.

50 países HIC MHIC MLICTecnología 4,41*** 0,48*** 0,33 2,50(16,14) (2,68) (2,30) (0,25)Constante 35,46*** 22,61*** 19,44*** 17,01***(35,60) (18,69) (7,91) (5,85)Observaciones 850 455 225 120
estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Tabla 4. Resultados de las regresiones de línea base GLS
50 países HIC MHIC MLICTecnología 1.50* 0,02** 0,07** 1,12*(0,43) (0.88) (0,49) (1,56)Constante -64.56*** -1,63 -22,87 50,90(5,48) (-0,05) (-0.96) (1,54)Observaciones 850 355 279 216

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
Tabla 5. GLS con variables de control (sin índice de educación)

50 países HIC MHIC MLICTecnología 0,93*** 0,02** 0,07** 1,12*(13,07) (0,88) (0,49) (1,56)Industrialización -4,12*** -1,06* -2,34** -7,36***(21,63) (14,28) (0,67) (4,09)IDH -4,12*** -1,06*** -1,34 -7,36***(21,63) (14,28) (0,67) (4,09)Inversión extranjera directa -0,07** 0,04** -0,11** -0,19**(0,78) (0,69) (1,91) (0,78)Constante -27,91*** -0,87*** 0,39**** -15,28(-9,21) (7,33) (4,15) (0,69)Test Hausman 0,02 0,01 0,10 0,07Test autocorrelación serial 0,59 0,45 0,26 0,34Efectos fijos (tiempo) No No No NoEfectos fijos (país) No No No NoObservaciones 825 340 272 213
estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 5 muestra los resultados correspondientes a laEcuación (2). Como se puede evidenciar el gasto en tecnologíamantiene su efecto positivo y significativo tanto a nivel global comoen losHIC, yMLIC,mientras que en losMHIC la significancia en nula.Por otra parte, la industrialización, el IDH y la inversión extranjera di-recta muestran un efecto negativo y estadísticamente significativoen la disminución de desempleo para los grupos de países como demanera global. La tecnología a pesar de la inclusión de variables decontrol mantiene su efecto positivo para el aumento del desempleopor tanto es una variable importante al igual que muestra Keynes(1930), el cual manifiesta que es importante analizar el efecto delas innovaciones tecnológicas frente al mercado laboral, ya que pre-senta argumentos poderosos donde los trabajadores desempleadosno encuentran ocupación, debido al desplazamiento de los factoresproductivos.
La Tabla 6 muestra los resultados correspondientes a laEcuación (3). Aquí se agrega el índice de educación y se excluyóa la industrialización por cuestiones de endogeneidad entre las vari-ables. Los resultados muestran que gasto en tecnología sigue man-teniendo su efecto positivo; es decir, que un aumento en la tec-nología aumenta la tasa de desempleo tanto a nivel global comoen los HIC, MHIC, MLIC. De igual forma la educación mantieneun efecto negativo y es estadísticamente significativo tanto a nivelglobal como en la clasificación de los diferentes países los países de

ingresos medios bajos (PIMB), es decir que un aumento en la ed-ucación disminuye la tasa de desempleo, así como lo consideranSpens (1974) y Arrow (1973) quienes presentan a la educacióncomo un medio de selección, un filtro, que clasifica estudiantes,las disposiciones básicas de la teoría del filtro pueden formularsede la siguiente manera: la educación aumenta las habilidades, laspersonas inicialmente tienen habilidades diferentes; la educaciónes costosa, incluidos los costos morales, los costos de la educacióny las habilidades están relacionadas.
La Tabla 7 muestra los resultados correspondientes a laEcuación (4). Aquí se agrega la industrialización y se excluyó el IDHpor cuestiones de endogeneidad entre las variables. Los resultadosmuestran que gasto en tecnología siguemanteniendo su efecto pos-itivo; es decir, que un aumento en la tecnología aumenta la tasa dedesempleo tanto a nivel global como en los HIC, MHIC, MLIC. Deigual forma el IDH mantiene un efecto negativo y es estadística-mente significativo tanto a nivel global como en la clasificación delos diferentes países, es decir que un aumento en el IDH disminuyela tasa de desempleo, así como lo señala Recéndiz (2000) explicandoque las nuevas tecnologías incrementan el mejoramiento de la pro-ductividad económica, disminuyendo precios, mejorando el bienes-tar general; pero, el efecto de la implantación de nuevas tecnologíastiene la oportunidad de minimizar sus secuelas en el desempleo através de un mejoramiento de calidad de capital humano.
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Tabla 6. GLS con variables de control (sin IDH)

50 países HIC MHIC MLICTecnología 1,03*** 1,08*** 0,03*** 1,18*(3,07) (16,83) (1,11) (0,53)Educación -4,12*** -4,07** -3,14* -5,36***(31,63) (5,78) (1,41) (2,19)Industrialización -4,12*** -1,00*** -1,14 -4,36***(11,63) (14,08) (0,37) (1,09)Inversión extranjera directa -0,17** 0,09** -0,11** -0,07**(0,78) (0,69) (-1,91) (0,78)Constante -14,91*** -1,47*** 1,09**** -5,28(-9,21) (-7,33) (4,15) (-0,69)Test Hausman 0,04 0,01 0,00 0,07Test autocorrelación serial 0,59 0,45 0,26 0,34Efectos fijos (tiempo) No No No NoEfectos fijos (país) No No No NoObservaciones 802 340 262 200
estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

Tabla 7. GLS con variables de control (sin Industrialización).
50 países HIC MHIC MLICTecnología 1,23*** 0,08*** 1,03*** 1,78*(11,07) (10,83) (11,11) (0,53)Educación -4,10*** -4,00** -3,04* -4,36***(21,63) (4,78) (2,41) (22,19)IDH -4,22*** -1,00*** -1,14** -4,60***(11,63) (14,08) (0,37) (1,09)Inversión extranjera directa -0,70** 0,19** -0,41** -0,57**(0,78) (0,44) (-1,01) (0,78)Constante -14,91*** -1,47*** 1,09**** -5,28(-9,21) (-7,33) (4,15) (-0,69)Test Hausman 0,00 0,01 0,00 0,07Test autocorrelación serial 0,59 0,45 0,26 0,34Efectos fijos (tiempo) No No No NoEfectos fijos (país) No No No NoObservaciones 794 320 270 204

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5 | CONCLUSIONES
En la presente investigación se analizó el efecto de la tecnología enel desempleo, a través de un modelo con datos de panel para 50países, periodo 2000-2016. Para un mejor estudio se agrupo a losdiferentes países por su nivel de ingresos; países de ingresos altos(HIC), países de ingresos medios altos (MHIC) y a los países de in-gresosmedios bajos (MLIC).Mediante elmodelo de regresión básica(GLS), obtuvimos como resultado que la tecnología tiene un impactopositivo a nivel GLOBAL, HIC, MHIC Y MLIC es decir no reduce eldesempleo. Cabe recalcar, la tecnología en esta investigación no esun factor de gran relevancia e influencia para reducir los porcenta-jes de desempleo para ningún grupo de países, pero no porque nogenere grandes ingresos si no que aún no toda la comunidad estápreparada para ser ubicados en secciones en donde tengan q aplicarmás sus conocimientos intelectuales que físicos, concordando conRecéndiz (2000) quien señala que las nuevas tecnologías incremen-tan el mejoramiento de la productividad económica, disminuyendoprecios, mejorando el bienestar general; pero el efecto de la im-plantación de nuevas tecnologías tiene la oportunidad de minimizarsus secuelas en el desempleo a través de un mejoramiento de cali-dad de capital humano.

En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar las sigu-ientes recomendaciones de política. Los gobiernos de cada paíspueden mitigar el porcentaje de ciudadanos que no tienen desar-rolladas totalmente sus habilidades por falta de capacitación en-

marcándose en la implementación de proyectos dirigidos a activi-dades económicas que fortalezcan la formación del capital humanorespecto al uso de tecnología e innovación. También pueden im-pulsar a los ciudadanos al emprendimiento, en donde no solamentesea una fuente de ingresos para sus hogares, sino que también con-tribuya a mejorar la tasa de empleo y por ende reducir la tasa dedesempleo. Otra salida puede ser mitigando el número de microem-presas que por falta de incentivos, apoyo crediticio o incentivos de-saparecen a través del tiempo, creando programas con incitacionesa diferentes aspectos empresariales de acuerdo a las acciones gener-adas o al cuidado que tenga la empresa para con el medio ambiente,ò también se podría contrarrestar el desempleo incluyendo a todoslos que están buscando empleo en proyectos de obras públicas, enel caso de hombres, basado en la construcción de carreteras, vivien-das, parques, entre otras cosas; sin buscar la necesidad de contratarservicios extranjeros.
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RESUMEN
La relación entre la emisión monetaria y el nivel de precios es un tema estudiado du-
rante mucho tiempo, debido al impacto de esta relación en las distintas economías a nivel
mundial. El objetivo de la investigación fue examinar el efecto de la emisiónmonetaria en el
nivel de precios durante el período 1995-2015, para un amplio grupo de países, los cuales
fueron agrupados según su nivel de ingresos per cápita. Los datos fueron recopilados del
World Development Indicators (2016). La información fue analizada con técnicas de coin-
tegración y mediante un modelo de corrección de error. Encontrándose una relación de
equilibrio a largo plazo entre la emisión monetaria y la tasa de inflación; mientras que con
el modelo de corrección de errores se determinó la existencia de una relación entre las
variables a corto plazo. Además, la prueba de causalidad de Granger mostró la existencia
de causalidad entre las variables, lo que significa que la emisión monetaria puede afectar
a la tasa de interés. Entonces, debe existir un análisis y toma de decisiones continuo de
los agregados monetario para mantener un equilibrio adecuado del nivel de precios, sobre
todo en el largo plazo, por lo que se requiere el fortalecimiento de las instituciones que se
encargan del control de las variables analizadas.
Palabras clave: Inflación. Oferta Monetaria. Economía Monetaria. Cointegración.
Códigos JEL: E31. E51. C33. N10.
ABSTRACT
The relationship between monetary issuance and the price level is a topic that has been
studied for a long time, due to the impact of this relationship in different economies world-
wide. The objective of the research was to examine the effect of monetary issuance on
the price level during the period 1995-2015, for a broad group of countries, which were
grouped according to their per capita income level. The data were collected from the
World Development Indicators (2016). The information was analyzed with cointegration
techniques and using an error correction model. Finding a long-run equilibrium relation-
ship between monetary issuance and the inflation rate; while with the error correction
model, the existence of a relationship between variables in the short run was determined.
In addition, the Granger causality test showed the existence of causality between the vari-
ables, which means that monetary issuance can affect the interest rate. Therefore, there
must be a continuous analysis and decisionmaking of themonetary aggregates tomaintain
an adequate equilibrium of the price level, especially in the long term, which requires the
strengthening of the institutions in charge of the control of the variables analyzed.
Keywords: Inflation. Money supply. Monetary Economics. Cointegration.
JEL codes: E31. E51. C33. N10.
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1 | INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la relación entre el suministro de dinero y elnivel de precios ha sido uno de los principales temas de interés paraeconomistas, investigadores y responsables de política. Esto debidoa que una clara comprensión de la relación entre estas variablesmacroeconómicas es de crucial importancia, especialmente para losresponsables de la política, con la finalidad de garantizar el diseñode políticas efectivas de estabilización macroeconómica y su imple-mentación de manera efectiva. Aunque la teoría económica sugierelosmecanismos, a través de que estas variables podrían influirsemu-tuamente, el tema ha sido objeto de considerables debates. Con losaños se han desarrollado una serie de enfoques que nos permitenexplorar completamente la causalidad subyace a la conexión entreestas variables.

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómenomonetarioconcluyo Friedman (1976) y en eso fundamento su análisis sobre lateoría cuantitativa del dinero la cual nos lleva a aceptar que el crec-imiento de la cantidad de dinero es el principal determinante de latasa de inflación, sin embargo, esta afirmación no es teórica sinoempírica y de ahí que surge la pregunta. ¿Es la inflación siempre yen todas partes un fenómeno monetario?
La opinión de que la inflación es siempre y en todas partes unfenómeno monetario tiene una larga tradición basada en la teoríacuantitativa del dinero (QTM). En su explicaciónmás simple, la QTMdice que los cambios en el crecimiento de la oferta monetaria sonseguidos por cambios iguales en la tasa de inflación y, a través de lafuerza de la Efecto Fisher, en la tasa de interés nominal. La QTM esuna medida de la extensión a lo que los movimientos de inflaciónpueden explicarse por fuerzas puramente monetarias.
Muchos economistas en la actualidad argumentan que cuandose analiza durante un período suficientemente largo la inflaciónes en todas partes un fenómeno monetario. Sin embargo, estavisión "monetarista" no siempre ha sido generalizada. Antes del au-mento de la inflación en la década de 1970, muchos economistas,al analizar el fenómeno, no estaban dispuestos a mirar en el stockde dinero la fuente de las (bajas) tasas de inflación de ese momento.
Aunque también hay que reconocer que recientemente, losbancos centrales han ido abandonando los agregados monetarioscomo objetivos intermedios de política monetaria, ya que hoy endía la política monetaria se implementa a través del manejo de latasa de interés, mientras que el dinero desempeña un rol pasivo.La inestabilidad de los agregados monetarios, especialmente hoy,cuando existe mucha innovación financiera, ha llevado a que la tasade interés predomine sobre los agregados monetarios como instru-mento de política monetaria, de acuerdo con la que propuso Poole(1970). No obstante, el análisis de la interacción de estas dos vari-ables y el entendimiento de las mismas es aún de suma importanciapara los economistas, investigadores y responsables de la políticaeconómica.
Esta investigación aporta nuevos conocimientos sobre el prob-lema que significa la inflación a nivel mundial, cuyo objetivo princi-pal es examinar el efecto de la emisión monetaria medida por M3sobre las tasas de inflación, de manera que sea posible verificar lahipótesis de que un aumento en las emisiones monetarias (M3) enlos distintos países genera un mayor crecimiento en las tasas de in-flación.
Esté documento está estructurado de la siguiente forma. Trasesta introducción, la segunda sección contiene una breve revisiónde la literatura previa. En la tercera sección describimos los datosy la metodología utilizada, en donde derivamos el modelo teórico.En la cuarta sección discutimos los resultados encontrados. En laquinta sección constan las conclusiones de la investigación y lasposibles implicaciones de política económica.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
El origen de los estudios que analizan la relación entre la emisiónde dinero y el nivel de precios o inflación se encuentra en los in-tentos por explicar la inflación que se produjo en Europa tras el de-scubrimiento de América con las grandes entradas de metales pre-ciosos. Es así que el estudio de la relación entre estas variables vienedesde mediados del milenio pasado hasta la actualidad. Es así quese puede considerar que el inicio del estudio de la relación entre es-tas variables se remonta a fines del siglo XV y más específicamentea los estudios realizados por Nicolás Copérnico, quien fue llamadopor la corona con el fin de encargarle una reforma monetaria queayudase a resolver el problema que tenía el país con la multiplicidadde monedas en circulación, y además quien publicaría el libro Mon-etae cudendae ratio (1526) donde concluye y propone la creaciónde una casa de la moneda única, sin embargo, sus propuestas nofueron adoptadas.

En sus inicios, esta relación se la denomino “Teoría de la deter-minación monetaria de los precios”, en donde sus máximos repre-sentantes fueron Jean Bodin (1568), Locke (1691), y Hume (1752),en los cuales se evidencia la relación entre los niveles de los pre-cios y el dinero, no obstante, se mantuvo neutral el dinero. A partirdel siglo XX, es a Fisher (1911) a quien se le atribuye una relaciónmás desarrollada, ya que formuló una de las versiones de la teoríacuantitativa, es decir, fue él quien establecería matemáticamente larelación entre el dinero y la inflación. Fisher estableció la ecuaciónde cambio basada en la idea de que cualquier compra o venta quese haga en una economía se hace con dinero.
A raíz de la gran depresión de los años 30, y, en contradicciónal enfoque clásico, surge la perspectiva keynesiana. Keynes apuestapor una visión radicalmente distinta, con la inclusión central de loselementos reales (Keynes 1936). En la Teoría General plantea la vin-culación entre las variables reales y monetarias a través de los tiposde interés y señala que los precios pasan a ser determinados por lademanda efectiva en lugar de serlo por la cantidad de dinero.
En contraposición a Keynes nace el enfoque monetarista dela mano de Milton Friedman (1976) quien forja la teoría cuantita-tiva del dinero, la cual se basa en dos proposiciones. La primera,en el largo correr hay una proporcionalidad entre el crecimientodel dinero y la inflación, es decir, cuando el crecimiento del dineroaumenta en x porcentaje, la inflación también aumenta en x tantopor ciento Además, como una contra postura a la idea de que lademanda de dinero depende del tipo de interés (planteado porKeynes), se teoriza la estabilidad de la demanda.
En torno a esto, existe una amplia literatura que precisamenteestudia la relación entre la emisión monetaria y la tasa de inflación,la cual puede clasificarse en dos grupos. En el primero, están losestudios realizados para los países con mayores ingresos del globoo economías desarrolladas. En segundo lugar, se encuentran los tra-bajos realizados para las economías en desarrollo o países subdesar-rollados.
En la literatura sobre economías desarrolladas existe algunasestimaciones de la dirección y la fuerza de la relación entre dinero yprecios. Batini y Nelson (2002) estudiaron los casos de los EstadosUnidos e Inglaterra utilizando promedios de seis meses o un año detasas de cambio en dinero y precios. Encuentran que, para los Es-tados Unidos, los cambios en el dinero condujeron cambios en losprecios entre 12 y 31 meses en el período de 1953 a 1979, y conrezagos más largo y más débil (hasta 49 meses) en el período pos-terior a 1980. Para Inglaterra, los cambios en el dinero condujerona la inflación en seis meses en el período de 1953 a 1979 y dosaños después de 1980. Utilizando conjuntos de datos muy largos(de 1871 a 2000 para los Estados Unidos y de 1835 a 2000 para elReino Unido), encontraron que cambios en la cantidad dinero podríaconducir a la inflación de uno a dos años.
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Así mismo, para el caso de China, Chow (1987) sostiene quela teoría cuantitativa del dinero parece ser una explicación plau-sible del proceso inflacionario en China durante el período 1952-1983. Sin embargo, existen artículos que sostienen conclusionescontradictorias como Peebles (1992), que si bien reconoce las difer-encias institucionales de la economía China con respecto a otraseconomías de mercado muy desarrolladas, sostiene que la teoríacuantitativa no ayuda a comprender la asociación histórica entreel dinero y los precios en China. Un poco más apartado a es-tos criterios aparece Huang (1995), quien concluye que las fuerzasmonetarias explican razonablemente los movimientos de precios enChina en el periodo de la preforma, sin embargo, no tienen con-tenido predictivo en la economía posterior a la modificación de lasemisiones.
Para países con ingresosmedios bajos, la relación entre las emi-siones monetarias y la inflación no son concluyentes, tal es el casode los países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez), en dondeutilizando la prueba de causalidad de Grange (1986) concluyen queresultados no tienden a respaldar la teoría de que el dinero y los pre-cios tienen una relación a largo plazo, es decir, que no tienden a sep-ararse en el largo plazo. Sin embargo, como sugirió Granger (1986),el dinero y los precios podrían aún integrarse si se incluyesen enlas regresiones de cointegración otras variables, que pueden haberinfluido en los precios además de una causalidad unidireccional deldinero a los precios en el caso de Marruecos y Túnez; está en con-cordancia con la visión del monetarista de que el dinero precede ycausa inflación ( Benamar, Abdelhak ,2011).
De igual forma, Argentina parece mantener contradiccionescon la teoría, Gabrielli, Mc Candless, Rouillet (2004) muestran quesus principales resultados son muy diferentes a los encontradospara los países desarrollados. El marco de tiempo para las correla-ciones más altas de precios y dinero es mucho más corto en Ar-gentina que para los EE. UU. o Gran Bretaña. La causalidad tem-poral también es diferente. Durante el período de cambio fijo oflotante móvil de 1976 a 1989, encontraron que los precios prece-

den al dinero. Si bien estos resultados son consistentes con unaserie de modelos teóricos en los cuales las expectativas son impor-tantes, también son consistentes con un modelo en el cual el déficitfiscal que debe ser financiado por cuestiones monetarias futuras esuna función de los cambios en los precios actuales.
En el caso de los países en vías de desarrollo; Elsheikh, Zakaria(2011) estudian el caso de Sudan, los cuales determinan que existeuna relación a largo plazo entre la oferta monetaria y los niveles delos precios. En cuanto a la relación causal entre el dinero y precios,el análisis sugiere que la causalidad se extiende desde el suministrode dinero a los precios, pero el nivel de precios no causa la provisiónde dinero.
Con base en la evidencia empírica presentada, y teniendo encuenta los distintos procesos que se han suscitado en torno a lacrisis inflacionarias que se han presentado en distintos países delmundo, sin descartar países desarrollados o en desarrollo, ya sea porun aparente antecedente de emisión de papel moneda o por otrosfactores; el presente documento intenta explicar el efecto que tienelas emisiones monetarias en el crecimiento de las tasas de inflacióna nivel mundial y cuál ha sido su dirección de causalidad entre lasvariables durante el periodo 1990-2015.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La base de datos utilizada en la presente investigación fue obtenidadel World Development Indicators (2016). Se utilizaron datos depanel de un grupo de países del periodo 1995-2015. La variabledependiente es la tasa de inflación y la variable independiente esemisión monetaria. La Tabla 1 describe la variable dependiente eindependiente del modelo econométrico.

Tabla 1. Descripción de variables
Variable Descripción Unidad de medidaVariable dependienteInflación Inflación, deflactor del PIB Porcentaje anualVariable independienteEmisión Emisión monetaria (Broad money M3) Porcentaje del PIB

Se utiliza un sesgo para medir los países, según el ingreso percápita, teniendo en cuenta seis niveles, para una mejor compren-sión de los países estudiados. La Figura 1 describe la correlaciónentre la inflación anual y las emisiones monetarias en porcentajedel PIB, agrupando a los países por su nivel de ingresos. Se puede

observar que, en cada uno de los grupos de países, así como a nivelglobal, existe una aparentemente relación negativa entre la emisiónmonetaria y la inflación, es decir, que a mayor volumen de emisiónde dinero la inflación es menor. Evidentemente entre los distintosgrupos de países la relación tiene grado distinto.
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Figura 1. Relación entre las tasas de inflación y las emisiones monetarias
La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de emisiónmonetaria y el nivel de los precios a nivel global y para la clasifi-cación de los países agrupados por nivel de ingresos. Se puededestacar la desviación estándar de las variables, lo cual le dará másimportancia al análisis de los resultados. Las estadísticas descripti-

vas proporcionan a los investigadores una inspección inicial. Sin em-bargo, para obtener un rendimiento eficiente, se necesita emplearalgunas metodologías estadísticas, como raíz unitaria y pruebas decausalidad, más allá de los análisis de esta tabla.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables
variable Mean SD Min Max. NINF Overall 10.991 63.793 -29.691 2630.1 N= 2331Between 23.511 -.7602 222.49 i= 111Within 59.342 -210.86 2418.6 T= 21EMI Overall 57.270 36.976 1.617 251.92 N= 2331Between 33.943 6.882 222.24 i= 111Within 14.999 -9.826 126.65 T= 21

3.2 | Metodología
Con el fin de examinar empíricamente la relación entre las variablesde interés y cumplir con el objetivo propuesto, para la especificacióndel modelo, la estrategia econométrica de la presente investigaciónestá organizada en cinco etapas. Primero, se estima un modelobásico para determinar la dirección de la relación entre las variables.En segundo lugar, se aplica la prueba de raíz unitaria para verificarque la serie no tenga un efecto tendencial. En la tercera etapa, seutiliza técnicas de cointegración para verificar la existencia de unequilibrio a largo plazo entre el producto y el ingreso provenientedel turismo.

Del mismo modo, con base en un modelo de corrección de er-rores, se verifica la existencia de un equilibrio a corto plazo entre elproducto y el ingreso proveniente del turismo. En la cuarta etapa, seestima la fortaleza del vector de cointegración PDOLS para paísesindividuales y la pruebaDOLS para grupos de países clasificados porsu nivel de ingresos. Finalmente, en la quinta etapa, se estima la ex-istencia y dirección de la causalidad de tipo Granger en los datos depanel para los pares de variables. La estrategia econométrica de laprimera etapa, propone unmodelo de regresión básica con datos depanel, donde la variable dependiente es el PIB del país en el períodot (Y( i , t )) y la variable independiente es el ingreso proveniente delturismo. La ecuación (1) formaliza esta relación:

I N Fi ,t = (α0 + β0) + γ1EMIi ,t + εi ,t (1)

Donde I N Fi t representa la tasa anual de la inflación medidapor el deflactor del PIB, y EMI i t las emisiones monetarias en los111 países representados por el subíndice i. El subíndice t, indicael tiempo, en este caso los datos son anuales. La elección entre losefectos fijos y aleatorios está determinada por la prueba de Haus-man (1978). El modelo formalizado en la ecuación (1) presenta hete-rocedasticidad y autocorrelación; por lo tanto, la ecuación se estimóutilizando regresiones de mínimos cuadrados generalizados (GLS).En la segunda etapa, siguiendo a Maddala y Wu (1999), la pruebade raíz unitaria se estima utilizando la prueba de Dickey y FullerAumentado (1981) y la prueba de Phillips y Perron (1988); que seconocen en la literatura de datos de panel como ADF y PP, respec-tivamente. Enders (1995), afirma que el orden de integración de laserie con la tendencia y la intersección puede estimarse a partir dela siguiente ecuación:

I N F i t = α0 + λI NF t−1 + α1t +

p∑
i=2

βj I N F t−i−1 + εt (2)



44

Relación entre la emisión monetaria y el nivel de los precios...
Vol.8-N°2, Julio - Diciembre 2020

p-ISSN:2602-8204 | e-ISSN 2737-6257

En la ecuación (2), I N F i t es la variable en la cual se va a ver-ificar la existencia de una raíz unitaria; α0 , es la intersección; y, α1 ,captura el efecto de tendencia; t, es el tiempo; εt , es el términode error gaussiano; y, p, representa la duración del desfase. Si elparámetro λ de la ecuación (2) es significativo, es posible concluirque datos del panel contienen raíces unitarias. El número de rezagosen la serie está determinado por el criterio de información de Akaike(1974). Los resultados obtenidos mediante la prueba ADF y PP secontrastan con lo encontrado a través de las pruebas de Levine, Liny Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) y Breitung (2000).
Esto garantiza que las series utilizadas en las estimaciones pos-teriores no tengan el problema de la raíz unitaria. La tercera etapade la estrategia econométrica contiene dos partes. En primer lugar,para determinar la existencia de una relación a largo plazo entre lastres variables, utilizamos la prueba de cointegración desarrolladapor Pedroni (1999), que se puede estimar a partir de la siguienteecuación:

I N F i ,t = αi +
n−1∑
j=1

βi jXi t−j +
n−1∑
j=1

ω1j I N Fi ,t−j + πj ECTt−1 + εi ,t (3)

En la ecuación (3), P I B i , t , representa la variable dependientedel país i en el tiempo t. El parámetro t representa 1, 2, 3, . . . , N ob-servaciones. El parámetro α i = 1, 2, . . . , N es el término constante.Los parámetros β ,ω y π son los estimadores asociados con los regre-sores, mientras que ECT t−1 es el término de corrección de erroresobtenido del vector de cointegración. Finalmente, εi ,t es el términode error aleatorio estacionario con media cero y j es la longitud delrezago. La hipótesis nula establece que no hay cointegración enal menos una serie incluida en la prueba. La segunda parte de lasegunda etapa consiste en proponer un modelo de corrección deerrores para determinar el equilibrio a corto plazo entre las series.En este sentido, se propone un modelo para estimar la prueba decorrección de errores deWesterlund (2007), sobre la base de la sigu-iente ecuación:

I N F i ,t = δi dt + α i (Yi ,t−1−βiXi ,t−1)+
P i∑
j=1

αi j I N F i t−j+
P i∑

j=−qi
γi jXi ,t−j + εi ,t

(4)
En la ecuación (4), t =1, . . . , T son los períodos de tiempo, i=1,. . . , N el número de países y el término dt son los componentes de-terministas. De la ecuación (3), la existencia de tres escenarios esposible. La primera es cuando dt = 0, lo que ocurre si hay compo-nentes deterministas en la inflación proveniente de las emisionesmonetarias. El segundo ocurre cuando dt = 1, donde P I B i t tieneuna constante. La tercera opción es cuándo dt = (1− t ) , que ocurrecuando Yi t tiene una constante y una tendencia. Por lo tanto, con-fiamos en la suposición de que el vector k-dimensional de Xi t (querepresenta el valor de las emisiones monetarias) es aleatorio e inde-pendiente de εi ,t , lo que supone que estos errores son independi-entes a través de i y t. El criterio de aceptación o rechazo estable-cido en la hipótesis nula es que no hay cointegración en el cortoplazo.
En la cuarta etapa, utilizamos el enfoque de Pedroni (2001),quien plantea una forma más sólida con respecto a los modelos queformulan una ecuación única. Esto nos permite evaluar la fortalezade la relación de equilibrio entre el crecimiento y el ingreso prove-niente de la actividad manufacturera. En diferentes campos de laliteratura empírica, este procedimiento se ha utilizado para evaluarla fuerza del vector de cointegración entre las variables analizadas

(Ozturk, Aslan y Kalyoncu, 2010). El procedimiento propuesto porPedroni (2001) fue adaptado en el contexto práctico porNeal (2014)y se utiliza en esta investigación para medir la fuerza de la relaciónentre las dos variables en cada país individualmente utilizando unmodelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios (DOLS) y para laregión en su conjunto o para los grupos de países clasificados segúnsu nivel de ingreso nacional bruto per cápita a través de un modelodinámico de panel de mínimos cuadrados (PDOLS). La ecuación (5)plantea la relación entre las dos variables de la siguiente manera:

I N F i ,t = αi + βi EMI i ,t +
P∑

j=−P
Υi ,t∆EMIi ,t−j + µi ,t (5)

En la ecuación (5), I N F i ,t representa la inflación, i=1, 2, . . . , Nes el número de países, t=1, 2, . . . , T es el número de períodos detiempo, p= 1, 2, . . . , P es el número de retrasos y avances en la re-gresión DOLS; βi , es el coeficiente de la pendiente de la regresión;y, Xi ,t , es una matriz que contiene la variables explicativa, la mismaque representa las emisiones monetarias en los distintos países enlos diferentes periodos analizados. Los coeficientes β y las estadísti-cas asociadas t se promedian en todo el panel utilizando el métodode medias grupales de Pedroni (2001). El estimador PDOLS de Pe-droni (2001), se promedia a lo largo de la dimensión entre los grupos(Neal, 2014), donde la hipótesis nula es aquella βi = β0 frente a lahipótesis alternativa de que βi , β0 . Pedroni (2001), sugiere queeste proceso tiene una ventaja al estimar modelos con la posibil-idad de heterogeneidad en la pendiente. Finalmente, siguiendo elmodelo propuesto porDumitrescu yHurlin (2012) y llevado a la liter-atura empírica de datos de panel, en la quinta etapa determinamosla existencia y dirección del tipo de causalidad Granger (1988) paramodelos con datos de panel, que puede ser estimado a partir de lasiguiente ecuación:

I N F i ,t = αi +
K∑
K=1

γKi I N F i ,t−K +
K∑
K=1

βKi Xi ,t−K + µi ,t (6)

Siguiendo la misma nomenclatura de las ecuaciones anteriores,en la ecuación (6) el término P I B i ,t representa el crecimiento. Laprueba de causalidad se verifica entre pares de variables por sep-arado. La letra Xi ,t denota la variable independiente. Suponemos
que βi = β (1)i , . . . , βKi , se supone que el término αi está fijo en la di-mensión de tiempo. El parámetro autorregresivo γKi y el coeficientede regresión βKi varían entre las secciones transversales. Siguiendoa Shahbaz, Nasreen, Abbas y Anis (2015), la hipótesis nula para ver-ificar es que no existe una relación causal para ninguna de las sec-ciones transversales del panel. A saber, H0 : βi = 0; [i = 1, 2, . . . , N .La siguiente sección muestra los resultados obtenidos aplicando lascuatro etapas de la estrategia econométrica.

4 | RESULTADOS
En la Tabla 3, se informa los resultados obtenidos al estimar lasecuaciones anteriores. Primero, aplicamos la prueba de Hausman(1978), que verifica que existe una diferencia sistemática entre losestimadores de efectos fijos y aleatorios (γF E − γRE ) y es estadísti-camente diferente de 0 para los grupos de países de ingresos altos,medios altos y medios bajos, en consecuencia, hay una mayor con-sistencia en el uso de efectos aleatorios para estimar las regresiones
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de esos grupos de países. Además, las regresiones indican que el in-greso de la actividad manufacturera tiene un efecto positivo sobreel crecimiento. El resultado encontrado es consistente con lo señal-ado por Huang (1995) donde muestra que las fuerzas monetariasexplican razonablemente los movimientos de precios, sin embargo,

no tienen contenido predictivo en la economía posterior a la mod-ificación de las emisiones. La Tabla 3 informa los resultados de laestimación de la Ecuación (1). Se encontró que los coeficientes sonnegativos y estadísticamente significativos.

Tabla 3. Relación entre la emisión monetaria y el nivel de los precios a nivel global
Global PIEA PIA PIMA PIMB PIB PIEB

Emisión Monetaria -0.207*** -0.053* -0.0153*** -0.204*** -0.105 -0.460*** -0.409(-4.12) (-2.70) (-4.88) (-4.02) (-2.67) (-4.03 ) (-2.33)
Constant 22.87*** 7.394** 3.229*** 17.26*** 17.615*** 36.66*** 31.77*(6.38) (3.94) (9.17) (5.12) (5.55) (5.39) ( 3.54)Observations 2331 84 378 84 441 483 861Adjusted R2 .0.05 -0.044 -0.010 -0.048

4.1 | Test raíces unitarias
Los resultados de la segunda etapa de la estrategia econométricase informan en la Tabla 3. Siguiendo a Mandala y Wu (1999), se in-forman los resultados de la prueba de raíz unitaria no paramétricatipo Fisher basada en la prueba ADFT de Dickey y Fuller aumen-tado (1981) y la prueba de PP basada en Phillips y Perron (1988).Las pruebas se estimaron en niveles y en primeras diferencias. Los

resultados de las pruebas ADF y PP muestran que las series sonestacionarias en primeras diferencias al 1% de significancia. Paragarantizar la solidez de los valores estimados, se aplican las pruebasde Levine. (2002), Im. (2003) y Breitung (2001), conocidos en la lit-eratura de datos de panel como LLC, IPS y UB, respectivamente. Engeneral, la hipótesis nula no puede ser aceptada. La Tabla 3 informalos resultados de las pruebas de raíz unitaria para todos los paísesy por grupos de países agrupados por el nivel de ingreso nacionalbruto per cápita.

Tabla 4. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias
LL UB IPS ADF PP LL UB IPS ADF PP

Niveles Primeras diferencias GLOBAL Inflación
-75.41 -8.80 -47.2 -13.50 -33.6 -36.58 -9.45 -40.13 -31.66 -53.99 Emisiónmonetaria 0.41 3.84
-29.17 2.82 -0.32 -29.56 -7.79 3.20 -6.95 -30.78
PIEA Inflación -4.69 -2.44 -4.61 1.45 -3.50 -7.09 -2.5* -7.58* -3.04 -10.20 Emisiónmonetaria1.68 1.65 2.90 -1.28 -1.04 -2.71 -1.24* -3.74* -0.69 -5.45
PIA Inflación -13.4* -2.99 -8.67 -0.64 -9.62 –6.89 * -17.5 * -4.42 * –5.29 -23.7 * Emisiónmonetaria-0.55 0.97 5.23 0.68 2.51 *- 3.29 -6.81 -1.21 * 0.80 -5.83 *
PIMA Inflación -1.30 0.094 -3.57 0.15 -12.9 -10.84 -12.27 -0.540* -4.48 -12.90 Emisiónmonetaria0.50 0.979 1.344 1.85 0.584 -4.844 -5.125 -1.908* 0.34 -4.51*
PIMB Inflación -8.42* 0.33 -8.00 -0.33 -6.21 -13.39* -0.10* -17.63* -8.07 -23.24 Emisiónmonetaria-0.31 0.28 0.62 -0.59 -1.15 -14.68* -3.93* -17.63* -0.65* -13.52
PIB Inflación -65.70 -6.21* -55.4 -7.53 -34.4 -12.64* -4.79 -28.17 -19.75 -36.38* Emisiónmonetaria-1.16 0.34 1.06 3.37 1.27 -14.06* -3.428 -14.39* -2.88 -14.67*
PIEB Inflación -25.99 -10.36 -16.9 -17.4* -16.5 -20.52* -11.9* -25.30* -17.42 -34.40* Emisiónmonetaria-1.95 1.44 0.05 -6.61 -1.86 -18.47* -6.11* -19.06* -6.61* -21.04*

T statistic with* p < 0,05
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La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de ladimensión y las estadísticas se obtienen sumando los numeradoresy los denominadores a lo largo de la serie de forma independiente.La Tabla 5 informa los siguientes estadísticos: un estadístico depanel-v, panel-rho, panel-PP y panel-ADF, demostrando que las dosseries se mueven juntas y simultáneamente en el tiempo y en la sec-

ción transversal. La prueba de cointegración de paneles heterogé-neos de Pedroni (1999), muestra que existe una relación de equilib-rio a largo plazo a nivel global entre las series, los estadísticos den-tro de las dimensiones de los paneles y entre las dimensiones de lospaneles son estadísticamente significativas a diferencia de un soloestadístico que muestra un resultado contradictorio.

Tabla 5. Resultado de la prueba de cointegración Pedroni
GLOBAL PIEA PIMA PIA PIMB PIB PIEBWithin dimensiontest statisticsPanel v-statistic -0.664* -1.56 -0.86 -1.04 -2.359* 2.48 -5.14Panel p-statistic -3.55** -9.67 -3.35 -7.98 -6.487* –9.48 * -11.26Panel PP-statistic -11.32*** -25.9 -8.34 -21.7 * -14.4** -23.91 ** -43.31**Panel ADF statistic 0.1582* -1.4 * 3.17 -7.42 0.222 -2.74 -11.59Between dimensiontest statisticsPanel p-statistic -2.24 * -6.59 -2.18 * -5.45 -3.695* -6.35* -7.34Group PP-statistic -11.64 *** -30.1 -8.79 -23.2* -14.4** -24.77 ** -46.1 **Group ADF statistic 1.907 * 2.6 * 4.07 -1.60 0.550 3.617 -0.354 *

t stadistic * with p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Es posible que los cambios en la emisión monetaria varíen enel corto plazo como resultados de los cambios en la emisión mone-taria. Para verificar esta relación, la Tabla 6 muestra los resultadosdel modelo de error vectorial de los datos del panel VECM prop-uesto por Westerlund (2007), este solo determina la ausencia opresencia de cointegración que determina la existencia de erroresde vectores para cada país o para el grupo de países. Los resulta-dos encontrados nos permiten aceptar la hipótesis alternativa decointegración entre las dos series analizadas. Esto implica que, uncambio en la actividad manufacturera genera cambios inmediatosen el crecimiento económico. La existencia de un equilibrio a cortoplazo de las variables se cumple a nivel global y en todos los gru-pos de países porque los estadísticos son significativos. Las limita-ciones que poseen los resultados de las pruebas de cointegraciónde Pedroni (1999) y Westerlund (2007), solo muestran la existenciade un vector de cointegración, pero no genera información sobrela fuerza que posee este para cada país. La Tabla 7 (Anexo 1), nosinforma los resultados del modelo DOLS y constituye una opción al-ternativa para obtener el estimador de panel OLS totalmente modi-ficado desarrollado por Phillips y Moon (1999) y Pedroni (2001). Enla tabla, se informa los estimadores obtenidos por mínimos cuadra-dos dinámicos (DOLS) para los países individualmente con efectosde tiempo fijo (WD) y sin efecto de tiempo (WOD). Los países quetienen un coeficiente positivo, la relación entre las emisiones mon-etarias y el nivel de los precios, es positiva y si el coeficiente tiendea 1 o es mayor que 1, la fuerza del vector de cointegración es abru-madora. Cuando la elasticidad es negativa, la relación entre las dosvariables es negativa. En la gran mayoría de países de los distintosgrupos por ingreso per cápita, denotan que los cambios en las emi-siones monetarias tienen un impacto en el nivel de los precios.
La Tabla 8, informa los resultados del modelo PDOLS a través,de la prueba de Pedroni (2001), estimando la fuerza del vector decointegración por grupos de países. Para reafirmar la consistenciaen los parámetros obtenidos estimamos el modelo con una variabledummy y otro sin variable dummy. Los resultados indican que losgrupos por ingresos per cápita como: GLOBAL, PIEB, PIMB y PIB, elvector de cointegración es estadísticamente significativo. En cuanto

a los PIEA, PIMA y PIA, poseen una relación negativa y los resulta-dos son contradictorios. Los resultados sin tiempo ficticio destacanque la fuerza del vector de cointegración es más fuerte a medidaque aumenta el nivel de crecimiento económico.
Tabla 6. Resultados de Westerlund VECM

Estadístico Valor Z-value P-valueGLOBAL Gt -6.161 –49.911 0.000Ga -41.43 -46.774 0.000Pt -59.01 -42.805 0.000Pa -33.94 -44.081 0.000PIEA Gt -44.081 -7.41 0.003Ga -34.616 -6.831 0.002Pt -9.746 -6.430 0.000Pa -32.525 -7.892 0.000PIMA Gt -8.64 -15.664 0.000Ga -50.057 -11.473 0.000Pt -18.304 -16.398 0.000Pa -59.147 -16.806 0.000Gt -6.491 -23.592 0.000PIA Ga -43.392 -21.697 0.001Pt -39.604 -34.851 0.000Pa -72.394 -48.670 0.000Gt -6.065 -22.146 0.000PIMB Ga -37.279 -18.299 0.000Pt -29.721 -22.816 0.000Pa -37.627 -23.021 0.000Gt -6.376 -32.052 0.000PIB Ga -44.236 -31.129 0.000Pt -35.703 -7.497 0.000Pa –33.725 -26.554 0.000Gt -4.261 -15.910 0.000PIEB Ga -22.204 -10.393 0.000Pt -21.112 -8.083 0.000Pa -21.657 -14.266 0.000
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Tabla 8. Resultados del modelo PDOLS para grupos de países
Grupo Con dummy Sin dummy

β t t-stat β t t-statGLOBAL 1.096 26.12 1.235 31.48PIEA -0.303 -0.818 0.159 0.484PIA 1.303 7.649 1.316 18.12PIMA 0.955 4.483 1.861 11.65PIMB 1.159 14.47 1.894 19.57PIB 0.444 12.45 0.824 14.02PIEB 0.854 10.83 1.1 11.83

La Tabla 9, presenta los resultados de la prueba de causali-dad del tipo Granger calculada sobre la base de la prueba prop-uesta por Dumitrescu y Hurlin (2012). Observamos que existe unasola relación unidireccional de la manufactura hacia el crecimientoeconómico en los países de ingresos altos. Estos resultados indican

que en PIMA el crecimiento económico puede verse afectada porla actividad manufacturera. En cuanto a los demás grupos de paísesdivididos por el ingreso per cápita, no existe relación alguna asum-iendo que el crecimiento económico en estos grupos se ve afectadopor otras variables.

Tabla 9. Resultados de la prueba de causalidad basada en Dumitrescu y Hurlin
Dirección causal Grupo W-bar Z-value P-valueEMIS→ INF GLOBAL 1.709 5.281 3.300PIEA 0.479 -0.520 -0.518PIMA 0.990 -0.025 -0.316PIA 0.296 -0.994 -0.936PIMB 1.674 2.237 1.380PIB 1.506 1.754 0.986PIEB 2.237 5.870 4.063

5 | CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación econométrica presentada, esposible concluir que existe una relación de equilibrio a largo plazoentre la emisión monetaria y las tasa de inflación; mientras que me-diante el modelo de corrección de error se pudo establecer la exis-tencia de la relación entre las variables de corto plazo. Además, laprueba de causalidad de Granger permite concluir que existe unacausalidad entre las variables, para el grupo de países analizado,dando a entender que la emisión monetaria puede afectar a la tasade interés.

Entonces, las recomendaciones de política económica estánorientadas a no dejar de lado a los agregados monetarios a la horade formular la política de cada país, ya que esto podría ser equivo-cado y conducir a postular políticas monetarias incoherentes con elobjetivo de estabilidad de precios. Por otra parte, la relación exis-tente entre la emisiónmonetaria y la inflación debe tomar en cuentael horizonte de análisis, de corto o largo plazo, así como la perspec-tiva, estática o dinámica, de la economía y sus particularidades. Deeste modo, su cumplimiento dependerá del nivel de desarrollo dela economía para de esta manera realizar políticas que sean coher-entes con la realidad de cada país.
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RESUMEN
El propósito de esta investigación es examinar el impacto que tienen las importaciones
sobre la industria manufacturera en 151 países durante el periodo 1990-2016. Para lo cual
estimamos un modelo dinámico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (DOLS) para grupos
de países que utilizan un modelo de Panel Dinámico con Mínimos Cuadrados Ordinarios
(PDOLS). Seguidamente, para verificar la causalidad y encontrar las pruebas de equilibrio
de las series utilizamos las pruebas de cointegración de Predoni (1999), Westerlund (2007)
y las pruebas de Dumitrescu y Hurlin (2012). Los resultados encontrados demuestran que
hay una relación fuertemente entre las importaciones y la industria manufacturera, tanto a
corto como a largo plazo. Una implicación de política es que los países con ingresos bajos
como ingresos extremadamente bajos, incentiven la importación local y extranjera en los
sectores productivos y así mejorar la industria manufacturera y generar más fuentes de
trabajo.

Palabras clave: Modelos con datos de panel. Importaciones. Industrias manufactureras. .

Códigos JEL: C33.L60. N60.
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the impact that imports have on the manufac-
turing industry in 151 countries during the period 1990-2016. For which we estimate a
dynamic model of Ordinary Least Squares (DOLS) for groups of countries that use a Dy-
namic Panel model with Ordinary Least Squares (PDOLS). Next, to verify causality and
find the equilibrium tests of the series, we use the cointegration tests of Predoni (1999),
Westerlund (2007) and the tests of Dumitrescu and Hurlin (2012). The results found show
that there is a strong relationship between imports and the manufacturing industry, both
in the short and long term. One policy implication is that low-income and extremely low-
income countries encourage local and foreign importation in the productive sectors and
thus improve the manufacturing industry and generate more jobs.

Keywords: Models with panel data; Imports; Manufacturing industries.

JEL codes: C33.L60. N60.
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1 | INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los procesos que reflejan el impacto de las importa-
ciones en las industrias manufactureras son diversos (Ghani y Ocon-
nell, 2014). Sin embargo, el enfoque de esta relación es parcial. A
nivel mundial en promedio, independientemente de sus ingresos,
los países tienen actualmente menos participación que antes en la
industria manufacturera y alcanzan los niveles máximos de empleo
y valor agregado en contextos de menores ingresos en décadas an-
teriores (Rodrik, 2015; Ghani y Oconnell, 2014). De igual forma,
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 reducción sistemática de la contribución
de la industria a la economía como consecuencia de un cambio es-
tructural en las condiciones de oferta y demanda de los diferentes
sectores. Por otro lado, las importaciones en algunos casos, se ha
dado una sustitución de las importaciones con el fin de solucionar
la falta de oferta de productos en el mercado interno y enfrentar
problemas de restricción de divisas, mientras que, otros han con-
stituido una pieza de industrialización (Valderrama, Neme y Ríos,
2015). Son pocos los trabajos que estudian el efecto de las importa-
ciones en la industria. Los estudios realizados solo en industria man-
ufacturera o sólo en importaciones, no son a nivel global sino única-
mente por regiones. Por ello, la falta de evidencia empírica que rela-
ciona las dos variables es escasa. Las metodologías empleadas son
diversas, pero sobresalen algunos documentos que emplean mod-
elos con datos de panel. Por falta de evidencia, hemos dividido a
los países según el nivel de ingresos, en seis grupos. En este con-
texto, el objetivo de esta investigación es examinar el impacto de las
importaciones en la industria manufacturera a nivel global durante
el periodo 1990-2016. En primer lugar, estimamos una prueba de
raíz unitaria de Dickey y Fuller (1981) y Phillip y Perron (1988). Los
resultados obtenidos fueron contrastados con otras pruebas prop-
uestas de Levine Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin (2003) y Bre-
itung (2002). En segundo lugar, para verificar la relación entre las
variables, se utilizaron técnicas de cointegración de Pedroni (1999)
y Westerlund (2007). Así mismo, estimamos un modelo PDOLS y
DOLS para verificar el vector de cointegración para los grupos de
países y los países de forma individual.

Este trabajo se diferencia de otros estudios debido a que real-
iza un análisis del impacto de las importaciones en la industria man-
ufacturera a nivel global, usando datos de panel.

Conjuntamente implementamos técnicas de cointegración que
nos permite verificar si se cumple la relación de ambas series. Una
ventaja de nuestra investigación es que no existen artículos que rela-
cionen directamente las dos variables, lo cual hace que esta inves-
tigación sea la primera en establecer dicha relación con datos de
panel.

El presente trabajo está compuesto por cinco secciones. La
primera sección presenta la introducción. La segunda sección in-
dica la revisión de literatura, donde se muestra los fundamentos
teóricos y empíricos de la investigación. La tercera sección se en-
cuentra la metodología y los datos usados en la investigación. La
cuarta sección muestra los resultados obtenidos. Por último, la
quinta sección presenta las conclusiones de la estimación del mod-
elo econométrico.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Existen varios estudios que estudian la relación causal entre las im-
portaciones y la industria manufacturera, pero no hacen la relación
de manera conjunta. La evidencia empírica descrita utiliza datos
de panel con modelos de cointegración y causalidad. Al hablar de
cointegración se utiliza el test de Pedroni (1999) y el modelo de

causalidad de Dumitrescu y Hurlin (2012) que permiten examinar la
relación de importaciones e industria manufacturera. Por la falta de
evidencia empírica que relacionan las dos variables directamente,
hemos hecho un conjunto de trabajos que hacen estudios de las
importaciones e industrias parcialmente.

Autores comoValderrama, Neme y Ríos (2015), hacen un análi-
sis en la industriamanufacturera, en dondemencionan que el capital
humano, el capital y personal no calificado son quienes generan efi-
ciencia. Por otro lado, Souza y García (2016) realizan un estudio de
la industria manufacturera en los países de México y Brasil, donde
registran un marcado crecimiento de la competencia internacional.
Mencionan que para México el aumento de bienes y servicios fue
compensado con incrementos en PTF de producción, para el caso
brasileño, el aislamiento de bienesmanufactureros contribuyó al dé-
bil desempeño de la productividad. Sin embargo, para el caso colom-
biano la industria manufacturera ha recabado algunos sectores (Flo-
res y Ramírez, 2016) encontrando que existe una fuerte sustitu-
ción de bienes importados y domésticos en la industria. Así mismo,
Cruz (2016) que los cambios estructurales en la economía colom-
biana, han repercutido desfavorablemente en la industria manufac-
turera. De forma similar, Medina, Posso, Tamayo y Monsalve (2012)
mencionan que en Colombia que el salario, el empleo no obrero,
la demanda de empleo generan choques negativos para el sector
manufacturero, afectan el sector de importaciones. Por otro lado,
(González, 2014) al hacer un estudio para China e India mencionan
que la intervención directa del estado en la economía, ha sido un
proceso de liberalización económica lo que está permitiendo que
se industrialicen muchos de ellos. Además, Seth, Ahemad y Shrivas-
tava (2018) en un estudió para India mencionan que las PYME y las
grandes industrias manufactureras son de vital contribución en el
crecimiento industrial y desarrollo de cualquier economía.

En los estudios encontrados con la variable importaciones, los
autores Galindo y Cardero (2016) realizan un estudio acerca de las
importaciones para el caso mexicano, donde mencionan que un
cambio sobre aranceles aduaneros en el año 1987, tuvo un efecto
significativo particularmente en el peso de las importaciones, tanto
económicas como productivas para el país. Por otro lado, Amsden
(2014) realiza una investigación diferente, donde menciona que ex-
iste una sustitución de las importaciones en industrias de altas tec-
nologías. Autores como Faleiros, da Silva y Nakaguma (2016) al re-
alizar un estudio para el sector industrial brasileño mencionan que
la productividad laboral tiene un impacto fuertemente en la partic-
ipación de mercado de los bienes importados. De la misma forma,
Feng, Li y Swenson (2016), indican que los insumos importados en
las empresas manufactureras chinas han ayudado aumentar la es-
cala y amplitud de su participación en los mercados de exportación.
Otro tipo de evidencia hallada es la encontrada por Gutiérrez y
Teshima (2018) en la que mencionan que el impacto de importa-
ciones de las plantas para el caso mexicano ha sido de gran impor-
tancia para la disminución de las emisiones. Analizando más acerca
de las importaciones, se indica que el cambio de salarios y empleos
están relacionadas con la importación lo que genera cambios que
son los bajos ingresos en las importaciones del país. (Kosteas, 2017).

Varios autores han investigado el vínculo de las importaciones
en la industria manufacturera de forma individual. Kamal y Lovely
(2017) mencionan que el tipo de aranceles del mercado de produc-
tos reducen la probabilidad de que una planta importe bienes de
capital, por lo tanto, las barreras comerciales pueden disminuir la
productividad inhibiendo la importación de tecnologías extranjeras
a través de capital.

El aporte de la investigación se diferencia de otras investiga-
ciones, ya que no relacionan directamente las dos variables men-
cionadas y muchomenos lo hacen por grupos de países, empleando
la metodología descrita en la siguiente sección.
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3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La investigación usa datos recopilados del World Development In-
dicators (2016). La variable dependiente se representa por las im-
portaciones y la variable independiente es la industria manufactur-
era en porcentajes del PIB. La presente investigación trabaja con
152 países a nivel mundial entre los años de 1990-2016 con datos
disponibles para todos los periodos analizados. Siguiendo esta de-

mostración, los 152 países se agruparon por su nivel de ingreso
(porcentual) en el PIB, teniendo países de ingresos extremadamente
altos (EA), ingresos altos (A), ingresos medios Altos (MA), ingresos
medios bajos (MB), ingresos bajos (B) e ingresos extremadamente
bajos (EB). La Figura 1muestra la dispersión entre las importaciones
y la industria manufacturera. El análisis de dispersión indica que en
los 152 países del mundo existe una tendencia negativa, así mismo
con los grupos por el nivel de ingreso alto (A), medio alto (MA),
medio bajo (MB) y bajo (B), por otro lado, los países de ingresos ex-
tremadamente altos (EA) tienen una tendencia positiva, no siendo
así para países de ingresos extremadamente bajos (EB).

Figura 1. Impacto de la importación en la Industria manufacturera por grupos según el nivel de ingresos, periodo 1990-2016
La Tabla 2 reporta los estadísticos descriptivos de las importa-

ciones y la industria manufacturera para los 152 países y para los
países agrupados por niveles de ingresos. Existe variabilidad entre
los países. La desviación estándar entre las importaciones es de

26,64 que representaría mucho más que la variación dentro (11.82).
Mientras que en la industria manufacturera esta representa el 17,13
lo que sería 2 veces más la variación dentro (8,10) y entre (8,79). El
panel de datos está equilibrado en el tiempo.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las Importaciones en la Industria manufacturera
Variable Mean SD Min Max N
Importaciones Overall 46.25 26.57 -6.31 236.39 N = 4077

Between 23.89 11.42 169.02 n = 151
Withim 11.78 -15.96 189.64 T = 27

Industria Overall 29.61 17.17 1.88 298.76 N = 4077
manufacturera Between 15.17 8.79 165.61 n = 151

Withim 8.12 -84.09 162.76 T = 27

3.2 | Metodología
La metodología global aplicada para verificar el comportamiento de
los vectores de cointegración entre las importaciones y la industria
manufacturera tiene cinco etapas. La primera etapa, se estima un
modelo de regresión de datos de panel. La segunda parte, se aplica
la prueba de raíz unitaria para verificar que no haya un efecto ten-
dencial. La tercera parte utilizamos técnicas de cointegración para
determinar equilibrio a largo plazo entre las importaciones y la in-
dustria manufacturera y a través de un modelo de corrección de
errores verificamos existencia a corto plazo. En la cuarta parte me-
diante el test de Pedroni (1999), verificamos la fortaleza del vector
de cointegración (DOLS) y (PDOLS). Por último, en la quinta parte se
estima la existencia y causalidad en las variables. La primera parte
econométrica propone un modelo de regresión la cual nos permite

ver la asociación entre las variables a nivel mundial. La ecuación (1)
muestra la relación entre las dos variables:

Impi ,t = (α0 + β0) + γ1 (i ndmanui ,t ) + µi ,t (1)

Donde, Imp representa las importaciones en el tiempo; α0 +β0 ,
representa el espacio y el tiempo; (I ndmanu ( i , t ) , representa la in-
dustria manufacturera en el tiempo, y finalmente ( i , t ) es el error en
el tiempo. Las series temporales tienen un componente de tenden-
cia que es dificil medir la relación eficiente entre las variables. Para
determinar que la raíz unitaria y verificar si no hay problemas de
ese tipo, utilizamos un conjunto de pruebas, en la que verificamos
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que la primera diferencia elimina el efecto de tendencia. Usamos
las pruebas de Dickey y Fuller aumentada (1981), Levine, Lin y Chu
(2002), Im, Pesaran Y Shin (2003), y Breitung (2002), que se estiman
mediante la siguiente ecuación.

Impt = α0 + λimpt−1 + α1t +

p∑
i=2

βj impt−i−1 + µt (2)

Donde, Impt supone que contiene al menos una raíz unitaria,
0 es la intersección y 1 captura el efecto de tendencia en el tiempo,
t es el error. En la ecuación (2), cuando el resultado es significativo,
se dice que al menos uno de los paneles tiene raíz unitaria. Uti-
lizamos cinco pruebas diferentes para asegurarnos que el modelo
no tiene problemas de raíz unitaria. Seguidamente la tercera parte
determinamos el equilibrio a largo y corto plazo utilizando pruebas
de cointegración desarrollada por Pedroni (1999), mediante la sigu-
iente ecuación determinamos el equilibrio a largo plazo:

Impi ,t = αi +
n−1∑
j=1

βi j xi ,t−j +
n−1∑
j=1

ω1j impi ,t−j +πi i ndmanut−1 +µi ,t (3)

Donde Imp ( i , t ) , representa la variable dependiente del país i
en el periodo t . Los parámetros y son parámetros a estimar y el tér-
mino i I ndman ( t − 1) es el vector de cointegración a largo plazo. Fi-
nalmente ( i , t ) es el error aleatorio estacionario. El equilibrio a corto
plazo se lo determina mediante la prueba deWesterlund (2007) me-
diante la siguiente ecuación:

Impi ,t = δi dt + αi + αi (impi ,t−1 − βi jXi ,t−1) +
pi∑
j=1

αi j yi ,t−j+ (4)

qi∑
j=−qi

ω1j impi ,t−j + πt i ndumanut−1 + µi ,t

Donde t = 1. . . ,T es los periodos de tiempo e i = 1. . . ,N rep-
resenta los países. La prueba de cointegración a corto plazo y largo
plazo, indican solamente si existe o no un vector que se relacione
con las variables que estamos trabajando. En la siguiente parte ver-
ificamos la fuerza del vector entre las dos variables a través de un
modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios (DOLS) y para
los grupos de países utilizamos un modelo de panel de mínimos
cuadrados ordinarios que se verá en la siguiente ecuación:

Impi ,t = αi + βi i ndumanui ,t +

pi∑
j=−p

yi ,t∆i ndumanui ,t−j + µi ,t (5)

Donde ( i , t ) representa a las importaciones, i son los países, t
es el tiempo, p es el número de rezagos y avances en la regresión
DOLS. Los valores y los valores p se obtienen los valores promedio
en el panel utilizando el promedio grupal. El estimador PDOLS se
promedia entre los grupos, y la hipótesis nula establece que i =0
.F i nal ment eenl aúl t imapar aest imar l acausal i dadent r el asdosv ar i abl esusamosl apruebadeDumi t r escuHur l i n (2012)medi ant el asi gui ent eecuación :

Impi ,t = αi +
k∑
k=1

y ki impi ,t−k +
k∑
k=1

β ki i ndumanui ,t−k + µi ,t (6)

En la ecuación (6), suponemos que βi = βi . . .β ki , y el término
es fijado en el tiempo. El coeficiente de regresión y el vector autor-
regresivo varían entre sí.

4 | RESULTADOS
La presente investigación muestra los resultados de los modelos
econométricos de panel. La Tabla 2muestra los resultados de la esti-
mación de la Ecuación (1). Encontramos que los coeficientes son es-
tadísticamente significativos en los seis grupos de países. Mediante
una prueba deHausman (1978) utilizamos para elegir entre los mod-
elos de efectos fijos y efectos aleatorios. Seguidamente, aplicamos
la prueba de Woldrige (2002) para detectar autocorrelación. Se de-
tectó un modelo de efectos aleatorios para los grupos de países
y a nivel global excepto para los países de ingresos medios bajos,
con ello se pudo corregir problemas de autocorrelación y hetero-
cedasticidad, así mismo se aplicó las primeras diferencias a las vari-
ables para corregir problemas. Los resultados evidencian la existen-
cia de una relación positiva y significativa en los países EA y neg-
ativa en los MA. Es decir, cuando existe mayor flexibilidad para la
importación de productos intermedios, la industria manufacturera
tiene más posibilidades aumentar su producción, puesto que en el
mercado extranjero puede encontrar productos más baratos o que
no se encuentren en el mercado local. Estos resultados encontrados
son contrarios a los de Baumann y Paiva (2016), los mismos que
aseveran que las importaciones pueden tener diferentes sectores
en donde pueden poseer diferentes interceptos, lo que provocaría
que haya una sustitución de las importaciones por otras variables.
Al aplicar componentes aleatorios a nivel global, se determina que
los términos de intersección se diferencian de los términos de ori-
gen, y al hacer la división por grupos de países un grupo se aplica
efectos fijos.
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Tabla 2. Resultado de la relación GLS de las Importaciones e Industria manufacturera.

GLOBAL EA A MA MB B EB
Industria -0.009 0.299* -0.001 -0.397** -0.044 0.022 -0.001

(-0.41) (2.23) (0.43) (-4.90) (0.59) (0.35) (-0.03)
Constant 37.87*** 27.47*** 33.72*** 8/1/55 7.015*** 41.93*** 39.15***

(43.34) (6.85) (17.91) (18.10) (2.35) (19.73) (20.18)
Fixed effects (tiempo) No No No No Yes No No
Fixed effects (país) No No No No Yes No No
Observations 4077 351 513 540 648 729 1269

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

4.1 | Prueba de Raíz unitaria
Luego, verificamos la estacionariedad de las variables mediante la
prueba de raíz unitaria. La Tabla 3 muestra los resultados de la
prueba de raíz unitaria de las importaciones y la industria manufac-
turera. Los grupos que se realizaron por el nivel de ingreso nosmues-
tran alta consistencia y la aplicación de las primeras diferencias no

tiene problemas de la raíz, excepto en el grupo de países de ingresos
extremadamente altos (EA) e ingresos bajos (B). Así como también
nos indica el efecto en el tiempo y sin efecto en el tiempo. Las prue-
bas de Fisher de Dickey y Fuller aumentada (1981), Phillips y Per-
ron (1988) no son paramétricas, mientras que las pruebas paramétri-
cas son las pruebas de Levine Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin
(2003) y Breitung (2002). La evidencia empírica menciona que am-
bas series son de orden I (1).

Tabla 3. Raíz unitaria de las Importaciones en la Industria manufacturera periodo 1990-2016
Grupos/variable PP FSH LLC UB IPS PP FSH LLC UB IPS

Normal Ampliada
GLOBAL Imp 4/1/49 -33.62* -53.73* -16.25* -53.15* -47.17* -33.50* -52.89* -14.75* -52.95*

Ind -45.92* -28.00* -48.54* -14.86* -48.38* -46.13* -27.68* -48.73* -16.08* -48.89*
PIEA Imp -9.41* -6.61* -17.51* -16.25 -9.63* -9.46* -6.32* -16.96* -14.75* -9.62*

Ind -7.65* -5.20* -15.21* -48.38* -8.77 -9.74* -4.98* -15.19* -48.89* -11.01*
PIA Imp -17.80* -12.67* -20.62* -7.93* -19.35* -18.80* -13.29* -20.19* -6.35* -19.47*

Ind -16.02* -8.74* -16.20* -8.74* -15.70* -14.26* -7.39* -14.95* -7.91* -15.10*
PIMA Imp -14.93* -11.85* -17.02* -4.84* -17.66 -15.80* -14.27* -18.23* -3.86* -18.74*

Ind -12.91* -8.19* -12.53* -9.42* -13.56* -12.30* -7.15* -15.33* -9.29* -13.68*
PIMB Imp -20.04* -11.50* -22.20* -7.88* -21.39* -18.02* -11.42* -18.01* -8.64* -18.45*

Ind -18.64* -12.78* -19.89* -7.40* -19.36* -19.58* -12.61* -19.64* -7.29* -20.37*
PIB Imp -29.34* -19.52* -23.93* -5.78* -23.33* -28.50* -18.41* -24.45* -5.89* -24.43*

Ind -27.98* -16.38* -20.19* -3.82* -21.34* -27.02* -16.84* -23.60* -3.49* -23.81*
PIEB Imp -22.76* -16.75* -23.04* -6.89* -24.04* -22.74* -16.20* -23.12* -6.33* -24.30*

Ind -22.50* -13.89* -23.92* -6,82* -23.80* -23.79* -14.28* -23.75* -7.43* -29.17*

4.2 | Test de Pedroni
Los resultados de la tercera parte consisten en determinar la
relación de equilibrio a corto y largo plazo entre las variables, us-
ando técnicas de cointegración de Pedroni (1999) para determinar

equilibrio a largo plazo. Los resultados indican que las importa-
ciones y la industria manufacturera tienen una relación de equilibrio
a largo plazo. Estos resultados son similares a los encontrados por
Souza y García (2016), quienes menciona la relación en el tiempo
de estas variables en países como México y Brasil.

Tabla 4. Resultado de cointegración de Pedroni.
Global EA A MA MB B EB

Withim dimensión test statistics
Panel v-statistic -2.55** -0.83*** -0.97*** -1.30** -1.07** -1.25** -1.09**
Panel p-statistic -28.2** -8.59** -10.59** -9.52** -10.52** -12.35** -17.38**
Panel PP-statistic -51.29** -15.48** -17.53** -18.43** -17.89** -22.16** -32.41**
Panel ADF statistic -41.33** -12.56** -15.40** -14.03** -11.76** -20.53** -24.96**
Between dimension test statistics
Group p-statistic -19.38** -6.01** -7.32** -6.33** -7.14** -8.69** -12.01**
Group PP-statistic -53.39** -15.83** -17.79** -18.92** -19.28** -23.06** -33.55**
Group ADF statistic -37.26** -11.96** -14.9** -11.5** -11.23** -19.47** -22.71**

Note: * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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Una relación a largo plazo indica que las variables se mueven
de manera conjunta ya que existe una fuerza de cointegración. Sin
embargo, es muy posible que un cambio en la industria manufactur-
era cause una variación en las importaciones.

4.3 | Test de cointegración deWesterlund
La Tabla 5 muestra los resultados del modelo de error vectorial de
los datos del panel VECM propuesto por Westerlund (2007), dicha
prueba nos permite verificar la existencia de cointegración. Está
prueba también se basa en el hecho de que las series son no esta-
cionarias. Los resultados son reportados y hemos encontrado que
nos permite aceptar la hipótesis alternativa. Un cambio en la indus-
tria manufacturera genera cambios en las importaciones. Se cumple
el equilibrio a corto plazo en todos los niveles de grupo, ya que

sus estadísticos son significativos al 0.1%. Existen dos limitantes
al aplicar las pruebas de Pedroni y Westerlund ya que solo mues-
tran la existencia de un vector de cointegración, pero no muestra el
efecto en cada país.

4.4 | Test de cointegración de Pedronipara países individuales
En la Tabla 6 se muestran los resultados del test de cointegración
de Pedroni (2001), para cada uno de los países, verificando así la
fuerza de los vectores de cointegración, según la ecuación 5 que
fue planteada en la metodología. En los resultados se observa que
en la mayoría de países la relación es negativa. Por otro lado, hay co-
eficientes mayores a 1, demostrando así un fuerte impacto de una
variable con la otra siendo estas significativas.

Tabla 5. Resultados de cointegración a corto plazo de Westerlund.

Statistics Value Z-value P-value
GLOBAL Gt 4.96 39.87 0.00

Ga 32.67 38.38 0.00
Pt 60.17 39.84 0.00
Pa 32,9 49.26 0.00

EA Gt 5.03 12.03 0.00
Ga 34.49 12.24 0.00
Pt 16.91 10.82 0.00
Pa 31.81 13.80 0.00

A Gt 4.93 14.02 0.00
Ga 33.49 12.84 0.00
Pt 21.09 13.84 0.00
Pa 34.10 18.35 0.00

MA Gt 5.16 15.61 0.00
Ga 33.11 14.26 0.00
Pt 25.07 18.20 0.00
Pa 39.22 22.66 0.00

MB Gt 4.65 14.03 0.00
Ga 30.25 13.51 0.00
Pt 19.78 10.98 0.00
Pa 22.69 11.27 0.00

B Gt 5.33 19.29 0.00
Ga 34.06 17.31 0.00
Pt 31.96 24.44 0.00
Pa 43.27 29.85 0.00

EB Gt 4.80 21.16 0.00
Ga 32.89 21.86 0.00
Pt 35.85 24.70 0.00
Pa 39.58 35.52 0.00
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4.5 | Test de cointegración de Pedronipara grupo de países
Siguiendo el mismo test de Pedroni (2001), buscamos ver la fuerza
de cointegración para los grupos de países, mediante la estimación
dinámica ordinaria (DOLS). La Tabla 7 refleja los resultados que hay
en los grupos de países, manifestando que la fuerza del vector es
estadísticamente significativa y contundente.

Tabla 7. Resultados del modelo PDOLS para grupo de países
Grupo Beta t
GLOBAL 0.44 6.00
EA 0.40 -0.34
A 1.05 2.96
MA 0.61 1.61
MB 0.92 2.82
B -0.18* 0.12
EB 0.51 4.16

4.6 | Causalidad de Granger
La Tabla 8, refleja los resultados del test tipo Granger, los mismos
que revelan que existe causalidad unidireccional con los países de in-
gresos extremadamente altos y altos, así mismo existe una relación
bidireccional de las importaciones en la industria manufacturera en
los demás grupos de países. Mientras que la industria manufactur-
era con las importaciones tiene una relación bidireccional con los
países de ingresos bajos y extremadamente bajos.

Tabla 8. Resultados del test de causalidad tipo Granger
Dirección de la
causalidad Grupo W-bar Z-bar p-value

Importaciones –
Industria
manufacturera

IEA 0.80 -0.48 0.62
IA 1.14 0.43 0.66
IMA 1.29 0.93 0.34*
IMB 1.78 2.71 0.00**
IB 1.58 2.14 3/1/00
IEB 1.65 3.19 0.00**

Industria
manufacturera –
Importaciones

IEA 1.34 0.87 0.37*
IA 0.53 -1.43 0.15*
IMA 0.84 -0.50 0.61*
IMB 1.42 1.45 0.14*
IB 2.06 3.90 0.00**
IEB 1.36 1.78 7/1/00

Nota: Los * indican los grupos donde existe causalidad unidireccional y los **
causalidad bidireccional.

5 | CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo es examinar el efecto de las importa-
ciones en la industria manufacturera durante el periodo 1990-2016.
El análisis revela que las dos variables tienen repercusiones entre sí,
ya que presentan una fuerte relación en el corto y largo plazo. De tal
manera se ha demostrado la existencia de causalidad unidireccional
como bidireccional entre las variables. Podemos concluir que con
este estudio se comprueba que, a medida que el nivel de importa-
ciones aumenta, mejor rendimiento tiene la industriamanufacturera
en una economía. En base a los resultados obtenidos, se sugiere las
medidas de política: Impulsar las importaciones para mejorar la pro-

ducción manufacturera, teniendo en cuenta que el comercio local
no se vea afectado por la entrada de importaciones.
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RESUMEN
Uno de los determinantes del nivel de ingresos de las empresas es el grado de influencia
que tienen en el mercado. El poder de mercado de las empresas influye de forma directa
en los salarios. El objetivo de esta investigación es examinar el efecto entre la estructura
de mercado de las empresas y salarios para Ecuador utilizando microdatos, utilizando la
teoría de estructura de mercado y salarios de Krugman (1998). Utilizamos datos de corte
transversal publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). La infor-
mación estadística muestra que no existen empresas que tengan un poder monopolístico
en el mercado, más bien la mayor parte de las empresas tienen una baja influencia. Los
resultados econométricos ofrecen soporte empírico robusto a favor de la teoría estructura
de mercado y salarios, evidenciando una relación positiva entre las dos variables para el
caso de Ecuador. Una implicación de política pública derivada de esta investigación es que
la intervención estatal debe estar orientada a promover a mantener la competencia y di-
versificar la actividad económica ofrecería mayor capacidad de influencia a las empresas y
ventajas salariales a los trabajadores.

Palabras clave: Estructura de mercado, Salarios, Capital humano, Ecuador.

Códigos JEL: J4. D24. J24. O3.

ABSTRACT
One of the determinants of the income level of companies is the degree of influence they
have in the market. The market power of companies has a direct impact on wages. This re-
search aims to examine the effect between the market structure of companies and wages
for Ecuador usingmicrodata, using Krugman’s (1998) theory ofmarket structure andwages.
We use cross-sectional data published by the National Institute of Statistics and Censuses
(2010). Statistical information shows that there are no companies with monopoly power
in the market; rather, most companies have low influence. The econometric results offer
robust empirical support in favor of the theory of market structure and wages, evidencing
a positive relationship between the two variables in the case of Ecuador. A public policy
implication derived from this research is that state intervention should be aimed at pro-
moting the maintenance of competition and diversifying economic activity, offering more
considerable influence on companies and salary advantages for workers.

Keywords: Market structure, Wages, Human capital, Ecuador.

JEL codes: J4. D24. J24. O3.
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1 | INTRODUCCIÓN
En economía, la estructura de mercado afecta profundamente el
comportamiento de las empresas (Wen, 2012). No obstante, los
trabajadores de las empresas que concentran mayor poder de mer-
cado tienen una remuneración más alta (Allen, 1968). En el caso de
Ecuador, las pequeñas y micro empresas representan el 87,3%, las
grandes empresas representan el 3,7% del total de empresas que
existen en la economía. Las microempresas aglomeraron el 5,4% de
empleo registrado y el 0,7% de ventas, las pequeñas empresas acu-
mularon el 24,2% de empleo registrado y el 10,8% de ventas. Por
su parte, las grandes empresas, a pesar de representar el 3,7% del
número de firmas, acumulan el 73,3% de las ventas y el 47,8% del
empleo. En 2015 la productividad promedio de una microempresa
era de 8,9% en comparación con una empresa grande. Es decir, un
trabajador promedio de una empresa grande genera 11 veces más
ventas que uno de una microempresa (Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos-INEC, 2016).

Existen pocos estudios que explican los efectos de las variables
de la función teórica de los salarios y la estructura de mercado de
Krugman (1998), por lo cual, la presente investigación se convierte
en un aporte a la literatura académica. Por un lado, los salarios y
la estructura de mercado tienen correlación lineal negativa, debido
principalmente, a la pérdida de eficiencia del mercado y a la desigual
redistribución de los recursos entre las empresas (Polemis y Stengos,
2015). Por otro lado, los trabajadores de las empresas que tienen
mayor poder de mercado tienen salarios más altos. Las empresas
monopólicas tienen la posibilidad de invertir en la formación de los
trabajadores para que desarrollen eficientemente las funciones que
se les asignen. De igual manera, la inversión en investigación y de-
sarrollo (I+D) de las empresas monopólicas incrementa la concen-
tración de poder de mercado (Bester y Petrakis, 2004; Contreras
y Gonzales, 2013; Goel, 2016), puesto que la tecnología mejora la
productividad y disminuye los costes de producción, provocando
barreras a la entrada de nuevos competidores.

En este sentido, el presente estudio respalda la hipótesis que
las empresas conmayor poder demercado tienen salarios más altos.
En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar el impacto
de la estructura de mercado, medido mediante el Índice Hirschman-
Herfindal (1982), en los salarios medios, medidos en dólares esta-
dounidenses a precios constantes, usando econometría de datos de
corte transversal. Con el fin de mejorar las estimaciones de la inves-
tigación, y evitar omisión de variables relevantes, incrementamos
variables de control, tales como, gasto en capacitación y formación,
gasto en I+D y afiliación a sindicatos. Además, corregimos proble-
mas de heterocedasticidad. Por ello, el aporte de nuestro trabajo
a la literatura académica es importante, puesto que en el Ecuador
no existen investigaciones relacionadas a la problemática abordada.
Adicionalmente, los resultados obtenidos muestran que, las implica-
ciones de política están direccionadas a evitar la segmentación del
mercado laboral y las prácticas desleales de las empresas monopóli-
cas.

El presente estudio está organizado de la siguiente manera.
Después de la introducción, en la segunda sección mostramos una
revisión de la literatura relacionada al tema. En la siguiente sección
presentamos los datos y la metodología econométrica utilizada. En
la cuarta sección discutimos los resultados obtenidos con la funda-
mentación teórica y la evidencia empírica. Finalmente, la quinta sec-
ción contiene las conclusiones y algunas recomendaciones.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
El modelo de estructura de mercado y salarios de Krugman (1998),
explica una relación lineal positiva entre las dos variables, por lo

tanto, cuando existe una mayor concentración de mercado los
salarios de los trabajadores son más elevados. Las empresas con
alto grado de concentración de mercado, a través de la inversión en
el proceso productivo, pueden aumentar la productividad de la em-
presa, lo cual, se traduce enmejores salarios para los empleados. No
obstante, producto de la mejora tecnológica y de la especialización
de las empresas, se produce automáticamente barreras a la libre
entrada de nuevas empresas a competir en el sector, puesto que,
las potenciales nuevas empresas, se enfrentan a las grandes empre-
sas existentes con alto grado de concentración de mercado, cuyos
costes de producción son bajos y producen a gran escala (Bester y
Petrakis, 2003). De acuerdo a la revisión de la literatura existente, el
primer grupo de investigaciones empíricas están relacionadas con
las variables teóricas. Los trabajos de Polemis y Stengos (2015),
Barseghyan y DiCecio (2016) y Dai y Chen (2016), muestran que
el impacto de la estructura de mercado sobre los salarios medios
es una relación no lineal, debido a que las distorsiones del mercado
pueden generar malas asignaciones de recursos entre empresas het-
erogéneas y reducir la productividad agregada. Estos hallazgos em-
píricos arrojan una nueva luz sobre el nexo existente entre compet-
itividad y salarios medios. Sin embargo, Bester y Petrakis (2004),
encontraron que la política de innovación óptima no es monótona y
la tasa de crecimiento de los salarios es lamás alta cuando el tamaño
de la empresa se encuentra en algún rango intermedio.

Por su parte, Giziene y Simana (2015), Cota y Pereyra (2014)
y Goel (2016), examinaron la relación de los salarios medios con
la capacitación y formación de los trabajadores. El capital humano
está determinado por su productividad, es decir, que se reconoce la
capacidad de un individuo para satisfacer las condiciones del mer-
cado de trabajo, lo cual significa pensar que los años dedicados al
estudio, la asistencia a cursos, la formación y otros son inversiones
adecuadas para el desarrollo profesional. A pesar de ello, la estruc-
tura de mercado constituye una barrera importante para el desar-
rollo, porque restringe la libre movilidad de los trabajadores. Esto
da lugar a problemas de especificidad y, por consiguiente, debilita
los incentivos de los trabajadores a invertir en capital humano (Tse,
2000). La literatura empírica aplicada que muestra la relación en-
tre los salarios y el gasto en I+D, destaca la importancia de la in-
vestigación y desarrollo en el proceso productivo de las empresas.
Clara muestra de ello se aprecia en los aportes de Koirala y Koshal
(2000) y Zhang, Sun, Wu y Deng (2016), quienes revelan que las
empresas extranjeras tienen una mayor productividad laboral, de-
bido a que su competitividad depende de la tecnología de capital
intensivo, que es uno de los principales factores para aumentar la
productividad laboral. Los recursos tecnológicos junto con la capac-
itación y el porcentaje de empleados permanentes son los recursos
más importantes que impactan positivamente sobre la productivi-
dad de las empresas (Gander, 2002; Gutiérrez, 2012). Sin embargo,
Amable, Ledezma y Robin (2016), Maciulyte y Gaile (2014), Padilla
y Villareal (2017), Galvez, Riascos y Contreras (2014) y Carvalho y
Macedo (2016), cuestionan la relevancia de una política de investi-
gación e innovación basada en la liberalización del mercado de pro-
ductos. Además, los factores de producción altamente cualificados
(mano de obra y capital) no han mostrado una contribución signi-
ficativa al crecimiento del valor añadido de la producción.

Es importante resaltar la importancia de los sindicatos en el rol
de los trabajadores de las empresas. Los sindicatos procuran que
los empleados miembros mejoren sus niveles de salario y cuenten
con condiciones óptimas, evitando la explotación, degradación lab-
oral y el respeto de sus derechos (Schuster, 1983). Por otra parte,
el aporte de Bemmels (1987), muestra que los sindicatos afectan a
la productividad laboral y es necesario poner en práctica acciones
para contraponerse a esta ineficiencia y no causar un perjuicio al
desempeño de la empresa.
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3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La base de datos utilizada es de corte trasversal, la cual fue obtenida
del Censo Nacional Económico del año 2010 elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos. La variable dependiente
del modelo está determinada por los salarios medios, medidos en
dólares estadounidenses. La variable independiente del modelo
teórico es la estructura de mercado, la que se determinó previa-

mente mediante el Índice Hirschman-Herfindal (1982). Las vari-
ables de control consideradas son el gasto en I+D, gasto en ca-
pacitación y la afiliación a sindicatos. Con el fin de obtener esti-
madores consistentes y garantizar uno de los supuestos del modelo
de mínimos cuadrados ordinarios, corregimos los problemas de het-
erocedasticidad. La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de
los datos utilizados para establecer la correlación entre las variables
de la teoría. Se incluyen el número de observaciones disponibles, los
valores promedio de las variables del modelo, así como de las vari-
ables de control utilizadas en las estimaciones. Además, constan la
desviación estándar, el valor mínimo y máximo.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables.
Variables Observaciones Media D.E Min. Max.

Log (Salarios) 152.526 5,26 0,76 -5,48 16,04
Log (Estructura de mercado) 483.334 -14,22 2,14 -24,82 -0,76
Gasto en I+D 463,959 0,006 0,08 0 1
Gasto en capacitación y formación 463,959 0,04 0,19 0 1
Afiliación a sindicatos 463,959 0,13 0,33 0 1

La Figura 1 muestra la relación entre la concentración de mer-
cado y los salarios medios de las empresas de Ecuador. Ambas vari-
ables están expresadas en escala logarítmica. Dado que el poder
de mercado tiene valores menores a 1, el logaritmo toma valores
negativos. Las variables están correlacionadas positivamente, a me-
dida que aumenta la concentración de mercado también aumentan

los salarios medios. La dispersión de los salarios es alta, esto se
debe a que en Ecuador un 44% de los monopolios concentran la
economía en el país (INEC, 2016). Las empresas pequeñas y medi-
anas tienen menos capacidad de concentración de mercado, por lo
que, los salarios son relativamente más bajos.

Figura 1. Poder de mercado y salarios medios promedio.
3.2 | Metodología
Los datos de corte transversal son usados para diferentes propósi-
tos, entre los que se incluyen los análisis políticos. Los datos que
se usan en este tipo de análisis consideran un punto determinado
en el tiempo, los cuales generalmente se obtienen a partir de en-
cuestas a familias o empresas (Wooldrige, 2002). Con la finalidad
de analizar los postulados de la teoría de Krugman (1998) aplicada
para nuestro caso de estudio en Ecuador, utilizando datos de corte
transversal. Se desarrolló una ecuación en la que se evidencia el
efecto positivo de la estructura de mercado (EM) sobre los salarios

(W).

W = f (EM ) (1)

A partir de la Ecuación (1), desarrollamos un modelo
econométrico linealizado mediante la aplicación de logaritmos. En
la Ecuación (2) l ogwj es la variable dependiente, la misma que rep-
resenta el logaritmo de los salarios medios de los trabajadores. La
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variable independiente (l ogEM j ) es el logaritmo de la estructura de
mercado, la cual representa los mercados competitivos y monopóli-
cos. El término de error estocástico está simbolizado por u j .

logwj = β0 + β1 l ogEM j + u j (2)

Finalmente, en la Ecuación (3) se evidencia las variables de con-
trol como gasto en investigación y desarrollo (GIDj ) , gasto en ca-
pacitación (GCj ) y afiliación a sindicatos (ASj ) . Las variables de
control consideradas son ampliamente analizadas por Srivastava y
Mathur (2013), Perales (2013) yWright y Bastos (2012), puesto que
son determinantes importantes al momento de analizar el nivel de
los salarios de los individuos.

logwj = β0 + β1 l ogEM j + β2GIDj + β3GCj + β4ASj + u j (3)

4 | RESULTADOS
Los resultados de la Tabla 2 se obtuvieron mediante una estimación
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El modelo 1 de la Tabla 2
corresponde a la verificación econométrica de la ecuación teórica,
se puede observar que la concentración de mercado mantiene una
relación positiva y estadísticamente significativa con los salarios
medios. En los siguientes modelos se analizó el grado de relación y
significancia de las variables de control establecidas en la Ecuación
(3). Se observa que todas las variables de control se relacionan pos-
itivamente y son estadísticamente significativas. En el modelo 2, el
gasto en investigación y desarrollo de las empresas incrementa los
salarios medios de los empleados en 0,33%. En el siguiente mod-
elo los salarios medios aumentan en 0,35%, cuando las empresas
incrementan en 1% el gasto en capacitación y formación de sus em-
pleados. El hecho de que los trabajadores estén afiliados a algún
sindicato o gremio incrementa los salarios en 0,22%. Finalmente,
cuando se agrupa tanto las variables teóricas como las variables de
control, el efecto que tienen las variables independientes se reduce,
aunque el grado de ajuste del modelo se incrementa.

Tabla 2. Efecto del poder de mercado en los salarios medios, Ecuador 2010.
m1 m2 m3 m4 m5

Poder de mercado (log) 0,124*** 0,133*** 0,122*** 0,126*** 0,119***
(147,92) (140,55) (124,85) (131,24) (100,02)

Gasto en I+D 0,335*** 0,142***
(22,40) (8,31)

Gasto en C&F 0,358*** 0,291***
(53,24) (36,72)

Afiliación a sindicatos 0,221*** 0,201***
(46,70) (36,45)

Constant 6,837*** 6,894*** 6,711*** 6,753*** 6,625***
(629,16) (562,99) (527,95) (534,13) (422,00)

Observations 147.590 124.947 124.947 124.947 85.084
Adjusted R2 0,129 0,146 0,161 0,157 0,197

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001.

En la Tabla 3 se corrigieron problemas de heterocedasticidad
para cada uno de los modelos estimados. Los resultados no cam-
biaron, el grado de significancia y de ajuste de las variables, tanto
teóricas como de control se mantienen consistentes a los resulta-
dos de la Tabla 2. Los resultados que se examinan en la Tabla 3
son comparables con la teoría establecida por Krugman (1998) ya
que los salarios medios están afectados positivamente por la con-
centración de mercado. Además, los resultados son comparables

con el análisis empírico de Bester y Petrakis (2003), en este estu-
dio los salarios se incrementan con el grado de concentración de
las empresas. Sin embargo, la concentración del poder de mercado
reduce los salarios, debido a que, la distribución de los recursos es
inequitativa entre las empresas. Además, la estructura del mercado
constituye una barrera para el desarrollo (Polemis y Stengos, 2015;
Barseghyan y DiCecio, 2016; Dai y Chen, 2016).

Tabla 3. Efecto de la estructura de mercado en los salarios medios, Ecuador 2010.
m1 m2 m3 m4 m5

Poder de mercado (log) 0,124*** 0,133*** 0,122*** 0,126*** 0,119***
(112,81) (108,84) (99,67) (103,21) (83,44)

Gasto en I+D 0,335*** 0,142***
(18,00) (6,39)

Gasto en C&F 0,358*** 0,291***
(45,78) (31,26)

Afiliación a sindicatos 0,221*** 0,201***
(44,65) (35,50)

Constant 6,837*** 6,894*** 6,711*** 6,753*** 6,625***
(466,87) (425,89) (415,51) (416,54) (351,29)

Observations 147.590 124.947 124.947 124.947 85.084
Adjusted R2 0,129 0,146 0,161 0,157 0,197

Nota: Estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001.
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El gasto en I+D es parte esencial para el desarrollo de las em-
presas, ya que permite incrementar los índices de productividad y
eficiencia de los trabajadores. Por lo tanto, las empresas con alta
concentración de mercado, a medida que aumentan su cantidad de
producción, disminuyen sus costos, esto debido a las innovaciones
tecnológicas en el proceso de producción. Esto se convierte en una
desventaja para las pequeñas empresas que no pueden competir en
igualdad de condiciones, lo cual las lleva a retirarse del mercado o
a adoptar actitudes colusivas con las grandes empresas para poder
mantenerse en el mercado (Amable, Ledezma y Robin, 2016; Maci-
ulyte y Gaile 2014; Padilla y Villareal, 2017; Galvez, Riascos y Con-
treras, 2014; Carvalho y Macedo, 2016). No obstante, la tecnología
genera dependencia de los trabajadores y de alguna manera se re-
duce el desarrollo de las actividades laborales. Además, esta re-
quiere una inversión previa con un alto coste de implementación,
teniendo en cuenta los costes de mantenimiento, mejoras contin-
uas, así como, la disponibilidad del personal especializado en el
manejo de estas tecnologías. (Koirala y Koshal 2000; Zhang, Sun,
Wu y Deng, 2016; Gander, 2002; Alderete y Gutiérrez, 2012). Para
Giziene y Simanaviciene (2015), Cota y Pereyra (2014), Domínguez,
Brown y Mertens (2007), Yanez y Acevedo (2013), Goel (2016) y
Tse (2000), la capacitación y formación del trabajador permiten que
se incremente la productividad laboral. Ante ello, se coincide con
el aporte de estas investigaciones, puesto que, se considera que ex-
iste una interdependencia entre la capacitación laboral y el gasto
en I+D. La existencia de estas dos variables en las empresas, per-
miten generar mayores beneficios, tanto económicos como de cali-
dad productiva en la organización y en el desempeño del trabajador.
Además, las empresas disponen de trabajadores especializados y
cualificados aptos para la realización de las actividades laborales.

Los salarios se ven afectados positivamente por la presencia
de sindicatos (Schuster, 1983), ya que estos procuran alcanzar el bi-
enestar de los empleados. A pesar de lo encontrado por Schuster
(1983), muchas veces son estos mismos sindicatos los que terminan
declinando los niveles de productividad de los trabajadores, lo cual
se observa en los bajos niveles de eficiencia de la empresa, esto lo
confirman en sus investigaciones Roche, Teague y Coughlan (2014),
Vachon y Wallace (2013) y Bemmels (1987). En Ecuador la mayor
parte de los sindicatos son relativamente débiles, además que, mu-
chos empleados prefieren no pertenecer a éstos, porque no se les
garantiza una mejora en las condiciones laborales de sus empleos.
Estos resultados están asociados a que los monopolios son grandes
empresas capaces de librarse de sus competidores de manera muy
fácil, tienen la capacidad de aplicar medidas que destruyen la com-
petencia y se apoderan de toda la demanda del mercado. La pro-
ducción se ha concentrado en manos de unos pocos monopolistas,
producto de las políticas implementadas por los gobiernos de turno
que favorecen la concentración de mercado, haciendo que se con-
soliden e inhiban la entrada de nuevos competidores y se disminuya
la independencia y diversidad de producción (Coulson, 1986). Sin
embargo, Bryan (1985) en su investigación rechaza la teoría del mo-
nopolio definida como poder de mercado, sostiene una existencia
generalizada, es decir, se entiende como una forma de competir más
no un término opuesto. A lo largo de la investigación se ha hecho
énfasis en la concentración de mercado, Jenkins (1989) y Petersen
(1984), resaltan que la concentración de mercado no es el resultado
del poder de mercado, sino de la capacidad para producir e ingresar
al mismo.

5 | CONCLUSIONES
El presente estudio analiza el impacto de la estructura de mercado
en los salarios medios de Ecuador en el año 2010, utilizando la
teoría de la estructura de mercado y salarios de Krugman (1998).
Mediante el uso de datos de corte transversal del Censo Nacional

Económico, este tipo de datos es muy útil para analizar políticas
económicas. Encontramos una relación lineal positiva y significa-
tiva, tanto con la concentración del mercado y los salarios, como
con las variables de control (gasto en I+D, gasto en capacitación y
formación y afiliación a sindicatos). No obstante, los datos estaban
disponibles solamente en el año 2010, lo cual no permitió realizar un
análisis temporal. Se corrigieron problemas de heterocedasticidad.
Los resultados obtenidos muestran que los salarios se incrementan
en 0,12% cuando el mercado está más concentrado. Así mismo, el
gasto en I+D, en capacitación y la afiliación a sindicatos permiten
que los salarios se incrementen considerablemente. En Ecuador no
existen estudios que tengan la misma línea de nuestra investigación.
Una de las limitaciones de nuestro estudio es la disponibilidad de
variables importantes, por lo tanto, en futuras investigaciones se
debería tomar en consideración la inclusión de variables que midan
el rol de las instituciones en la determinación de los salarios. Las
implicaciones de políticas aplicables a Ecuador derivadas de esta in-
vestigación, sugieren que la intervención pública debe mejorar la
competencia en el mercado. Sin embargo, es necesario considerar
que las empresas con poder de mercado generan salarios más al-
tos (Semmler, 1982; Gannage, 1980; Priemus y Louw, 2003; Bel,
Gonzáles y Picazo, 2015; Liu, Xu, Shen yWang, 2016). La existencia
demonopolios podría causar distorsión en la asignación eficiente de
los recursos, no obstante, se debe destacar que su presencia genera
aumento de los salarios medios, producto de la especialización y de
la cualificación de sus trabajadores.
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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. Utilizamos datos del
World Development Indicator 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 desigualdad de ingresos a nivel mundial. Estimamos la relación
en un contexto mundial de grandes cambios, y de intensos debates políticos donde la ide-
ología política en diversas concepciones ha generado políticas distintas entre países. Los
resultados muestran la existencia de relación de corto plazo entre las variables de análisis
y las pruebas de causalidad de Granger indican que la urbanización causa a la desigualdad
de ingresos en estos países unidireccionalmente.
Palabras clave: Urbanización; Desigualdad; Datos de panel; Estimación.
Códigos JEL: R. D63. C23. C13.
ABSTRACT
This paper examines the relationship between urbanization and inequality, measured by
the Gini coefficient at the global level, in the years 1980 to 2015. We use data from the
World Bank’s World Development Indicator and the inequaliti database. Through the use
of a panel data methodology, it is sought to demonstrate that the growth of urbanization
generates more income inequality worldwide. We estimate the relationship in a global
context of great changes and intense political debates where political ideology in different
conceptions has generated different policies between countries. The results show the exis-
tence of a short-term relationship between the analysis variables and the Granger causality
tests indicate that urbanization causes income inequality in these countries unidirection-
ally.
Keywords: Urbanization; Inequality; Panel data; Estimate.
JEL codes: R. D63. C23. C13.
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1 | INTRODUCCIÓN
El acelerado crecimiento de la urbanización en el mundo ha gener-ado diversos problemas socioeconómicos, como cinturones de po-breza, altos niveles de delincuencia, desempleo pre¬cario, los cualesdesembocan en un amplio interés de búsqueda de soluciones queayuden a combatir esta problemática. La desigualdad en el mundoes un fenómeno que afecta o se relaciona directamente con distribu-ción de la renta, lo que genera muchas oportunidades para pocaspersonas que acceden a más dinero, y pocas oportunidades paramuchas personas que tienen muchas coherencias en su estilo devida, afectando su bienestar, salud y educación generalmente al nocontar con circulante suficiente para satisfacer sus necesidades másbásicas. Hay que tomar en cuenta que la urbanización puede lle-gar a ser positiva para muchos países, como fuente participaciónurbana de la población total y es un elemento integral de la industri-alización y los ingresos rápidos crecimiento en todos los países (Fan,2017; Henderson, Quigley, Lim, 2009; Ianuale, Schiavon, Capo-bianco, 2015). A partir de 2011, el 52,1% de la población mundialvivía en ciudades y ese número sigue aumentando rápidamente (Na-ciones Unidas, 2012). Como las economías se desarrollan, las activi-dades económicas generalmente se vuelven más y no menos con-centradas en las áreas que rodean a las grandes ciudades (BancoMundial, 2009). Mientras tanto, la desigualdad también ha aumen-tado en las últimas décadas en la mayoría de los países en desarrolloy desarrollados (Goldberg y Pavcnik, 2007). Según United Nations(2014), en las últimas décadas la urbanización ha crecido en grancuantía que podría agregar otros 2.5 mil millones de residentes ur-banos a las ciudades del mundo para 2050, siendo la China y la Indialos países encabezarían el crecimiento poblacional en zonas urbanasdebido que gran cantidad de la población de estos países rural ac-tualmente. La reciente crisis financiera mundial ha intensificado losdebates sobre la desigualdad y la equidad se ha convertido en unobjetivo superior de desarrollo sostenible en la agenda de la ONU(Stiglitz, 2012; Wei 2015). Además la desigualdad se toma desdeun punto de vista más subjetivo, en estudios hechos por, Alesina,Di Tella, MacCulloch, (2004); Verme, 2011; Schröder, (2016), loscuales demuestran que la desigualdad, afecta negativamente a lafelicidad.

La migración es provocada por factores de atracción y de ex-pulsión. Lo que hace pensar que las personas migran y estimulanun alto nivel de urbanización por encontrarse atraídos, por mejoressalarios y en general un mejor nivel de vida (Todaro, 1969; Borjas,1987; Hoynes, Page y Stevens, 2006). Como las ciudades son dondela población se concentra cada vezmás, y la tierra es un recurso vitalpero limitado, un desarrollo equitativo y sostenible de suelo urbanoy espacio urbano para atender las necesidades de esta creciente lapoblación urbana, es vistal como uno de los desafíos clave a nivelmundial (UNHabitat, 2011; Wei, 2017; Wei y Ye, 2014). La expan-sión urbana y la expansión ha sido identificada como los aspectosmás importantes de la urbanización y desarrollo urbano. Un princi-pio clave para el desarrollo sostenible y el crecimiento inteligenteestá promoviendo la urbanización equitativa y el desarrollo de latierra y mitigar los conflictos de uso de la tierra (Wei, 2017). El prin-cipal argumento de esta investigación es que ante un aumento de laurbanización, aumenta la desigualdad de ingresos a nivel mundial.
La tasa de urbanización ha aumentado rápidamente en todo elmundo y se ha convertido en una de las características más desta-cadas del desarrollo económico en el siglo XXI. La urbanización esun indicador demográfico clave que básicamente aumenta la den-sidad urbana y en el proceso transforma no solo el espacio físico,sino también el comportamiento humano (Sadorsky, 2014). Las ciu-dades concitanmás atención en las agendas de desarrollomundialesen gran parte por su creciente importancia demográfica y ademásporque expresan varias tensiones del estilo de desarrollo de nuestrotiempo.

Con el aumento de la urbanización global, los intereses enla equidad y la sostenibilidad de los lugares urbanos continúancreciendo entre los investigadores, académicos y profesionales in-volucrados en la planificación urbana, política pública y desarrollosostenible en diversas naciones, incluyendo Estados Unidos, China,India y Reino Unido. Si bien ha existido varios problemas espe-ciales sobre urbanización y sostenibilidad, donde autores comoWei,2017; Wei y Ye, (2014) han establecido bases para su estudio, es re-querido enfocar estudios en cuestiones especiales sobre desigual-dad espacial, Wei, (2015, 2017). En este sentido, no se han enfo-cado los problemas especiales sobre los vínculos entre la expansión/ expansión urbana y espacial desigualdad.
En este contexto, la investigación examina mediante un mod-elo econométrico de datos de panel la relación entre la urbanización,y el coeficiente de GINI a nivel mundial, en el periodo 1980-2015.Donde la hipótesis, es que el aumento de la tasa de urbanización,aumenta la desigualdad a nivel mundial. Los resultados muestranque en promedio las variables se mueven de forma simultánea acorto plazo y las pruebas de causalidad indican una relación unidi-reccional desde la urbanización hacia la desigualdad. Este trabajoestá estructurado en cuatro secciones adicionales a la introducción.La segunda sección contiene la revisión de la literatura previa. La ter-cera 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 DE LITERATURA
Este documento se relaciona por lo descrito por Cai, Chen, Zhou(2010) y Santaeulalia-Llopis, Zheng, (2016) donde examinan loscambios en la desigualdad del ingreso y la desigualdad en el con-sumo en las zonas urbanas de China utilizando los datos de (UHS)Urban Household Survey en el periodo 1992-2003. Encuentranuna convivencia llamativa entre la desigualdad del ingreso y la de-sigualdad del consumo a lo largo del periodo estudiado. Luego, con-struyen un conjunto de datos de panel a nivel provincial y realizanun análisis empírico para detectar la correlación entre la crecientedesigualdad de ingresos y tres grandes cambios estructurales du-rante el período: reformas de las EP, urbanización y globalización.Atribuyen la fuerza motriz más importante detrás de la crecientedesigualdad urbana a las reformas de las empresas estatales. Encon-tramos que las disparidades de salud en China se relacionan con lacreciente desigualdad de ingresos y, en particular, con la experienciaadversa en materia, pero no a la tasa de crecimiento de los ingresospromedio en las últimas décadas. La presente literatura se puededividir en tres grandes grupos, países de ingreso alto; países de in-greso medio y países de ingreso bajo, debido a la concentración deestudios en países en vías de desarrollo.

En los estudios que relacionan a la desigualdad de ingresos yla urbanización en países de ingresos altos, encontramos a un es-tudio realizado a las economías BRICS, (Brasil, Rusia, India, China ySudáfrica), en donde los resultados empíricos manifiestan que losefectos de la urbanización y la desigualdad de ingresos en las emi-siones de carbono son heterogéneos a través de los cuantiles, lo quesignifica que enmedio y alta emisión de países, la profundización dela desigualdad de ingresos empeorará aún más el medio ambiente(Zhu, Xia, Guo, y Peng, 2018). En un país como China, Guo, Zhu,y Liu, (2018) encuentran una desigualdad social inesperadamentegrave y la segregación entre los aldeanos locales y los trabajadoresmigrantes en las aldeas que se están urbanizando efectivamente.Bosker, Deichmann, y Roberts, (2015), encuentran en China, que unaumento en los ingresos y la urbanización, es que vengan con unamayor concentración de personas y actividad económica. Esta con-centración se centrará en las regiones costeras de China que hoy yaconstituyen las partes más ricas del país. Shang, Li, Li, y Chen (2018)
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muestran que en China a largo plazo existe equilibrio entre la pro-porción de población urbano-rural y la diferencia de productividadmarginal entre áreas urbanas y áreas rurales.
Baiardi, y Morana, (2017) por su parte, encuentran que en laUE existe un estado estacionario en la Curva de Kuznets, es decir,de un enlace inverso en forma de U a largo plazo entre desigual-dad y desarrollo de ingresos, donde la profundización financieracontribuye a una distribución más equitativa de los ingresos medi-ante la reducción del nivel de ingreso per cápita en el que se pro-duce el punto de inflexión del KC. Por otro lado, Chen, Liu, y Lu(2018) encuentran que los inmigrantes chinos son menos educa-dos que los trabajadores de las ciudades locales y esta diferenciaes aún más notable en las ciudades más grandes, la migración ma-siva disminuye la oferta relativa de expertos trabajadores en las ciu-dades más grandes que en las más pequeñas, lo que conduce a unamayor prima de habilidades y, por lo tanto, a una mayor desigual-dad general en las grandes ciudades. En otro estudio realizado enChina, Ding, y He, (2018) descubren que la desigualdad de consumosigue de cerca los ingresos desiguales, tanto a lo largo del tiempocomo a lo largo del ciclo de vida. Creemos que el principal impulsorde esto el movimiento conjunto podría ser el aumento dramáticoen los choques de ingresos permanentes no asegurables que ocur-rió después de la década de 1990, como resultado de la transicióneconómica en la China urbana.
En un estudio realizado en Brasil, Garcia-López, y Moreno-Monroy (2018) localizan resultados que pueden interpretarse a laluz de los modelos teóricos urbanos. Las ciudades pequeñas soncaracterizadas por niveles relativamente bajos de segregación de in-gresos y altos niveles de empleo densidad ymonocentricidad, lo querefleja el hecho de que en tamaños pequeños los costos de trans-porte son relativamente bajos, lo que hace que la competencia porla ubicación cerca del centro único sea menos intensa tanto paralos hogares como para empresas. Luo, y Lam (2016) indican que laurbanización tenía efectos tanto positivos como negativos en el de-sarrollo hotelero. Por lo tanto, para promover la hospitalidad y el de-

sarrollo del turismo, los interesados en los hoteles, incluidos los pro-fesionales, funcionarios gubernamentales y planificadores urbanos,podrían proporcionar los productos correspondientes de turismo yhospitalidad de acuerdo a las características de la ciudad, región oprovincia.
Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y laurbanización en países de en vías de desarrollo encontramos un es-tudio realizado en Buenos Aires, Argentina donde Blanco Apaolaza(2017) señalan a la desigualdad una característica clave común a lasgrandes ciudades de América Latina, especialmente en la RegiónMetropolitana de Buenos Aires (BAMR). Se ha demostrado que ladesigualdad presenta múltiples dimensiones que impregnan los do-minios socioeconómicos y territoriales, y que la movilidad une estasdos esferas jugando un papel clave en el acceso a la ciudad serviciosy oportunidades de empleo.
Algunos estudios han abordado las dimensiones de esta de-sigualdad en relación a la movilidad para diferentes ciudades deAmérica Latina (Vasconcellos, 2010; CAF - Banco de Desarrollode América Latina, 2011; Jaramillo et al., 2012; Motte-Baumvol yNassi, 2012; Oviedo y Titheridge, 2015; Falavigna y Hernández,2016). Gran parte de la literatura sobre la desigualdad de la rentade la tierra relación sugiere que la desigualdad de la tierra conducea desigualdad de oportunidades educativas que a menudo son ex-acerbadas por las instituciones favoreciendo a los no pobres (Bour-guignon y Verdier, 2000;Engerman y Sokoloff, 2002, 2005; Galor yTsiddon, 1996;Galor y Zeira, 1993; Galor, Moav, y Vollrath, 2009).
Para los países que estudian a la desigualdad de ingresos y laurbanización en países de ingresos bajos encontramos un estudiohecho en Vietnam, Ben Youssef, Arouri, y Nguyen, (2016) topanque el proceso de urbanización estimula la transición de las activi-dades agrícolas a las no agrícolas en las áreas rurales. Más especí-ficamente, la urbanización tiende a reducir los ingresos agrícolas yaumentar los salarios y los ingresos no agrícolas en las zonas ruraleshogares.

Figura 1. Relación entre la urbanización y el coeficiente GINI por nivel de ingresos a nivel mundial
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3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
La presente investigación, cuenta con datos extraídos del WDIBanco Mundial (2016). Los datos son de panel durante el periodo1980-2015 para todos los países del mundo. Las variables de es-tudio, son urbanización (Urban population) y la desigualdad de in-gresos medida por el coeficiente de GINI a nivel global, siendo laurbanización la variable independiente y el coeficiente de GINI lavariable dependiente. Para unamejor comprensión del efecto de es-tas variables utilizamos la clasificación del método Atlas del BancoMundial para agrupar a los países por niveles de ingresos, como un

proxy a los niveles de desarrollo de los mismos. La figura 1 describela dispersión entre la urbanización y el GINI, por distintos niveles,se puede destacar, los pocos países disponibles en la sección ingre-sos extremo alto, la mayoría de países concentrados en la secciónmedio bajo, lo que destaca a los países en vías de desarrollo, paísesdonde la urbanización es más marcada.
La Tabla 1 refiere los estadísticos descriptivos de la urban-ización y el coeficiente de Gini a nivel mundial para los 89 países ypara los países agrupados por nivel de ingresos. Se puede destacarque la desviación estándar del coeficiente de Gini es muy superiora la de la urbanización, lo que quiere decir, que tiene una variaciónde más de nueve veces más a la de la urbanización, así mismo, elpanel de datos está estrictamente equilibrado en el tiempo () y enla sección transversal.

Tabla 1. Descripción de variables
variable Mean SD Min Max. Noverall 1,689 11,17 20,45 N=3095between 1,68 11,58 19,81 i=86urbanización within 15,69 0,25 14,27 16,6 T=36overall 10,9 10,91 84,78 N=3095between 9,49 24,01 68,01 i=86coeficiente de Gini within 38,15 5,45 -1,17 73,05 T=36

3.2 | Metodología
La estrategia econométrica está organizada en tres etapas. Primero,estimamos unmodelo básico para verificar la dirección de la relaciónentre las variables. En segundo lugar, aplicamos la prueba de raízunitaria para garantizar que las series no tienen un efecto de tenden-cia. En la tercera etapa, usamos técnicas de cointegración para ver-ificar existencia de un equilibrio a largo plazo entre la urbanizacióny la desigualdad de ingresos (GINI). La estrategia econométrica dela primera etapa, proponemos un modelo de regresión básica condatos de panel, donde la variable dependiente es coeficiente de Ginidel país (i) en el período (t); y la variable independiente es la urban-ización.

Yi ,t = (α0 + β0) + γ1UR i ,t + γ2GiUR i , t + εi ,t (1)

La elección entre los efectos fijos y aleatorios está determi-nada por la prueba de Hausman (1978). El modelo formalizado enla ecuación (1) presenta heterocedasticidad y autocorrelación; porlo tanto, la ecuación se estimó utilizando regresiones por mínimoscuadrados generalizados (GLS). En la segunda etapa, siguiendoMad-dala yWu (1999), la prueba de relación unitaria se estima utilizandolas pruebas Dickey Fuller Augmented (1981) y la prueba de Phillipsy Perron (1988); que se conocen en la literatura de datos de panelcomo ADF y PP, respectivamente. Enders (1995) afirma que el or-den de integración de la serie con la tendencia y la interceptaciónse puede estimar a partir de la siguiente ecuación:

Yi ,t = α0 + XYt − 1UR i , t + α1t +
p∑
i=2

βj γt−1−1 + εi , t (2)

El uso de cinco pruebas diferentes asegura que la serie uti-lizada en el las estimaciones posteriores no tienen el problema de laraíz de la unidad. La segunda etapa de la estrategia econométrica de-termina el equilibrio a corto y largo plazo entre las tres variables uti-lizando 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∑
i=1

βi j Xi t−j +
n=1∑
i=1

ω1jYi ,t−j + πi ECTt−1 + εi , t (3)

Donde representa la variable dependiente del país i en elperíodo t. Además, el corto el término equilibrio se determinamediante la prueba de Westerlund (2007) a partir de la siguienteecuación:
Yi ,t = σi dt + αi (Yi , t − βiXi ,t−1)

π∑
j=1

αi jYi t−j +
π∑

j=−qi
YYi ,t−j + εi , t (4)

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La prueba de Hausman (1978) se utilizó para elegir entre los mode-los de efectos fijos (FE) y los efectos aleatorios (RE) donde se deter-minó el mejor modelo para cada uno de los grupos de países clasifi-cados por sus niveles de ingresos. Para el modelo planteado a nivelglobal, el test deHausman indica la utilización de unmodelo de efec-tos aleatorios, mientras que para el resto grupo de países indica lautilización de efectos fijos. Para corregir la auto correlación y hetero-cedasticidad en todos los modelos planteados utilizamos el modeloGLS para datos de panel. El cuadro 2 muestra los resultados de laurbanización y el coeficiente de GINI a nivel mundial y por gruposde países.

Los resultados muestran que la relación entre la urbanizacióny el coeficiente de GINI son significativos en los PIA, PIMA PIMBy PIB, con una particularidad de que en coeficiente de los PIMBes negativo al igual que los PEB, pero en éstos últimos son estadís-ticamente significativos. Estos resultados no concuerdan con loencontrado por Chen, Liu, y Lu, (2018), donde describen que lamigración masiva disminuye la oferta relativa de expertos traba-jadores en las ciudades más grandes que en las más pequeñas, loque conduce a una mayor prima de habilidades y, por lo tanto, a
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una mayor desigualdad general en las grandes ciudades, resultadosque concuerdan.
Tabla 2. Relación entre la urbanización y la desigualdad de ingresos a nivel mundial.

Índice de Gini GLOBAL PIEA PIA PIMA PIMB PIB PEB
Urbanización 0.00121 -0.00264 0.00581*** 0.0278*** -0.00604*** 0.00484*** -0.000421-1.44 (-0.59) -3.89 -6.53 (-3.58) -3.38 (-0.18)Constant 15.65*** 14.50*** 16.17*** 13.37*** 16.22*** 15.44*** 15.31***-85.17 -109.18 -40.48 -23.67 -240.3 -268.66 -151.31Hausman test(p-value) 0.28 -0.06 0.91 0.77 0.00 -2.70 -2.81
Observations 3096 108 648 252 900 720 468Adjusted R2 -0.025 -0.014 -0.012 -0.029

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
Las pruebas de Levine, Lin y Chu (2002), Im, Pesaran y Shin(2003) y Breitung (2002) se basan en pruebas paramétricas y laspruebas tipo Fisher de Dickey Fuller Augmented (1981), Phillipsy Perron (1988) son no paramétricos, que fueron propuestos porMaddala yWu (1999). Breitung (2002) se basa en que la homogenei-dad de la raíz unitaria, ayudan a obtener una alta consistencia en las

pruebas de estacionariedad de la raíz unitaria. El criterio de informa-ción Akaike (AIC) se utilizó para determinar la duración del retrasoen cada uno de los rezagos necesarios para eliminar la estacionali-dad de las variables. A continuación se presentan los resultados delos test de raíz unitaria.
Tabla 3. Pruebas de raíz unitaria en niveles y en primeras diferencias

LL UB IPS ADF PP UB IPS ADF PPNiveles Primeras diferencias
GLOBAL GINI -48,10* 11,34* -56,67* -35,21* -3,78* -45,07* -11,46* -55,40* -35,48* -7,59*URBAN -4,60* 1,54 -3,81* 1,92 -145,25* -3,59* -0,71 -3,30* 1,94 -145,95*
PIEA GINI -7,34* -0,24 -17,78* -1,39 -10,87* -12,20* 0,25 -14,24* -4,96* -13,79*URBAN -2,02* 0,42 -1,20 -1,58 -0,78 -1,43 0,51 -3,38* -1,13 1,03
PIA GINI -8,28* -5,42* -8,25* -0,82 -6,72* -8,89* -4,93* -8,33* -1,13 -7,16*URBAN -10,52* -6,46* -12,40* -4,23* -15,25* -11,33* -8,99* -10,72* -4,25* -8,57*
PIMA GINI -8,64* -4,13* -8,71* -3,15* -9,24* -7,60* -4,34* -8,45* -1,32 -7,59*URBAN -18,32* -9,80* -22,20* -7,13* -23,86* -21,41* -9,33* -26,28* -6,83* -31,57*
PIMB GINI -10,81* -2,45 -12,98* -3,74* -13,26* -11,44* -2,83* -14,12* -3,32* -13,53*URBAN -15,30* -6,12* -17,23* -6,24* -20,06* -17,24* 5,35* -18,23* -5,88* -20,02*
PIB GINI -11,83* -5,21* -12,72* -2,55 -11,55* -11,41* -4,68* -13,06* -3,59* -12,51*URBAN -17,35* -6,12* -18,25* -7,76* -20,50* -16,38* -5,77* -17,65* -8,04* -20,59*
PEB GINI -12,52* -3,26* -13,43* -2,97* -13,87* -15,22* -3,06* -15,61* -3,05* -14,87*URBAN -21,74* -6,52* -25,50* -10,63* -27,30* -19,66* -6,31* -25,33* -10,27* -28,23*T statistic with *p <0,005
La prueba de Pedroni (1999) se basa en el análisis dentro de ladimensión y las estadísticas se obtienen sumando los numeradoresy los denominadores a lo largo de la serie independientemente. LaTabla 4 informa las siguientes estadísticas: una estadística de panel-v, panel-rho, panel-PP y panel-ADF. La prueba de cointegración het-erogénea del panel de Pedroni (1999) muestra que no hay un equi-librio relación a nivel global entre las series. Los resultadosmuestranque a nivel global no existe unmovimiento conjunto de las variables,juntamente con los países de ingresos extremos altos, países de in-gresos altos, países de ingresos medios bajos, países de ingresos

bajos.
Para los países de ingresos medios altos se encentra unmovimiento conjunto de las variables a largo plazo, juntamente conlos países de ingresos extremos bajos. Estos resultados no concuer-dan con lo encontrado por, Shang, Li, Li, y Chen, (2018), debido aque demuestran en un estudio hecho en China, que a largo plazoexiste equilibrio entre la proporción de población urbano-rural y ladiferencia de productividad marginal entre áreas urbanas y áreas ru-rales, tomando en cuenta que China es un país de altos ingresos.

Tabla 4. Resultado de la prueba de cointegración de Pedroni
GLOBAL PIEA PIMA PIA PIMB PIB PIEBWithin dimension test statisticsv-statistic -2,35 -0,55 0,25 -0,2 -2,07 -1,62 0,77p-statistic 1,53 0,82 -1,24 -0,4 1,73 1,7 -3,5PP-statistic -1,62 0,79 -2,21 -0,95 0,31 0,7 -6,55ADF statistic -1,85 0,97 -4,55 -0,41 0,53 0,37 -2,92Between dimension test statisticsp-statistic -8.831 -1.19 -1.82 -1.68 -5.87 -4.59 -6.15PP-statistic -26.58 -3.28 -6.98 -6.76 -14.9 -12.92 -16.89ADF statistic -15.82 -3.02 -4.68 -5.36 -7.88 -4.11 -7.84

Note: **significance at 1%, ***significance at .1%.
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La Tabla 5 muestra los resultados del modelo de error vec-torial del panel VECM datos propuestos por Westerlund (2007),que tiene una ventaja atractiva porque establece que la hipótesisconjunta nula es que todas las secciones transversales en el panelestán cointegradas y omiten informar sobre la observación que notiene cointegración (Kasman y Duman, 2015). La prueba de coin-tegración propuesto por Westerlund (2007) verifica la ausencia opresencia de determinación de cointegración.
Tabla 5. Resultados de Westerlund VECM))

Estadístico Valor Z-value P-value
GLOBAL

Gt -2,49 -1,5 0,05Ga 11,29 0,84 0,8Pt -23,63 -4,71 0.00Pa -10,15 -1,85 0,03
PIEA

Gt -3,4 -2,25 0,01Ga -18,61 -1,74 0,04Pt -3,96 -0,36 0,35Pa -8,23 0,21 0,58
PIMA

Gt -3,12 -4,04 0.00Ga -16,78 -3,11 0.00Pt -14,45 -6,39 0.00Pa -17,98 -6,41 0.00
PIA

Gt -3,03 -2,23 0,01Ga -13,65 -0,69 0,24Pt -9,21 -4,21 0.00Pa -16,51 -3,34 0.00
PIEB

Gt -2,53 -1,12 0,13Ga -11,58 0,23 0,59Pt -11,83 -1,48 0,06Pa -9,51 -0,47 0,31
PIMB

Gt -1,92 2,4 0,99Ga -6,97 3,3 1.00Pt -0,88 -0,51 0,3Pa -7,59 1,01 0,84
PIB

Gt -1,92 1,94 0,97Ga -6,79 2,76 0,99Pt -8,49 -1,02 0,15Pa -7,77 0,71 0,76
Note: **significance at 1%, ***significance at .1%.

La tabla 6 muestra los resultados de la prueba de causalidaddel tipo Granger que se estiman sobre la base de la prueba prop-uesta por Dumitrescu y Hurlin (2012), los cuales muestran queno existe causalidad de Granger entre el coeficiente de GINI y laurbanización a nivel global. Para el grupo de países de ingresosextremos altos se encuentra una relación unidireccional, causandola urbanización al GINI; para el grupo de países de ingresos mediosaltos, se encuentra que no existe causalidad de Granger al igual, elcaso de los países de ingresos altos, países de ingresos medios ba-jos, países de ingresos bajos y los países de ingresos extremos bajos.
Tabla 6. GLS con variables de control y sin población urbana))

Dirección causal Grupo W-bar Z-value P-value

URBAN→ GINI

GLOBAL 0,813 -1,221 0,221PIEA 2,946 2,383 0,017PIMA 0,356 -1.930 0,053PIA 0,338 -1,238 0,215PIMB 1.029 0,102 0,918PIB 0,855 -0,457 0,647PIEB 0,733 -0,681 0,496

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5 | CONCLUSIONES
Esta investigación analiza el efecto que tiene la urbanización, sobrela desigualdad de ingresos a nivel mundial, en el periodo 1980-2015. Encontramos una relación de equilibrio a corto plazo entre laurbanización y la desigualdad de ingresos. Mediante el modelo decorrección de error, determinado por el test de Westerlund (2007),encontré la existencia de relación de corto plazo entre las variablesantes descritas. Finalmente, las pruebas de causalidad de Grangerindican que existe únicamente causalidad unidireccional, entre lasvariables para los países de ingresos extremos altos, dando a enten-der que la urbanización causa a la desigualdad de ingresos en estospaíses. Las posibles implicaciones de política económica están ori-entadas a invertir en educación en los países de ingresos mediosbajos, países de ingresos bajos y países de ingresos extremos bajos,debido a que en estos países aún se concentra la riqueza en pocossectores, haciendo que la urbanización genere más desigualdad, laeducación genera oportunidades.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la pobreza y el capital humano
a nivel global para el periodo 1960-2015. Se utilizó datos del World Developmet Indica-
tors WDI del Banco Mundial y la base de datos de Barro y Lee (2010). Con la finalidad de
cumplir con el objetivo propuesto, se ha desarrollado un modelo econométrico en panel
que nos permita conocer su incidencia entre las variables, pobreza y capital humano. Se
aplicó la prueba de cointegración de Pedroni y Westerlund para encontrar el equilibrio a
largo o corto plazo respectivamente, a continuación, se estimó la fortaleza del vector de
cointegración para países individuales a través del modelo deMínimos Cuadrados Ordinar-
ios (DOLS), y para grupos de países que utilizan unmodelo de Panel Dinámico conMínimos
Cuadrados (PDOLS). Los resultados indican la existencia de un equilibrio a corto y largo
plazo para ciertos países a nivel mundial y por grupos de países. La fuerza del vector de
cointegración es significativa, aunque en algunos países se encontró una relación negativa.
Finalmente se realizó el test de causalidad de Granger, se encontró una relación significa-
tiva y unidireccional de la pobreza hacia el capital humano, únicamente para los países de
ingresos bajos, para el resto de los países no se encontró un resultado relevante. Como
implicación de política se recomienda que el gobierno impulse la educación en jóvenes de
escasos recursos para mejorar la productividad y competitividad del capital humano.

Palabras clave: Capital humano; Pobreza; Datos de panel.

Códigos JEL: J24.P46.C33.
ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the relationship between poverty and human
capital at a global level for the period 1960-2015. Data from the World Bank’s World De-
velopmet Indicators WDI and the Barro and Lee (2010) database were used. In order to
meet the proposed objective, an economic model has been developed in the panel that al-
lows us to know its incidence among the variables, poverty and human capital. The Pedroni
andWesterlund cointegration test was applied to find equilibrium in the long or short term
respectively, then the cointegration vector was estimated for individual countries through
the Ordinary Least Squares (DOLS) model, and for groups of countries that use a Dynamic
Panel with Least Squares (PDOLS) model. The results indicate the existence of a short-
term and long-term equilibrium for certain countries at the world level and by groups of
countries. The strength of the cointegration vector is significant, although a negative rela-
tionship was found in some countries. Finally, the Granger causality test was performed, a
significant and unidirectional relationship of poverty to human capital was found, only for
low-income countries, for the rest of the countries no relevant result was found. As a pol-
icy implication, it is recommended that the government promote education for low-income
youth to improve the productivity and competitiveness of human capital.

Keywords: Human capital; Poverty; Panel data.

JEL codes: J24.P46.C33.
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1 | INTRODUCCIÓN
Si es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en
los últimos cincuenta años que en toda la historia, no esmenos el he-
cho de que la desigualdad entre las naciones es una de las caracterís-
ticas que mejor definen al mundo contemporáneo. Este fenómeno
se traduce, sobre todo, en las grandes diferencias existentes entre
los pueblos en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuen-
cia de los procesos económicos que, con diferentes resultados, se
han experimentado en las últimas décadas. Algunas investigaciones
recientes parecen demostrar que los principales factores que inter-
vienen en los conflictos actuales tienen que ver con las dificultades
económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en
el mundo rural, la religión y la inestabilidad política.

Las cifras de personas que carecen de lo básico para sobrevivir
con un mínimo que garantice un nivel elemental de salud son altas,
como por ejemplo : más de 1.200 millones de seres humanos no
tienen acceso a agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda
estimable; existen 840 millones de personas mal nutridas, de los
cuales 200 millones son niños menores de cinco años, y 2.000 mil-
lones de personas padecen anemia por falta de hierro; 880 millones
de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud; y 2.000
millones de personas carecen de acceso amedicamentos esenciales.
Para resumir, nada menos que el 80% de la población mundial vive
en la pobreza. Cabe destacar que la falta de salud no es ni causa
ni efecto de la pobreza, es un componente más de la misma, un he-
cho sustancial a ella y un parámetro que, quizás como ningún otro,
ayuda a identificarla.

A lo largo de los años 90 este proceso de desigualdad mundial
se fue agudizando y definiéndose geográficamente de tal manera
que situar en el mapa los conflictos y guerras abiertas actualmente
en curso, es superponerlos a las zonas cuyas carencias hemos
descrito anteriormente (Actualmente Afganistán, India, Pakistán,
Colombia, Venezuela). La globalización, como fenómeno, arroja, en-
tre otros, un efecto inesperado, o sea que la población de los países
pobres conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que se
vive en otros lugares del mundo y es consciente de esas desigual-
dades. Se globalizan la información y las corrientes financieras, pero
no los derechos de la gente, ni el desarrollo humano, ni el bienestar.
Este conocimiento de la desigualdad, una vez referido a la propia
situación de carencia de bienes y servicios básicos, es generador de
frustración, de actitudes desesperadas, de odio, de integrismo y de
violencia, y hasta de racismo, y no son pocos, o sea nada menos que
3.000 millones de seres humanos pueden sufrir hoy en el mundo
este sentimiento de injusticia.

Para poder capturar este problema se basa en el modelo
endógeno de (Gary Becker 1962), donde se asumen que la edu-
cación es considerada como un bien de inversión y como tal reper-
cute en el propio individuo que la adquiere, con una función de
producción tipo Cobb Douglas. En este contexto el objetivo fun-
damental de este trabajo es examinar el efecto de la pobreza sobre
el capital humano (CH) directa en 70 países. Este trabajo de inves-
tigación responde a la pregunta: ¿Cómo influye la pobreza sobre
el capital humano? La principal contribución de este trabajo es la
clasificación del atlas en seis grupos que se ha determinado a cada
uno de los diferentes países de acuerdo a un rango específico, adi-
cional a ello se realizó un análisis econométrico de la cointegración
de Pedroni para (largo plazo) y Corrección de error de Westerlund
para (corto plazo) de la relación que existe entre las variables yamen-
cionadas anteriormente, empleando metodología de datos de panel
para 70 países lo que nos permita evaluar políticas económicas para
el contexto global.

La investigación se estructura en tres partes adicionales a la
introducción: en la segunda sección proporciona una síntesis de la
revisión de la literatura previa relacionados con la trayectoria de las
variables; en la tercera sección describe los datos y plantea el mod-

elo econométrico; en la cuarta sección discusión de los resultados
encontrados con la evidencia empírica, finalmente la quinta sección
muestra la conclusión y las posibles implicaciones de política.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Existe una amplia literatura que estudia la relación entre la pobreza
y el capital humano, la cual puede clasificarse en dos grupos. En
el primero de ellos se ubican los estudios realizados para los países
con mayores ingresos de las economías desarrolladas. En segundo
lugar, se ubican estudios realizados para las economías en desarrollo
o países subdesarrollados.

Yong (2016) en su trabajo estudio los canales de crecimiento
de capital humano utilizando los datos de panel a la post-reforma
de China, específicamente, su objetivo es distinguir entre el canal de
factor de acumulación, mediante el cual el capital humano aumenta
la producción como un factor de entrada y el canal de producción.
Čadil (2014) demostró que el capital humano debe reflejar la estruc-
tura económica para fomentar el crecimiento económico. De lo con-
trario, podría ser solo causa de unmayor nivel de desempleo debido
al efecto de desplazamiento y desequilibrios en el mercado laboral.

A nivel teórico los trabajos de Ben-Porath (1967), Uzawa
(1965) y Lucas (1988), mencionan una definición de función de pro-
ducción de capital humano que describe el proceso de formación
educativa de los individuos dentro de un escenario de crecimiento
endógeno con generaciones traslapadas. Dentro de este contexto,
el capital humano es considerado como una inversión intertemporal
que realizan los agentes con el objetivo de aumentar su productivi-
dad y su nivel de ingresos futuros.

Incluso la educación está asociada con la salud de las per-
sonas. De la misma forma, Annabi, Harvey, Lan Yu (2011) investi-
gan el gasto público en educación, capital humano y crecimiento en
Canadá: un análisis delmodelo de generaciones solapadas (OLG), en
el cual destaca los resultados que demuestran que el gasto público
tiene un impacto positivo sobre el PIB per cápita y que registra un
aumento de 1 % en el largo plazo. Sin embargo, pocos de ellos uti-
lizan un modelo OLG aplicada a examinar los posibles efectos en
el crecimiento y el bienestar de aumentar el gasto público en edu-
cación.

Glomm y Ravikumar (2001) realizan una simulación de unmod-
elo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE), con acumu-
lación de capital humano para las economías de Canadá y Estados
Unidos, donde la financiación pública de la educación se incorpora
como insumo dentro de la función de producción de capital humano.
Los autores encuentran que el efecto sustitución de unmayor gasto
público en educación, asociado a la reducción de costo de oportu-
nidad del tiempo que invierten los individuos dentro del ciclo ed-
ucativo, domina el efecto ingreso derivado de los salarios que estos
dejan de percibir durante dicho periodo. Ello implica que el gasto
público en educación ejerce un impacto importante en la acumu-
lación de capital humano a través de la inversión de recursos en la
mejor calidad educativa de las escuelas.

En la misma línea, Dufrechou (2016) investigó la eficacia del
gasto en educación pública en América Latina: una comparación
de los países de ingresos altos. Mediante un análisis de regresión
de datos de panel encontraron que existe una relación positiva en-
tre el gasto público y la educación (gasto en educación, comercio,
analfabetismo, la inversión extranjera directa y de cartera como por-
centaje del PIB, capital, importaciones, las tasas arancelarias, ex-
portaciones), es por ello que esta relación tendía a ser más marcada
a medida que se avanzaba sobre los niveles educativos.

Abubakar (2015) y Blanchard (2016) realizaron un estudio a
través del canal de acumulación de capital. Los resultados revelaron
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que el crédito privado bancario y el crédito privado nacional con-
tribuyen significativamente al crecimiento. Shin (2015) investigaron
el impacto del envejecimiento de la población sobre el crecimiento
de la oferta de trabajo, capital social y el crecimiento económico.
La simulación muestra que el envejecimiento de la población dis-
minuye la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo notablemente.
Esto hace que el salario aumente.

Glomm y Ravikumar (2001) realizan una simulación de unmod-
elo DSGE, con acumulación de capital humano para las economías
de Canadá y Estados Unidos, donde la financiación pública de la
educación se incorpora como insumo dentro de la función de pro-
ducción de capital humano. Los autores encuentran que el efecto
sustitución de un mayor gasto público en educación, asociado a la
reducción de costo de oportunidad del tiempo que invierten los indi-
viduos dentro del ciclo educativo, domina el efecto ingreso derivado
de los salarios que estos dejan de percibir durante dicho periodo.
Ello implica que el gasto público en educación ejerce un impacto
importante en la acumulación de capital humano a través de la in-
versión de recursos en la mejor calidad educativa de las escuelas.

Por otro lado, Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2000) investi-
gan el gasto social, capital humano y crecimiento económico en los
países en desarrollo, en que tanto la educación como el gasto de
salud tienen un impacto directo positivo y significativo en la acumu-
lación de capital, y la educación y la salud y un impacto indirecto
positivo y significativo sobre el crecimiento. Así mismo, Shuanglin
(1998) investiga el gasto gubernamental de educación y formación
de capital humano en el cual destaca que un aumento en el gasto gu-
bernamental de educación aumenta la tasa de interés real, y tiende a
reducir el incentivo de los individuos para invertir en capital humano
que obtiene ingresos en el futuro. Mientras tanto, un aumento del
gasto en educación aumenta la productividad marginal de apren-
dizaje, que tiende a incrementar los incentivos para invertir en cap-
ital humano.

Mestieri (2016) Realizo una investigación similar sobre el gasto
público en educación, la acumulación de capital humano y el crec-
imiento. Los resultados de simulación también sugieren que, a pe-
sar de que todos los métodos de financiación se consideran en
el crecimiento económico, con el impuesto laboral como el mejor
rendimiento. Sim (2016) analizo el efecto del trabajo del mercado
infantil en el crecimiento a largo plazo del capital humano. Encon-
tramos heterogeneidades en el tipo de trabajo. Aquellos que tra-

bajan fuera de la empresa familiar tienen un menor nivel educativo
que aquellos que trabajan para la empresa familiar.

Luisa Blanco y Robin Grier (2012) examinaron los mecanismos
de la educación en línea, señalización y capital humano. Con datos
de panel y utilizaron unmodelo de regresión múltiple para los distin-
tos países en el cual encontraron que la educación mejora el capital
humano. Los conocimientos adquiridos en el trabajo incrementan
la productividad de los trabajadores y el capital humano acumulado
repercute positivamente en el crecimiento económico.

Además, Sulaiman, Bala, Tijani, Waziri y Maji (2015) analizaron
la relación entre el capital humano, la tecnología y el crecimiento
económico para Nigeria. El resultado de cointegración reveló que
todas las variables en los dos modelos independientes fueron coin-
tegrados. Por lo tanto, la mejora del sector educativo y más finan-
ciación para la investigación y desarrollo ayuda a fomentar la inno-
vación que son necesarias para facilitar el crecimiento del producto.
Ucal (2014) sobre la IED y la pobreza, indica que no existe relación
estadísticamente significativa entre la IED y la pobreza y es obvio
que la IED reduce la pobreza en los países en desarrollo. En otro
estudio realizado por Jumbo y López (2018), se indica que la IED
neta está sólidamente asociada con menores tasas de desempleo
agregado.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
El objetivo de la presente investigación es examinar la relación que
existe entre la pobreza y el capital humano usando datos en panel.
La base de datos utilizada en la investigación fue obtenida del Banco
Mundial (2018) para la variable asociada con pobreza y la base de
datos del capital humano fue tomada de Barro y Lee (2010). Los
datos en panel utilizados son para 70 países a nivel mundial en el
periodo 1990-2015. La variable dependiente es la pobreza a precios
constantes y la variable independiente es la tasa de alfabetización
como proxy del capital humano. No obstante, estas variables son
usadas ampliamente en la literatura que relaciona la pobreza con el
capital humano. La Tabla 1 muestra la definición de variables.

Tabla 1. Definición de las variables
Variable Descripción Unidad de medida
Variable dependiente

-Pobreza

Mide la cantidad de personas en
términos relativos que viven con
ingresos menores al umbral de
pobreza.

% de personas pobres.

Variable independiente

-Tasa de alfabetización
Mide la cantidad de personas en
términos relativos que saben leer
y escribir.

-Tasa de participación.

La Figura 1 muestra la correlación entre los 70 países a nivel
mundial entre la pobreza y la tasa de alfabetización, podemos evi-
denciar que a nivel global, los países de ingresos extremadamente

altos (PIEA), países de ingresos latos (PIA), países de ingresosmedios
altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB), países de in-
gresos bajos (PIB), países de ingresos extremadamente bajos (PIEB).
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Figura 1. Correlación entre las variables
La tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de

los datos utilizados para 70 países de las variables pobreza y capi-
tal humano (CH) en el periodo 1990-2015, la media de la Pobreza
es 58.68, y para la CH es de 9.13; la desviación estándar entre po-
breza es aproximadamente de 21.72 lo que implica que es mayor
a la variación dentro de la cual es aproximadamente 4.53 y con

respecto a la tasa de alfabetización, la variación general es aprox-
imadamente de 56.92 y la variación es aproximadamente de 54.66
como se puede observar la pobreza global tiene mayor variación en-
tre países que dentro de los países, esto significa que unos países
desarrollados tiene altas tasas de capital humano y los países de in-
gresos bajos tienen altas tasas de pobreza.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos
Variable Mean Std. Dev. Min Max ObservationsPobreza
Overall 58.6843 21.7245 6.2710 97.8580 N =1989

Between 21.3943 8.9278 97.2114 n= 70
Within 4.5306 6.6525 131.5269 T= 25.99CH
Overall 9.1277 56.9176 0.8900 2296.35 N =1989

Between 15.9817 1.4305 139.2 n= 70
Within 54.6587 -121.62 2166.2780 T= 25.99

3.2 | Metodología
El presente trabajo tiene como objetivo examinar la relación entre
la pobreza y el capital humano (Tasa de alfabetización) y para ello
se utiliza datos de panel, con el fin de verificar empíricamente la
relación de corto y largo plazo entre las variables, para lo cual parti-
mos del modelo endógeno de (Gary Becker 1962), donde se asumen
que la educación es considerada como un bien de inversión y como
tal repercute en el propio individuo que la recibe, con una función
de producción tipo Cobb Douglas. De acuerdo a la teoría se plantea
la siguiente ecuación:

Yt = (CH t
β ) (1)

DondeYt representa a la pobreza, CH representa al capital humano,
y el subíndice t indica el tiempo, en este caso, los datos son anuales
para los 70 países. A partir de que la ecuación (1) no es una versión
lineal, para convertirla en lineal a la ecuación aplicamos logaritmos
y agregamos el término de error. Tomando la ecuación (1). Se es-
tablece el modelo de datos de panel de la siguiente manera:

Yi t = (β0 + α0) + β1xi t + µi t (2)

∆Yi t = (δ1+α1) (Yi (t−1) )−β1xi (t−1) ) )+
pi∑
i=1

αi j∆Yi t−1+

pi∑
i=qi

γi j∆xi t−j +µi t

(3)
La ecuación (2) muestra los efectos de la pobreza sobre el capi-

tal humano. DondeYi t representa la pobreza, y x el capital humano
del país i en el periodo t, respectivamente. Así mismo la ecuación
(3) representa la ecuación de cointegración en la que considera los
rezagos y las primeras diferencias tanto de la variable dependiente
como de la independiente para capturar la dinámica temporal y de-
bido a que la pobreza sobre el capital humano no se da de forma
rápida sino que tiene un periodo de tiempo hasta afectar a los nive-
les de producción.

Yt = α0 + λyt−1 + α1t +

ρ∑
i=2

+βj yt−i−1 + Et (4)

La ecuación (4) indica cómo se va a aplicar el test de raíz uni-
taria, es decir para determinar que en estimaciones futuras no existe
problema alguno, dondeYt es la variable para verificar la existencia
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de raíz unitaria α0 es el intercepto, α1es el efecto tendencia ,
t es el tiempo y finalmente Et es la corrección de error, adicional a
ello también se aplicó el test de Hausman para los datos aplicados
con el fin de verificar si son efectos fijos o efectos aleatorios, por
lo tanto, se utilizó las regresiones mínimos cuadrados generalizados
(GLS) o también conocido como regresiones iniciales.

Yi t = αi +
n−1∑
j−1

βi j xi t +
n−1∑
j−1

βi j yi t−j + πi ect t−1 + Ei t (5)

La ecuación (5) representa la variable dependiente de un país
i en el tiempo t. Donde el parámetro t, αi representan (N) obser-
vaciones y los parámetros β , π son parámetros asociados, el ect es
la corrección de error obtenido en el vector de cointegracion y por
último el Ei t representa el término de error aleatorio. Además, el
equilibrio a corto plazo se determina mediante la prueba de West-
erlund (2007) a partir de la siguiente ecuación:

Yi ,t = δi dt +αi (Yi t−1 − βi xi ,t−1) +
pi∑
j=1

αi jYi t−j +

pi∑
j=−qi

γi j xi t−j +Ei t (6)

Donde t=1. . .T e i=1. . .N es decir los períodos de tiempo y en
los países. La expresión dt es el componente determinista. Confi-
amos en la suposición de que el vector xi ,t−1 es el aleatorio indepen-
diente de Ei t , por lo que se supone que estos errores son independi-
entes a través de i. Con la presencia de la hipótesis nula insinúa que
no hay cointegración a corto plazo. La prueba de cointegración de
Pedroni (1999) es utilizada generalmente para verificar la relación
entre la pobreza y el capital humano (CH ) en diferentes niveles de
desarrollo de países.

La ecuación 6 nos permite saber la fuerza del vector de equi-
librio entre las dos variables de interés, dicho de otro modo, la
fuerza de la relación entre las dos variables en cada país se estimó
utilizando un modelo dinámico de mínimos cuadrados ordinarios
(DOLS) y para grupos de países a través de una dinámica ordinaria
del modelo de panel de mínimos cuadrados (PDOLS). La siguiente
ecuación plantea la relación entre las dos variables:

Yi t = αi + δi xi ,t +

p∑
j=−ρ

γi ,t∆xi ,t−j +Ui t (7)

Donde Yi t representa la pobreza i=1...70 países t=1,2 t, es el
tiempo P es el número de retrasos que se efectué en la regresión
mínimos cuadrados ordinarios. Finalmente, usamos la prueba for-
malizada por Dumitrescu Hurlin (2012) para determinar la existen-
cia y la dirección de causalidad entre las dos variables usando la
siguiente expresión:

Yi ,t = αi +
k∑
k=1

γt γi ,t−k +
k∑
k=1

βi xi ,t−k +Ui t (8)

En la ecuación (8), suponemos que βi = β 1i , y que el término αi
se fija en la dimensión de tiempo. El parámetro autorregresivo γt y
el coeficiente de regresión y βi varían entre las secciones transver-
sales. La hipótesis nula a plantea que no hay relación causal para
ningúna de las secciones transversales del panel.

4 | RESULTADOS
La Tabla 3 muestra los resultados del modelo planteado entre la po-
breza y el capital humano (CH), para demostrar esta relación primer-
amente se realizó el test de Hausman, el cual nos permitió verificar
si los modelos de panel son de efecto aleatorio o efecto fijos. En
consecuencia, se evidencia que son efectos aleatorios. También
fue necesario de aplicar el test de Wooldridge, para determinar si
hay auto correlación y heterocedasticidad aplicando a nivel gen-
eral, para solucionar este error se estimó las regresiones de línea
base. De los resultados obtenidos podemos mencionar que los
coeficientes son estadísticamente significativos, en los países ex-
tremadamente alto (PIEA) y en países con ingresos medios bajos
(PIMB) en un 0.01es decir, que la tasa de interés tiene un efecto
positivo en la inversión extrajera directa y no significativo para to-
dos los niveles de países restantes.

Tabla 3. Resultados de las regresiones de línea base de GLS
GLOBAL PIEA PIA PIMA PIMB PIB PIEBCH 0.0034 0.0012 2.0160*** 1.1670*** 3.0860*** 2.7740*** 2.9290***
-0.32 -0.74 -11.28 -3.72 -12.87 -13.75 -3.35Constant 0.27** 59.93*** 41.01*** 45.38*** 49.38*** 40.82*** 48.84***
-3.23 -9.42 -6.98 -7.75 -5.65 -7.19 -6.03Hausman test 0.9726 0.2428 0.5477 0.3324 0.7489 0.6755 0.9081Fixed effects (time) SI SI SI SI SI SI SIFixed effects (country) SI SI SI SI SI SI SIObservations 1749 234 416 442 234 415 78

En la tabla número 4 podemos observar las raíces unitarias de
las dos variables para cada uno de los grupos de países según la
clasificación por ingresos. Ambas variables se expresan en tasas. El
uso de cinco pruebas independientes entre ellos asegura una alta
consistencia y confirma que las primeras diferencias de ambas se-

ries no tienen el problema de la raíz unitaria la Tabla 4 informa los
resultados de las pruebas paramétricas y las pruebas tipo Fisher de
Dickey Fuller aumentado (1981), Phillips y Perron (1988) son no
paramétricos.
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Tabla 4. Raíces unitarias

Grupos Variables LL UB IPS ADF PPGLOBAL Pob -33.0553* -5.5319* -5.10E+02 43.095 -652.926CH -38.6703* -5.9428* 6.747.119 11.01 -PIEA Pob -3.9161* -5.6647* - 15.891 442.456CH -9.6635* -2.3408* 106.144 13.864 505.763PIA Pob -13.3073* -7.9835* 148.876 52.882 39.161CH -15.5045* -3.3153* 160.324 58.829 143.444PIMA Pob -8.7188* -3.2338* - - 96.635CH -10.8634* -3.1043* 142.974 - 133.272PIMB Pob -14.3444* -5.5170* 138.954 24.127 143.444CH -11.7330* -2.4184* 145.467 228.345 113.467PIB Pob -1.8534* -26.8610* 244.323 121.621 18.334CH -2.1639* -29.0698* - 11.327 10.765PIEB Pob -8.5530* -4.2824* 222.118 37.865 65.643CH -17.1501* -5.3237* 33.822 49,876 18.765

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 5 indica los resultados de la segunda etapa, las prue-
bas se estimaron sin efectos de tiempo, en este test se informa los
resultados de ADF (Fisher), PP (Phillips y Perrón) , LLevin (LLC), IPS,
Breigtun (UB). Como podemos observar los resultados de las prue-
bas de raíz unitaria para todos los países a nivel global y por grupos
de países agrupados por el nivel de ingreso per cápita. Las estadísti-

cas ADF, PP, p-statistic y v-statistic mostrar un resultado coherente
entre ellos: las dos series se mueven juntas y simultáneamente en
el tiempo y en la sección transversal. Las estadísticas dentro de las
dimensiones de los paneles y entre las dimensiones de los paneles
son estadísticamente significativas. El mismo resultado ocurre para
los de altos ingresos

Tabla 5. Resultados del test de cointegración de Pedroni
Test Stats GLOBAL PIEA PIA PIMA PIMB PIB PIEBPanel t-statistic -35.66*** -19.61*** -42.14** -15.92** -18.21*** -32.22 *** -48.68***Panel ADF statistic -32.72*** -12.61*** -79.76** -25.51** -21.63** -56.8** -5.054**

Nota: **significante al 1%, ***significante al.1%.

La Tabla 6 muestra los resultados del modelo de corrección de
error de los datos del panel propuesto por Westerlund (2007). La
prueba de cointegración verifica la ausencia o presencia de deter-
minación de cointegración a corto plazo. Como lo habíamos men-
cionado anteriormente no posee el problema de la raíz unitaria. Por
ende, fue necesario estimar la prueba de cointegración de Wester-
lund. Y como podemos observar son resultados a nivel global y para

todos los niveles de desarrollo de países. De los resultados encon-
trados nos permiten decir que existe de un equilibrio a corto plazo
de las variables, además podemos destacar que se cumple debido a
que tiene una significancia de 0.1% a nivel global, países con ingre-
sos extremadamente altos (PIEA), países con ingresos medios bajos
(PIMB) y países con ingresos bajos (PIB) y los restos del nivel de
países no presenta un nivel de significancia relevante.
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Tabla 6. Resultados del test de Westerlund

Statistic Value Z-value P-valueGLOBAL Gt -5.115 -6.963 0Ga -21.149 -3.385 0Pt -25.17 -23.24 0Pa -18.603 -16.433 0PIEA Gt -5.751 -3.253 0Ga -22.392 -3.969 0Pt -7.995 -6.614 0Pa -21.621 -5.425 0PIA Gt -2.652 -1.105 0.035Ga -14.386 0.231 0.091Pt -6.354 -1.183 0.018Pa -16.777 -1.92 0.027PIMA Gt -3.862 -1.784 0.037Ga -18.279 -0.162 0.036Pt -5.917 -2.26 0.012Pa -12.473 -2.613 0.005PIMB Gt -2.069 -2.808 0.003Ga -18.178 -1.56 0.05Pt -12.666 -3.641 0Pa -15.361 -3.98 0PIB Gt -2.316 -4.212 0Ga -15.471 -3.354 0Pt -18.39 -5.303 0Pa -18.438 -4.511 0PIEB Gt -2.879 -2.159 0.015Ga -19.456 -1.774 0.038Pt -10.583 -8.495 0Pa -23.296 -7.074 0

La Tabla 7 informa los resultados encontrados en esta etapa
de la estimación. El panel DOLS es paramétrico y constituye una
opción alternativa para obtener el estimador de panel OLS comple-
tamente modificado desarrollado por Phillips Moon (1999) y Pe-
droni (2001). Estimaron la fuerza del vector de cointegración de
Pedroni (2001) se formalizó en la Ecuación (5), se informa que los
estimadores obtenidos por mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)
para los países individualmente con efectos fijos de tiempo (WT) y

sin efectos fijos de tiempo (WOT). La variable pobreza y capital hu-
mano (CH) se expresaron en tasas. Por lo tanto, los estimadores
se pueden interpretar como elasticidad de una manera directa. Los
países que tienen un coeficiente positivo, la relación entre pobreza
y capital humano, son positivo y si el coeficiente tiende a 1 o es
mayor que 1, la fuerza del vector de cointegración es abrumadora.
Cuando la elasticidad es negativa, la relación entre las dos variables
es negativa.
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De la prueba de Pedroni (2001), estimamos la fuerza del vec-
tor de cointegración por grupos de países, que se informan en el
cuadro 8. Con el fin de garantizar la coherencia de los parámetros
obtenido, estimamos un modelo con una variable ficticia de tiempo
y otra sin la variable ficticia de tiempo. Encontramos que todos los
grupos de países el vector es estadísticamente significativo, pero
es más contundente en el ingreso extremadamente-alto, y con una

relación negativa con tiempo ficticio. En los países de ingresos ex-
tremadamente alto, indica que estos países se encuentran en una
relación equilibrada entre la inversión extrajera directa y las tasas
de interés. Los resultados sin tiempo ficticio destacan que la fuerza
del vector de cointegración es más fuerte cuando aumenta el nivel
de desarrollo del país.

Tabla 8. Resultados del modelo PDOLS en grupos de países
Grupos con Dummy de tiempo sin Dummy de tiempoBeta t-stat Beta t-statGLOBAL -0.00056 -0.0274 -0.2064 -3.4260PIEA -0.4816 -0.9384 -0.6121 -4.0110PIA 0.2891 0.8004 -0.5507 -0.8460PIMA 0.1524 0.5254 -0.4639 -0.3772PIMB 0.2317 1.4360 -0.07594 -0.0337PIB -0.7744 -2.5180 -0.1473 -2.6350PIEB 0.5508 1.2990 0.4477 0.7806

La Tabla 9 muestra los resultados de la prueba de causalidad
del tipo Granger en donde se puede evidenciar que se hizo dos rela-
ciones primero dI ED ıT I dentro de ello cabe destacar que en todos
los niveles de desarrollo de los países no existe causalidad. Segundo
dI ED T I dentro de este rango podemos decir que si existe causali-

dad solo para los países de ingresos bajos (PIB). Los resultados de la
prueba de causalidad muestran que, en los países de ingresos bajos,
la pobreza incide en el capital humano (CH) es decir si existe una
relación causal entre las variables.

Tabla 9. Resultados de causalidad de Granger
Dirección causal Grupos países W-bar Z-bar P-valuePob -CH GLOBAL 0.34 1.62 0.85PIEA 0.67 -0.63 0.49PIA 1.731 0.403 0.689PIMA 1.529 1.859 0.719PIMB 0.61 1.564 0.356PIB 1.053 0.397 0.816PIEB 0.853 -0.362 0.427Pob-CH GLOBAL 1.925 3.163 3.633PIEA 0.513 -0.242 0.312PIA 2.107 2.65 0.071PIMA 1.56 1.821 0.938PIMB 0.439 -0.134 0.762PIB 1.869 3.36 0.007PIEB 1.122 0.051 0.877

5 | CONCLUSIONES
En la presente investigación se analizó la relación entre la pobreza
y el capital humano para el periodo 1960-2015, mediante la apli-
cación de datos de panel, primero los resultados del modelo GLS
muestran que, a nivel global, países de ingresos altos (PIA), Ingre-
sos medios altos (PIMA), Ingresos medios bajos (PIMB) es significa-
tivo y para el resto de nivel de desarrollo no ocurre lo mismo. En
cuanto a la prueba de cointegración de Pedroni (1999) verificamos
la existencia de un equilibrio a largo plazo entre las dos variables, en
cuanto al test de Westerlund (2007) existe equilibrio a corto plazo
solo a nivel global, PIEA, PIMB, PIB. Para determinar la fuerza del
vector de cointegración para cada país individual y para cada grupo
de países, se estimó el modelo DOLS y PDOLS con y sin efectos de
tiempo, respectivamente. De forma general, se puede decir que en
los países de ingresos extremadamente alto (PIEA) presentan fuerza
de cointegración entre la pobreza y el capital humano, en cuanto a
otros países tiene una elasticidad negativa entre las variables, di-

cho de otra manera, se puede decir que en la mayoría de los países
la fuerza del vector de cointegración es fuerte, aunque en algunos
países la relación es negativa. Finalmente se presenta los resultados
de causalidad de Granger, de los cuales se encontró que hay una
relación significativa y unidireccional de la pobreza hacia el capital
humano, solamente para los países de nivel de ingresos bajos para
el resto de países no se encontró un resultado relevante. Una impli-
cación política económica derivada de la presente investigación es
que el gobierno debería impulsar la educación en jóvenes de esca-
sos recursos para conseguir una cantidad mayor de tasa de alfabet-
ización a nivel global.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es examinar la relación entre el capital humano y la de-
sigualdad en el Ecuador en el período 1980-2015 mediante técnicas de cointegración. Los
resultados muestran la existencia de una relación a corto y largo plazo entre la desigualdad
y el capital humano en el período analizado, además de la existencia de causalidad unidi-
reccional desde la desigualdad al capital humano. Los resultados son consistentes con el
marco teórico utilizado, y sugieren la necesidad de incorporar políticas y programas que
busquen disminuir la desigualdad, mediante una expansión educativa el cual es un factor
importante para reducir la desigualdad educativa y, por tanto, la desigualdad de ingresos.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to examine the relationship between human capital and in-
equality in Ecuador in the period 1980-2015 using cointegration techniques. The results
show the existence of a short and long run relationship between inequality and human cap-
ital in the period analyzed, in addition to the existence of unidirectional causality from in-
equality to human capital. The results are consistent with the theoretical framework used,
and suggest the need to incorporate policies and programs that seek to reduce inequal-
ity through educational expansion, which is an important factor in reducing educational
inequality and, therefore, income inequality.
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1 | INTRODUCCIÓN
Ecuador se encuentra en una de las regiones más desiguales del
mundo respecto al nivel de ingresos. La década de 2000 representó
un punto de inflexión en la tendencia creciente de desigualdad que
se había observado en América Latina durante la segunda mitad
del siglo XX (Székely Mendoza, 2015), esta tendencia se refleja en
Ecuador, con un coeficiente de Gini en 2000 de 0,565 (SIISE, 2016).
Según Gachet, Grijalva, Ponce Rodríguez (2019), la reducción de la
desigualdad en Ecuador a nivel individual y entre grupos fue partic-
ularmente grande entre 2007 y 2011. Este período coincide con la
primera mitad del gobierno de izquierda que se caracterizó por sus
políticas redistributivas que incluyeron incrementos en el gasto so-
cial, el empleo público y las transferencias de efectivo. Sin embargo,
los indicadores de capital humano muestran un alto nivel de con-
centración en las ciudades y regiones desarrolladas, por lo tanto, es
cuestionable la tendencia a disminuir de la desigualdad en Ecuador,
puesto que continúa siendo uno de los países más desiguales de
América Latina.

Uno de los enfoques que explica la incidencia del capital hu-
mano en la desigualdad es la teoría de capacidades de Sen (1985).
Donde la ampliación de las capacidades de los individuos les per-
mite desarrollarse y desempeñarse mejor, de tal manera que no
sean definidos por la cantidad de dinero que poseen; sino por el ac-
ceso que estos tengan a mejores oportunidades (educación, salud,
vivienda, libertad, democracia, etc.) que ayuden a tener una alta cal-
idad de vida y así incidir demanera positiva a la disminución de la de-
sigualdad. Algunos trabajos de investigación basados en esta teoría
presentados por D’Agata (2007), Walker (2012), Martins (2015), Vil-
lagómez (2016) y Rambe Mosweunyane (2017) afirman que para
generar las capacidades humanas es necesario que se cuente con un
mayor acceso a las oportunidades para que las personas se formen
y estén en la capacidad de emprender y dinamizar el crecimiento y
desarrollo de un país y así lograr la disminución de la desigualdad
entre los grupos sociales. Para arrojar luz sobre los factores explica-
tivos de la desigualdad, la investigación tiene como principal obje-
tivo conocer el efecto que tiene la formación del capital humano en
la desigualdad. Se utilizan series de tiempo para el período compren-
dido entre 1980-2015, se utilizan dos fuentes de datos, por un lado,
los datos de la desigualdad se obtienen del Banco Mundial (2016)
y, por otro lado, los datos del capital humano se obtienen de Barro
y Lee (2010). El modelo de vectores autorregresivo (VAR), el mod-
elo de corrección de error (VEC) y el test de causalidad de Granger
fueron utilizados para verificar la existencia de cointegración a largo
y corto plazo respectivamente, además de la posible existencia de
vínculos causales entre las variables de estudio. La contribución de
este artículo consiste en observar si el capital humano impulsa real-
mente la reducción de la desigualdad en Ecuador en el corto y largo
plazo.

El artículo se divide en cuatro secciones. Presentamos elmarco
teórico en la primera sección y discutimos la relación subyacente en-
tre la desigualdad y el capital humano. A continuación, describimos
los datos y la estrategia econométrica y finalmente mostramos los
resultados y las respectivas conclusiones.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Sen (1985) plantea el enfoque de capacidades para explicar las
condiciones sociales, políticas y económicas en las que vive la so-
ciedad, estas condiciones son importantes porque pueden llevar al
desarrollo o al deterioro de los funcionamientos y las capacidades
de los individuos que la conforman. La ausencia o el deterioro de
la capacidad individual es una muestra indiscutible de desigualdad,
ausencia de bienestar y una precaria calidad de vida (Urquijo, 2014);

Villagómez, 2016); Rambe &Mosweunyane, 2017). En este sentido
las oportunidades son vitales para el desarrollo del capital humano,
de tal manera que los individuos se puedan desenvolver en un en-
torno donde obtengan los recursos necesarios para desarrollar ca-
pacidades y habilidades que les permitan ser productivos y compet-
itivos en los diferentes sectores económicos y de esta forma dis-
minuir la brecha de desigualdad.

La evidencia empírica que verifica la relación entre el capital
humano y la desigualdad se dividen en tres grandes grupos. En la
primera se presentan estudios realizados en los países que poseen
ingresos altos (Bumann & Lensink, 2016; Fleisher, Li, & Zhao, 2010;
Signorelli, 2016; Zhao, Wu, & He, 2017), en la segunda sección
se presentan aquellos estudios realizados en países subdesarrolla-
dos (Afonso & Gil, 2013; Baten & Juif, 2014; Dahlum & Knutsen,
2017; Fitzsimmons &Callan, 2016; Martins, 2015) y la tercera parte
presenta evidencia para los países de ingresos bajos (Chakraborty
& Gupta, 2009; Marimon & Quadrini, 2011; McCracken, McIvor,
Treacy, & Wall, 2017; Zhang, 2005).

Los resultados encontrados en la primera línea de investigación
(Bumann & Lensink, 2016; Fleisher, Li, & Zhao, 2010); Signorelli,
2016); Zhao, Wu, & He, 2017) muestran que el desarrollo de las
capacidades y la constante formación del capital humano explica
en gran medida la desigualdad y la movilidad intergeneracional del
ingreso. Por otro lado, Fasu (2016) y Shanahan & Runyan (2014)
afirman que la inversión en la formación del capital humano está
determinada por el lugar de nacimiento, el cuidado que se den a los
niños y las oportunidades que se les brinda, así mismo, Damaske,
Bratter & Frech (2016) concluyen que existe un fuerte incremento
de la desigualdad de género a pesar de que en los últimos años las
mujeres han tenido un mayor acceso a la educación.

En las investigaciones realizadas en aquellos países que se
encuentran en desarrollo, Afonso & Gil (2013) afirman que debe
existir una mayor inversión en tecnología que ayude a aumentar
el conocimiento tecnológico hacia un capital humano mejor cal-
ificado, disminuyendo así las brechas entre países; Baten & Juif
(2014) sostienen que se debe prestar mayor importancia a las ha-
bilidades cognitivas que son de vital importancia para el desarrollo
de las capacidades de los individuos. Martins (2015), Dahlum &
Knutsen (2017) y Fitzsimmons & Callan (2016) concluyen que debe
existir una acceso a la formación del capital humano de manera
democrática. Finalmente, en los estudios para países de ingresos
bajos Zhang (2005), Chakraborty & Gupta (2009) en sus investiga-
ciones concluyen que la desigualdad impide el crecimiento de la
producción ya que afecta directamente a la acumulación del cap-
ital y a la formación del capital humano. En cambio, Marimon &
Quadrini (2011), McCracken, McIvor, Treacy & Wall (2017) afirman
que la principal causa de desigualdad en estos países es el deficiente
sistema laboral que no permite que sus trabajadores obtengan un
salario justo que permita el desarrollo de sus capacidades, haciendo
que el capital humano existente sea ineficiente y que la brecha entre
los individuos sea cada vez más amplia.

Como se ha podido verificar con las investigaciones antes men-
cionadas, una población con niveles de educación elevados otorga
al país una importante ventaja competitiva. Por lo tanto, esta pre-
tende aportar evidencia sobre la importancia del capital humano
para reducir los niveles de desigualdad en Ecuador, a través de un
análisis de series de tiempo.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
En la presente investigación se ha utilizado la base de datos del
Banco Mundial (2016) y la base de datos de Barro y Lee (2010). Las
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variables cubren el periodo entre 1980 y 2015. La variable depen-
diente es la desigualdad representada por el coeficiente de Gini y el
capital humano es la variable independiente. Con el fin de obtener
estimadores consistentes se ha incluído rezagos en todas las vari-
ables, las mismas que están expresadas en tasas, que sirven como
referencia para explicar la teoría de capacidades de Sen (1985). La
Tabla 1 resume la descripción de las variables.

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas
Variable Símbolos Descripción

Desigualdad Dt

Mide la distribución del ingreso entre
los individuos u hogares dentro de
una economía se desvía de una
distribución perfectamente igual

Capital
humano Ht

Capacidad y destreza que las personas
adquieren a través de sus inversiones
en educación y en formación

La Figura 1 muestra la evolución de la desigualdad y el capital
humano en Ecuador durante el periodo 1980-2015. Las variables
tienen un comportamiento tendencial característico de las series
temporales, por lo que es necesario la aplicación del test de Dicken
y Fuller (1979) que confirma la estacionalidad de las variables. Para
evitar el efecto espurio que caracteriza a las series temporales se
obtuvo la primera diferencia en las variables y al aplicar el test de
Dickey y Fuller Aumentado (1979), estas se convierten en series no
estacionarias. El proceso aplicado elimina el posible efecto tenden-
cial del capital humano. Lo que quiere decir que las variables tienen
un orden de integración I (1). La Figura 2 comprueba los resultados
obtenidos.

3.2 | Metodología
Con el fin de verificar econométricamente la relación entre la de-
sigualdad y el capital humano en Ecuador se plantea un modelo
econométrico con datos de series de tiempo basado en el enfoque
de capacidades planteado por Sen (1985).

Dt = β0 + β1Ht + εt (1)

Donde Dt es la variable dependiente, Ht es la variable inde-
pendiente (capital humano) y εt es el término de error. El subíndice
t = 1980, . . . , 2015 indica el tiempo. Para el caso ecuatoriano es
necesario la aplicación de una variable dummy que capture la in-
estabilidad económica-financiera que sufrió el país en 1999 debido
a la dolarización. Esta variable toma el valor de cero antes de 1999
y el valor de uno a partir del 2000.

Dt = β0 + β1Ht + β2Dummy + εt (2)

Con el fin de examinar la relación de largo plazo entre las vari-
ables, se plantea un modelo de vectores autorregresivo (VAR) y se
verifica la existencia de vectores de integración, donde las variables
son endógenas y cada variable está en función de sus propios reza-
gos y los rezagos de las otras variables de la función. La Ecuación
(3) muestra el modelo VAR a estimar. El objetivo es determinar si

la desigualdad y el capital humano siguen una tendencia común a
través del tiempo. Al verificar la existencia de equilibrio en el largo
plazo se comprueba la existencia de un cambio que mejore la for-
mación de capital humano en el largo plazo y disminuya el nivel de
desigualdad en Ecuador.

∆Dt = β0 + β1

n∑
i=0

∆Dt−i + β2

n∑
i=0

Ht−i + εt (3)

∆Ht = β3 + β4

n∑
i=0

∆Ht−i + β5

n∑
i=0

Dt−i + εt

Donde es el operador de primeras diferencias. La longitud del
rezago se define con el criterio de información de Akaike. Al ser
verificada la existencia de integración con la primera diferencia de
la desigualdad y el capital humano, se obtiene el término de error de
equilibrio, que es utilizado para la estimación del modelo de correc-
ción de error (VEC), para determinar la existencia de equilibrio en el
corto plazo entre las variables. Lo que significaría que los cambios
que se produzcan en la formación de capital humano ocasionaran
resultados favorables en la desigualdad en al menos dos años, es de-
cir, que los individuos puedan acceder a una mejor calidad de vida al
aplicar los conocimientos adquiridos durante sus años de formación.

∆Dt = β0 + β1

n∑
i=0

∆Ht−i + β2

n∑
i=0

Dt−i + β3

n∑
i=0

εt−1 + µt (4)

∆Ht = β4 + β5

n∑
i=0

∆Dt−i + β6

n∑
i=0

Ht−i + β7

n∑
i=0

εt−1 + µt

Se ha aplicado el test de cointegración a las ecuaciones 3-4 y el
test de corrección de error a las ecuaciones 5-6, las que incluyen la
variable dummy que captura la inestabilidad económica-financiera
del país. Finalmente, en las ecuaciones 3-5, se puede aplicar el test
de causalidad deGranger para determinar la dirección de causalidad
entre las variables.

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La Tabla 2 muestra los resultados del test de Dickey & Fuller (1979)
en niveles como en primeras diferencias. Al comparar el valor calcu-
lado con los valores críticos, se concluye que, al aplicar las primeras
diferencias, las series pierden el efecto tendencial, lo que demues-
tra que las variables tienen una raíz unitaria en niveles, sin embargo,
son series estacionarias luego de aplicar las primeras diferencias I
(1).

Para comprobar la relación de equilibrio en el largo plazo entre
el capital humano y la desigualdad aplicamos el modelo ARDL, de-
bido al tamaño de la muestra es necesario que se utilice la prueba
F para comprobar dicha existencia. Los resultados al aplicar el mod-
elo ARDL se muestran en la Tabla 3. Al verificar que el valor del
coeficiente de la prueba F es mayor se debe rechazar la hipótesis
nula, es decir, existe una relación de equilibrio a largo plazo entre
la desigualdad y la formación del capital humano en Ecuador. En la
tabla 3 se muestran los resultados.
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Figura 1. Evolución de la desigualdad y capital humano en Ecuador

Figura 2. Comportamiento de las variables con la primera diferencia

Tabla 2. Prueba de Dickey & Fuller

Niveles Primeras diferencias I(q)
Valor crítico Valor crítico

Valor calculado 1% 5% 10% Valor calculado 1% 5% 10%
Dt -3,22 -4,29 -3,56 -3,22 -6,37 -4,29 -3,56 -3,22 1
Ht -5,86 -4,29 -3,56 -3,22 -9,61 -4,29 -3,56 -3,22 1

Tabla 3. Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos

[I_0] [I_1] [I_0] [I_1] [I_0] [I_1] [I_0] [I_1]
L_1 L_1 L_05 L_05 L_025 L_025 L_01 L_01

F 13,45 4,04 4,78 4,94 5,73 5,77 6,68 6,84 7,84
T -5,18 -2,57 -2,91 -2,86 -3,22 -3,13 -3,50 -3,43 -3,82
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Tabla 4. Resultados del modelo de Corrección de error VEC)

Beta Coeficiente Error estándar Z P>|z| [Intervalo de confianza del 95%]
∆D 1,00
∆H 17,91 1,63 11,00 0,00 14,72 21,10
Dic 0,32 0,54 0,59 0,55 -0,74 1,37
Error 1,01 0,11 9,09 0,00 0,80 1,23
Constante -2,43

Los resultados reportados en la tabla anterior muestran una
relación de equilibrio entre las variables, estos resultados coinciden
con los presentados en la investigación realizada para el caso es-
pañol (Sanz, Peris & Escámez, 2017) quienes concluyen que una
mejor formación del capital humano disminuye la desigualdad de in-
gresos, sin embargo, estos resultados son visibles solo en el largo
plazo. Este resultado no está alejado de la realidad ecuatoriana,
pues los retornos del capital humano se observan luego de aproxi-
madamente 18 años de estudio, considerando primaria, secundaria
y 5 años de estudios universitarios, aunque claramente el acceso a
la educación superior no está garantizado en su totalidad.

La Tabla 4 presenta los resultados obtenidos en el modelo de
corrección de error (VEC), cuyo objetivo es comprobar la presencia
de equilibrio en el corto plazo. Tal como se indica en la estrategia
metodológica, el coeficiente del error rezagado es estadísticamente
significativo, por lo que se verifica la existencia de una relación en el
corto plazo, es decir, que el capital humano es sensible a los cambios
en la desigualdad.

Los resultados presentados previamente concuerdan con las
investigaciones realizadas por Cuellar (2013) donde sustenta que
la desigualdad en el ingreso tiene efectos negativos de largo plazo
sobre la inversión en el capital humano, ya que los resultados se pre-
sentan enmayor intensidad durante periodos cortos. Este resultado
podría explicarse en los casos donde los individuos alternan sus ac-
tividades académicas y laborales, por lo tanto, existe una retroali-
mentación de conocimientos que permite en períodos cortos mejo-
rar el nivel de vida y por lo tanto, disminuir la desigualdad de ingre-
sos. Székely & Mendoza (2015) mencionan que, si bien hay fuerzas
a corto plazo que están asociadas con mejoras subyacentes en la
distribución del ingreso, incluida la acumulación de capital humano,
la disminución de los rendimientos de la educación explicaría la dis-
minución de la desigualdad en el corto plazo en Ecuador. Así, con-
cluimos que la mejora en la distribución del ingreso podría ser solo
un fenómeno temporal. Además, como mencionan Gasparini et al.
(2016), la experiencia ecuatoriana de reducción de la desigualdad no
es aislada, el descenso de la desigualdad es un fenómeno regional,
por lo tanto, no solo la desigualdad disminuye con el aumento de
capital humano en el corto y largo plazo, sino que este resultado es
heterogéneo en el país. Finalmente, al aplicar el test de causalidad
en el sentido Granger revelan que existe una relación causal unidi-
reccional entre la desigualdad y el capital humano (Dt → Ht ) . Estos
resultados sugieren que la desigualdad genera cambios en el capital
humano

5 | CONCLUSIONES
Este trabajo analizó la relación entre la desigualdad y la forma-
ción del capital humano en Ecuador durante el periodo 1980-2015,
basado en la teoría de capacidades planteada por Sen (1985). Me-
diante la utilización de modelos de series de tiempo incluyendo una
variable dummy que capture la inestabilidad económica y política
del país durante el tiempo analizado. Los resultados mostraron la
existencia de una relación de equilibrio en el lago plazo entre la de-
sigualdad y el capital humano con la aplicación del modelo ARDL.
Mediante el modelo de corrección de error se verifico la existencia

de una relación entre las variables en el corto pazo. Finalmente, el
test de causalidad de Granger reveló la existencia de una relación
causal unidireccional entre la desigualdad y el capital humano. Basa-
dos en los resultados obtenidos, se considera necesario la aplicación
de políticas que ayuden a mejorar el sector de la educación a través
de la creación de establecimientos que cuenten con infraestructura
y equipo tecnológicos de última generación y docentes altamente
calificados. En las futuras investigaciones se podría considerar al-
gunas variables como la corrupción que añaden poder explicativo a
los niveles de desigualdad en América Latina en general, así como
el estudio de la desigualdad por niveles de agregación, por ejemplo,
a nivel cantonal con otras técnicas econométricas.
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RESUMEN
A medida que la economía de los países avanza la carga fiscal ha generado mayor rigurosi-
dad al momento de su recaudación dañando en cierta medida el incentivo de las empresas
para realizar negocios en algunos países, mientras que en otros contribuye a su fortalec-
imiento. El objetivo de esta investigación es analizar la carga fiscal y su incidencia en las
capacidades para hacer negocios en los países que conforman el grupo G20. Utilizando
datos de panel y la metodología de mínimos cuadrados generalizados (GLS) para los 20
países durante el periodo 1995-2016. El grupo G20 se clasificará a su vez en tres gru-
pos: países de ingresos altos, ingresos medios altos, ingresos medios bajos. Los resultados
muestran una alta significancia para todos los modelos excepto la variable de control inver-
sión extranjera directa. La implicación de política propuesta está direccionada al control
de la carga fiscal frente al excesivo gasto público en sectores no productivos de MYPES,
la selección estratégica de inversores extranjeros y en la lucha contra la corrupción de
autoridades encargadas en la recolección de impuestos.
Palabras clave: Carga fiscal. Capacidad de Negocios. G20. Datos de Panel
Códigos JEL: E62. H87.
ABSTRACT
As the economy of the countries advances, the tax burden has generated greater rigor at
the time of its collection, damaging to some extent the incentive of companies to do busi-
ness in some countries, while in others it contributes to its strengthening. The objective of
this research is to analyze the tax burden and its impact on the capacities to do business
in the countries that make up the G20 group. Using panel data and the generalized least
squares (GLS) methodology for the 20 countries during the period 1995-2016. The G20
group will in turn be classified into three groups: high income countries, upper middle in-
come, lower middle income. The results show high significance for all the models except
the control variable foreign direct investment. The proposed policy implication is aimed at
controlling the tax burden in the face of excessive public spending in non-productive sec-
tors of MYPES, the strategic selection of foreign investors and the fight against corruption
of authorities in charge of collecting taxes.
Keywords: Tax burden. Business capacity. G20. Panel Data
JEL codes: E62. H87.
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1 | INTRODUCCIÓN
Siguiendo el informe de Revenue Statistics elaborado por la Organi-zación para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2018)muestra la evolución del sistema tributario, revela como la estruc-tura impositiva ha cambiado hacia un mayor peso de los impuestossobre la carga asumida por las empresas a nivel mundial, en 2018fue de 36,1%, habiendo sido del 37,4% en el año 2000. Para lasmedianas empresas la carga fiscal en 2018 fue de un 39,4%, mien-tras en el año 2000 era de 38,6%. Sin embargo, en el promedio delas economías de América Latina se registró una reducción del dela carga fiscal, que pasó del 1,0% del PIB en 2016 al 0,7% del PIBen 2017. Por otra, el resultado global promedio se redujo del 3,1%del PIB en 2016 al 2,9% del PIB en 2017. De forma global Álvarez(2014) en su estudio menciona que, en las economías desarrolladasla presión tributaria total se ubica por encima del 30% y hasta el 50%en países comoAlemania con un 44.6% en carga fiscal siendo el paísque genera mayor cantidad de negocios a nivel mundial, Brasil con32.3% es el país que más recauda a nivel Latinoamericano, mientrasque Argentina ocupa el segundo lugar registrando un 30.4% del PIB,Canadá mantiene un nivel económico alto con un recaudo en cargafiscal de 32.2; sin embargo, Brasil tiene mayor capacidad para hacernegocios, Japón con una carga fiscal de un 30.3%. Estados Unidoscon 27.1%, Francia con 46.2% es el país que más recauda a nivelmundial, Por su parte, el resultado global promedio se redujo del3,1% del PIB en 2016 al 2,9% del PIB en 2017. En general puededecirse que, en las economías desarrolladas, la presión tributaria to-tal se ubica por encima del 30% y hasta el 50%.

En América Latina los sistemas tributarios que conforman lacarga fiscal presentan algunos aspectos característicos, la mayorparte de los controles fiscales o inspecciones no incluyen auditoríasfinancieras profundas y por tanto no cumplen las normas interna-cionales. Existe poca o nula especialización en la administracióntributaria en términos de orientación al contribuyente, un alto por-centaje de evasión tributaria, insuficiencia de controles para pre-venir la corrupción externa o interna (Tanzi, 2008). La capacidadpara hacer negocios en el estudio de Edrunund (2018) muestra lastransacciones que tienen lugar tanto a nivel nacional como interna-cionalmente para satisfacer necesidades de los individuos y organi-zaciones. Para todos los países cerca del 80% de la inversión directala realizan las 500 empresas más grandes del mundo; más de la mi-tad del comercio internacional, representan la mayor parte del com-ercio a nivel mundial. En el proceso de generación de nuevas empre-sas, a mediados de la década de los 70 se creaban 600.000 nuevasempresas al año. Para 1994, esta cifra alcanzaba el número de 1.2millones de nuevas empresas y para el 2000 en un estudio realizadopor la National Federation of Independent Business (NFIB, 2019)cifraba en 3.5 millones el número de nuevas empresas de todo tipo.
Esta investigación pretende evaluar la carga fiscal y como in-cide en la capacidad de hacer negocios de un grupo de países delG20 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia,Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Reinounido). Utilizamos técnicas econométricas de datos de panel, quenos permiten controlar la autocorrelación y heterogeneidad no ob-servada y obtener estimadores más consistentes. Nuestra hipóte-sis planteada es que los países con menor carga fiscal tienen unamayor capacidad para hacer negocios. Según el Consejo Empresar-ial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 2007) la capaci-dad para hacer negocios contribuye con la estabilidad social y la gen-eración de ingresos e incluso en el desarrollo, saber hacer negociosgeneran unmayor grado de relación, dependencia y familiaridad consus asociados.
Los resultados del modelo de regresión GLS estudiados porBuse (1973) y años después por Greene (2000) muestran que lacarga fiscal deteriora el ambiente para la capacidad de hacer nego-

cios tanto a nivel del grupo G20 como en los países de ingresosmedios altos y en los países medio bajo excepto para países coningresos altos que al tener mayor carga fiscal igual tendrán mayorcapacidad para hacer negocios. Principalmente, como una vía de bi-enestar social y desarrollo económico. Por otra parte, la carga fiscalmuestra un efecto negativo y estadísticamente significativo en laintegridad de los gobiernos después de haber incorporado las vari-ables de control excepto para la inversión extranjera. En este sen-tido la carga fiscal es un mecanismo clave para aumentar la capaci-dad de hacer negocios desde el control de los impuestos, la ayudaa los países más pobres y propensos a la corrupción. Además, eldesarrollo y el gasto público como se conoce también son mecanis-mos que ayudan al crecimiento en la capacidad para hacer negociosde los países. Basado en los resultados encontrados se puede con-siderar las siguientes implicaciones de política, el control de la cargafiscal frente al excesivo gasto público en sectores no productivos deMYPES (Avolio et al., 2011) y la lucha contra la corrupción de autori-dades encargadas en la recolección de impuestos. El aporte de estainvestigación es demostrar cómo una baja carga fiscal permite au-mentar la capacidad para hacer negocios en los países del G20. Lacarga fiscal en los países está basada en impuestos al consumo y eningresos procedentes de la explotación de recursos no renovables.La base imponible de ambas fuentes de recursos se caracteriza porsu alta volatilidad. Para ello analizamos la reducción de la carga fis-cal y la capacidad para hacer negocios de los países del G20, ademásde conocer las vías alternas de cómo mejorar la capacidad en hacernegocios por medio de las variables de control como mayor Inver-sión Extranjera, mejorar el índice de desarrollo o en el aumento dela población económicamente activa.
El resto de la investigación tiene la siguiente estructura. Enla segunda sección se muestra una revisión de las investigacionesprevias sobre el tema. En la tercera sección se presenta los datos yplanteamientos de la estrategia econométrica. En la cuarta secciónse expone los resultados encontrados con la teoría y la evidenciaempírica. La quinta sección contiene las conclusiones.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA
Se revisan estudios relacionados con la carga fiscal y su capacidadpara hacer negocios desde la década de los noventas, Easterly Re-belo (1993) presentan un estudio empírico para 105 países condatos de sección cruzada que cubren el periodo 1970-1988, en elque se analiza cómo un amplio conjunto de variables fiscales y vari-ables impositivas afectan a la capacidad para hacer negocios. Añosdespués Myles (1995) habla sobre el inadecuado uso de los recur-sos recaudados por el gobierno vía tributos, de los cuales a su vezse percibe poca incidencia directa en el bienestar para hacer nego-cios de un país y fomento del crecimiento empresarial, trae comoconsecuencia el aumento en los niveles de informalidad empresar-ial y evasión tributaria. El año siguiente Glabush (1996) señalan quela carga fiscal es aquella que se aplica indistintamente del nivel deingresos, razón por la cual la carga del impuesto recae en mayorgrado sobre los que cuentan con menos recursos y tengan un ne-gocio. Mendoza et al. (1997) en adelante MMFA, analizan losefectos de la estructura impositiva (carga fiscal) y relaciones inter-nacionales utilizando como referencia teórica un modelo de crec-imiento endógeno con dos sectores, en el que encuentran que,aunque los cambios en la estructura impositiva pueden afectar a latasa de inversión y mejorar el bienestar del sector empresarial, ape-nas afectan el crecimiento económico en largo plazo. Kneller et al.(1999) afirma que tanto la imposición de la carga fiscal como el gastoen el comercio reducen el crecimiento económico, cuando analizanla correlación entre estas variables en una muestra de 22 países dela OCDE para el periodo 1970-1995. Años después DonFullerton& Gillert (2002) describen que, en primer orden, es preciso
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considerar sobre esta cuestión, que el estudio de la incidencia de losimpuestos no sólo hace referencia a la carga económica de los mis-mos, sino que también tiene que ver con la observación del impactoque los impuestos tienen sobre la distribución del bienestar en unasociedad. Dos años más tarde estudios de Wenli Sarte (2004),hablan de cómo la reducción de progresividad de la reforma fis-cal 1986 provocó un ligero incremento del crecimiento (entre 0,12y 0,34%) y un aumento de la desigualdad de la renta. Mcfadden(2008) sostienen que la carga fiscal no presta relación significativacon la capacidad para hacer negocios. Entre las definiciones de pre-sión fiscal, vale la pena señalar la indicada por el Banco Interamer-icano de Desarrollo (Villela & Barreix, 2013), la cual se identificaa partir de la recaudación tributaria efectiva de un país como por-centaje de su producto interno bruto, PIB, y ésta se relaciona dealguna manera con la proporción de ingresos que en promedio losciudadanos deben aportar al Estado por la vía tributaria según estu-dios de EvaluEcon (2009) y Monteverde (2005).
Teniendo énfasis en nuestras variables a implementar, es pre-ciso señalar que el fenómeno y los efectos de la carga fiscal sobre laspersonas u organizaciones han sido una preocupación implícita enlas reflexiones de todos aquellos que han estudiado los asuntos trib-utarios (Pérez, 2007), pues las consecuencias que se generan conocasión de una aplicación desmedida e inequitativa de los tributosno sólo incluyen incidencias en lo económico sino también en lo so-cial. A partir de este referente, Brakman et al. (2006) habla comovale la pena señalar que el desarrollo económico de un país estáligado al aumento de su producto nacional bruto y a la poblacióneconómicamente activa siendo una de las variables de control enesta investigación, condiciones se logran en parte con el aumentode las utilidades de las empresas. Por ende, cuando la carga fiscal esexcesiva, los recursos disponibles disminuyen, lo que lleva a su vezal pago de menos impuestos o al aumento de acciones de evasióntributaria, lo cual merma el ingreso de recursos estatales para elcumplimiento de sus políticas de desarrollo (Avellaneda, 1980).
Se puede afirmar que el aumento en el grado de la carga fis-cal debilita la capacidad para hacer negocios (Parra, 2007). En estesentido, es preciso tener en cuenta, además, que la imposición dela carga fiscal en forma desmedida contribuye con la gestación deproblemas como desestabilidad económica, desempleo, pobreza, in-formalidad empresarial, inseguridad, violencia y emancipación so-cial, entre otros más. Dentro de la caracterización de la carga fiscal,un primer elemento a revisar son las fuentes de la tributación. Eneste sentido, de acuerdo con Bonilla (2002) “las tres fuentes básicasde la capacidad tributaria son: la propiedad o riqueza, los ingresos yel consumo”. A partir de la identificación anterior, se podría plantearque los tributos pueden constituirse entonces, como el efecto delacto impositivo sobre dichas fuentes. Sin embargo, un criterio másformal de los tributos se orienta a definirlos como pagos, bien seaen dinero o en especie, que los integrantes de una comunidad o so-ciedad están obligados a pagar al Estado para contribuir a su sosten-imiento (Mallat & Davis, 1997). Los tributos, a su vez, se clasificanen tres especies: las tasas, las contribuciones y los impuestos. Laidentificación de las tasas y las contribuciones es relativamente sen-cilla, en tanto que la identificación de los impuestos es un tanto máscompleja. En relación con las tasas, éstas pueden ser de dos tipos:las tasas de servicios públicos, las cuales se relacionan con el pagopor la prestación de un servicio cuya obligatoriedad está supeditadaal uso del mismo, como el alumbrado público; y las tasas fiscales, ysegundo que hacen referencia a los pagos que obligatoriamente sedeben dar al Estado como contraprestación de un servicio, comolos peajes (Robledo, Gómez, Restrepo, 2008). La carga fiscal y lossistemas fiscales en los países se han orientado hacia la tributaciónindirecta, lo que implica un alto grado de afectación en la regresivi-dad y, por ende, una mayor desigualdad en la distribución del gastopúblico mostrados en los estudios de Centrángolo Sabaini (2006) yBenardi et al. (2008) indican que la fiscalidad no tiene un impacto re-distributivo, lo que generamayor desigualdad e incentiva la pobreza.

El informe Doing Business (2010), Bank, The world Bank (2010) yBank, Global Economic Prospects (2019) señalan que en la mayoríade los casos el cumplimiento de las obligaciones tributarias suponeuna seria carga en cuanto al costo y el tiempo, lo cual disminuye losincentivos para la inversión y fomenta paralelamente la informali-dad. Considerando lo estudiado por Escobar (2017) la experienciarefleja que el incremento de la carga fiscal en los países no sólo de-sestimula la capacidad para hacer negocios y la inversión, sino quetambién entorpece el dinamismo empresarial, con lo cual se bloqueala recuperación y se agudiza la crisis económica. Las altas cargas fis-cales además de afectar al desempleo y la pobreza, genera variosefectos colaterales que, a su vez, tienen un alto impacto negativono sólo en lo económico, sino en lo social, como la informalidad em-presarial y el desequilibrio de la competitividad regional (Morales,2010). Otra consecuencia por una alta carga fiscal es la informal-idad empresarial, la cual, en la mayoría de los casos, es productode una decisión basada en la evaluación del costo-beneficio queimplica el acatamiento de las normas en materia de conformacióny sostenimiento empresarial mencionan Colina & Giordano (2017).La excesiva carga fiscal ataca la competitividad en varias empresasexistentes en todo el mundo según el artículo de Zevallos (2019)sobre todo en términos de las posibilidades de desarrollo empresar-ial, comercial y económico del país dentro de los nuevos escenariosglobales. La carga fiscal limita en sumo grado los incentivos paratrabajar o invertir igual un deterioro en la capacidad para hacer ne-gocios según Schwab (2019). Es preciso señalar que la alta carga fis-cal existente en un país imposibilita en alto grado la inversión de laspymes en infraestructura, publicidad, tecnologías de información,proyectos de expansión internacional y sistemas de gestión empre-sarial dicho (Barón, 2015).
La Carga fiscal se constituye al recaudo de los impuestos, és-tos pueden ser preliminarmente tipificados como directos e indirec-tos. Hay dos concepciones en relación con la definición de estosdos tipos de impuestos; una de ellas que se considera a partir dela identificación del sujeto sobre quien recae la obligación del im-puesto y la del sujeto que lo paga, y la otra, que se fundamenta enla apreciación de la persona o el acto respecto del cual se generael impuesto y, por tanto, lo afecta (Ecavarría, 2005). Estas refer-encias con respecto a variables distintas manejan una en común,los impuestos, pero tienen una correlacion similar en estos trabajos.De esta manera, Romero (2010) considera que los impuestos direc-tos se pueden identificar por una parte como aquellos en los que elsujeto sobre quien recae la obligación económica es el mismo quetiene la obligación del pago al estado, por otra parte, como aquellosque inciden sobre las personas, como los impuestos sobre la renta,las ganancias de capital o el patrimonio neto; en el caso de la cargafiscal, éstos se definen en un sentido, como aquellos en los cualesel sujeto sobre quien recae la obligación económica del impuesto yel sujeto que tiene la obligación de su pago son diferentes y en otrosentido, como aquellos que gravan las operaciones, los bienes o losservicios, mas no a las personas. Tal es el caso del impuesto al valoragregado, también conocido como IVA. Si el impuesto recae sobreuna operación, bien o servicio gravado, no hay una distinción sobrequién debe pagarlo y la norma tributaria así lo establece.
En otro ámbito, una cualidad de la carga fiscal supremamenteimportante a observar y que se relaciona con el impacto económicoy social de éstos, tiene qué ver con la relación de la carga imposi-tiva y el nivel de ingresos (González, 2013); como la carga fiscal detipo proporcional, es decir, aquella cuya carga impositiva aumenta amedida que aumenta el ingreso, existiendo así una proporcionalidadentre la carga y el nivel de ingresos, como el impuesto de renta, ocomo los impuestos regresivos –conocidos igualmente como grad-uados– que son aquellos que se aplican indistintamente del nivelde ingresos, razón por la cual la carga del impuesto recae en mayorgrado sobre los que cuentan con menos recursos (Romero, 2010).Por tanto, el impacto directo de la carga fiscal en las finanzas de lospaíses bajo la observación cuantitativa relacionada con el total
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de la renta que es detraída a una empresa por concepto del estu-dio por parte de Romero et al. (2016) la carga fiscal en un sentidomás concreto se relaciona con la afectación porcentual total que elpago de los tributos conlleva sobre las utilidades y la capacidad parahacer negocios de las empresas, incluyendo no sólo la totalidad delos tributos en términos de su tasa y aplicación financiera, sino tam-bién aquellos gastos asociados a su pago. Es así que la evidencia em-pírica supone la hipótesis de que existe una relación negativa entrela carga fiscal y la capacidad para hacer negocios a mediano plazo,mientras que para que esta tenga impacto en el corto plazo debeestar acompañado de otras variables como el desarrollo, el gastopúblico, disminución de los impuestos comerciales, etc. Los resul-tados de correlación entre los estudios no difieren en cualquierade los escenarios analizados mostrando un daño para quienes ten-gan algún tipo de negocio o quieran comenzar a emprender; mien-tras que otros estudios señalan como algunos países con una cargafiscal elevada han apostado por una correcta repartición del Gastopúblico lo que provoca un aumento de la capacidad para hacer ne-gocios. La investigación pretende aclarar cuál es el comportamientode la carga fiscal como incentivo a las capacidades para hacer nego-cios en cuatro grupos de países a nivel del G20 utilizando técnicaseconométricas modernas para datos de panel.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos
Para analizar el efecto de la carga fiscal en la capacidad para hacernegocios en los países del G20 se utilizó datos tomados de la basede datos del Banco Mundial (2019) y la base de datos del Índicede libertad económica (2019). La investigación se realiza para 19países y la Unión Europea en el periodo comprendido entre 1995y 2016 utilizados mínimos cuadrados generalizados (Greene, 2000).El planteamiento de la cobertura es limitado particularmente porlos datos sobre carga fiscal y la capacidad para hacer negocios. Elmodelo se basa principalmente en la variable dependiente capaci-dad para hacer negocios y la independiente carga fiscal, comple-mentándolo con tres variables de control para mejorar la robustezdel comportamiento econométrico. La investigación considera ladivisión Atlas realizada por el Banco Mundial para clasificar a lospaíses de acuerdo al nivel ingreso per cápita. Los países de ingresosaltos (PIA) los países de ingresos medios altos (PIMA), los países deingresos medios bajos (PIMB) y los países de ingresos bajos (PIB).

Tabla 1. Descripción de variables
Variables Definición Medición

Dependiente:Capacidad parahacer negocios

Está destinado a medir las regulaciones que afectandirectamente a las empresas y no miden directamentelas condiciones generales de más, tales como la proximidadde un país a los grandes mercados, la calidad de lainfraestructura, la inflación, o la delincuencia. (Boxwell, 1995)

Está expresada como porcentaje,con valor de cero a cien. Cero representaun deterior en la capacidad para hacernegocios a y cien una alta capacidad.

Independiente:Carga Fiscal

La carga tributaria es una medida compuesta que refleja lastasas impositivas marginales sobre los ingresos personalesy corporativos y el nivel general de impuestos (incluidos losimpuestos directos e indirectos impuestos por todos los nivelesde gobierno) como porcentaje del producto interno bruto (PIB).(Morales, 2010)

Cada una de estas variables numéricas tieneun peso igual a un tercio de la puntuacióndel componente, expresada finalmente enporcentaje con valores de 0 a 100.
Control:Desarrollo Economico

La capacidad de los ingresos de los países o regiones paracrear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestareconómico y social de sus habitantes. (Lacomba, 2004.)
Está expresada como porcentaje, con valorde cero a cien. Cero representa una equidadperfecta y cien una inequidad perfecta.

Control:Inversión ExtranjeraDirecta
Captura la carga impuesta por los gastos del gobierno, queincluye el consumo por parte del estado y todos los pagos detransferencia relacionados con diversos programas de derechos(Grau, 2013)

Representa el gasto gubernamental totalpromedio en todos los niveles comoporcentaje del PIB para los más recientestres años.
Control:Tasa de PoblaciónAciva

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por lapoblación a mitad de año. El PIB a precio de comprador es lasuma del valor agregado bruto de todos los productores residentesen la economía más todo impuesto a los productos, menos todosubsidio no incluido en el valor de los productos.(Turra & Queiroz, 2009).

Tasa de crecimiento porcentual anual delPIB per cápita en moneda local, a preciosconstantes.

Siguiendo el estudio de Gonzáles (2018), primero se identificóla carga fiscal por países y la capacidad para hacer negocios, de igualforma, por cada país. Finalmente se incluye las variables de con-trol como son el índice de desarrollo e inversión extranjera directaobtenidos por el banco mundial. La Taba la 1 muestra de formadetallada una descripción de las variables utilizadas en el modeloeconométrico de este estudio.
En la Figura 1 se observa una correlación positiva entre la ca-pacidad para hacer negocios y la carga fiscal en los países G20 deforma global y clasificados por su nivel de ingresos; altos, mediosaltos, medios bajos. El primer recuadro donde se encuentran to-dos los países del G20 se muestra que la relación es negativa e in-dica claramente que el impacto que tiene la carga fiscal no mejorala capacidad para hacer negocios. La CEPAL (2018) señala que no

resulta del todo claro que la transición de sistemas de reparto a sis-temas de capitalización produzca una disminución de la carga fiscalde mediano plazo. En el cuadro PIA las variables mantiene una cor-relación positiva puesto que estos países con una economía fuerteson quienes invierten más presupuesto en mercados emergentespara sus economías (Argueta & Salzar, 2015). En el cuadro PIMAel impacto de la carga fiscal en la capacidad para hacer negociosva cayendo, debido a que estos países con ingresos medios altosprefieren recaudar más que impulsar a sus emprendedores (FAE-USACH, 2013). Por último, en el cuadro PIMB la relación se vuelvenula puesto que las tasas impositivas para el cálculo de la carga fiscalno son llevadas administrativamente correctas (Trigueros Lorenzo,2013).
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Figura 1. Correlación de la Carga fiscal y la capacidad para hacer negocios

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de las vari-ables carga fiscal, capacidad para hacer negocios y los estadísti-cos descriptivos de las variables de control: índice de desarrollo,inversión extrajera y tasa de población activa. Entre los estadísti-cos descriptivos se muestra la media, desviación estándar, el inter-

valo mínimo y máximo, y el número de observaciones tanto a nivelglobal como entre y dentro de cada uno de los países de estudio. Ladesviación estándar es significativa para todas las variables, espe-cialmente entre los países, lo que permite realizar una mejor com-paración entre estos.

Tabla 2. Resumen de los estadísticos descriptivos
Variable Media DesviaciónEstándar. Min Max Observaciones
Carga fiscal Global 67,76 13.89 0 99.7 N = 440Entre 11.62 46.74 94.97 n = 20Dentro 8.02 -27.21 81.82 T = 22Capacidad para Global 72,36 14.6 0 100 N = 440hacer negocios Entre 12.24 49.33 89.24 n = 20Dentro 8.41 2.77 96.67 T = 22Índice de desarrollo Global 0,78 0.11 0.46 0.93 N = 440Entre 0.11 0.54 0.9 n = 20Dentro 0.04 0.68 0.88 T = 22Inversión extranjera Global -1,17 47.66 -988.41 96.78 N = 440directa Entre 10.18 -44.39 4.81 n = 20Dentro 46.61 -945.72 90.31 T = 22Tasa de poblacion Global 611,93 7.83 45.06 83.13 N = 440activa Entre 7.88 48.3 81.68 n = 20Dentro 1.51 56.91 66.82 T = 22

3.2 | Formalización econométrica
Gonzáles (2018) y Viñamagua et al. (2016) afirman que, un excesode la carga fiscal en el sistema tributario, provoca que las empresasPYMES lo vean como un obstáculo al momento de emprender o derecaudar fondos para el pago de estos. Considerando que un excesode carga fiscal quita incentivos en quienes desean emprender y dis-

minuye la competitividad para aquellas empresas que ya se encuen-tran en el mercado. Sin embargo, los estudios de Colina & Giordano(2017), Ecavarría (2005), OCDE (2018) y Newberry (2006), señalanque el mejor ambiente que un país toma para hacer negocios es através de la carga fiscal, considerándolo importante para promoverel comerciomultilateral e internacional, así como la inversión extran-jera directa y el desarrollo para el crecimiento inclusivo, sostenido yequitativo, consiguiendo en cierta medida la erradicación de la
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pobreza (Stanley, 2018).
La investigación propuesta utiliza datos de panel, en este sen-tido mantienen ventajas dentro del análisis econométrico. Primera-mente, esta metodología permite integrar un mayor número de ob-servación reduciendo así la colinealidad entre las variables. En se-gundo lugar, la estrategia econométrica planteada permite la apli-cación de una serie de pruebas de hipótesis con las cuales sepuede confirmar o rechazar la heterogeneidad y estimar de unaforma dinámica los procesos de ajuste entre las variables. Final-mente, en tercer lugar, se refiere a los avances en el desarrollo demodelos con variables dependientes discretas y limitadas (Viñam-agua, et al., 2016) y (Newberry, 2006). En este sentido, el usode esta metodología permite obtener resultados más consistenteseficientes y actualizados con respecto a los modelos de seccióntransversal.
La investigación con metodología econométrica, trabaja condatos de panel con el fin de verificar la relación entre los ingresos fis-cales y las capacidades para hacer negocios. Las capacidades parahacer negocios en los diferentes países pueden tener un compor-tamiento tanto fijo como aleatorio. La estimación de efectos fijosestablece que el término de error se puede dividir en una parte fija,constante para cada individuo vi y otra parte que constituye el tér-mino de error aleatorio ui ,t . En contraste, la estimación de los efec-tos aleatorios indica que los efectos individuales no son independi-entes entre sí, tienen la misma especificación que los efectos fijos,con la diferencia de que vi no es fijo para cada país, sino que es uncomponente aleatorio con un valor promedio.
La primera estimación realizada con mínimos cuadrados gener-alizados (GLS) se muestra en la ecuación (1), se eligió esta forma deestimación debido a la presencia de heteroscedasticidad y autocor-relación. Este modelo también incluye la elección de efectos fijos yaleatorios determinados mediante el test de (Hausman, 2015). Laecuación (1) muestra la variable dependiente correspondiente a lacapacidad para hacer negocios de los países i=20 en el periodo t(1995-2016), La ecuación 1 representa la regresión básica del mod-elo:

i fi ,t = α0 + α1cpn i ,t + vi + ui ,t (1)

Los efectos individuales de la carga fiscal pueden ser fijos oaleatorios. La estimación de efectos fijos establece que el término

de error puede dividirse en una parte fija, constante para cada país
vi y otra parte constituye el término de error ui ,t . Mientras tanto,los efectos aleatorios cuya estimación indica que los efectos indi-viduales no son interdependientes entre sí, tienen la misma secuen-cia que los efectos fijos, pero con la diferencia que vi no es fijo paracada país, puesto que es un componente aleatorio con un promedioigual a vi . Además, se incorporó variables de control como el índicede desarrollo humano (dit), el índice de inversión extranjera (ieit) yla tasa de poblacion activa (pait) que permiten darle una mayor ro-bustez al modelo. De acuerdo a la determinación de la prueba deraíz unitaria mediante los test de Dickey & Fuller (1981) y el testde Phillps & Perron (1988). La estimación del orden de integraciónde las series con intercepto y tendencia se muestra de la siguienteforma en la ecuación (2):

i fi ,t = α0 + α1cpn i ,t + di ,t + α3i e i ,t + α4pai ,t + vi + ui ,t (2)

Mediante el uso del criterio de información de Akaike (1974)determinamos el número de rezagos de la serie. Dentro de esteanálisis también se incorporan los tests de Levin, Chien, & Chua(2002), Pesaran, & Shin (2003) y Breitung & Candelon (2005), ase-gurando que las series utilizadas en las estimaciones posteriores notienen el problema de la raíz unitaria.

4 | DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La Tabla 3 reporta los resultados de la estimación de la Carga fiscalcomo evidencia empírica para los países conformados por la G20 pe-riodo 1995-2016. La tabla contiene la regresión estimada con datosobtenidos del Economic Freedon (2019), UNESCO y World Devel-opment Indicators periodo 1995 al 2016. El modelo contiene cua-tro regresiones: a nivel GLOBAL, para países de ingresos altos (PIA),países de ingresos medios altos (PIMA) y países de ingresos mediosbajos (PIMB) según la clasificación del ATLAS del Banco Mundial(2019). Como observamos la Carga Fiscal tiene un impacto de 017%a nivel global y de 0,23% sobre la capacidad para hacer negocios enlos países de ingresos altos (PIA), puesto que sus ingresos permitenfortalecer las capacidades para hacer negocios en estos países; encontraste, los países en desarrollo no poseen un considerable gradocarga fiscal en su estructura social y económica.

Tabla 3. Regresión básica entre la Carga Fiscal y Capacidad para hacer negocios
GLOBAL PIA PIMA PIMBCarga Fiscal 0.173*** 0.226*** -0.0901 0.352*(-3.9) (-4.37) (-0.97) (-2.55)Constant 75.34*** 69.34*** 84.32*** 33.91***(-25.53) (-18.09) (-12.6 ) (-3.88)Observations 440 197 199 44Adjusted R2

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 4 muestra los resultados de la regresión básica, dondese incluyeron las variables de control, en este modelo la carga fis-cal es positiva y estadísticamente significativa para el G20 global ypara el grupo de países con ingresos altos (PIA), mientras que lospaíses con ingresos medios altos y medios bajos se muestra posi-tiva, pero no significativa. Como se observa, para el G20 a nivelglobal y para el PIA, el índice de desarrollo humano presenta unamayor incidencia sobre la capacidad para hacer negocios, al igualque la tasa de población activa, lo que indica el correcto y oportunoaprovechamiento de los recursos suministrados por el Estado en

el sector salud y educación (aspectos considerados en la medicióndel IDH); mientras que, la inversión extranjera directa a pesar demostrarse positiva no es estadísticamente significativa para ningunode los grupos de países, lo que reflejaría que los países de ingresosaltos no dependen de este tipo de inversión, pudiendo ser gener-adores de riqueza por sí mismos, diferente al caso de los países envías de desarrollo que muchas veces a pesar de necesitar o depen-der de la inversión extranjera directa no logra aprovecharla eficien-temente o no logra ser estratégicamente canalizada.
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Tabla 4. Regresión básica con variables de Control

GLOBAL PIA1 PIMA1 PIMB1Carga Fiscal 0.176*** 0.173*** 0.00653 0.186(-4.24) (-3.33) (-0.08) (-1.42)
Indice de desarrollo 90.22*** 107.9*** 105.6*** -110.1***Humano (-10.35) (-3.68) (-11.48) (-5.35)
Inversion Extranjera 0.0017 0.00132 0.24 0.0477(-0.4) (-0.3) (-1.56) (-0.36)
Tasa de poblacion Activa 0.209*** 0.380** -0.0468 1.240***(-3.38) (-2.94) (-0.60) (-7.66)
Constant -11.86 -35.53 0.859 23.19***(-1.74) (-1.84) (-0.09) (-3.88)Observations 440 197 199 44Adjusted R2

estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

La Tabla 5 muestra los resultados de la regresión GLS con vari-ables de control. Los resultados indican que la carga fiscal sigueman-teniendo su efecto positivo sobre la capacidad para hacer negociostanto a nivel global como en los países de ingresos altos (PIA). Comose evidencia en los tres modelos la carga fiscal ayuda a potenciar lacapacidad para hacer negocios puesto que permite unamejor vincu-lación con la sociedad especialmente en aquellos lugares donde sepretende mejorar los niveles de productividad. Estudios empíricoscomo los de Avellaneda (1997) indican que los tributos se orientan

a ser definidos como pagos, bien sea en dinero o en especie, que losintegrantes de una comunidad o sociedad están obligados a pagaral Estado para contribuir a su sostenimiento. Según el Consejo Em-presarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la capacidad parahacer negocios contribuye con la estabilidad social y la generaciónde ingresos fiscales e incluso en el desarrollo saber hacer negociosgeneran unmayor grado de relación, dependencia y familiaridad consus asociados (WBCSD, 2007).

Tabla 5. GLS con variables de control
GLOBAL PIA PIMA2 PIMB2Carga Fiscal 0.155** 0.455*** 0.0253 -0.0157-2.77 -6.1 -0.34 (-0.11)

Constant 63.84*** 54.69*** 69.11*** 52.68***-16.47 -11.9 -12.18 -4.9Test de Hausman 0,000 0,000 - 0,0001Test de Autocorrelación serial 0,8551 0,7741 0,8957 0,7168Efectos fijos(Tiempo) Si Si No SiEfectos fijos (País) Si Si No SiObservations 440 197 199 44Adjusted R2
estadístico t en paréntesis * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001

5 | CONCLUSIONES
Esta investigación analiza la relación entre la capacidad para hacernegocios y la carga fiscal para 20 países que conforman el G20,clasificados en grupos de países de acuerdo a su nivel de ingresos,período 1995-2016 mediante datos de panel y mínimos cuadradosgeneralizados (GLS). Los resultados del modelo GLS muestran quela carga fiscal tiene una incidencia positiva sobre la capacidad parahacer negocios únicamente a nivel global del G20 y en el grupo depaíses de ingresos altos (PIA), lo que podría indicar una situación ad-versa para los grupos de ingresos medios altos (PIMA) y países deingresos medios bajos (PIMB), asumiendo que la carga fiscal dañaprincipalmente sus ingresos al no contar con una administración quedistribuya y recaude los tributos de forma correcta. Por otra parte,pero en la misma dirección, después de haber incorporado las vari-ables de control, tanto el índice de desarrollo como la poblacióneconómicamente activa están contribuyendo significativamente a

la capacidad para hacer negocios en los países de ingresos altos. Eneste sentido, el índice de desarrollo ayuda a contrarrestar la cargafiscal generando un ambiente de negocios atractivos para el comer-cio internacional e inversión extranjera directa, aunque realmenteno demuestren dependencia de esta última. La Población económi-camente activa ayuda a la recolección de los tributos por lo quelos países no se ven obligados a corto plazo a subir impuestos, evi-tando la evasión fiscal por parte de las empresas. Por consiguientey en base a los resultados encontrados, las implicaciones de políticapropuestas van direccionadas al control de la carga fiscal frente al ex-cesivo gasto público en sectores no productivos de MYPES, una se-lección estratégica de inversores extranjeros y una constante luchacontra la corrupción, otorgando así, herramientas a quienes más lasnecesitan para mejorar su situación actual.
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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.

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.
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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 editor 
en jefe debe asegurarse de que los revisores 
anónimos y los autores comprendan clara-
mente 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 
auténticamente 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
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 investi-
gación [5]. Y, además, el editor debe proteger 
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 
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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.

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-
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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 
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.
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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-
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-
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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-
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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