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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

En base a la literatura económica, las economías abiertas crecen más rápido que las 

economías cerradas debido a su apertura al comercio internacional (Mendoza & 

Huamá, 2001). La razón, es el movimiento de globalización que impulsa un proceso 

continuo de interdependencia económica entre países, por la creciente demanda del 

comercio transfronterizo, el incremento en el volumen de los flujos financieros 

internacionales y el aumento en los flujos de mano de obra (Pigka, 2013). Si bien es 

cierto, el crecimiento y desarrollo de una economía contribuye al bienestar de la 

población, mejorando el nivel de vida, aumentando las oportunidades de empleo y los 

ingresos fiscales que pueden ser utilizadas para futuras inversiones (Manteli, 2015). 

Es por ello, que la apertura comercial es concebida como un factor clave en el 

crecimiento económico de una economía.  

La apertura comercial es conceptualizada como “el grado en que una economía 

mantiene su orientación hacia el exterior en el comercio” (Fujii, 2017,p.2).  En tanto, 

que Claudius Gräbner (2020), utiliza el término apertura comercial para capturar los 

fenómenos de la creciente integración internacional en el comercio y las finanzas. Su 

medición parte de la relación entre comercio total (exportaciones e importaciones) y 

el PIB, por ello, representa una variable conveniente para los estudios comparativos 

entre países sobre una variedad de cuestiones (Fujii, 2017). 

Por tal razón, la variable de apertura comercial ha sido utilizada en varios estudios 

comparativos entre países, como por ejemplo en temas de análisis de crecimiento 

económico (Gries & Redlin, 2011; Syed, 2014), con tamaño del gobierno (Rodrick, 

1998), reestructuración de las deudas soberanas (Nudelsman, 2016), entre otros.  

Con respecto a la relación entre el tamaño de gobierno y la apertura comercial, 

Cameron (como se citó en Gadea, Sabaté, & Sáenz, 2009) indica que la apertura es 

una variable importante que explica la expansión de la economía pública, a razón, que 
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las economías que han abierto su mercado son más competitivas y tienen una alta 

concentración industrial; logrando un incremento en el gasto público. A su vez, una 

mayor especialización, implica menor diversificación, lo que conlleva a una mayor 

exposición al riesgo derivado de la volatilidad de la economía mundial; por lo tanto, 

las economías abiertas para protegerse expanden el tamaño del sector público no 

expuesto (Rodrik, 1996). 

Por ello, Epifani & Gancia (2008) sostienen que la apertura puede incrementar el 

tamaño del gobierno por dos canales: el primero alude a las externalidades de los 

términos de intercambio, pues el comercio reduce el costo interno de los impuestos. 

Además,  basándose en la idea que los gobiernos no se comportan de manera 

cooperativa, se ha suscitado que las economías abiertas tienen a tener gobiernos más 

grandes, debido a que se benefician de las externalidades de los términos de 

intercambio al no internalizar el costo de los impuestos que el comercio impone a los 

extranjeros; lo cual obliga a las economías a responder a los riesgos de la apertura con 

una mayor demanda de protección social acomodada por el aumento de los ingresos 

fiscales (Liberati, 2013). Por otro lado, el segundo canal por el que la apertura 

comercial incrementa el consumo del gobierno es la demanda de seguros, pues el 

comercio incrementa el riesgo y las transferencias públicas; sin embargo, ambos 

canales dependen de un factor importante que es la elasticidad de sustitución entre 

bienes nacionales y extranjeros; por ello, desde la perspectiva del bienestar mundial la 

segunda es el mecanismo óptimo para incrementar el tamaño del gobierno (Epifani & 

Gancia, 2008). 

Por otro lado, Alesina & Wacziarg (1998) argumentan que la apertura comercial, el 

tamaño del gobierno y el tamaño del país podría estar interconectados; a razón, que los 

países pequeños no suelen aceptar la independencia en un mundo de fuertes 

restricciones comerciales; sino que, deciden comercializar más por volúmenes 

comerciales. En efecto, en economías en vías de desarrollo, los gobiernos son más 

pequeños y están abiertos al comercio y flujos de capital que las economías 

desarrolladas; además, las políticas fiscales son muy diferentes puesto que presentan 

una base impositiva más pequeña, son más centralizados y dependen de las 

trasferencias del gobierno central (Cabral, 2016). 
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A nivel de América Latina, el mayor dinamismo del comercio exterior inicio tras el 

periodo de la segunda postguerra mundial, exactamente, en las décadas de los 70 y 80 

la inserción de las economías en el mercado internacional evidenció un crecimiento 

favorable de las exportaciones e importaciones a ritmos superiores de la época anterior 

(OEA, 2001). Posteriormente, en los años 90 la estructura de las exportaciones estuvo 

caracterizada por productos primarios (40%), combustibles (40%) y manufacturas; 

mientras que, las importaciones se componían en un 70% por manufacturas y el 

restante por productos básicos y combustibles (CEPAL, 2001).   

Sin embargo, en el siglo XX la región experimentó una caída de los precios en los 

productos de exportación y de los términos de intercambio, generando problemas en 

el crecimiento y en la balanza de pagos de los países. Pese a este difícil panorama, la 

situación empieza a mejorar por el cambio de los precios internacionales, 

especialmente de los productos primarios de exportación; además, la fuerte demanda 

de China contribuyo al crecimiento de la región y a la mejora de los términos de 

intercambio (Seváres, 2017). 

En la actualidad, las exportaciones de América Latina representan el 5,6% del total del 

resto del mundo, en tanto, su comportamiento denota una contracción de 2% al 2019, 

a causa de varios factores como la reducción de la demanda de los mercados a los que 

exporta, la fluctuación de los precios de los productos básicos y las tensiones 

comerciales (Orellana, 2019). 

Por otro lado, entre las 10 economías con los mayores rendimientos de comercio 

exterior; se observa que, México sobresale como una de las economías con el valor 

más alto exportado que aborda los $ 472.272.871 miles de dólares, con un crecimiento 

de 4,7% al año 2019; seguida de Brasil con un total exportado de $ 223.998.669 miles 

de dólares, pero con un decrecimiento de 6,6%. Con respecto a las demás economías, 

se observa que Chile (-8,3%), Colombia (-5,4%), Perú (-4,4%) y Venezuela (-56,3%) 

han presenciado un retroceso en el valor exportado a 2019; en tanto, que Argentina 

(5,4%), Ecuador (3,3%), Guatemala (2,9%) y Costa Rica (1,8%) han crecido en 

comparación con el año 2018.  

En lo que respecta a Ecuador, se denota que su valor exportado ha pasado de 

$21.606.134 miles de dólares en 2018 a $22.329.379 miles de dólares en 2019; gracias 
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a las exportaciones de productos tradicionales como el petróleo, camarón, banano, atún 

y pescado (Sosa, 2019). 

Tabla 1. Exportaciones de América Latina, miles de dólares 

Exportadores 
Valor exportado 

en 2018 

Valor exportado 

en 2019 

Crecimiento 

anual               

2019-2018 

Mundo $ 19.310.111.006 $ 18.710.834.919 -3,1% 

América Latina y 

el Caribe  $ 1.077.667.648 $ 1.055.717.275 -2,0% 

México $ 450.920.374 $ 472.272.871 4,7% 

Brasil $ 239.889.210 $ 223.998.669 -6,6% 

Chile $ 75.404.118 $ 69.145.962 -8,3% 

Argentina $ 61.781.529 $ 65.115.327 5,4% 

Perú $ 47.223.269 $ 45.135.222 -4,4% 

Colombia $ 41.769.699 $ 39.496.225 -5,4% 

Ecuador $ 21.606.134 $ 22.329.379 3,3% 

Venezuela $ 37.760.809 $ 16.503.326 -56,3% 

Costa Rica $ 11.255.809 $ 11.452.817 1,8% 

Guatemala $ 10.863.493 $ 11.183.088 2,9% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional (2019) 
Elaborador por: Corrales, Hernán 

De la misma manera, la cifra de importaciones de América Latina respecto al resto del 

mundo presenta la misma participación que las exportaciones, con el 5,6%; no 

obstante, se vislumbra una reducción de 3,3% en 2019.  

Por otra parte, se observa que México y Brasil son las economías con el mayor valor 

importado con $ 467.293.167 y $ 177.341.225 miles de dólares, respectivamente, en 

el año 2019. Con respecto a su comportamiento, se denota que Guatemala y México 

han incrementado su valor importado en 1,1% y 0,6% en 2019, respecto al año 

anterior; mientras que, las demás economías presentan un decrecimiento en su valor 

importado. 

Al respecto, Ecuador ha importado cerca de $ 20.277.092 miles de dólares en 2019, 

del cual el 57% son materias primas y bienes de capital que está direccionado a la 

industria nacional (Tavra, 2019). 
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Tabla 2. Importaciones de América Latina, miles de dólares 

Importadores 
Valor importado 

en 2018 

Valor importado 

en 2019 

Crecimiento 

anual               

2019-2018 

Mundo $ 19.680.448.849 $ 19.053.751.467 -3,2% 

América Latina y 

el Caribe  $ 1.120.550.284 $ 1.083.900.878 -3,3% 

México $ 464.276.595 $ 467.293.167 0,6% 

Brasil $ 181.230.569 $ 177.341.225 -2,1% 

Chile $ 68.518.296 $ 64.119.106 -6,4% 

Colombia $ 51.232.805 $ 50.413.025 -1,6% 

Argentina $ 65.482.814 $ 49.125.030 -25,0% 

Perú $ 43.144.346 $ 42.364.042 -1,8% 

Panamá $ 43.163.394 $ 42.252.049 -2,1% 

Ecuador $ 23.019.654 $ 20.277.092 -11,9% 

Guatemala $ 19.655.080 $ 19.881.010 1,1% 

República 

Dominicana $ 22.187.852 $ 18.384.059 -17,1% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional (2019) 
Elaborador por: Corrales, Hernan 

Aludiendo a lo dicho por Cabral (2016), en las economías en vías de desarrollo las 

políticas fiscales tienen gran relevancia en el desempeño de las economías, 

especialmente aludiendo a los impuestos y el gasto público. En lo que respecta a los 

impuestos, los países con el mayor pago de impuestos son Cuba (42,3%), Brasil 

(33,1%), Uruguay (29,2%) y Argentina (28,8%; mientras que, los países con el menor 

pago son República Dominicana (13,2%) y Guatemala (12,1%). 

 

Figura 1. Países que pagan más y menos impuestos en América Latina (% del PIB) 

 
Fuente: OCDE (2018) 
Elaborador por: Corrales, Hernan 
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Por otro lado, el gasto social realizado por el gobierno central de los países de  América 

Latina ha pasado de 8,5% en 2000 a 11,3% en 2018. En tanto, que las funciones del 

gobierno que más reciben recursos son la protección social con una cifra promedio de 

3,7% con respecto al PIB, la educación con 3,6% y la salud con 1,8%. En tanto, que 

las funciones con los menores recursos son: vivienda y servicios comunales con una 

cifra promedio de 0,6% del PIB, protección del medio ambiente con 0,1% y las 

actividades recreativas, cultura y religión con 0,1%. 

Figura 2. Gasto social del gobierno central de América Latina, por funciones (En porcentajes 

del PIB) 

 
Fuente: CEPALSTAT (2018) 
Elaborador por: Corrales, Hernan 
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existente entre el tamaño del gobierno y la apertura comercial en los países de América 

Latina, con el fin de establecer si la apertura es un predictor de los niveles de consumo 

del gobierno entre las naciones latinoamericanos. Además, es importante indagar con 

estimaciones múltiples si el consumo del gobierno está relacionado con el tamaño del 

país; o, si apertura comercial tiene relación con el tamaño del país.  
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1.1.2 Justificación metodológica  

Según Ibrahim (2015) teóricamente, se espera que a medida que un país aumenta su 

volumen de comercio, también se espera que aumente el tamaño del gobierno para 

ayudar a amortiguar los riesgos causados y / o inducidos por las turbulencias en los 

mercados de productos y materias primas. Y aunque dentro de la temática se han 

suscitado diversos estudios, la mayor parte de ellos no presentan evidencia empírica, 

sobre todo dentro de la región latinoamericana. A partir de ello, el estudio considero 

analizar el nexo existente entre el intercambio comercial y el gasto público, en los 

países de Latinoamérica.  

Para esta acometida, la investigación supone a la información cuantitativa como vital 

para el correcto desarrollo de la temática planteada, a partir de ello, se espera obtener 

los datos necesarios principalmente de dos bases electrónicas internaciones, como es 

el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). En este sentido, el estudio se apoya en los trabajos realizados por Down 

(2007), Garcia, Cuadrado, & Frias (2013), Liberati (2013) e Ibrahim (2015) 

desarrollados dentro de la misma temática, los cuales brindan una pauta y directrices 

para llevar a cabo el objeto de este análisis. 

 A partir de lo expuesto anteriormente, este trabajo se desarrollará dentro de un 

enfoque cuantitativo, a través de métodos descriptivos y explicativos, componiéndose 

de tres partes; iniciando con un análisis de la balanza comercial de Latinoamérica, 

pasando con un diagnóstico de los elementos que contribuyen al tamaño, composición, 

y comportamiento del gasto de gobierno, donde acorde a los criterios de los autores 

antes mencionados se definirá medidas de tamaño de gobierno y apertura comercial, 

para concluir con la aplicación de un modelo econométrico, donde se utilizara la 

técnica de datos de panel, misma que contribuirá a la identificación de una relación de 

influencia entre la apertura comercial y el tamaño de gobierno de los países de 

Latinoamérica, siendo este último la cumbre del estudio. 

1.1.3 Justificación práctica 

La literatura económica menciona que las economías más abiertas y altamente 

integradas a la economía mundial tienen una menor intervención gubernamental; y, 
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por lo tanto, el tamaño del gobierno juega un papel estabilizador frente a choques 

externos (Sabra, 2016). Por ello, el presente estudio es de gran interés para la 

comunidad Latinoamérica pues pretende comprobar si los postulados de Cameron 

(1978) y Rodrik (1996), acerca la incidencia de la apertura comercial en el consumo 

de gobierno, se cumple en las economías de la región. Pues de ser así, la apertura 

comercial se convertirá en un predictor de los niveles de consumo de los gobiernos 

latinoamericanos.  

Por otro lado, el presente estudio es de gran interés para el perfil profesional de un 

Economista, pues su fin es indagar en teorías y determinar si aún pueden ser aplicadas 

a la actualidad, pues en nuestro caso, el presente estudio empírico pretende descubrir 

si apertura comercial incide en el tamaño del gobierno de las economías de 

Latinoamérica. Finalmente, los hallazgos de la investigación será un gran aporte 

científico para la academia, pues la aplicación de las técnicas aprendidas como es el 

uso de modelación econométrica contribuirá a futuras investigaciones con el fin de 

buscar alternativas de cambio. 

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera la teoría de compensación influye en la relación de la apertura 

comercial y el tamaño de gobierno en los países de América Latina, en el periodo 

2000-2018?  

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

- Analizar el tamaño de gobierno y la apertura comercial de los países de 

Latinoamérica, para explicar la relación existente entre el intercambio 

comercial y la efectividad de los gobiernos, durante el periodo 2000-2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Examinar la evolución de la apertura comercial de América latina, a través de 

las exportaciones e importaciones, para identificar el aporte de los flujos 

comerciales sobre las economías latinoamericanas. 
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- Evaluar la efectividad de los gobiernos latinoamericanos, mediante la 

composición del gasto público, para determinar su gestión en la dotación de 

recursos en cada país. 

 

- Elaborar un modelo econométrico, a través de la técnica de datos de panel, para 

identificar una relación entre la apertura comercial y el tamaño de gobierno de 

los países de Latinoamérica. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Entorno a los antecedentes investigativos que brindan al estudio las pautas acerca de 

los métodos empleados y resultados hallados sobre el vínculo que analiza este trabajo, 

en este contexto se revisan 13 artículos referentes a la temática de estudio, 

corroborando que lo largo del tiempo, se han realizado importantes estudios teóricos 

y empíricos sobre el nexo entre la apertura comercial y el tamaño del gobierno en 

diferentes economías, generando una creciente interés sobre esta relación y otras 

variables relacionadas con la causa.  

Para iniciar se presenta el estudio de Alesina & Wacziarg (1998) donde analiza la 

apertura, tamaño del país y gobierno para un grupo de naciones donde para medir el 

tamaño del gobierno acogen una variedad de variables, donde la principal es la 

participación del consumo público en el PIB, población para el tamaño de país y un 

indicador de apertura comercial para el periodo 1960-1984 y aplican una serie de 

regresiones con el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los hallazgos 

del estudio muestran que los países más pequeños tienen una mayor participación del 

consumo público en el PIB y también están más abiertos al comercio.  

En este mismo contexto Liberati (2007) en su documento busca proporcionar 

evidencias empíricas acerca de la relación apertura comercial, la apertura de capital y 

el gasto público. El análisis se centra en un grupo de países de Europa incluyéndose 

también a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, a razón de que 

estas naciones experimentaron una liberalización de los flujos de capital. El estudio 

toma como tamaño del gobierno toma al gasto público, el comercio la relación 

exportaciones e importaciones sobre el PIB, como apertura de capital a suma de las 

inversiones de cartera entrantes y salientes como porcentaje del PIB e IED como 

participación del PIB y otras variables de control, que son analizados con información 

de series de tiempo de corte trasversal y un modelo de datos de panel. Los resultados 
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indican que únicamente la apertura de capital se relaciona negativamente con el gasto 

público. 

Epifani & Gancia (2008) investiga la relación entre la apertura comercial y el tamaño 

de los gobiernos, tanto teórica como empíricamente para una muestra de 143 países 

para los años comprendidos entre 1950-2000, tomando como indicadores cuantitativos 

el gasto público y la balanza comercial como porcentaje del PIB respectivamente y 

regresiones de panel. Los autores encontraron evidencia de una  asociación positiva 

entre la apertura y el tamaño del gobierno, suponiendo que la relación depende de una 

baja elasticidad de sustitución entre bienes nacionales y extranjeros. Los 

investigadores concluyen afirmando que “la globalización puede haber conducido a 

gobiernos ineficaces”.  

Por otro lado, estan investigaciones tambien buscan encontrar los principales factores 

que determinan el comprtamiento del tamaño de gobierno, como es el caso de Wu & 

Lin (2010) en su artículo investiga los determinantes del tamaño del gobierno a nivel 

provincial en China para 1998-2006, donde empleando en tipo indicador de gasto 

público como porcentaje del PIB y otras variables exógenas como apertura comercial 

y la Inversión Extranjera Directa (IED) realizo un modelo de datos de panel. Los 

hallazgos principales suponen que el comercio y la IED tienen una relación inversa 

con la expansión del gobierno, como punto final indica que la ley de Wagner no es 

válida para China. 

En el trabajo de Afonso & Tovar (2011) se estudió el vínculo entre desarrollo 

económico y tamaño de gobierno para un panel de 108 países entre 1970 y 2008, donde 

usan diferentes proxis para el tamaño del gobierno y la calidad institucional mientras 

que el PIB real per cápita y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) como 

indicadores de desarrollo. Los resultados muestran un efecto negativo del tamaño del 

gobierno sobre el crecimiento, por otro lado, la calidad institucional afecta 

positivamente. Un hallazgo relevante es que el efecto negativo del tamaño del gobierno 

es más fuerte cuanto menor es la calidad institucional, y el efecto la calidad 

institucional aumenta con los gobiernos más pequeños.  

Asimismo, el estudio de Gadea, Sabaté, & Sáenz (2012) con el objetivo de determinar 

empíricamente si existe una relación entre la apertura comercial y el gasto público en 
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España, toma como indicadores las medidas ya mencionadas y con una serie de tiempo 

correspondiente al periodo 1960-2000 considerado un lapso de tiempo que ha sido 

testigo de un proceso acelerado tanto de apertura a los mercados internacionales de 

bienes como de servicios y del crecimiento del sector público. Los investigadores 

basados en un análisis de cointegración de Johansen encuentran una relación a largo 

plazo entre las variables, esta suposición en comprobada con otras técnicas 

econométricas que verifican la validez de este vínculo. 

Liberati (2013) de igual forma analiza la relación entre el tamaño del gobierno y la 

apertura comercial para una muestra de países que utiliza la participación del consumo 

del gobierno sobre el PIB como tamaño de gobierno, el comercio definida como la 

participación de las exportaciones e importaciones sobre el PIB y otras variables de 

control que arguyen al tamaño de país, este trabajo hace uso de un modelo de panel 

con datos anuales del periodo 1962 a 2009. Los resultados muestran que el tamaño del 

país no es relevante para determinar el signo de la relación entre el tamaño del gobierno 

y la apertura económica. 

Siguiendo con la idea anterior, en su estudio Garcia, Cuadrado, & Frias (2013) buscan 

encontrar los factores que determinan la eficacia del gobierno, partiendo del entorno 

organizativo y características políticas internas de las administraciones publicas de una 

muestra de 202 países para un  periodo comprendido entre 2002-2008. Con indicadores 

del Banco Mundial sobre la efectividad del gobierno construyen un modelo de datos 

de panel mediante el método Generalizado de Momentos. Los resultados ponen al 

descubierto que la efectividad de los gobiernos se explica por el entorno 

organizacional, que engloba el desarrollo económico y el nivel educativo. Los autores 

concluyen que la distribución de ingresos, limitaciones políticas y otros factores 

pueden contribuir a mejorar la calidad de la gobernanza. 

Omo & Taofik (2014) en su investigación estudio contribuye al debate al examinar 

esta relación del tamaño de gobierno y la apertura comercial para el caso de Nigeria, 

donde utiliza tres medidas de tamaño de gobierno (Gasto Público Total, Gasto 

Corriente y Gasto de Capital como participación del PIB) mientras que el comercio es 

médico con el índice de apertura comercial (Exportaciones e Importaciones sobre el 

PIB) y utilizando el enfoque de prueba de límites para la cointegración dentro de un 

marco econométrico ARDL (Retraso distribuido autorregresivo). La evidencia 
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empírica revela que el tamaño del gobierno, medido con los dos primeros indicadores 

afecta significativamente la apertura comercial a largo plazo, pero el tercer indicador 

no lo hace, estos hallazgos son corroborados con pruebas de causalidad, concluyendo 

que, el gobierno debe continuar expandiendo su gasto para amortiguar el efecto del 

aumento del riesgo causado por la creciente apertura comercial. 

Otro estudio Taofik (2015) examina el vínculo causal existente la apertura comercial 

y el tamaño del gobierno de las consideradas las cinco economías más grandes del 

conteniente africano, para llevar a cabo esta acometida se hicieron uso de series 

temporales del periodo 1970-2010, donde como medida de apertura comercial el autor 

toma a la suma de las exportaciones e importaciones sobre PIB; tamaño del gobierno 

medido por la participación del consumo del gobierno en el PIB; y PIB per cápita en 

dólares internacionales a precios constantes, a través de cuales realizo pruebas de 

causalidad dentro del marco del Modelo de Corrección de Error (ECM) para cada país. 

Los principales resultados pusieron en evidencia una relación causal positiva entre la 

apertura comercial y el tamaño del gobierno para Nigeria y Argelia, para el caso de 

Sudáfrica el vínculo es negativo, aunque para Angola y Egipto no se halló evidencia 

significativa, determinando que el gobierno en estos países necesita gastar de forma 

productiva para amortiguar el efecto de la exposición a los riesgos.  

Mas adelante Cabral (2016) en su trabajo estudio el nexo entre el tamaño del gobierno 

y la apertura económica para los 32 estados de México para el periodo de 1996-2006 

y con medidas cuantitativas para las variables de estudio emplean un modelo de datos 

de panel, con lo cual, encontró que existen efectos positivos del comercio sobre el 

tamaño de gobierno de los estados. 

Oyeleke & Akinlo (2016) examinó el nexo entre la apertura comercial y el gasto 

público en Nigeria durante el período 1980-2013, para esta acometida toma el índice 

de apertura y el gasto corriente, gasto de capital, gasto total y tipo de cambio, donde 

con el método econométrico ARDL (Retraso distribuido autorregresivo) y otras 

técnicas para identificar la estacionareidad identifican que no hay una relación a largo 

plazo entre las variables, por otro lado, identifican que los gastos de capital y los gastos 

corrientes tienen un efecto negativo y significativo sobre la apertura, mientras que el 

gasto total y el tipo de cambio, por otro lado, son positivos y significativos. 
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Para concluir Sabra (2016) investiga las relaciones interconectadas entre el tamaño del 

gobierno, el tamaño del país, la apertura y el crecimiento económico. Con una muestra 

de ocho países del MENA (Medio Oriente y África del Norte) para el lapso de tiempo 

correspondiente a 1977-2013 y con indicadores de desarrollo mundial del Banco 

Mundial utilizaron tres modelos de regresión econométrica. Los resultados muestran 

que la participación del gobierno en el PIB excede el tamaño óptimo, además, sostiene 

que se puede lograr un mayor crecimiento mediante una mayor integración en la 

economía mundial.
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Tabla 3. Resumen antecedentes investigativos 

Autor  Objetivo  Unidad de Análisis Método Resultados  

 Alesina & 

Wacziarg 

(1998) 

analizar la apertura, 

tamaño del país y 

gobierno 

Grupo de naciones 

para el periodo 1960-

1984 

Tamaño del gobierno (consumo 

público % PIB), población igual 

tamaño de país y un indicador de 

apertura comercial; regresiones con el 

método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). 

Los países más pequeños tienen 

una mayor participación del 

consumo público en el PIB y 

también están más abiertos al 

comercio  

 Liberati 

(2007) 

Proporcionar evidencias 

empíricas acerca de la 

relación apertura 

comercial, la apertura de 

capital y el gasto 

público. 

Grupo de países de 

Europa incluyéndose 

Estados Unidos, 

Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda y 

Japón en diferentes 

periodo de tiempo 

Tamaño gobierno (gasto público % 

PIB), el comercio (X e M %PIB), 

apertura de capital (suma inversiones 

de cartera entrantes y salientes % PIB) 

y otras variables de control;  modelo 

datos de panel. 

 Únicamente la apertura de capital 

se relaciona negativamente con el 

gasto público. 

Epifani & 

Gancia 

(2008)  

 Investiga la relación 

entre la apertura 

comercial y el tamaño 

de los gobiernos 

 143 países para los 

años comprendidos 

entre 1950-2000 

Indicadores cuantitativos el gasto 

público y la balanza comercial como 

porcentaje del PIB respectivamente y 

modelo de panel  

Asociación positiva entre la 

apertura y el tamaño del gobierno, 

la relación depende de una baja 

elasticidad de sustitución entre 

bienes nacionales y extranjeros.  

Wu & Lin 

(2010)  

Investiga los 

determinantes del 

tamaño del gobierno 

Provincias en China 

para lapso de tiempo 

1998-2006 

Gasto público % PIB y otras variables 

exógenas como apertura comercial y 

la Inversión Extranjera Directa (IED); 

modelo datos de panel 

El comercio y la IED tienen una 

relación inversa con la expansión 

del gobierno, la ley de Wagner no 

es válida para China. 
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Afonso & 

Tovar (2011) 

Estudiaron el vínculo 

entre desarrollo 

económico y tamaño de 

gobierno 

Unidad de análisis 

108 países entre 1970 

y 2008 

Proxis para el tamaño del gobierno y 

la calidad institucional, PIB real per 

cápita y la Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF) indicadores de 

desarrollo; datos de panel 

Un efecto negativo del tamaño del 

gobierno sobre el crecimiento, por 

otro lado, la calidad institucional 

afecta positivamente. 

 Gadea, 

Sabaté, & 

Sáenz (2012) 

 Determinar si existe una 

relación entre la apertura 

comercial y el gasto 

público 

España periodo 1960-

2000 

Gasto público participación del PIB y 

la suma de importaciones (M) y 

exportaciones (X) sobre el PIB, y 

análisis de cointegración de Johansen 

Relación a largo plazo entre las 

variables estudiadas. 

 Liberati 

(2013) 

Analiza la relación entre 

el tamaño del gobierno y 

la apertura comercial 

Muestra de países 

para el periodo 1962 a 

2009  

Participación consumo gobierno sobre 

PIB (tamaño de gobierno), comercio 

participación de las X e M sobre el 

PIB y otras variables de control; 

modelo de panel 

El tamaño del país no es relevante 

para determinar el signo de la 

relación tamaño del gobierno y la 

apertura económica  

 Garcia, 

Cuadrado, & 

Frias (2013) 

Encontrar los factores 

que determinan la 

eficacia del gobierno 

Muestra de 202 países 

para un  periodo 

comprendido entre 

2002-2008 

Indicadores del Banco Mundial sobre 

la efectividad del gobierno construyen 

un modelo de datos de panel mediante 

el método Generalizado de Momentos 

La efectividad de los gobiernos se 

explica por el entorno 

organizacional, que engloba el 

desarrollo económico y el nivel 

educativo. 

 Omo & 

Taofik 

(2014) 

Examina esta relación 

del tamaño de gobierno 

y la apertura comercial 

Nigeria periodo 1970-

2012  

Tamaño de gobierno (Gasto Público 

Total, Gasto Corriente y Gasto de 

Capital % PIB); comercio (índice de 

apertura comercial); método 

econométrico ARDL. 

 El tamaño del gobierno, medido 

con los 2 primeros indicadores 

afecta significativamente la 

apertura comercial a largo plazo, 

pero el tercer indicador no lo hace 
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 Taofik 

(2015) 

 Estudia el vínculo 

causal existente la 

apertura comercial y el 

tamaño del gobierno 

Cinco economías más 

grandes del 

conteniente africano 

periodo 1970-2010 

Apertura comercial (suma X e M 

sobre PIB); tamaño del gobierno (% 

consumo del gobierno en el PIB) 

Modelo de Corrección de Error 

(ECM) para cada país 

Relación causal positiva entre la 

apertura comercial y el tamaño del 

gobierno para Nigeria y Argelia, 

para el caso de Sudáfrica vínculo 

es negativo, aunque para Angola y 

Egipto no hay significancia. 

 Cabral 

(2016) 

Diagnostica el nexo 

entre el tamaño del 

gobierno y la apertura 

económica 

32 estados de México 

para el periodo de 

1996-2006 

Medidas cuantitativas para las 

variables de estudio y un modelo de 

datos de panel 

Existen efectos positivos del 

comercio sobre el tamaño de 

gobierno de los estados 

 Oyeleke & 

Akinlo 

(2016) 

 Estudia el nexo entre la 

apertura comercial y el 

gasto público 

Nigeria durante el 

período 1980-2013 

Índice de apertura y el gasto corriente, 

gasto de capital, gasto total y tipo de 

cambio; método econométrico ARDL 

No hay una relación a largo plazo 

entre las variables; los gastos de 

capital y los gastos corrientes 

efecto negativo y significativo 

sobre la apertura.  

Sabra 

(2016)  

Investiga las relaciones 

interconectadas entre 

tamaño del gobierno, 

tamaño del país, 

apertura y crecimiento 

económico 

Ocho países del 

MENA (Medio 

Oriente y África del 

Norte) para 1977-

2013 

Indicadores de desarrollo mundial del 

Banco Mundial utilizaron tres 

modelos de regresión econométrica 

Sostiene que se puede lograr un 

mayor crecimiento mediante una 

mayor integración en la economía 

mundial. 

Fuente: Varios autores  

Autor: Corrales Hernan 
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2.1.2 Fundamentos teóricos 

Variable dependiente: Tamaño del gobierno  

Economía  

Economía proviene del vocablo griego “oikonomos” el cual hace referencia a las leyes 

implantadas dentro del hogar, específicamente aquellas relacionadas con la 

distribución de ingresos y egresos (Ávila, 2006). En cambio, Sanfuentes (1997) 

manifiesta que la economía engloba un sin número de materias sociales, pues estudia 

el comportamiento de los seres humanos antes la utilización de recursos escasos.  

Del mismo modo, se menciona que “la economía se encarga tanto de la sociedad así 

como de sus necesidades ilimitadas mediante la producción tanto de bienes como de 

servicios” (Alburquerque, 2018, p.19). 

Desde la antigüedad, la economía se ha considerado como una ciencia administrativa, 

pues esta trata de adquirir los productos que permitan satisfacer las necesidades 

domésticas. Con el paso del tiempo este pensamiento ha ido cambiando 

considerablemente, pues en la actualidad es una ciencia que paso de lo doméstico al 

control administrativo de un Estado (Ávila y Lugo, 2004).   

Política macroeconómica  

La política macroeconómica es la más utilizada por los Gobiernos, pues ella permite 

el manejo y funcionamiento adecuado de la economía. La utilización de instrumentales 

como las tasas impositivas, interés e incluso el gasto público ayudan al control de la 

inflación, desempleo e incentiva al crecimiento económico de un país  (Jimenez, 

2010).  

Por otra parte, Sturzenegger & Alvarez (1988) menciona que los objetivos principales 

de esta política son el crecimiento sostenible, estabilidad de precios, así como, obtener 

una balanza equilibrada y viable todos estos objetivos serán llevados a cabo con la 

finalidad de contribuir al bienestar de la sociedad.  

La política macroeconómica dispone de tres instrumentos fundamentales: la 

política fiscal, monetaria y cambiaria. En si esta política es la encargada del 

manejo de los grandes agregados económicos como son precios, empleo, 
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producción, inversiones entre otros. En definitiva la política macroeconómica 

se traza metas como lograr el crecimiento sostenible, disminución de 

desempleo, control de precios mediante la creación de condiciones adecuadas. 

(Ghosh, 2007, p.6)  

Instrumentos de la política macroeconómica: 

 Política fiscal 

Entorno a la política fiscal se puede evidenciar que tanto los gobernantes como el 

pueblo juegan un papel importante, pues ambos buscan al llegar a un acuerdo toman 

decisiones más coherentes respecto a la búsqueda del bienestar para ambas partes. La 

política fiscal es importante ya que se encarga del control de los precios considerando 

los salarios e impuestos que varían (López, 1989).  

Por otra parte, Ghosh (2007) afirma que: 

La política fiscal son todas aquellas movilizaciones de los recursos y gastos 

públicos. En si esta política permite recaudar ingresos mediante la aplicación 

de estrategias gubernamentales y fiscales adecuadas. A su vez, estas estrategias 

deberán ser creadas a mediano plazo, pues así se evitan podría existir una 

acumulación y por ende un incremento en la deuda pública y el déficit fiscal. 

(p. 9) 

Tipos de política fiscal 

La política fiscal expansiva es considerada como la mejor herramienta para la 

estimulación de la economía de un país, debido a que se incrementará la renta o los 

ingresos para poder expandir los gastos públicos que son realizados por el Estado, sin 

afectar al equilibrio económico de un país. Es decir, un presupuesto equilibrado 

dependerá principalmente de las decisiones y restricciones aplicadas sobre los gastos 

que deberán realizarse (Macìas, 2014). 

De igual manera, Cardenas (2017) menciona que una política fiscal contractiva “es 

recomendable aplicar siempre y cuando la economía de un país se encuentre en su 

máximo apogeo. Pues gracias a un sostenible crecimiento económico se puede aplicar 

el incremento de impuestos y una disminución considerable del gasto público”. (p.95)  
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Política monetaria 

La política monetaria es controlada principalmente por los Bancos Centrales de cada 

país, pues estos reguladores se encargan del manejo, uso y control de las cantidades 

monetarias y de todo lo concerniente a los intereses y tipos de cambios. Por otra parte, 

la política monetaria trabaja conjuntamente con la fiscal, pues ambas buscan reducir 

el déficit público de un país. Sus objetivos principales son: el control de la inflación y 

la estimulación de la producción de un país (Ortiz , 2003). 

Ahora bien, la política monetaria es utilizada principalmente para el control de 

los precios y la estabilidad macroeconómica, es decir, que los actores 

gubernamentales serán los encargados de mejorar y cambiar las condiciones 

tanto monetarias como financieras, para así poder cumplir con los objetivos 

trazados. Dicha política influirá en la producción, precios y empleo de todo el 

país (Leon & De la Rosa, 2005, p. 293). 

Así mismo, Castillo (2016) menciona que la política monetaria se divide en: 

- La política monetaria restrictiva, se presenta cuando existe un exceso de 

dinero dentro del mercado de un país, para lo cual, las instituciones tienen la 

obligación de regular y disminuir la cantidad monetaria mediante instrumentos 

especializados;  

- La política monetaria expansiva por medio del Banco Central interviene ante 

la falta o disminución de dinero, es decir, implementa instrumentos que ayuden 

al incremento monetario. (p.161) 

Política cambiaria 

La política cambiaria y monetaria es controlada por el Banco Central, pues su 

obligación es manejar y controlar las tasas de cambio, además, dicho manejo permite 

generar una estabilidad para el mercado externo. Asimismo, esta política permite 

controlar tanto el ingreso como la salida de dinero con la finalidad de no alterar su 

circulación dentro del país (Molina L. , 2001). 

Si bien es cierto, el Banco de Mexico (2020) afirma que la politica cambiaria son todas 

aquellas decisiones que se toman acerca la moneda nacional y su relación con las 

demas monedas a nivel mundial. Además, dicha politica es aplicada mediane un 

regimen cambiario propuesta por las comisiones de cambios que existe en cada pais 

bajo resolución aprovada mediante votación. Si se aplica un tipo de cambio flexible 

este dependera principlamente de la oferta y demanda de divisas. 
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Según, Hernandez (2006) la “politica cambiaria son directrices que influye en el 

control de  la moneda nacional y el mercado de divisas, su objetivo pricipal es 

mantener en equilibrio la tasa de cambio real que utilizan para la conversion de 

moneda” (p.269).  

Gasto publico  

El gasto público se define como todos los gastos realizados por los gobiernos, estos 

pueden ser nacionales y locales. Este gasto está comprendido por tres aspectos: los 

gastos comprendidos por bienes y servicios adquiridos por el Gobierno; los pagos 

realizados por concepto de seguridad social y pagos concernientes a las transferencias; 

y, los pagos realizados por parte de las empresas públicas (Pearce, 1999). 

Por otra parte, Ayala (2005) menciona que el gasto público son todos aquellos pagos 

que se debe realizar por concepto de compras tanto de bienes como de servicios dentro 

de un periodo determinado, por ello, es el encargado de cubrir todo lo referente al 

sector público  como los gastos de inversión y gastos de consumo.  

 Como menciona Rueda (2011) la importancia del gasto público radica: 

En el gasto equilibrado que realiza el sector público para satisfacer las 

necesidades de la sociedad, es decir, si existe un incremento en los gastos, se 

deberá tener ingresos superiores para cubrirlos, caso contrario se producirá un 

endeudamiento pues los ingresos no serán suficientes. (p. 38) 

 Clasificación económica  

Gastos corrientes o de consumo  

Son aquellos gastos destinados principalmente al pago de consumo, producción, renta 

y transferencias realizados por los Estados. Su finalidad es cubrir la contratación de 

personal, compra tanto de bienes, servicios e incluso insumos que son de vital 

importancia para llevar acabo cada una de las funciones. No son capaces de crear 

nuevos activos, ya que su función principal es el pago de todo lo consumido (Álvarez 

, 2010).  

Por otro lado, Chauvin , Osejo  & Pérez (2003) manifiestan que los gastos corrientes 

son manejados por:  
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Los gobiernos provinciales y municipales, pues tiene la obligación de adquirir 

bienes y servicios para poder cumplir con todas las actividades administrativas 

planificadas. Por otra parte estos gastos están conformados por los gastos en 

personal, es decir cubre los sueldos, salarios, aportaciones al seguro social, 

transferencias corrientes entre otros. (p. 25) 

Escobar & Cuartas (2006) afirma que “los gastos corrientes corresponden al pago de 

remuneraciones de tipo fiscal, compra de bienes y servicios que son utilizados para el 

consumo y finalmente todo lo comprendido al gasto de capital” (p. 277). 

En definitiva, el gasto corriente o de consumo se encarga del pago referente a la 

adquisición de bienes y servicios, pero que no ayudan a la creación de ningún activo 

de manera directa. El gasto consumo comprende los gastos individuales y compuestos, 

tanto del sector privado como público que se realiza con la finalidad de brindar 

servicios públicos a la población (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2013).   

Gastos de capital 

Los gastos de capital o también conocidos como gasto de inversión, son destinados 

principalmente a la construcción de carreteras o edificios, adquisición de maquinaria, 

entre otros. Su objetivo principal es la creación de nuevos activos para el Estado, 

mientras que, su destino es el desarrollo estratégico de un país (Banco Central del 

Ecuador, 2017).  

De la misma manera, Pearce (1999) indica que los gastos de capital son: 

Considerados como los gastos dirigidos a la mejora de un activo perteneciente 

al Estado o empresa, su objetivo es crear nuevo capital mediante inversiones 

que se pueden realizar. En fin, dichos gastos de capital permiten incrementar 

la producción y obtener beneficios a futuro, como el aumento del patrimonio 

del estado. (p.192) 

Finalmente, según López (2019) afirma que los gastos de capital son actividades 

creadas estratégicamente con la finalidad de desarrollar la economía nacional. Dichos 

gastos están compuestos por la inversión física y la financiera, además, que permiten 

obtener activos  tangibles como intangibles. 

Gastos directos e indirectos  

Los gastos directos corresponden a todos los gastos independientes de bienes y 

servicios que se hayan recibido con anterioridad, es decir, aquellos que cubren los 
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sueldos y salarios. Además, que son considerados como el contraste de todos los gastos 

indirectos que realice el Estado (Buján, 2013).  

Los gastos indirectos o también conocidos como transferencias son aquellas 

operaciones destinadas al pago de manera monetaria a instituciones tanto públicas 

como privadas. En otras palabras, es el encargado en cubrir todos los gastos indirectos 

como mano de obra, materiales y gastos de carácter indirecta, pues permite obtener un 

poder adquisitivo y no específicamente en bienes y servicios (Buján, 2013). 

Gastos efectivos  

Los gastos efectivos están compuesto por todo lo concerniente a la salida de dinero 

que no está vinculado a gastos directos o bienes, sino más bien, al traspaso de un 

recurso de parte del sector público hacia el resto de la economía de un país. Este tipo 

de gastos están respaldados principalmente por un documento que se genera tras las 

operaciones que se llevan a cabo (Buján, 2013). 

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (2004) menciona que los gastos 

efectivos son “todos aquellos traspasos considerados como reales de recursos por parte 

del sector público hacia la economía de un país, dicha operación siempre contara con 

el respaldado de la  documentación pertinente” (p. 34). 

Gobierno  

La palabra Gobierno proviene del griego “kybernaein” que hace referencia a controlar 

un barco, es decir, controlar todo el mando. Además, que su objetivo principal es 

controlar y administrar todo lo referente al poder, es decir, el Gobierno es la autoridad 

máxima que trabaja bajo el poder legislativo, ejecutivo, judicial y electoral para así 

poder manejar de una manera correcta el país. (Roldán , 2019).  

De igual manera, es importante saber que los medios que utiliza el Gobierno son: “la 

fuerza, que permite conseguir seguridad de la ciudadanía; el poder político permite 

promover el bien común y la autoridad; y, la administración del Estado para así 

promover el desarrollo de la burocracia” (Bracamonte, 2002, p.77). 
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Funciones del Gobierno 

Las funciones principales que debe seguir un Gobierno según los autores Bustos, Cruz, 

Mohor, & Verdugo (1983) son:  

 Respecto a la función legislativa se puede mencionar que es aquella encargada 

en la creación de leyes, normas que sean de carácter obligatoria. Dichas normas 

deberán ser aplicadas de manera estricta tanto para encargados de puestos de 

Gobiernos como no encargados.  

 La segunda función es la ejecutiva, la misma que es fundamental para que 

pueda ejercer el poder el Estado. También es conocida como el poder de la 

Administración, pues su objetivo principal es de distribuir o proveer todo lo 

necesario para el funcionamiento correcto los servicios del sector público.  

 Finalmente la tercera función es la jurisdiccional, esta tiene la obligación de 

expresar los derechos. En si es el encargado de elegir cual es la mejor norma o 

ley y como se deberá aplicarla, para así evitar cualquier tipo de sanción en caso 

de no seguirla a cabalidad.  

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (2019) menciona que 

“la función principal del Gobierno es llevar una política pública estable, para poder 

cumplir tanto con los objetivos como la redistribución de un país y así poder prestar 

los servicios de calidad a la población” (p.1). 

Mientras que, Salazar (2015) menciona otras funciones son: la eficiencia económica  

dirigida a una distribución equilibrada de los recursos; disminuir la desigualdad que 

existe en el país mediante políticas, impuestos y gastos justos; estabilidad de la 

economía, mediante la aplicación de las políticas monetarias tanto monetarias como 

fiscales; y, dirigir la política económica internacional mediante la reducción de las 

barreras comerciales.  

Tamaño del gobierno 

El tamaño de un Gobierno dependerá principalmente del incremento o disminución 

del nivel de vida de la población. Este índice permite observar cual es el grado de 

intervención por parte del Gobierno en la economía del país. Además de que permite 

una comparación entre gastos, ingresos y el nivel de la productividad de una economía 

o también llamado PIB  (Rodríguez, 2016). 
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Por otra parte, Bermeo (2015) menciona que el “tamaño del Gobierno tiene como 

objetivo ayudar a la productividad y a la protección de la población, por ello, su 

relación con el crecimiento” (p.89).  

Las variables que ayudan al crecimiento o decrecimiento del tamaño del 

Gobierno son el PIB y el gasto estatal, pues, cuando el tamaño del Gobierno 

crece se debe incrementar los gastos poblacionales, adaptar a los cambios 

tecnológicos constantes y mejorar la participación de los ciudadanos en las 

decisiones del Gobierno. (Herrera , Aguirre, & Arias, 2019, p.7) 

Además Mackness (1997) menciona que una dinámica en las industrias permitía que 

el tamaño del gobierno crezca de forma extensiva; es decir, que aumenta las 

organizaciones del Estado se incrementaba las actividades realizadas por parte del 

Estado. Por ello, es de vital importancia tener en claro que no solo con la creación de 

nuevas instituciones se incrementa el tamaño del Gobierno, sino que, su crecimiento 

va a la par de las nuevas funciones, competencias y un rol regulador más amplio 

(Libertad y Desarrollo, 2017). 

Objetivo  

El objetivo principal que maneja el tamaño del Gobierno es la búsqueda de la 

prosperidad como el progreso social. Si el nivel del tamaño del Gobierno es óptimo 

permitirá alcanzar el punto máximo de los servicios brindados por el sector público, 

es decir, que se evidenciara un incremento en los beneficios (Mackness, 1997). 

Kleyn (2017) menciona que resolver problemas de la sociedad, impulsar la prosperidad 

y el progreso social, son objetivos del tamaño del Gobierno que serán encaminados 

por el tamaño que este disponga. Es decir si un tamaño del Gobierno es eficiente, el 

valor de los gastos realizados no tienen mucha importancia, caso contrario se 

presentara una crisis. Para que el tamaño sea óptimo debe reducir la deuda, controlar 

los gastos y promover un crecimiento económico constante.  

Por otra parte, Nieto (2010) menciona que el objetivo principal del tamaño del 

Gobierno es: 

Garantizar el bienestar de la población como un bien público que posee carácter 

colectivo; para lograrlo se deberá disminuir las burocracias inútiles que existe 

en el Gobierno y se deberá plantear políticas que promuevan la eficiencia y 
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eficacia. Al disminuir el tamaño del Gobierno se podrá salir de una época de 

crisis. (p.110) 

Importancia  

El tamaño del Gobierno busca la igualdad tanto del Gobierno como del pueblo, por tal 

razón, aunque las responsabilidades recaen sobre la persona que se encuentre a cargo 

del país, es importante mantener la participación de la población (Martínez & Goméz, 

2008). 

Del mismo modo, Hernández (2009) asevera que “la importancia viene de un gasto 

administrativo optimo, es decir, que el gasto público es destinado principalmente a la 

inversión pública” (p.86). 

Por otra parte, Matute (2019) menciona que “el tamaño del gobierno dependerá del 

crecimiento económico, pues en países desarrollados se ha evidenciado que los efectos 

por el  incremento en el tamaño son positivos; mientras que, en países en desarrollo 

los efectos son negativos” (p.16).  

Componentes e indicadores de tamaño de gobierno  

Para Nyasha & Odhiambo (2019) el tamaño del gobierno se puede medir en términos 

de gastos, ingresos o empleo; sin embargo, el gasto es el indicador más utilizado pues 

se deriva de las cuentas nacionales. El gasto público total se utiliza a menudo para 

indicar el tamaño del gobierno, debido a que cuanto menos gasta el gobierno, menor 

es su tamaño; en tanto, que cuanto más gasta el gobierno en términos agregados, mayor 

es su tamaño.  

Asimismo, Rodríguez (2016) indica que el “índice de tamaño de Gobierno está 

conformado por el consumo de los gobiernos, transferencias, subsidios, empresas e 

inversiones de carácter público; y, las tasas marginales (tasas de las rentas e impuestos 

sobre los ingresos marginales tanto superiores como nominales)”. (p.11) 

De la misma manera, Malagón & Ocampo (2014) menciona que “el tamaño del 

Gobierno está compuesto por el gasto total como proporción del Producto Interno 

Bruto o PIB y el consumo tanto de bienes y servicios realizados por parte del sector 

público” (p.17).  
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Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto alude a los valores de bienes y servicios finales que son 

producidos en el interior de un país, durante un periodo determinado (Parkin , Esquivel 

, & Muñoz , 2007). Ante ello, Parkin , Esquivel , & Muñoz  (2007) asevera que es 

“considerado como un indicador general de la economía, pues permite medir el nivel 

de riqueza que posee un país, durante un periodo de tiempo” (p.112). 

Por otra parte Banco Central del Ecuador (2017) alega que los elementos del PIB son: 

Los impuestos indirectos, los subsidios, todos los derechos arancelarios, así 

como los impuestos tanto para importaciones como al valor agregado. Además, 

el PIB toma en consideración la suma del consumo final de bienes y servicios 

y deja a un lado el consumo intermedio (p. 161). 

Finalmente, el “PIB es utilizado como un dato macroeconómico que abarca todo lo 

concerniente a un país. Si el PIB es positivo será gracias a una economía fuerte y sana, 

caso contrario, si el PIB es negativo provocara una recesión” (Graham, 2020, p.12). 

Métodos de medición del PIB  

Método del gasto 

El método del gasto es una manera de cálculo del PIB, que registra “la suma de las 

utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precios de comprador, menos el 

valor de las importaciones de bienes y servicios” (Banco Central del Ecuador, 2017, 

p. 164). 

Representado por la siguiente fórmula: 

𝑃𝐼𝐵 =              +  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠                                                                  

+  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜                              

+  𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑗𝑜                                      

+  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠                                                                    

+  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠                                                                                       

−  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Método del ingreso  

La medición del PIB por el método del ingreso acoge los sueldos y salarios, es decir, 

los ingresos que perciben las familias como parte de pago por su mano de obra. Este 
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método está compuesto por los ingresos netos, las remuneraciones a los trabajadores, 

los ingresos por concepto de rentas y por los generados por los propietarios. (Parkin , 

Esquivel , & Muñoz , 2007) 

En tanto, Larraín & Sachs (2006) menciona que es la suma total de los ingresos de los 

factores (trabajo y capital). Además, que este método ayuda al proceso productivo 

conformado por ingresos domésticos, capitales y laborales, además de los impuestos 

indirectos y la depreciación del stock del capital (p.29). 

  Fórmula: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝑅𝐴 + 𝐸𝐵𝐸 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Donde  

𝑅𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐸𝐵𝐸 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

Método del valor agregado 

El método del valor agregado mide la suma del valor agregado bruto, tras la 

producción de bienes y servicios finales (Sevilla, 2020). 

Por otra parte, Larraín & Sachs (2006) asevera que “el valor del mercado en cada una 

de las etapas de producción, es decir, el valor producido en cada sector productivo del 

país” (p.27). 

La obtención del PIB mediante el valor agregado es la siguiente:  

𝑃𝐼𝐵 = 𝑉𝐴𝐵 + 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Donde  

𝑉𝐴𝐵 = 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 

PIB per cápita 

El PIB per cápita es un indicador macroeconómico que permite medir todo lo 

concerniente a la producción y desarrollo económico de un país (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2016). Para la obtención del “PIB per cápita, se debe dividir el 

PIB real para el número de los habitantes, pues, dicha medida permite observar la 
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disponibilidad del ingreso y distribución equitativa en cada uno de los sectores”. 

(Schettino, 2002, p.162) 

𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

En tanto, que Romo (2004) afirma que el objetivo de este indicador es “la 

comparabilidad internacional y poder adquisitivo, pues su cálculo debe mediante el 

valor de las producciones de todos los países y así poder observar y comparar el nivel 

de vida de la población” (p.37). 

Ley de Wagner  

La Ley de Wagner es conocida como la ley del aumento del gasto público. Fue creada 

por el economista alemán Adolph Wagner (1835-1917), este planteó la idea de que a 

medida que un país se enriquece los habitantes desean y obtienen más por parte del 

gobierno.  

Por otra parte, la ley afirma que el aumento constante del gasto público se debe al 

aumento de los ingresos de los habitantes, por ende, predice que el desarrollo de una 

economía industrial está acompañada con una mayor participación del gasto público 

en el Producto Interno Bruto (PIB) (Worstall, 2020). 

En la teoría económica, se definen varios modelos para verificar la validez de la ley de 

Wagner. Para definir estos modelos, Andrei, Stancu, Iluzia, Herteliu, & Oancea (2008) 

consideran las siguientes variables macroeconómicas: Gasto público total, Producto 

interno bruto, Consumo privado y Población.  

Variable independiente: Apertura comercial 

Comercio internacional 

El comercio internacional es el intercambio tanto de bienes como de servicios entre 

países. Cabe mencionar que a diferencia del comercio interno, este tipo de comercio 

realiza  transacciones con diferentes monedas, además que, deben regirse mediante 

normas y regulaciones ya establecidas. Para que un comercio internacional sea 

adecuado se deberá respetar los aranceles, cuotas y las barreras que se puedan presentar 

(Salinas, 2003). 
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Guardiola & Bernal (2010) indica que “el comercio internacional está regido por 

normas relacionadas con acuerdos comerciales; mientras que, para funcionar 

adecuadamente se deberá promover el libre comercio así como el establecimiento de 

aranceles y salvaguardias” (p.45). 

La finalidad del comercio internacional es la satisfacción de las necesidades del 

consumidor, la obtención de utilidades, la relación entre los sectores productivos y los 

contratos que se deberán celebrar dentro del comercio (Padin & Caballero, 2010).  

   Teorías del comercio internacional 

Las teorías de comercio internacional son las encargadas de  medir cada uno de los 

efectos de la producción y consumo, dentro de estas teorías se manejara dos tipos de 

caracteres el positivo y el normativo.  

a) Los mercantilistas 

Cantos (1999) menciona que los mercantilistas creen que el gobierno deberá mejorar 

las condiciones de bienestar de la población, mediante la aplicación de leyes y normas. 

Para lo cual, la acumulación de metales preciosos se transformó en fuentes  de riqueza, 

por ello, se trató de disminuir las importancias e incrementar las exportaciones.  

La ideología que los mercantilistas manejaban era maximizar las exportaciones y 

minimizar las importaciones, para así, mantener una balanza comercial positiva. 

Lograr un superávit se logra mediante el impulso de las exportaciones y la 

imposición de barreras arancelarias para el ingreso de nuevos productos  (De la 

Hoz, 2013, p.23). 

b) La ventaja absoluta 

Con referencia a la ventaja absoluta, Cantos (1999) indica que está representada 

principalmente por el pensamiento de Adam Smith, donde menciona que todo se debía 

gracias a las fuerzas de mercado, es decir, se promovía la libre competencia y 

eficiencia para establecer un comercio internacional idóneo.  

Por ello, se sostenía que “los países deberían exportar productos con mayor ventaja 

pues sus costos serán relativos en la producción” (Bajo, 1991, p.15).  
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c) La ventaja comparativa 

El pensamiento de David Ricardo indica que la ventaja absoluta se ve reflejada para 

los países siempre y cuando se respete la producción, es decir, no se afecte a ningún 

producto. El beneficio es que ambas partes pueden ganar, siempre y cuando el 

comercio sea mutuo entre países y no solo el intercambio dentro del mismo (Cantos, 

1999). 

“La ventaja comparativa radica en que las exportaciones de productos serán con menor 

coste a comparación de otros productos de distintos países, dando como resultado la  

especialización en la elaboración de productos a bajo costo” (Bajo, 1991, p.17). 

d) El modelo de Heckscher-Ohlin 

Este modelo fue “creado en el año de 1919 por la economista Eli Heckscher y por 

Bertil Ohlin, quienes fusionaron sus conocimiento para producir este modelo con el 

fin entender cuáles son los comportamientos de los flujos del comercio internacional” 

(Villareal, Guerrero, De la Cruz, & Ayala , 2020, p.7). 

El modelo plantea tres supuestos: 

- Ambos países son capaces de producir cada uno de los bienes y servicios de 

manera igualitaria para así poder equilibrar los precios de los productos; 

- Está conformado por la tecnología, pues esta deberá ir evolucionando a la par 

que la producción o viceversa; y,  

- Debe existir un comercio equilibrado, capaz de mantener los precios 

igualitarios y constantes para ambos países (Centro Europeo de Posgrado, 

2021).  

e) Teoría de la disponibilidad 

Promovida por Kravis en 1956, misma que está conformada por las nuevas teorías de 

neo tecnológicas, donde los flujos del comercio estarían explicados principalmente por 

la elasticidad de la oferta nacional como internacional. La producción deberá ir en 

incremento a la par que el desarrollo tecnológico (Mondragon, La teoría de la 

disponibilidad, 2016). 

La teoría de la disponibilidad es producida por las diferencias existentes entre 

los países, como la disponibilidad de recursos naturales y los avances 
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tecnológicos. Los cuales son motivo de diferencias en el comercio de bienes y 

servicios. En si esta teoría recomienda la importación única y exclusiva de 

productos que no son capaces de crear y exportar bienes para así poder 

mantener una oferta elástica. (De la Hoz, 2013, p.29)} 

f) Sustitución de importaciones  

La sustitución de importaciones tiene como objetivo principal reavivar el sector 

industrial de cualquier país; mediante el impulso de la producción autónoma o interna. 

Trabaja principalmente con un plan de acción conformado por normas y medidas 

creadas específicamente para  reforzar el posicionamiento de un país a nivel mundial 

en el comercio internacional (EAE, 2020). 

Por otra parte, su objetivo principal es la industrialización de un país con el fin de 

disminuir las importaciones. Esta sustitución utiliza una estrategia de crecimiento 

basándose en el reemplazo de la oferta externa por la nacional  (FitzGerald, 1998, p.2). 

g) Ley de Verdoorn 

La ley de Verdoorn es conocida como la segunda ley de Kaldor pues señala la 

existencia de una relación positiva entre la productividad del factor de trabajo y el 

output de las industrias (Pons & Viladecans , 1999). Por ello, su indicador permite ver 

la sensibilidad tanto en el crecimiento como en la productividad (Gaviria, 2019).  

Además, aclara que “la tasa del crecimiento del PIB esta determinada por la 

productividad laboral, por lo que, existe una estrecha relacion entre el aumento de las 

exportaciones y la productividad laboral de un sector” (p.8). En tanto, que “el aumento 

en la tasa de las exportaciones manufactureras ayuda al incremento de la productividad 

del sector, lo cual favorece al crecimiento económico de una economía a escala” 

(Gaviria, 2019, p.54). 

h) Principio de compensación 

La idea de la compensación fue expuesta por los autores Cameron (1978) y Rodrik 

Fuente especificada no válida., quienes manifestaron que los aumentos en la apertura 

comercial pueden llevar a una mayor demanda de gasto público para compensar el 

aumento del riesgo externo.  
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Según Rodrik Fuente especificada no válida., una posible explicación de este 

fenómeno es que el gasto público parece proporcionar seguridad social en economías 

sujetas a choques externos. Debido a que la apertura comercial expone a las economías 

a riesgos, por lo que requiere el gasto estatal para garantizar mecanismos adecuados 

de protección y compensación (Farhad & Jetter, 2019). Por ello, para cumplirse la 

hipótesis de la compensación se debe cumplir algunas condiciones como: 

- La canasta de exportaciones del país debe estar sujeta a una volatilidad 

sustancial de los precios;  

- Más allá de la esfera económica, la relación entre la apertura comercial y el 

tamaño del gobierno considera el papel del tipo de régimen. A razón, que los 

países democráticos responden a los aumentos de la apertura aumentando el 

gasto, mientras que, las dictaduras responden disminuyendo el gasto 

(Nooruddin & Simmons, 2009). 

Enfocandose en la hipótesis de la compensación, estas serían áreas en las que el riesgo 

externo, capturado por la volatilidad de los precios de exportación juega un papel 

particular (Farhad & Jetter, 2019). En efecto, la hipótesis de compensación sugiere la 

siguiente cadena causal:  

 La globalización económica expone a los países a los mercados internacionales 

y se ven afectados por eventos en el resto del mundo; 

 Dicha exposición significa que la situación económica nacional se vuelve más 

volátil; 

 A su vez, esta volatilidad provocada por la apertura conduce a mayores 

demandas de arreglos de seguridad en el país expuesto; 

 Estas demandas llevan a los países abiertos a expandir las instituciones de 

seguridad  (seguro de desempleo, capacitación del mercado laboral e 

instituciones del estado de bienestar en general); 

 Como resultado, las economías más abiertas tienden a tener sectores públicos 

más grandes, además si esta relación se mantiene a lo largo del tiempo esto 

seria suficiente para que la apertura afecte el tamaño del sector público a través 

del proceso político (Bergh, 2020). 
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En resumen, la apertura comercial está asociada con gobiernos más grandes en 

democracias que enfrentan una volatilidad sustancial en los precios globales de sus 

exportaciones (Bergh, 2020). Sin embargo, esta relación positiva podría ser falsa si los 

países pequeños (medidos por el tamaño de la población) tienden a tener una mayor 

apertura económica y un gobierno más grande, pues el control del tamaño del país hace 

menos robusta el vínculo entre la apertura y el tamaño del gobierno (Alesina & 

Glaeser, Fighting Poverty in the US and Europe : A World of Difference, 2005). 

Balanza de Pagos 

La balanza de pagos es aquella que permite mantener un manejo actual de todas las 

transferencias en el ámbito económico de un país de origen hacia el resto de países 

alrededor del mundo; por otra parte, para que exista una balanza de pagos equilibrada, 

el ingreso deberá ser igual a los pagos que se realicen. (Requeijo, Iranza, Martinez, 

Pedrosa , & Salido, 2007) 

Asimismo, el Banco Central del Ecuador (2011) menciona que la “balanza de pagos 

registra todas las transacciones comerciales, servicios, renta y transferencias de un 

país. Sus componentes principales son las cuentas corrientes y cuentas de capital (p.3). 

Para, Pereira (2008) la balanza de pagos es un instrumento útil para analizar la 

situación actual del sector exterior, pues recaba información de todas las transacciones 

económicas que se realizan entre los diferentes países. Además, que permite “analizar 

la evolución y comportamiento de las exportaciones e importaciones durante un 

periodo determinado e incluso permite compararlo con otros países” (Ventosa , 2006, 

p.16). 

Balanza Comercial 

La balanza de comercio estudia los valores totales de compras y ventas realizados por 

el país de origen hacia el resto del mundo, en un periodo de un año. Dentro de la 

balanza comercial existe dos componentes: las exportaciones y las importaciones 

mismas que son afectadas por reglones y normas creadas directamente de cada país 

(Torres, 1972). 
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En efecto, la “balanza comercial permite entender que tan fuerte es una economía de 

un país relacionado con otras economías, entiendo que su principal componente es la 

balanza de pagos” (Machuca , Iglesias, Intriago, & Moreira, 2018, p.74).  

Ante ello, Pierre (2016) aclara que la balanza comercial mide el saldo neto de todas 

las exportaciones petroleras y no petroleras (p.17). Es decir, registra todas las 

operaciones comerciales mediante la evolución de las exportaciones e importaciones 

conformado por la demanda interna y sus necesidades” (Sierra & Vinueza, 2020, 

p.102).  

Su fórmula es: 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Exportaciones 

Las exportaciones son todos aquellos productos que vende el país de origen hacia el 

resto de países del mundo. Interviene dos entes importantes: los exportadores, es decir 

los nativos del país productor y los compradores o extranjeros (Diaz, 1999). 

Por otra parte, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1991) 

menciona que las exportaciones “se caracterizan por la comercialización de productos 

o mercancía producidos en un país, pertenecientes a la categoría de productos 

primarios, semi-transformados y transformados” (p.3). Además, “el valor FOB es la 

medida utilizada para realizar la transacción de las exportaciones, la cual está 

compuesta por los costos de transacción y los servicios que son utilizados para las 

entregas de los mismos en las fronteras de los países”. (Banco Central del Ecuador, 

2017, p.118) 

Clasificación  

Exportaciones Tradicionales 

Las exportaciones tradicionales están conformadas por todos los bienes que no son 

víctimas de algún tipo de transformación (Rueda, 2018). En Ecuador, los productos 

tradicionales con una amplia trayectoria en las exportaciones son el banano, cacao y 

camarón. Por ello, su alta participación ha posesionado al país como uno de los más 

importantes en el mercado a nivel mundial. (Verdugo & Andrade, 2018, p.85). 
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Ante ello, Vélez (2017) indica que “Ecuador es un país exportador de productos 

agrícolas, debido a los escasos ingresos que tienen muchos empresarios para importar 

tecnología e innovación” (p.32). 

 

 

Exportaciones no Tradicionales 

Las exportaciones no tradiconales, según Kouzmine (2000) son aquellas que no son 

realizadas con mucha frecuencia y dependen de cada país, en tanto, que su producción 

y venta dependen de la demanda que tenga estos productos a nivel mundial.  

Según, Kouzmine (2000) las exportaciones no tradicionales alude a los productos 

nuevos que presentan una dinámica en el mercado pero que dependen de la existencia 

de la demanda mundial. A manera de ejemplo, los productos no tradicionales 

pertenecen a los sectores agropecuarios, industriales y mineros (Soto, 2011). 

En “Ecuador los productos no tradicionales son las frutas tropicales, los sombreros de 

paja, entre otros, motivo por el cual se ha posesionado en el mercado e incluso han 

superado a los tradicionales” (Verdugo & Andrade, 2018, p.85). 

Exportaciones Netamente Manufactureras. 

Las exportaciones netamente manufactureras están influenciadas principalmente por 

la demanda interna como externa. En tanto, que su conformación abraca a insumos 

básicos y productos tradicionales como no tradicionales (Benavente, 2001). 

Además, se ha constatado que “las exportaciones manufactureras tienen efectos 

significativos sobre la productividad de un país. Sin embargo, para lograr el auge de 

estas exportaciones se debe aplicar políticas industriales adecuadas” (Rodríguez & 

López, 2010, p.54). Por ello, Salazar, Morales, & Martínez (2020) menciona que “el 

comportamiento de estas exportaciones depende principalmente de las demanda tanto 

interna como externa; además de la buena influencia en el crecimiento del PIB” 

(p.576).  
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Importaciones 

Por su parte, las importaciones son todos aquellos bienes y servicios que son 

adquiridos en otros países extranjeros; su objetivo principal es la adquisición de 

productos que no posee el país para así poderlos utilizar (Diaz, 1999).  

Huesca (2012) menciona que “la importación es una estrategia planteada por los 

mercados internacionales, para acercar la tecnología y nuevos productos a países que 

los necesitan” (p.73). Por ello, se dice que “las importaciones representan la salida de 

divisas debido a que se adquiere materia prima, bienes entre otros productos” 

(Izquierdo, Reina , Quiñonez, & Ortiz, 2018, p.4). 

Bienes de Consumo 

Un bien de consumo es un producto que ha pasado por un proceso y ha sido creado 

con la finalidad de satisfacer una necesidad. Se puede clasificar según el tiempo de 

uso, en bienes duraderos como no duraderos; o, por el grado de determinación en 

bienes finales (bienes sustitutos y bienes complementarios) y bienes intermedios que 

son utilizados para la elaboración de un producto final (Kiziryan, 2020).  

Por otra parte, Casar, Márquez , Marván , Rodríguez, & Ros (1990) menciona que los 

bienes de consumos se clasifican en: bienes duraderos, bienes no duraderos, bienes de 

consumo básico, de consumo tradicional y finalmente bienes de consumo moderno 

(p.402).  

Insumos 

Los insumos son todos aquellos factores utilizados para la producción o elaboración 

de un producto final, por ejemplo: las materias primas, la electricidad, entre otros. Los 

tipos de insumos pueden ser: el trabajo, conformado por el esfuerzo físico y la mano 

de obra; y, los recursos naturales aquellos utilizados en el proceso (Escobar & Cuartas 

, 2006). 

Según, Billlene (1999) “la adquisición de estos insumos dependerá del costo y la 

calidad que sean hechos” (p.124). Por otra parte, Pedrosa (2020) menciona que son 

utilizados para dar servicios y satisfacer necesidades. Los tipos de insumos son: mano 

de obra, tierra, recurso natural y capital.  



38 

 

Bienes de Capital 

Un bien de capital o bien duradero es aquel que utilizado para la creación de un nuevo 

bien o producto; ejemplo de este bien es la maquinaria, las herramientas utilizadas e 

incluso los edificios. Además, estos bienes forman parte del patrimonio del Estado 

pues no son bienes destinados al consumo sino más bien a la producción. Sus 

componentes principales son el hombre, la tierra y el capital (Sepulveda, 2004). 

La OCDE (2009)  define como “bienes de capital a los portadores de los servicios de 

capital e insumos esenciales en la producción; mismos que son considerados como 

bienes duraderos y tangibles” (p.50). 

Apertura comercial  

Para Alonso & Garcimartín (2002) asevera que “la apertura comercial es considerada 

como el motor del crecimiento económico de un país, pues existe una relación positiva 

entre apertura y el crecimiento” (p.6).  

La importancia de la apertura comercial es que incrementa los flujos del comercio. Si 

se promueve la competitividad se puede evidenciar un aumento en el bienestar 

poblacional. Una apertura comercial óptima se da mediante un comercio e inversión 

libre a nivel mundial,  esto permite crear un crecimiento económico sostenible 

(Gonzáles, 2020). 

Fórmula:  

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
(𝑋 + 𝑀)

𝑃𝐼𝐵
 

Dónde:   

𝑋 =  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑀 =  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝐼𝐵 =  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 

Medidas e indicadores de apertura comercial  

Según, Paez (2021) existen cuatro indicadores de apertura comercial:  

 
𝑋

𝑃𝐼𝐵
= 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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𝑀

𝑃𝐼𝐵
= 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 
(𝑋−𝑀)

𝑃𝐼𝐵
= 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙  

 

 
(

𝑋+𝑀

2
)

𝑃𝐼𝐵
= 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 

Con respecto a lo anterior, estos indicadores permiten realizar comparaciones entre 

varios países con el fin de observar la evolución del comercio. Los parámetros que 

manejan estos indicadores son: en caso de ser cercano a uno existirá una mayor 

apertura comercial para el país, caso contrario, cercano a cero la apertura comercial 

será muy estrecha e incluso escasa. 

2.2.Hipótesis  

𝑯𝟎: Los aumentos en la apertura comercial no conllevan a un mayor tamaño de 

gobierno de los países de Latinoamérica. 

𝑯𝟏: Los aumentos en la apertura comercial conllevan a un mayor tamaño de gobierno 

de los países de Latinoamérica. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

La investigación buscó proporcionar evidencia empírica de la relación entre la apertura 

comercial y el gasto público en los países de América Latina, pues, actualmente no se 

registra estudios relevantes referentes a la temática dentro de la región 

latinoamericana. En este sentido, el estudio se desarrolló dentro de un enfoque 

cuantitativo, a través de la utilización de métodos estadísticos y econométricos que 

facilitaron la ejecución de los objetivos planteados. A continuación, se detalla la 

metodología y herramientas utilizadas, así como la unidad de análisis, fuentes de 

información y el proceso para llevar a cabo el procesamiento de la información. 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1 Población y muestra 

El estudio utilizó como población a los países de América Latina, pues se considera 

que en la región existe una diversidad de dependencia política y económica (Jaguaribe, 

2017). Además, las economías latinoamericanas se han abierto a los procesos de 

apertura comercial con la finalidad de eliminar obstáculos en los flujos de comercio e 

incentivar las exportaciones e importaciones (Villagra, Mendoza, & Quintana, 2018). 

Por ello, la unidad de análisis en un principio comprendió un total de 22 países, sin 

embargo, al corroborar que distintas economías no contaban con la información 

referente a las variables de estudio durante el periodo 2000-2018, como fue el caso de 

Cuba, Puerto Rico y Venezuela, se decido omitir su participación dentro de la 

investigación, donde, finalmente se contó con una muestra de 19 naciones 

latinoamericanas. 

Tabla 4. Países de América Latina 

N° PAIS 

1 Argentina 

2 Bolivia 

3 Brasil 

4 Chile 

5 Colombia 

6 Costa Rica 
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7 Cuba 

8 Ecuador 

9 El Salvador 

10 Guatemala 

11 Haití 

12 Honduras 

13 Jamaica 

14 México 

15 Nicaragua 

16 Panamá 

17 Paraguay 

18 Perú 

19 Puerto Rico 

20 República Dominicana 

21 Uruguay 

22 Venezuela 

Fuente: Elaboración propia  

Antes de concluir con este apartado de población y muestra es importante indicar que 

la delimitación del periodo de estudio obedeció específicamente a la disponibilidad de 

información cuantitativa en las diferentes fuentes. 

3.1.2 Fuentes primarias y segundarias 

En lo referente a las fuentes de información utilizadas en la investigación, se empleó 

únicamente fuentes secundarias. Aludiendo, que dicha información fue recolectada de 

fuentes oficiales como: el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Por otro lado, se hizo uso de libros, informes, 

revistas científicas, etc., para enriquecer los fundamentos teóricos del trabajo como; 

antecedentes investigativos, marco teórico y la sustentación de la modelación 

econométrica. 

3.1.3. Instrumentos y métodos para recolectar información 

A razón, que la información requerida es de tipo cuantitativa se necesitó una ficha de 

análisis de documentos, pues es una herramienta favorable para registrar y ordenar toda 

la información recabada acerca las variables de estudio dentro del periodo seleccionado 

para el estudio. Por lo tanto, a continuación se presenta, las fuentes de información de 

las respectivas variables utilizadas en la investigación: 
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Tabla 5. Fuentes de información 

FUENTES INFORMACIÓN 

Datos Banco Mundial 

(2019) 

- Apertura comercial (% PIB) 

- PIB a precios constantes  

- Crecimiento poblacional 

- Población 

- Balanza comercial (%PIB) 

Datos Macro (2019) -  Gasto público 

Estadísticas de América 

Latina y El Caribe 

(CEPALSTAT) (2018) 

- PIB per cápita ($) 

- Gasto de público ($-%PIB) 

- Gasto corriente ($-%PIB) 

- Gasto de capital ($-%PIB) 

  Fuente: Elaboración propia 

3.2 Tratamiento de la información 

En este apartado, se detalla el método y técnicas utilizadas para el tratamiento e 

interpretación de la información recopilada, acorde a los objetivos planteados. Para 

esta acometida se manejaron dos tipos de investigación: Descriptivo, para explicar el 

comportamiento de las variables de estudio, mediante el uso de datos, estadísticas y 

tendencias; y, Explicativo, para identificar una relación de dependencia entre la 

apertura comercial y el tamaño de gobierno mediante métodos econométricos.  

A continuación, se expone de manera detallada lo mencionado anteriormente:  

Estudios descriptivos:  

Primeramente, se examinó la balanza comercial de los países que conformaron el 

objeto de estudio, junto con sus componentes. En este sentido, se analizó el 

comportamiento de las exportaciones e importaciones en unidades de medidas en 

dólares y tasas de variación, es decir: 

𝑉𝑎𝑟𝐸𝑋 0 𝐼𝑀𝑃 =
𝐴ñ𝑜𝑛 − 𝐴ñ𝑜𝑛−1

𝐴ñ𝑜𝑛−1
∗ 100 

Seguidamente, se calculó el saldo de la balanza comercial, también entendida como 

exportaciones netas (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠– 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠),  
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para determinar escenarios de déficit o superávit en el comercio de Latinoamérica con 

el resto del mundo. Dentro del mismo punto, con el fin de observar la evolución y 

participación de la balanza en el Producto Interno Bruto (PIB), se utilizará la siguiente 

formula:  

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (% 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵) =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 

Por otra parte, siguiendo a Down (2007) y Mireku, Animah, & Domeher (2017) se 

definió una media de apertura comercial que permite medir la suma de las 

exportaciones e importaciones de un país como porcentaje del PIB en una nación. 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 

La relación comercio/PIB se utiliza con frecuencia para medir la importancia de las 

transacciones internacionales en relación con las transacciones nacionales (OECD, 

2011). 

En segunda instancia se planteó examinar y diagnosticar la efectividad de los 

gobiernos latinoamericanos, para lo cual, se consideró el monto y variación promedio 

del gasto público de los países latinoamericanos, asimismo, en base a los criterios de 

Liberati (2007) y Garcia, Cuadrado, & Frias (2013) se definió un indicador para medir 

el tamaño de gobierno, a partir de la siguiente formula, que es comúnmente utilizado 

en los estudios relacionados con la temática tratada. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 

Adicionalmente, se analizó componentes principales del gasto público bajo el criterio 

macroeconómico, es decir, Gastos corrientes y Gastos de capital, considerando 

igualmente el monto y variación promedio, identificando también la participación de 

cada componente dentro del PIB, como en los estudios de Omo & Taofik (2014) y 

Taofik (2015). Es decir: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (% 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (% 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 
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Con respecto a lo anterior, es importante indicar que este apartado tiene como 

propósito identificar los elementos que inciden en el tamaño, comportamiento y 

composición del gasto de gobierno, para determinar la gestión en la dotación de 

recursos del estado. En un apartado adicional también se examinó rápidamente las 

variables de control a incluir en el análisis explicativo, como la población y la 

Inversión Extranjera Directa (IED).  

Estudios explicativos:  

Para la determinación de una relación de influencia entre la apertura comercial y el 

tamaño de gobierno, se planteó un modelo de datos de panel, bajo los conocidos 

métodos de estimación como el de efectos aleatorios y fijos. Asimismo, apoyado en 

los estudios de Alesina & Wacziarg (1998), Rodrik (1996), Liberati (2013) e Ibrahim 

(2015) se propusieron las siguientes ecuaciones:  

𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡  =  𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  + 𝛽2 𝑌𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

𝐴𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡  =  𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡  + 𝛽2 𝑌𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

Estas ecuaciones econométricas partieron de la suposición de Omo & Taofik (2014) y 

Taofik (2015) que indica que la relación entre la apertura comercial y el tamaño del 

gobierno puede ser unidireccional o bidireccional. Donde 𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡, es el indicador del 

tamaño de gobierno; 𝐴𝑃𝐸𝑅𝑖𝑡 corresponde a la media de apertura comercial; 𝑌𝑖𝑡 indica 

las variables de control, que de acuerdo a los autores, para tener un mejor nivel 

explicativo se deben incluir el PIB per cápita e Inversión Extranjera Directa (IED) 

como proporción del ingreso nacional, siendo medidas de crecimiento económico  y 

el tamaño del país (aproximado por población total) que pueden afectar 

independientemente el gasto público y pueden confundir el papel de la apertura 

comercial, si se ignoran; 𝑖𝑡 representa a los países 𝑖 en el periodo 𝑡; finalmente 𝜇𝑖𝑡 

concierne a la perturbación del modelo.  

A partir de estas representaciones se buscó identificar una relación “hipótesis de 

compensación” que supone que los aumentos en la apertura comercial pueden llevar a 

una mayor demanda de gasto público para compensar el aumento del riesgo externo 

(Ferreira & Jordânia, 2019), ello dentro del contexto de los países de Latinoamérica. 



45 

 

Cabe recalar que aunque la especificación inicial consistía en un modelo de datos de 

panel con los indicadores mencionados en el párrafo anterior, en el transcurso de la 

estimación econométrica se identificó problemas de estabilidad por la magnitud de las 

observaciones incluidas, aplicando logaritmos a las variables con el propósito de 

normalizar los regresores y disminuir los datos atípicos, como los estudios de Alesina 

& Wacziarg (1998), Rodrik (1996) y Farhad & Jetter (2019). Sin embargo, pese a la 

obtención de normalidad en los errores, aun persistieron los problemas de 

heterocedasticidad, tomando la decisión de aplicar el modelo de Mínimos Cuadrados 

Ponderados (MC Ponderados).  
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3.3.Operacionalización de las variables 

3.3.1. Operacionalización de la variable independiente: Apertura comercial  

 
Tabla 6. Operacionalización de la variable independiente: Apertura comercial 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

La apertura comercial es 

la relación de una 

economía con el resto del 

mundo mediante el 

comercio. También, ha 

sido definido como la 

facultad de transar con el 

exterior tomando en 

cuenta el nivel de 

producción local. En 

general, todos los autores 

establecen la relación de la 

industria doméstica y el 

comercio exterior (Páez, 

2018). 

Trasferencia de 

bienes y servicios  

Exportaciones (X) 

- Monto anual exportaciones  

- Tasa de variación anual 

¿Cuál ha sido el mayor 

exportador América Latina 

durante el 200-2018? 

¿En qué medida han variado 

las exportaciones de América 

Latina? Ficha de observación 

bases de datos de la 

plataforma virtual del 

Banco Mundial y la 

CEPAL. 

Análisis descriptivo y 

explicativo 

Importaciones (M) 

- Monto anual importaciones  

- Tasa de variación anual 

¿Cuál ha sido el mayor 

importador América Latina 

durante el periodo de estudio? 

¿Cómo han variado las 

importaciones de 

Latinoamérica? 

Índice de apertura 

comercial 

(𝑋 + 𝑀)

𝑃𝐼𝐵
 

¿Cuál ha sido el grado de 

apertura comercial de los 

países de América Latina 

durante el lapso de tiempo 

analizado? 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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3.3.2. Operacionalización de la variable dependiente: Tamaño de gobierno  

Tabla 7. Operacionalización de la variable dependiente: Tamaño de gobierno 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

El tamaño del gobierno es 

todavía un concepto 

discutible, que se refiere al 

número de funciones 

gubernamentales 

existentes. En la literatura 

existente, el tamaño del 

gobierno se mide 

popularmente por el gasto 

público total en el PIB 

(Michael, 2003; Nyasha & 

Odhiambo, 2019) 

Gasto Publico  

Gastos corriente (GOVC) 

- Monto anual GOVC  

- Tasa de variación anual 

- Tamaño de gobierno (GOVC) 

𝐺𝑂𝑉𝐶

𝑃𝐼𝐵
 

¿En qué medida han variado 

los gastos corrientes de los 

países de América Latina en 

2000-2019? 

¿Cuál es la participación del 

GOVC en el PIB? 

Ficha de observación 

bases de datos de la 

plataforma virtual del 

Banco Mundial y la 

CEPAL. 

Análisis descriptivo y 

explicativo 

Gastos de capital (GOVK) 

- Monto anual GOVK 

- Tasa de variación anual 

- Tamaño de gobierno (GOVK) 

𝐺𝑂𝑉𝐾

𝑃𝐼𝐵
 

¿Cómo han fluctuado los 

gastos de capital de 

Latinoamérica en el periodo 

de estudio? 

¿Cuál es la participación del 

GOVK en el PIB? 

Gasto público total (GOV) 

- Monto anual GOV 

- Tasa de variación anual 

- Tamaño de gobierno (GOV) 

𝐺𝑂𝑉

𝑃𝐼𝐵
 

¿Cuál ha sido el país con 

mayor gasto público de 

América Latina durante el 

200-2018? 

¿Cuál es la participación del 

GOV en el PIB? 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. Resultados y discusión 

4.1.1. Resultados 

El último capítulo presenta los resultados recabados acerca la relación entre el 

“Tamaño del gobierno y apertura comercial”, para lo cual, se pretende evidenciar si la 

teoría de compensación se cumple en la realidad de los países de América Latina. Al 

recordar, que las economías abiertas tienden a desarrollar grandes estados de bienestar 

por medio del gasto público, como respuesta a la volatilidad provocada por la apertura 

económica y los mercados internacionales. 

Ante ello, se aclara que la población objeto de estudio consta de 19 economías de 

América Latina que han reportado información económica, durante el periodo 2000-

2018. Sin embargo, se excluyó a los países de Cuba, Puerto Rico y Venezuela por la 

ausencia de datos en algunas variables en el periodo de estudio. 

Análisis descriptivo  

El análisis descriptivo es empleado para el cumplimiento de los primeros dos objetivos 

del estudio, es decir, para examinar la evolución de la apertura comercial de América 

latina y para evaluar la efectividad de los gobiernos latinoamericanos. 

Exportaciones de América Latina 

La cifra de exportación más alto de América Latina pertenece a México con un monto 

promedio de $307.981 millones de dólares y una variación interanual de 6,12%; ante 

ello, se reconoce que es uno de los más grandes exportadores agroindustriales, 

tecnológicos, del mineral de plata y de generación de energía eólica, la razón, recae en 

su relación comercial con 44 países gracias a sus 12 tratados de libre comercio.  

Seguidamente, Brasil ocupa el segundo lugar con un promedio de exportaciones de 

$189.001 millones de dólares con una variación de 9,53%; este país se encuentra entre 

los 25 exportadores más grandes del mundo, sus principales productos son agrícolas 

como el caso del maíz, con el que puede llegar a convertirse en el segundo mayor 

exportador después de Estados Unidos. 
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Asimismo, los países de Argentina, Chile y Colombia mantienen cifras significativas 

de $64.112; $63.867 y $39.455 millones de dólares, respectivamente. Ante lo cual, 

Argentina destaca como un gran exportador de trigo; Chile por sobresalir con 29 

productos en el mercado mundial y Colombia por sus 16 tratados de libre comercio 

que ha facilitado las exportaciones de varios productos como: el petróleo crudo, 

briquetas de carbón y café. 

Tabla 8. Exportaciones promedio países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018 

País Exportaciones VAR % 

Argentina $64.112 6,00% 

Bolivia $6.696 13,43% 

Brasil $189.001 9,53% 

Chile $63.867 8,73% 

Colombia $39.455 8,37% 

Costa Rica $12.470 6,80% 

Ecuador $17.323 9,75% 

El Salvador $4.850 6,58% 

Guatemala $8.981 7,75% 

Haití $1.049 7,80% 

Honduras $4.938 6,29% 

Jamaica $4.311 3,27% 

México $307.981 6,12% 

Nicaragua $3.245 11,06% 

Panamá $18.930 8,11% 

Paraguay $9.177 8,66% 

Perú $32.505 12,35% 

R. Dominicana $11.681 7,78% 

Uruguay $10.187 10,04% 

Media $ 42.671,54 8,34% 

  Fuente: Banco Mundial (2019) 

  Elaborado por: Corrales Hernan  
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Figura 3. Exportaciones promedio países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  

Importaciones 

Entre los principales importadores de América Latina, se encuentra México con un monto 

promedio de $324.995 millones de dólares y una variación de 6,05%. Los principales 

productos que importa este país se encuentra divididos en tres categorías: primero, el 

más importado es la maquinaria en general, seguido de los productos electrónicos y 

eléctricos; y, por último, los alimentos, entre otros productos.  

Por otra parte, Brasil ocupa el segundo lugar con una cifra promedio de $186.273 

millones de dólares y una variación de 9,17%; los principales productos importados 

son los hidrocarburos, vehículos, productos electrónicos y eléctricos; entre otros.  

Tabla 9. Importaciones promedio países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018 

País Importaciones VAR % 

Argentina $58.318 9,02% 

Bolivia $6.718 11,42% 

Brasil $186.273 9,17% 

Chile $57.446 9,24% 

Colombia $43.552 9,44% 

Costa Rica $12.891 6,93% 

Ecuador $18.174 11,11% 

El Salvador $8.503 6,43% 

Guatemala $14.009 8,27% 

Haití $3.163 9,04% 
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Honduras $7.670 8,03% 

Jamaica $6.678 4,30% 

México $324.995 6,05% 

Nicaragua $4.934 7,69% 

Panamá $19.540 8,38% 

Paraguay $8.181 10,32% 

Perú $30.416 11,13% 

R. Dominicana $14.717 7,70% 

Uruguay $9.344 8,86% 

Media  $43.975  8,55% 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 4. Importaciones promedio países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  

Balanza comercial como proporción del PIB 

Enfocándose en la balanza comercial, se distingue en Latinoamérica que las economías 

con un superávit que indica que sus niveles de exportaciones superan a las 

importaciones son: Paraguay con una participación de 6,05%, seguido de Chile con 

4,14%; Argentina con 3,09%; Perú con 2,05%; Bolivia con 0,95% y Brasil con 0,06%.  

En tanto, que el restante de países muestra un déficit en la balanza comercial, es decir, 

importan más bienes y servicios a comparación de las exportaciones, lo cual es 

preocupante pues se evidencia la poca competitividad y la alta dependencia de otras 

economías industrializadas. 

 $-

 $50.000

 $100.000

 $150.000

 $200.000

 $250.000

 $300.000

 $350.000

Importaciones promedio países Latinoamérica 



52 

 

Tabla 10. Balanza Comercial promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

País 
Balanza Comercial 

(%PIB) 

Argentina 3,09% 

Bolivia 0,95% 

Brasil 0,06% 

Chile 4,14% 

Colombia -3,34% 

Costa Rica -2,16% 

Ecuador -1,35% 

El Salvador -19,14% 

Guatemala -12,32% 

Haití -18,98% 

Honduras -18,43% 

Jamaica -18,14% 

México -1,64% 

Nicaragua -20,02% 

Panamá -6,28% 

Paraguay 6,05% 

Perú 2,05% 

R. Dominicana -6,45% 

Uruguay -0,25% 

Media -5,90% 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 5. Balanza Comercial promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

 
  Fuente: Banco Mundial (2019) 

  Elaborado por: Corrales Hernan  
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Apertura comercial  

Por su parte, el indicador de apertura comercial muestra que la mayoría de países que 

representan el 74% del total, superan el umbral del 50%; por lo tanto, se considera que 

estas economías prefieren realizar actividad de comercio con el exterior. Mientras que, 

los países que apuesta por el dinamismo de su mercado interno son: Perú con 46,9%, 

Haití con 36,9%; Colombia con 36,6%; Argentina (33%) y Brasil (25,8%), mismas 

que, en su mayoría se han convertido en poderosas económica en América Latina. 

Tabla 11. Apertura Comercial promedio países Latinoamérica, periodo 2000-2018 

País 
Apertura 

Comercial 

Argentina 33,0% 

Bolivia 66,7% 

Brasil 25,8% 

Chile 66,2% 

Colombia 36,6% 

Costa Rica 75,8% 

Ecuador 54,3% 

El Salvador 73,5% 

Guatemala 59,5% 

Haití 36,9% 

Honduras 118,1% 

Jamaica 87,7% 

México 60,7% 

Nicaragua 87,9% 

Panamá 128,6% 

Paraguay 74,7% 

Perú 46,9% 

R. Dominicana 61,9% 

Uruguay 50,0% 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 
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Figura 6. Apertura Comercial promedio países Latinoamérica, periodo 2000-2018 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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se espera que el gasto por lo menos mantenga sus cifras, aunque exista mayor demanda 

de las familias (Ruiz, 2010).  

En Latinoamérica, se evidencia que los países con mayor nivel de gasto público son 

Brasil, México, Argentina y Colombia. Aludiendo al primero, su gasto público 

promedio anual fue de $591.829,93 millones de dólares con una variación de 7,96%, 

en el periodo 2000-2018. Pese a esta aportación, su sistema de seguridad social ha 

propiciado la desigualdad, pues sus programas de ayuda han beneficiado más a rico 

que a los pobres. Asimismo, la tendencia de su gasto ha sobrepasado el límite de su 

capacidad lo cual ha puesto en riesgo su sostenibilidad fiscal e incluso se teme que 

caiga en la espiral del bajo crecimiento y la inflación (Deutsche Welle, 2017) 

En tanto, que el segundo país México alcanzó una aportación promedio de 

$259.039,43 millones de dólares con una variación de 4,95%, dichos recursos han sido 

designados a sectores como educación, salud e infraestructura social; sin embargo, este 

aumento significativo del gasto estuvo acompañada de altos índices de endeudamiento, 

pues la situación económica se ha visto afectada por varios factores como: la caída del 

precio del petróleo, la disminución de remesas, etc.  

Por otra parte, Argentina ha designado en promedio $138.342,93 millones de dólares al gasto 

público con una variación de 9,82%; no obstante, es considerado como uno del país con mayor 

gasto ineficiente pues sus recursos han sido designados a compras, pago de salarios y 

subsidios. Por ello, se dice que  el país se enfrenta un gran desafío de mantener los altos niveles 

de gasto, mientras, trata de alcanzar la consolidación fiscal (OCDE; BID, 2017). 

De la misma manera, Colombia es el cuarto país con el más alto gasto público con un promedio 

de $66.700,72 millones de dólares y una variación de 7,96%. A diferencia de otros países, la 

mayor parte del gasto es designado para defensa y policía pues su mayor problema es el 

narcotráfico; además, que su política pública esta direccionada a resolver problemas de 

inequidad y falta de empleo (Espitia, y otros, 2018). Con respecto, a las demás economías se 

denota que sus cifras de gasto público se encuentran por debajo de la media, es decir, son 

inferiores a $64.005,02 millones de dólares. 

Tabla 12. Gasto público promedio de países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018  

País Gasto público VAR % 

Argentina $138.342,93 9,82% 

Bolivia $7.230,52 11,73% 
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Brasil $591.829,93 7,96% 

Chile $43.344,50 8,67% 

Colombia $66.700,72 7,96% 

Costa Rica $6.495,54 9,23% 

Ecuador $22.940,42 14,57% 

El Salvador $4.294,84 5,28% 

Guatemala $5.710,06 8,06% 

Haití $1.255,12 9,95% 

Honduras $3.899,92 8,23% 

Jamaica $3.890,22 3,95% 

México $259.039,43 4,95% 

Nicaragua $2.107,70 7,22% 

Panamá $7.459,47 9,22% 

Paraguay $4.200,09 9,62% 

Perú $27.821,54 8,89% 

R. Dominicana $8.442,50 8,77% 

Uruguay $11.089,98 7,52% 

Media $64.005,02 8,50% 
       Fuente: Datos Macro (2019) 

  Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 7. Gasto público promedio de países Latinoamérica (millones), periodo 2000-2018 

 
Fuente: Datos Macro (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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Gasto público como proporción del PIB 

Por otra parte, los países con la mayor participación del gasto público con respecto al 

PIB son: Brasil (38%), Bolivia (35%), Argentina (32%), Ecuador (31%), Jamaica 

(30%), Uruguay (30%), Colombia (28,16%), Honduras (26,10%) y México (25,01%); 

mismas que se encuentran por encima de la media. 

Al respecto, las nuevas economías que aparecen con niveles satisfactorios como: 

Bolivia  sobresale por su expectable gasto público en salud que se ha movido más 

rápido que el promedio de Latinoamérica; Jamaica ha disminuido el gasto público a 

un nivel aceptable para reducir la deuda; Uruguay destina cerca del 17% de su PIB a 

gastos de salud y pensiones; mientras que, el restante es destinado para resolver 

problemas de tecnología e informalidad; en tanto, Honduras es reconocido por su gasto 

de administración central que fue superior al promedio de Centroamérica. 

Por su parte, Ecuador ha sorprendido a la región con una asignación promedio de 

31,28% de su Producto Interno Bruto al gasto público. Ante ello, las cifras históricas 

muestran que en el gobierno de Eco. Rafael Correa se priorizo el gasto como una forma 

de inversión en el bienestar de la población, por ello, las cifras de gasto público pasaron 

de tener una participación de 24,13% en 2007 a pasar a 36,51% en 2018.  

Además, las cifras más altas se reportaron en los años 2013 y 2014 con una 

participación de 43,73% y 43,59% respectivamente, debido a varios factores como la 

bonanza petrolera; el dinamismo del sector construcción, servicios, manufactura y 

administración pública; la recaudación fiscal, entre otros. No obstante, el panorama 

cambió drásticamente tras varios factores externos como: la caída del precio del crudo, 

la disminución de las exportaciones, la apreciación de la moneda y el terremoto de 8 

grados en la escala de Richter de 2016; los cuales complicaron la situación económica 

del país.  

Pese a ello, el gobierno decidió mantener los niveles de gasto entre 38,57% en 2016 y 

36,51% en 2017 por lo que se vio obligado a tomar serias medidas como aumentar los 

ingresos tributarios, renegociar la deuda externa e incrementar la inversión pública 

para continuar con la terminación de hospitales, escuelas, hidroeléctricas, y otros 

proyectos.  
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Tabla 13. Gasto público promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

País 
Gasto público 

(%PIB) 

Argentina 32,21% 

Bolivia 35,19% 

Brasil 38,21% 

Chile 22,87% 

Colombia 28,16% 

Costa Rica 17,80% 

Ecuador 31,28% 

El Salvador 23,03% 

Guatemala 13,72% 

Haití 18,45% 

Honduras 26,10% 

Jamaica 30,34% 

México 25,01% 

Nicaragua 22,89% 

Panamá 23,39% 

Paraguay 17,09% 

Perú 20,65% 

R. Dominicana 16,75% 

Uruguay 30,28% 

Media 24,92% 

    Fuente: Datos Macro (2019) 

                 Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 8. Gasto público promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

 
Fuente: Datos Macro (2019) 
Elaborado por: Corrales Hernan  
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Gasto corriente como proporción del PIB 

Con respecto, a los países con la mayor aportación del PIB para gasto corriente se encuentran: 

Uruguay con un aporte de 28%, seguido de Brasil con 24,24% y Bolivia con 22,41%. En tanto, 

que el 58% de los países se encuentran por debajo de la media de la región. 

Tabla 14. Gasto corriente promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

País 
Gasto corriente 

(%PIB) 

Argentina 16,87% 

Bolivia 22,41% 

Brasil 24,24% 

Chile 17,42% 

Colombia 15,94% 

Costa Rica 16,12% 

Ecuador 13,15% 

El Salvador 15,29% 

Guatemala 9,98% 

Haití 10,12% 

Honduras 16,96% 

México 14,84% 

Nicaragua 12,58% 

Panamá 13,22% 

Paraguay 10,67% 

Perú 14,63% 

R. Dominicana 12,07% 

Uruguay 27,61% 

Media 15,78% 

Fuente: CEPALSTAT (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 
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Figura 9. Gasto corriente promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

 
Fuente: CEPALSTAT (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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Paraguay 2,87% 

Perú 3,34% 

R. Dominicana 3,43% 

Uruguay 1,46% 

Media 3,68% 

Fuente: CEPALSTAT (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 10. Gasto de capital promedio países Latinoamérica (%PIB), periodo 2000-2018 

 
Fuente: CEPALSTAT (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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su respectivo territorio, mientras que muy contrariamente economías como Haití que 

percibe $1.064,20 y una variación anual de 3,73%; Nicaragua $1.515,39 con un 

cambio 4,06%; y Honduras $1.769,68 con 4,84% con las que presentan un menor nivel 

de bienestar social. 

Países grandes como México ($8.977,35) y Brasil ($7.877,03), pese a ser las 

economías  más grandes de la región ocupan el cuarto y sexto lugar respectivamente. 

Ecuador tiene un PIB per cápita promedio de $4.297,49 con una variación anual de 

8,80% que siendo el crecimiento más prologando de Latinoamérica en el análisis se 

halla en el puesto 12 entre 19 países.  

Tabla 16. PIB per cápita promedio países Latinoamérica (dólares) 

País PIB per cápita VAR % 

Argentina $9.221,90 5,79% 

Bolivia $1.986,05 7,60% 

Brasil $7.877,03 6,33% 

Chile $10.797,46 7,19% 

Colombia $5.165,86 6,38% 

Costa Rica $7.626,93 6,84% 

Ecuador $4.297,49 8,80% 

El Salvador $2.978,42 4,05% 

Guatemala $2.897,56 5,77% 

Haití $1.064,20 3,73% 

Honduras $1.769,68 4,84% 

Jamaica $4.473,18 2,74% 

México $8.977,35 2,09% 

Nicaragua $1.515,39 4,06% 

Panamá $8.622,09 7,87% 

Paraguay $3.759,80 8,20% 

Perú $4.493,89 7,56% 

R. Dominicana $5.106,74 6,75% 

Uruguay $10.657,18 6,55% 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 
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Figura 11. PIB per cápita promedio países Latinoamérica (dólares) 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 
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Tabla 17. IED promedio países Latinoamérica (%PIB) 

País IED (%PIB) 

Argentina 2,03% 

Bolivia 3,22% 

Brasil 3,25% 

Chile 6,81% 

Colombia 3,73% 

Costa Rica 5,81% 

Ecuador 1,13% 

El Salvador 2,39% 

Guatemala 0,83% 

Haití 0,79% 

Honduras 5,70% 

Jamaica 5,20% 

México 2,77% 

Nicaragua 6,06% 

Panamá 8,35% 

Paraguay 1,07% 

Perú 3,91% 

R. Dominicana 3,86% 

Uruguay 4,30% 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 12. IED promedio países Latinoamérica (%PIB) 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  
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Población  

Con respecto a la población incluida al estudio como una medida del tamaño del país, 

para examinarlo de mejor manera fue necesario utilizar la fórmula de crecimiento 

compuesto: 

𝑃𝑡 =  𝑃0(1 + 𝑟)𝑡  

En donde 

𝑃𝑡 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑡 𝑎ñ𝑜𝑠. 

𝑃0 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

𝑟 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝑡 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

Cabe recalcar que la población incluida en la tabla corresponde al año 2019 en millones 

de dólares, mientras que en la columna de la derecha consta el crecimiento anual de la 

población respecto al periodo analizado. 

En este aspecto no es difícil saber que el mayor tamaño de países corresponde a Brasil 

(209,47 millones de habitantes) con un crecimiento poblacional anual de 1,01%, 

México (126,19) con 1,36% y Colombia (49,66) con 1,26%, quienes poseen la 

mayores extensiones de territorio a comparación de las otras naciones latinas, por otro 

lado, se encuentran Panamá (4,18) con 1,80%, Uruguay (3,45) con 0,21% y Jamaica 

(2,93) con 0,56% que al tener las menores extensiones obviamente aparece en los 

últimos lugares, sin contar que en estas economías el ritmo de crecimiento de la 

población es el más bajo de todos. Ecuador se ubica en el puesto siete con 17, 08 

millones de habitantes y uno de los crecimientos anuales más altos de Latinoamérica.  

Tabla 18. Crecimiento poblacional países Latinoamérica (millones) 

País Población VAR % 

Argentina 44,49 1,05% 

Bolivia 11,35 1,68% 

Brasil 209,47 1,01% 

Chile 18,73 1,11% 

Colombia 49,66 1,26% 

Costa Rica 5,00 1,30% 

Ecuador 17,08 1,67% 
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El Salvador 6,42 0,48% 

Guatemala 16,35 1,93% 

Haití 11,12 1,53% 

Honduras 9,59 2,12% 

Jamaica 2,93 0,56% 

México 126,19 1,36% 

Nicaragua 6,47 1,36% 

Panamá 4,18 1,80% 

Paraguay 6,96 1,50% 

Perú 31,99 1,06% 

R. Dominicana 10,63 1,27% 

Uruguay 3,45 0,21% 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan 

Figura 13. Crecimiento poblacional países Latinoamérica (millones) 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaborado por: Corrales Hernan  

Análisis explicativo 

El análisis explicativo corresponde a la identificación de una posible relación causal 

entre apertura comercial y el tamaño de gobierno de los países que conforman la región 

Latinoamérica, dentro de este contexto se intenta corroborar la “hipótesis de 

compensación” que supone que los aumentos en la apertura comercial pueden llevar a 

una mayor demanda de gasto público para compensar el aumento del riesgo externo 

(Ferreira & Jordânia, 2019). 
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En este sentido, al identificarse una muestra de 19 países dentro del periodo anual 

2000-2018 se estableció un modelo de panel, utilizado frecuentemente en econometría 

para referirse a conjuntos de datos con observaciones repetidas a lo largo del tiempo 

para una sección transversal determinada de individuos (Llull, 2008).  

En un principio se corrió las regresiones especificadas en el método de estudio, sin 

embargo, al encontrarse con problemas de estabilidad en los contrates a las 

perturbaciones se optó por la trasformación logarítmica de las variables para disminuir 

la volatilidad y observaciones atípicas de las mismas, y aunque con ello se obtuvo 

modelos que cumplían con el supuesto de normalidad no fue posible la verificación de 

que la varianza de los errores fueran constantes, es decir, homocedascidad para 

subsanar este problema finalmente las regresiones se estimaron mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ponderados (MC Ponderados), resultados que se presentan a 

continuación: 

Tabla 19. MC Ponderados utilizando variable endógena tamaño de gobierno 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Constante 2,25329 0,299674 7,519 <0,0001 *** 

ln Apertura -0,0717346 0,0300445 -2,388 0,0175 ** 

ln PIB per cápita 0,0389651 0,0118444 3,290 0,0011 *** 

ln IED 0,0439997 0,0131321 3,351 0,0009 *** 

ln población 0,0530397 0,0122324 4,336 <0,0001 *** 

 

R-cuadrado  0,324153  R-cuadrado corregido  0,316362 

F(4, 347)  41,60737  Valor p (de F)  <0,0001 

Criterio de Schwarz  1013,231  Criterio de Akaike  993,9132 

Crit. de Hannan-Quinn  1001,601  Normalidad  0,176945 

Significancias al 1, 5 y 10% igual ***, ** y * respectivamente  

Fuente: Software econométrico GRETL 

Elaborado por: Corrales Hernan  

En el primer modelo elaborado con el método MC Ponderados, donde el tamaño del 

gobierno (gasto público) está en función de la apertura comercial y otras variables de 

control, hay evidencia estadística de significancias individuales y global al 1% y 5%, 

porque los valores p son bastante cercanos a cero, argumentado que todas las 

regresoras son eficientes para estimar el comportamiento de la regresada. Por otro lado, 
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aunque se halló significancia estadística de los parámetros, el R-cuadrado de 0,324153 

lejano a 1 refleja una bondad de ajuste del 32,42%.  

Con respecto a los contrastes de las perturbaciones, al estimar las variables con la 

técnica mencionada no se hallan problemas de heterocedasticidad y autocorrelación 

por corregir, pues como se mencionó con anterioridad el procedimiento MC 

Ponderados corrige automáticamente estos inconvenientes, sin embargo, si es 

necesario verificar la prueba de normalidad, donde se halla un valor superior a la 

significancia común 0,05 asumiendo que los errores se distribuyen normalmente. Ante 

estas evidencias es posible confirmar la estabilidad y veracidad de los coeficientes del 

modelo. 

Tabla 20. MC Ponderados utilizando variable endógena apertura comercial 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Constante 8,41702 0,201956 41,68 <0,0001 *** 

ln Gobierno -0,0687713 0,0371945 -1,849 0,0653 * 

ln PIB per cápita -0,00913426 0,0168053 -0,5435 0,5871  

ln IED 0,123591 0,0146539 8,434 <0,0001 *** 

ln población -0,255355 0,0104751 -24,38 <0,0001 *** 

 

R-cuadrado  0,707292  R-cuadrado corregido  0,703917 

F(4, 347)  209,6200  Valor p (de F) <0,0001 

Criterio de Schwarz  1003,408  Criterio de Akaike  984,0899 

Crit. de Hannan-Quinn  991,7776  Normalidad  0,270277 

Significancias al 1, 5 y 10% igual ***, ** y * respectivamente  

Fuente: Software econométrico GRETL 

Elaborado por: Corrales Hernan  

En el modelo desarrollado bajo la suposición que la apertura comercial está en función 

de tamaño de gobierno y otras variables de control, se encuentra certeza que todas las 

explicativas con excepción de la Inversión Extranjera Directa (IED) son trascendentes 

para dar explicación a la endógena estimada, esto se garantiza mediante niveles de 

significancia global e individual al 1 y 10%, argumentando que los coeficientes son 

cero. En cuanto al coeficiente de determinación 𝑅2 igual a 0,707292 cercano a 1, es 

notable la existencia de una mayor bondad de ajuste, es decir, el modelo explica en 

70,73% a al gasto de gobierno como proporción del PIB. 
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Con respecto a los supuestos básicos relacionados a los modelos econométricos, como 

se detalló anteriormente el método MC Ponderados se aplica el evidenciarse 

inconvenientes en las varianzas de los errores y de la existencia de correlación entre 

los mismos, por lo tanto, la estimación únicamente hace posible la detección de 

problemas de normalidad, donde en  este caso, con un valor p estadístico 0,270277 se 

considera que las perturbaciones están distribuidas normalmente, de estas evidencias 

detalladas se confirma la estabilidad de los resultados de la estimación.  

4.2. Comprobación de hipótesis  

A continuación se realiza la verificación de los supuestos planteados para el estudio, 

donde la conocida prueba de hipótesis evalúa dos afirmaciones mutuamente 

excluyentes sobre teorías o postulados para determinar qué afirmación está mejor 

respaldada por los resultados del estudio, estos dos enunciados se denominan hipótesis 

nula e hipótesis alternativa (Frost, 2021).  

Atendiendo a estas consideraciones para la investigación se platearon las siguientes 

hipótesis: 

 𝑯𝟎: Los aumentos en la apertura comercial no conllevan a un mayor tamaño 

de gobierno de los países de Latinoamérica. 

 𝑯𝟏: Los aumentos en la apertura comercial conllevan a un mayor tamaño de 

gobierno de los países de Latinoamérica. 

Con el objeto de contrastar las hipótesis presentadas se toma como punto de partida 

los resultados de las regresiones econométricas presentadas en el análisis explicativo, 

específicamente los contrastes de significancia, bondad de ajuste y sobretodo la 

relación encontrada en los coeficientes estimados. 

Tabla 21. Resumen MC Ponderados 

 
MCP (1) 

Gobierno 

MCP (2) 

Apertura 

Constante 2,253*** 8,417*** 

 (0,2997) (0,2020) 

ln Apertura -0,07173**  

 (0,03004)  

ln Gobierno  -0,06877* 

  (0,03719) 
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ln PIB per cápita 0,03897*** -0,009134 

 (0,01184) (0,01681) 

ln  IED 0,04400*** 0,1236*** 

 (0,01313) (0,01465) 

ln población 0,05304*** -0,2554*** 

 (0,01223) (0,01048) 

n 352 352 

R2 0,3242 0,7073 

Significancias al 1, 5 y 10% igual ***, ** y * respectivamente  

Fuente: Software econométrico GRETL 

Elaborado por: Corrales Hernan  

Atendiendo a las consideraciones especificadas entorno a los supuestos planteados en 

la investigación y con relación a la “hipótesis de compensación”, aunque el coeficiente 

de determinación cercano a cero indique una baja bondad de ajuste del modelo MCP 

(1), si ha sido clara la influencia de todas las variables explicativas en la explicada. 

La relación de interés para la investigación muestra una influencia estadísticamente 

negativa de la apertura comercial sobre el tamaño de gobierno, donde, ante el 

incremento en 1% del comercio el gasto público como proporción del PIB se reduce 

en 0,078%, muy contrario a los razonamientos de Cameron (1978) y Rodrik (1996) 

pioneros en lo concerniente a la “hipótesis de compensación” donde asumiendo un 

vínculo causal positivo suponen que los aumentos en la apertura comercial puede 

resultar en una mayor demanda de gasto público para compensar el aumento del riesgo 

externo (Ferreira & Jordânia, 2019), y los estudios más recientes de Epifani & Gancia 

(2008), Omo & Taofik (2014) y Cabral (2016).  Sin embargo, si se ajustan a los 

trabajos de Alesina & Wacziarg (1998), Liberati (2007) y Taofik (2015) argumentando 

que los países más pequeños tienen una mayor participación del consumo público en 

el PIB y también están más abiertos al comercio, a diferencia de las economías 

desarrolladas, aunque también puede significar que la capacidad de respuesta de los 

gobiernos para amortiguar el efecto del alto comercio es ineficaz. 

Por otro lado, hay evidencia significativa positiva del PIB per cápita e IED sobre la 

explicada, donde ante el incremento en 1% el tamaño de gobierno aumenta en 0,0390% 

y 0,0440% respectivamente, donde como es de esperarse, las variables independientes 

al ser medidas de crecimiento económico de los países latinos propician el 

acrecentamiento de los gastos públicos. 
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La población incluida conforme a la suposición de Alesina & Wacziarg (1998) que la 

relación entre apertura y tamaño del gobierno podría estar mediada por el tamaño del 

país, determinando un vínculo negativo. Sin embargo, los resultados de la estimación 

indican una relación positiva, que el incremento del 0,0530% del tamaño de gobierno 

corresponde a la variación positiva del tamaño del estado. Esto podría asociarse a 

situación donde en países pequeños de Latinoamérica los costos de ciertos bienes 

públicos crecen proporcionalmente al tamaño de la población. 

𝐺𝑂𝑉 = 2,253 − 0,0717𝐴𝑃𝐸𝑅 + 0,0390𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 + 0,0440𝐼𝐸𝐷 + 0,0530𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎 

𝑅2 = 32,42% 

El modelo MCP (2) donde la apertura comercial está en función del tamaño de 

gobierno y otras covariables hay evidencia significativa de todas las explicativas con 

excepción de la inversión, y una bondad de ajuste del 70,73%, que sustentan la validez 

del modelo.  

La relación de interés sostiene una asociación negativa del tamaño de gobierno como 

causal de la apertura comercial, donde la disminución en 0,0689% del comercio está 

vinculada al incremento en una unidad porcentual del gasto público como proporción 

del PIB. Lo que sugiere que el consumo del gobierno tuvo un impacto negativo en el 

componente de apertura comercial (exportación e importación), como el estudio de 

Taofik (2015). Según Azar (2012) “en los países en desarrollo, las categorías más 

favorecidas son infraestructura, transporte y educación”. 

Por otro lado, al no evidenciar evidencia significativa de la influencia del PIB per 

cápita, se obvia su interpretación, aunque lo que es notable es la incidencia positiva de 

la inversión extranjera en 0,124% sobre la apertura comercial, esto es de esperarse 

pues la entrada de capitales a los países traen consigo tecnología que favorecen los 

procesos productivos del país anfitrión haciéndolo competitivo a nivel internacional.    

La segunda razón es que el tamaño del país también se correlaciona negativamente 

con la apertura comercial, ya que los países pequeños tienen menos oportunidades de 

autarquía Alesina & Wacziarg (1998). 

En lo referente a la población o tamaño del país el vínculo evidenciado es negativo, 

que ante la variación positiva en 1% da como resultado la disminución de la apertura 
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comercial en 0,255%, en contraste con el trabajo de Alesina & Wacziarg (1998) donde 

según los autores los países pequeños tienen menos oportunidades de autarquía. 

𝐴𝑃𝐸𝑅 = 8,417 − 0,0689𝐺𝑂𝑉 − 0,0091𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 + 0,1236𝐼𝐸𝐷 − 0,2554𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎 

𝑅2 = 70,73% 

En síntesis, aunque se halló influencia significativa de las variables explicativas 

respecto a la endógena y una causalidad bidireccional como en Taofik (2015), no 

necesariamente se ajustó a los postulados teóricos, como el caso del principio de 

compensación, pues el estudio mostro relación estadística negativa de la apertura 

comercial sobre el tamaño de gobierno, bajo el posible argumento que los países más 

pequeños tienen una mayor participación del consumo público en el PIB y también 

están más abiertos al comercio Alesina & Wacziarg (1998). Bajo estas circunstancias 

no se rechaza la hipótesis nula que “Los aumentos en la apertura comercial no 

conllevan a un mayor tamaño de gobierno de los países de Latinoamérica”. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Los hallazgos indican que el 74% de países latinoamericanos mantienen una 

apertura al exterior, es decir, prefieren el comercio internacional, en tanto, que 

los países como: Perú, Haití, Colombia, Argentina y Brasil apuestan por el 

dinamismo de su mercado interno. De la misma manera, se constató que pocos 

países han tenido un superávit en su balanza comercial como es el caso de 

Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil; mientras que, los países 

restantes evidencian déficit en su balanza comercial. 

 

 Con respecto a la gestión pública de los gobiernos de América Latina, se 

evidenció que Brasil asigna en promedio el 38% de su Producto Interno Bruto 

para el gasto público; seguido de, las economías de Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Jamaica y Uruguay con índices mayores a 30%. Asimismo, el gasto 

corriente como proporción del PIB fue más alto en países como: Uruguay 

(28%), Brasil (24,24%) y Bolivia (22,41%); mientras que, el gasto de capital 

como porcentaje del PIB se profundiza en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 

Panamá, Honduras y Guatemala con índices entre 10,92% y 3,83%. 

 

 El análisis econométrico muestra que apertura comercial y el tamaño del 

gobierno tienen una relación bidireccional. Por un lado, cuando el tamaño del 

gobierno actúa como endógena, existe un vínculo negativo, que refuta el 

“principio de compensación” y no rechaza la hipótesis nula, esto sugiere que 

la capacidad de los gobernantes para apaciguar el efecto de shock externos 

derivados del comercio internacional es ineficiente. Igualmente, cuando la 

apertura comercial es dependiente el tamaño de la gobernanza ejerce una 

influencia negativa, suponiendo que en los países en vías de desarrollo los 

sectores más favorecidos son la educación, trasporte e infraestructura razón de 

la relación encontrada. El diagnostico explicativo puso al descubierto que la 

efectividad de los gobiernos latinos responde al entono del comercio, 

crecimiento económico y la población.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los países de América Latina, considerar los beneficios de la 

apertura comercial para mejorar sus niveles de exportación, pues las economías 

que han apostado por el comercio exterior han mejorado su desarrollo 

económico, industrial y tecnológico como es el caso de México y Brasil. 

Además, es importante acogerse a más tratados de libre comercio con miras a 

expandir las oportunidades de comercio;  así como, impulsar productos con 

valor agregado para disminuir la dependencia del principal producto que es el 

petróleo. 

 

 A los gobiernos latinoamericanos, se recomienda gestionar la distribución del 

gasto público mediante el establecimiento de límites de política fiscal que estén 

vinculados con el comportamiento de los ciclos económicos; pues, la provisión 

de bienestar a la población debe realizarse acorde a la capacidad económica del 

gobierno. 

 

 Entorno al análisis econométrico al evidenciarse una relación negativa 

bidireccional entre la apertura comercial y el tamaño de gobierno, se 

recomienda a las economías latinoamericanas prestar atención oportuna a las 

características internas y políticas de cada país, porque la calidad de la 

gobernanza puede verse afectada o favorecida por políticas encaminadas al 

desarrollo del sector público que a las encaminadas a resolver problemas de 

burocracia. Por otro lado, también es importante resaltar el uso de la 

herramienta econométrica para la ejecución de investigaciones relacionadas 

con la misma línea investigativa puesto que resulta eficiente para la 

comprobación de postulados y teóricos de acuerdo a la realidad de cada nación 

o grupo de países. 
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