
COORDINADORES

JOSÉ SÁNCHEZ-GUTIÉRREZ
PAOLA IRENE MAYORGA-SALAMANCA

Ph
ot

o 
by

  V
is

ax
 e

n 
U

ns
pl

as
h

https://unsplash.com/es/@visaxslr?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash
https://unsplash.com/es/fotos/un-fondo-negro-y-purpura-con-lineas-46CdQXDirk4?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash


ISBN: 978-607-96203-0-12

Resiliencia, valor de la innovación y sostenibilidad como ejes para la competitivida

Primer edición, 2023

D.R © 2023, Red Internacional de Investigadores en Competitividad

Editado por: Sánchez-Gutiérrez José y Mayorga-Salamanca Paola Irene

Photo by Visax en Unsplash

https://unsplash.com/es/@visaxslr?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash
https://unsplash.com/es/fotos/un-fondo-negro-y-purpura-con-lineas-46CdQXDirk4?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash


 

8 
 

Propuesta metodológica para el análisis sobre la gestión de clústeres de turismo 
médico y de salud 
Martha Alicia Rodríguez-Medellín, Celia Grisel Escobedo Aparicio y Dayam 
Guerrero-Pulido 
  
Estudio de la IED con respecto a los principales indicadores macroeconómicos 
de México mediante el análisis regresión y correlación lineal 
Ignacio Almaraz-Rodríguez, Rocío Edith López-Martínez y Lesly Sofia Vega-Huerta 
 
Capital social en las empresas turísticas 
Yuselim Angélica Villa-Hernández, Virginia Hernández-Silva y Salvador Madrigal-
Moreno 
 
La sociabilidad como ventaja competitiva para el desarrollo comunitario: caso 
San Miguel Canoa, Puebla, México 
Emma Biviano-Pérez, María Beatríz Flores-Elizondoy María Teresa Abirrached-
Fernández 
 
Cultura y consumo: aspectos sociales y económicos de la tienda de barrio en 
tiempos de covid-19: análisis etnográfico en una ciudad del caribe colombiano 
Yolmis Nicolás Rojano-Alvarado, Sheyla Miket Fonseca-Amaya y Jaime Eduardo 
Peñaranda-Lozano 
 
El gasto de gobierno y su relación con crecimiento económico y desarrollo 
humano 
Jorge Pelayo-Maciel y Héctor Ramón Casillas-Álvarez 
 
El papel del gobierno como impulsor de la competitividad: análisis de dos 
regiones a partir del presupuesto federal 
María Mercedes León Sánchez, Osvaldo Rodríguez Villalón y Amanda Enriqueta 
Violante Gavira 
 
Festivales de música: un análisis bibliométrico para determinar sus tendencias 
de estudio 
Cinthya Karina Camacho-Sotelo y Juan Antonio Vargas-Barraza 
 
 
 
 

 
1184 
 
 
 
 
1204 
 
 
1225 
 
 
 
 
1240 
 
 
 
 
1251 
 
 
 
1269 
 
 
 
 
 
1285 
 
 
 
1300 
 
 
 
 
 
 

 
 Relación de la adecuación y la previsión del futuro en un cambio 
organizacional en comercios del AMG  
Luis Alberto Bellon-Álvarez, Jorge Pelayo-Maciel y Paola Irene Mayorga-
Salamanca 

 
 

1319 

   

COMPETITIVIDAD GLOBAL 



1269 
 

El gasto de gobierno y su relación con crecimiento económico y desarrollo humano 

 

Jorge Pelayo-Maciel1 

Héctor Ramón Casillas-Álvarez* 

 

Resumen 

El presente trabajo se desarrollar bajo la perspectiva de la teoría institucional, donde se toma en 

cuenta como los gobiernos de países emergentes deciden tomar en cuenta una política tributaria 

en cuanto al gasto de gobierno y la recaudación fiscal que pueda incidir en el desarrollo económico 

y el desarrollo humano, a través de dos modelos de análisis de datos de panel donde se incluye 

información de 55 países emergentes de Asia y América Latina dentro de un periodo que abarca 

desde 2013 a 2021 con datos publicados por The Heritage Foundation y el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo, se encontró una 

relación causal negativa entre el gasto de gobierno con el desarrollo humano, así mismo no se 

puede concluir que el gasto de gobierno como si recaudación fiscal tenga alguna relación con el 

crecimiento económico.  

 

Palabras clave: Gasto de gobierno, desarrollo económico, desarrollo humano, países 

emergentes. 

 

 

Abstract 

The present paper is developed from the perspective of institutional theory, where it is taken into 

account how the governments of emerging countries decide to take into account a tax policy in 

terms of government spending and tax collection that may affect economic development and the 

human development, through two panel data analysis models that include information from 55 

emerging countries in Asia and Latin America within a period ranging from 2013 to 2021 with 

data published by The Heritage Foundation and the Human Development Index (IDH) of the 

United Nations Development Program, a negative causal relationship was found between 

government spending with human development, likewise it cannot be concluded that government 

spending as if tax collection has any relationship with the economic growth. 

 

Keywords: Government spending, economic development, human development, 

emerging countries. 

  

                                                           
1 **Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas-Universidad de Guadalajara. 



1270 
 

Introducción 

La riqueza de las naciones es vista como consecuencia de un ambiente de negocios abierto y libre 

en el que impera la inversión extranjera directa, el libre flujo de capital, exportaciones e 

importaciones. La crisis económica y de salud generada desde el 2019 por la pandemia de 

COVID-19, ha generado una mayor tensión mundial y cuestiona sí realmente el libre mercado 

beneficia el desarrollo económico (Aïssaoui y Fabian, 2021); a su vez, ha generado una mayor 

preocupación sobre los verdaderos beneficios que crea como lo es el empleo (Jacimovic, et al, 

2013) y el desarrollo humano sostenible (Haller 2016; Egu y Aregbeshola, 2017). Todo esto 

incrementó el populismo, sobre todo en América Latina, donde se ha acentuado la corrupción. 

Populismo y corrupción con libre mercado, colocan en riesgo los beneficios esperados para la 

población (Aïssaoui y Fabian, 2021).  

Así mismo, se encuentra que las instituciones podrían generar obstáculos para el 

desarrollo humano y económico (Butzbach, 2021). Bajo esta vertiente se encuentran Dzionek-

Kozlowska y Matera (2021), quienes mencionan que las interacciones humanas son necesarias 

para el proceso de industrialización, además de que ciertos sistemas económicos rígidos afectan 

de forma negativa el desarrollo humano y económico En diferentes estudios se aprecia que es 

importante desarrollar dichas variables, ya que incentivan el desarrollo económico de los países 

menos desarrollados (Arel-Bundock, 2016). Sin embargo, también ha dado resultados en la 

desigualdad de ingresos en el corto plazo, pero en el lago plazo, se ha visto una reducción en la 

misma, por lo tanto, inicia un crecimiento económico, tal como lo explica la curva invertida de 

Kuznets aplicada en Asia (Huynh, 2022). Lo anterior ha generado un incremento de países con 

políticas populistas, pero aun así se ha encontrado que en algunos países con esta vertiente política 

aplican ciertos cambios institucionales enfocados a la libertad económica como el desarrollo de 

políticas laborales y de incentivos en impuestos incentivan la creación de negocios locales y a su 

vez son detonantes del desarrollo económico (Larnell, 2018), así mismo se ha encontrado que 

durante diferentes crisis económicas se requiere una regulación al sistema capitalistas para lograr 

su propia estabilidad y, por lo tanto, se entiende el porqué de los cambios generados en diferentes 

gobiernos democráticos en cuanto al cambiar a un modelo de mayor control sobre el capitalismo 

(Ormaechea et al., 2021).  

La tendencia económica anterior, podría ser explicada apoyándose en la nueva economía 

institucional para entender los cambios sociales, interdependencias, y tensiones estructurales; así 

como los equilibrios en el sistema económico de los países en desarrollo que afectan su 

crecimiento (Nouira y Saafi, 2022). En estos, existen poca adopción de estructuras institucionales 

formales, pero éstas serán adoptadas sistemáticamente por la interrelación de la política interna y 

los mecanismos transnacionales y la competencia internacional (Perry, 2020). Por lo tanto, la 

facilidad de hacer negocios es algo que la economía institucional podría explicar y, a su vez, 

identificar el potencial en el desarrollo económico (Urbano et al., 2020). Estos mismos están 
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afectados por factores ambientales como el clima para hacer negocios, el dinamismo del 

ecosistema; mientras que los factores psicológicos incluyen la aversión al riesgo, el deseo por la 

autonomía y la propia satisfacción (Porfirio et al. 2018). Aunado a esto, se ha investigado que el 

espíritu empresarial tiene una relación importante en el crecimiento económico, ya que la 

velocidad de dicho crecimiento depende de las iniciativas para hacer negocios. Por esto último, 

ha sido necesario adoptar políticas que estimulan un mayor desempeño empresarial y que 

promueven la entrada a nuevos emprendimientos en el mercado nacional (Rusu et al., 2022). Al 

mismo tiempo, se requiere el desarrollo de estrategias para la inclusión financiera, como podría 

ser la digitalización bancaria (Yu, 2022).  Los nuevos empresarios requieren de capital más 

eficiente y barato (Esubalew y Raghurama, 2020), a fin de convertirlos en verdaderos agentes de 

cambio que detonen el desarrollo de un país. Por lo que este documento cuenta con la siguiente 

distribución primero se desarrolla una revisión de literatura para después plantear el método para 

abordar el problema de investigación, se presentan resultados y conclusiones. 

 

Revisión de la literatura 

 

La política comercial que aplicaron los países desde los años noventa se caracterizó por la 

privatización, democratización y descentralización. Dicha política condujo a la reconfiguración 

industrial (Yang et al., 2020). Se suponía que esto alentaría, no sólo el establecimiento de las 

instituciones pertinentes, sino también recompensaría a los ciudadanos por aceptar ciertas 

pérdidas iniciales, que inevitablemente se producían con la introducción de un nuevo sistema 

económico (la caída inicial de los ingresos, el aumento de la tasa de desempleo, el crecimiento de 

la desigualdad y el fenómeno de la pobreza evidente). 

Los países en desarrollo tienen mayores posibilidades de absorber a corto plazo 

inversiones de diferentes países y así generar los ambientes adecuados para el desarrollo 

económico y con aumento de valores a largo plazo (Grubišić, Z y Marčetić, 2013). Existe 

evidencia que indica que los países en desarrollo que aplican una política de libertad de inversión 

detonan su desarrollo económico. Para algunos es la fuente de transformación (Abbes et al.  2015). 

Los países emergentes han hecho el esfuerzo por desarrollar estrategias para disminuir el riesgo 

político y mejorar las instituciones (Arel-Bundock, 2016), además de apostarle a la 

infraestructura, la estabilidad económica, una menor corrupción y el desarrollo del mercado 

interno (Bose, 2012; Assunção et al. 2013). 

Se ha comprobado que los países emergentes han logrado grandes cambios, lo que 

conduce a la atracción del capital extranjero, que se ha traducido en ganancias para las 

trasnacionales extranjeras (Budiartha, 2018). También ha favorecido a la creación y 

fortalecimiento de trasnacionales en países en desarrollo que han logrado expandirse hacia las 

regiones más ricas del mundo. Por lo que se han generado líneas de investigación sobre la 
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inversión extranjera directa en el exterior (OFDI, por sus siglas en inglés) y el aumento en la 

competitividad de las empresas locales. Esta lógica entre la IED y la competitividad crea vínculos 

para transmitir recursos y tecnologías de los mercados internacionales a la economía nacional. 

 Además, genera una transformación en la estructura productiva al adquirir recursos a 

gran escala, activos y tecnologías para desarrollar industrias de tecnología intensiva, con lo que 

ha ayudado a incrementar la competitividad de las compañías locales y al mismo tiempo establece 

nuevos vínculos para transmitir recursos y tecnologías del mercado global al doméstico, además 

de desarrollar canales de distribución y de valor en el extranjero (Caseiro y Masiero, 2014; 

Maciągowska y  Kołtuniak, 2016; Knoerich, 2017; Egu y Aregbeshola, 2017; Noor, et al. 2016; 

Nwaolisa y  Francis, 2018). 

Gasto de gobierno y el desarrollo  

El desarrollo de las instituciones en los países con escasa tradición en su desarrollo se vio afectado 

negativamente por el fortalecimiento de los individuos y grupos de interés que integraban los 

poderes políticos y económicos, abusando de los mecanismos del sistema democrático para 

apropiarse de un poder económico y político aún mayor. En tales circunstancias, los elementos 

de aceptación de un sistema autoritario, con claras preferencias en materia de desarrollo 

económico, mejora del nivel de vida, reducción de la pobreza y la desigualdad, se produjeron 

como socialmente aceptables y preferidos por la población (Praščević, 2013). Sin embargo, se ha 

visto que en países emergente donde se aplicaron políticas institucionales formales de libertad 

económica generan un impacto positivo en la generación de negocios que abonan al crecimiento 

económico y a reducir las tasas de desempleo como es el caso de los BRICs (Udimal et al., 2020). 

Por lo tanto, al desarrollar una política basada en que el gobierno invierta en 

infraestructura, seguridad, salud y educación y que, a su vez, esto sea un incentivo para la 

atracción de inversión extranjera directa (IED), esto a primera vista parecería ser benéfica en su 

totalidad para el desarrollo macroeconómico del país; sin embargo, existen estudios donde se ha 

visto que dichas inversiones han sido en su mayoría en manufactura y actividades de sector de 

servicios. Esto por tener mano de obra y materias primas baratas (Bose, 2012); pero no tanto en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Se ha comprobado que la I+D+i genera desarrollo 

sostenible y, por lo tanto, la ausencia de esta hace que no se cuente con una sofisticación suficiente 

(Forte, 2013; Hajamini et al., 2018). Es importante el desarrollar condiciones adecuadas en los 

países en desarrollo: factores ambientales como el clima para hacer negocios, el dinamismo del 

ecosistema, psicológicos como la aversión al riesgo, el deseo por la autonomía y la propia 

satisfacción y la facilidad de hacer negocios (Porfirio et al. 2018); para no ser solo atractivo en 

costos. Por lo tanto, se ha encontrado que el espíritu empresarial tiene una relación importante en 

el crecimiento económico ya que la velocidad de dicho crecimiento depende de las iniciativas de 

hacer negocios, por lo que se hace necesario adoptar políticas que estimulen la creación de un 
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mayor desempeño empresarial que promuevan la entrada de nuevos emprendimientos al mercado 

nacional (Rusu et al., 2022). Por otro, lado si se tiene un gasto excesivo del gobierno, puede tener 

efectos negativos para el desarrollo económico (Hajamini et al., 2018).  

Presión fiscal y el desarrollo económico 

Los países tanto desarrollados como en desarrollo aplican diferentes políticas comerciales para 

ser atractivos a la inversión, pero sin embargo, el endeudamiento y los impuestos altos pueden 

aumentar los costos financieros de la inversión y desplazarla a países donde tengan cargas  fiscales 

menores, además los altos impuestos también pueden distorsionar la asignación de recursos y 

desalentar a los agentes económicos, además, la centralización y la burocracia pueden disminuir 

la creatividad tanto en el sector público como en el privado, lo que puede llevar a una disminución 

de la eficiencia y la innovación y a su vez con estos una disminución del crecimiento económico 

(Hajamini et al., 2018); por esto se debe de desarrollar reformas estructurales para hacer un 

mercado más abierto para los flujos de inversión extranjera (Grahovac y Softić, 2017), pero las 

reformas no son suficientes sino están acompañadas de una política fiscal adecuada, tener una 

estabilidad financiera y económica, un buen nivel de seguridad y equidad social.  

Aunado a lo anterior, se debe de tomar en cuenta la presión fiscal, la que puede ser 

definida como la relación entre los ingresos de la hacienda y el producto nacional bruto, donde se 

ha visto que algunos gobiernos se han preocupado por regular los desequilibrios provocados por 

estos modelos productivos a través de políticas macroeconómicas y han generado una carga fiscal 

que ha favorecido a la recuperación del capital producido y evitó una reducción significativa de 

los recursos productivos, con lo cual se fortaleció a la economía nacional, coadyuvando a la 

mejora de los procesos inflacionarios, el crecimiento de la demanda agregada y la prima de riesgo 

a la baja (Grubišić, y Marčetić, 2013). Aun cuando pareciera que los impuestos tendrían un 

impacto negativo en el desarrollo de las empresas, la realidad es que su afección resultó mínima 

en comparación con sus beneficios. El Valor Actual Neto ha generado una tasa de compensación 

directa que produce un cambio que a la larga podría ser positivo, sin embargo, los inversionistas 

tienen la última palabra para realizar su inversión con base en este entendimiento (Hove y 

Chidoko, 2012). Existen casos donde las reformas fiscales han generado impuestos 

proporcionales y equilibrados que han desencadenado soluciones a la evasión de impuestos y 

aprovechar un dinamismo en los ingresos fiscales que detone en una mejor distribución del 

crecimiento económico (Paientko et al., 2020).  

Los recursos financieros del Estado moderno son los impuestos estas contribuciones son 

utilizadas para financiar sus actividades en infraestructura y mejorar las condiciones de los 

servicios que presta a la población como salud y la educación; ya que para lograr un desarrollo 

económico las iniciativas públicas deben de estar enfocadas en desarrollar una mayor capacidad 

de las personas (Celikay, 2020).  
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Se sabe que las regulaciones y la carga de impuestos tienen un impacto en el mercado y 

las condiciones de hacer negocios en un país que podrían ser beneficiosos para el emprendimiento, 

ya que las regulaciones excesivas y lo complejo que puede llegar a ser el pagar tributos pueden 

amedrentar el desarrollo de nuevas empresas, pueden convertirse en una barrera de entrada al 

mercado, afecta la inversión y el ahorro, pero, una reforma fiscal también puede promover una 

mayor apertura comercial y con esto crear condiciones de acceso al mercado (Braunerhjelm et al., 

2014; Celikay, 2020). 

Política comercial y el crecimiento económico 

Para que los países en desarrollo puedan aprovechar los efectos positivos de la apertura comercial 

y beneficiarse de los flujos de capital deben de tener una fuerza laboral especializada y calificada 

para que sean atractivos a las empresas multinacionales (Barzotto et al. 2016). Los países que 

invierten en capital humano pueden crecen económicamente (Hamoudi y Aimer, 2017; (Korle et 

al., 2020), si además se apoyan en un proceso de globalización, donde las empresas 

multinacionales, las exportaciones e importaciones y en sí, toda relación comercial con el exterior, 

y con esto el mercado se beneficia de las ventajas y obtiene bienes de calidad aceptable y con 

precios muy baratos (Haller, 2016). Es posible entender el papel que las empresas internacionales 

han tenido en el crecimiento del consumo interno, así como su capacidad para realizar la 

estimulación de la competitividad de los procesos de exportación para todos los países que 

participan de ese entorno. Así, los mercados emergentes y principalmente aquellos de 

manufactura, son los que se benefician más de este entorno (Jacimovic, et al, 2013). Por lo 

anterior, el proceso globalizador se convirtió en fundamental para el sistema. Las compañías 

generaron competencias especializadas para la participación en sectores específicos, así como el 

uso de tecnologías y habilidades de gestión, de tal forma que obtuvieron ventajas competitivas 

que provocaron el crecimiento sostenido (Egu y Aregbeshola, 2017). 

Por lo tanto, la contribución más o menos beneficiosa de estas políticas en los mercados 

emergentes y débilmente desarrollados ha sido el crecimiento. Es por esto que se admite que los 

procesos que impone la globalización en los mercados emergentes mejoran la competitividad de 

los mismos y por lo tanto una mejora en sus economías (Haller, 2016). Se ha visto como los países 

en desarrollo se expanden más allá de su participación tradicional en la producción internacional, 

con lo que se exporta capital, tecnología y otros recursos de la empresa multinacional, pero 

también los países emergentes son grandes proveedores de insumos y de productos terminados lo 

que genera divisas y detona en un crecimiento económico.  

Si revisamos una de las variables fundamentales para que un mercado sea competitivo 

con respecto a otros, se tienen los aranceles y para estos se implementan políticas comerciales 

que deben de favorecen todas aquellas actividades que agentes externos deseen realizar (Padin, 

2019, Nizovtsev et al., 2019). 
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Método 

Fuente de datos y variables 

 

Para comprobar las hipótesis propuestas anteriormente se decidió desarrollar un diseño de alcance 

explicativo, con información del Index of Economic Freedom (IEF) publicado por The Heritage 

Foundation y del Índice de Desarrollo Humano (IDH) desarrollado por el Programa de las 

Nacionales Unidades para el Desarrollo (PNUD) en un periodo que abarca del año 2013 al 2021 

y tomando a 55 países emergentes de Asia y América Latina. Se utilizó la técnica de regresiones 

con datos de panel con regresiones de efectos fijos (FE) para el panel de desarrollo económico y 

de efectos aleatorios (RE) para el panel de desarrollo humano, se desarrolló la prueba de Hausman 

para elegir FE o RE. Además, se encontró que existía heteroscedasticidad y la autocorrelación 

serial con las pruebas de Wald y de Wooldridge, respectivamente, con lo anterior, se obtuvieron 

495 observaciones. 

Medición de variables 

Variables independientes.  se analizaron las variables libertad de negocios, libertad laboral, 

libertad monetaria, libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera y la inversión 

extranjera directa que fueron medidas conforme a los indicadores del IEF del The Heritage 

Foundation (2021), la cual se mide la apertura del mercado de los países, que a continuación se 

describen: 

 Gasto de gobierno (GvExLn), es el logaritmo natural del componente que captura la carga 

impuesta por los gastos del gobierno, que incluye el consumo por parte del estado y todos 

los pagos de transferencia relacionados con varios programas de derechos. La escala para 

puntuar el gasto público no es lineal, lo que significa que el gasto público cercano a cero 

se penaliza ligeramente, mientras que el gasto público que supera el 30 % del PIB 

conduce a puntuaciones mucho peores de forma cuadrática (por ejemplo, duplicar el gasto 

produce cuatro veces menos libertad). Solo los niveles extraordinariamente altos de gasto 

público (por ejemplo, más del 58 por ciento del PIB) reciben una puntuación de cero; 

 Barreras comerciales (TRLN), es el logaritmo natural de los impuestos a la importación 

de mercancías; 

 Tasa de impuestos al ingreso (ITRLN), es el logaritmo natural del impuesto al ingreso 

que aplica un país; 

 Inversión extranjera directa (IEDLN), es el logaritmo natural de entrada de inversión 

directa extranjera. 

 

Variables dependientes. Para análisis los efectos de la apertura del mercado en el desarrollo 

económico y desarrollo humano se tomaron las siguientes variables:  
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 Producto Interno Bruto per cápita (LNPIBPC), el cual por mide la productividad de un 

país y se tomó con datos del Banco Mundial, para suavizar las observaciones y ajustarlas 

a una distribución normal, se aplicó logaritmo natura  

 Índice de Desarrollo Humano (LNHDI, por sus siglas en inglés), es el indicador del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), el cual tiene 3 dimensiones: 

Esperanza de vida y salud, conocimiento y nivel de vida digno; igual que en el caso de la 

anterior variable dependiente se transformó la variable a generar con el logaritmo natural. 

 

Análisis de datos  

Para el análisis de datos y como previo al mismo se estableció la pertinencia de desarrollar 

un panel de datos, primero se hizo un análisis de correlaciones bivariados (Tabla 1) se puede 

apreciar que las variables independientes inversión directa extranjera tiene una relación positiva 

con el desarrollo humano y el crecimiento económico, siendo esta última con una significancia 

mayor al 0.01, mientras que el desarrollo económico tiene una relación positiva, el gasto de 

gobierno tiene una relación negativa y significante de 0.01 con el desarrollo humano.  

Tabla 1 

Matriz de correlaciones 

 HDILn PIBppLN GvExLn TRLN ITRLN IEDLN 

HDILn 1      

PIBppLN 0.2644*** 1     

GvExLn -0.2333*** -0.0726 1    

TRLN -0.1041 0.0398 0.549*** 1   

ITRLN -0.0592 -0.0873** -0.0188 -0.1077* 1  

IEDLN 0.0258 0.1737*** 0.1639*** 0.0999* 0.1134** 1 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *, ** y *** significa 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente. 

Así mismo se hicieron se inició con la estimación de MCO y de efectos aleatorios para el 

modelo de desarrollo económico y, se obtuvo el multiplicador de Lagrangian y como se puede 

apreciar en la tabla 2 tanto en los modelos con variable dependiente de crecimiento económico 

como en el índice de Desarrollo Humano se tiene niveles de 0.01, por lo que se concluye que se 

tiene una heterogeneidad no observada y se recomienda usar modelos de panel de datos. Así 

también se aplicó la prueba de Pesaran dando como resultado niveles de 0.01, lo anterior indica 

que el uso de la estimación de MCO no es una opción viable y confirma la necesidad de utilizar 

la técnica de datos de panel, por lo que se continuó desarrollando los efectos fijos ya que la prueba 

de Hausman en los modelos de ambas variables dependientes son significativos a 0.01.  

Además, se obtuvieron los resultados de la prueba de Wald (Wooldriedge, 2019) los 

cuales muestran la presencia o ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación, resultan ser 

significantes y por lo tanto se tuvo que correr la regresión con correcciones de errores estándar de 

mínimos cuadrados generalizados (MCGLS) y auto corrección de errores estándar para poder 
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superar las estimaciones en presencia de heterocedasticidad y autocorrelación dentro del modelo 

2 en la tabla 2. 

Tabla 2 

Estimación de desarrollo económico 

  Modelo 1   Modelo 2 

 Coef.  Coef. 

GvExLn -0.0051212  -0.0056467 

TRLN -0.0026742  -0.0039206 

ITRLN -0.0224008  -0.0293762 

IEDLN 0.0017161  0.0026072 

Const 9.51191  9.483854 

chi2 0.9337*** 
 3.92*** 

Prueba del multiplicador de 

Breush y Pagan Lagrangian 
1514.82*** 

  

Prueba de Wald 8641.46***   

Prueba de Wooldridge 15.097***   

Hausman 1503***(EF)   

    

Prueba de Pesaran 67.234***   

    

Observaciones 495  495 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *, **, *** representa 0.1, 0.05, 0.01 de 

niveles de significancia respectivamente. 

De los resultados que se presentan en la tabla 2 se puede encontrar lo siguiente: se aprecia 

que se desarrollaron los modelos con estimación de Prais-Winsten (Park y Mitchell, 1980) de 

efectos aleatorios para evaluar las tendencias lineales para corregir la autocorrelación, la cual se 

aprecia que ninguna de las variables independientes (gasto de gobierno, Barreras comerciales, 

tasa de impuestos al ingreso e Inversión extranjera directa) logran explicar el comportamiento del 

desarrollo económico, representado por el Producto Interno Bruto.  

En la tabla 3, se aprecia que a diferencia del modelo para explicar el desarrollo económico 

la prueba de Hausman no es significativa, por lo que se sugiere hacer la regresión con efectos 

aleatorios y desarrollar la regresión igualmente con MCGLS para poder superar la 

heterocedasticidad y autocorrelación dentro del modelo, se puede concluir que hay una relación 

negativa y significante del gasto de gobierno y de tasa de impuestos al ingreso, mientras que las 

otras variables independientes resultan no significativas. 
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Tabla 3 

Estimación del desarrollo humano 

  Modelo 1   Modelo 2 (hetero/auto) 

 Coef.  Coef. 

GvExLn -0.0000894  -0.0168222*** 

TRLN 0.0004618  -0.0029674 

ITRLN 0.0226327  -0.0364563** 

IEDLN 0.0002993  0.0046159 

Const 6.396663*** 6.657607*** 

chi2 3.92* 
 9.80*** 

Prueba del multiplicador de 

Breush y Pagan Lagrangian 
1899.78*** 

  

Prueba de Wald    

Prueba de Wooldridge 16.969***   

Hausman 0.22 (EA)   

    

Prueba de Pesaran 40.395***   

    

Observaciones 495  495 

Fuente: Elaboración propia. Nota: *, **, *** representa 0.1, 0.05, 0.01 de 

niveles de significancia respectivamente. 

 

Conclusiones e implicaciones 

Este documento al gasto de gobierno y su relación con el desarrollo económico y el desarrollo 

humano ya que no se ha intentado identificar un nivel óptimo de gasto público. El nivel ideal 

variará de un país a otro, dependiendo de factores que van desde la cultura hasta la geografía y el 

nivel de desarrollo económico. Sin embargo, en algún momento, el gasto público se convierte en 

una carga inevitable como se puede concluir en esta investigación y llegando a confirmar lo que 

mencionan Hajamini et al. (2018), ya que el crecimiento del tamaño y el alcance del sector público 

conduce inevitablemente a una mala asignación de recursos y una pérdida de eficiencia 

económica. Volúmenes de investigación han demostrado que el gasto público excesivo que 

provoca déficits presupuestarios crónicos y la acumulación de deuda pública es uno de los 

obstáculos más graves para el dinamismo económico. Aún no se ha visto que el desarrollo humano 

se haya notado beneficiado a través del tiempo. Sin embargo, hay evidencia teórica de que algunos 

países presentan un crecimiento más equitativo y es explicado por invertida de Kuznets (Huynh, 

2022). A pesar esto, no es algo generalizado en los países emergentes. Se puede aceptar que la 

globalización puede mejorar la competitividad de las naciones y, por lo tanto, mejorar su 
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desarrollo económico y con esto mejorar el desarrollo humano pero a su vez hay una necesidad 

de crear las condiciones necesarias para la captación de capital tanto extranjero como a nivel 

nacional y que, a su vez, se invierta en actividades productivas y de generación de valor, no solo 

visto desde el punto de vista económico, sino también social (Caseiro y Masiero, 2014; Egu y 

Aregbeshola, 2017; Noor, et al. 2016; Nwaolisa y  Francis, 2018).  Esta investigación presenta 

limitaciones. El trabajo solo toma en cuenta el marco institucional, desde un punto de vista de la, 

pero hay más variables que pueden para explicar el fenómeno estudiado, como lo es la corrupción, 

la calidad y nivel de educación de la población entre otras, por lo que, es necesario buscar mayor 

sustento teórico. Otro elemento poco mencionado en este documento es el ambiente cultura, el 

cual sería importante estudiar para conocer lo impactos que puede causar la cultura nacional en 

el ámbito económico.  
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