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Resumen 

 

El presente artículo analiza los efectos y la relación del gasto público real gubernamental 

desagregado en salud y educación a nivel nación, provincia y municipios sobre el Índice de 

Desarrollo Humano de Argentina durante el período 1990 a 2017. Además, se consideran como 

variables explicativas del IDH (Índice de Desarrollo Humano) la inflación, la deuda pública interna y 

externa medidas en USD, la apertura comercial, el PBI real y el PBI real per cápita y la distribución 

del ingreso medido con el coeficiente de Gini. En términos generales el modelo estimado muestra 

que el gasto público en educación y salud es un factor determinante en el desarrollo humano del 

país, por lo tanto, el gobierno debe continuar direccionando recursos hacia el sector de educación y 

salud para mantener el crecimiento del índice de desarrollo humano y consecuentemente el nivel 

de desarrollo de Argentina. En lo que respecta al gasto público en educación, este tiene que estar 

más orientado al gasto corriente y en menor medida al gasto en capital, aunque sin descuidarlo, ya 

que los resultados obtenidos en nuestras estimaciones muestran una mayor influencia del gasto 

corriente en educación sobre el IDH.   

 

 

Palabras claves: Desarrollo Humano, Gasto Público en salud y en educación, IDH (Índice de 

Desarrollo Humano), Deuda pública interna y externa, Apertura comercial, Inflación, PBI, 

Distribución del ingreso, Coeficiente Gini, Argentina, Políticas Públicas. 
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This article analyzes the effects and the relationship of real government public spending, 

disaggregated in health and education at the national, provincial and municipality levels, on the 

Human Development Index of Argentina during the period 1990 to 2017. In addition, inflation, 

domestic and external public debt measured in USD, trade openness, real GDP and real GDP per 

capita, and the distribution of income measured with the Gini coefficient are considered as 

explanatory variables of the HDI (Human Development Index). In general terms, the estimated 

model shows that public spending on education and health is a determining factor in the country's 

human development, therefore, the government must continue to direct resources towards the 

education and health sector to maintain the growth of the human development index and 

consequently the level of development of Argentina. As far as public spending on education is 

concerned, this needs to be more oriented towards current expenditure and to a lesser extent 

towards capital expenditure, although without neglecting it, since the results obtained in our 

estimates show a greater influence of current expenditure on education on the HDI.      

 
 
Keywords: Human Development, Public Spending on Health and Education, HDI (Human 

Development Index), Internal and External Public Debt, Trade Openness, Inflation, GDP, Income 

Distribution, Gini Coefficient, Argentina, Public Policies. 

 

 

 
 
1)Introducción  
 
El presente artículo analiza los efectos y la relación del gasto público real gubernamental 

desagregado en salud y educación a nivel nación, provincia y municipios sobre el Índice de 

Desarrollo Humano de Argentina durante el período 1990 a 2017. Además, se consideran como 

variables explicativas del IDH (Índice de Desarrollo Humano) la inflación, la deuda pública interna y 

externa medidas en USD, la apertura comercial, el PBI real y el PBI real per cápita y la distribución 

del ingreso medido con el coeficiente de Gini. 

 

El marco teórico presenta las teorías de desarrollo y la concepción de la teoría del desarrollo 

humano, que seguimos, ya que el desarrollo humano nacional depende del manejo económico, 

político y social que los líderes gubernamentales realizan para gobernar el país, además de 

factores externos que inciden sobre la situación local y que varias veces pueden ser significativos, 

además, del esfuerzo de los individuos y empresas. El principal instrumento para impulsar el 

desarrollo humano, es en esta concepción, el presupuesto general del Estado mediante el cual se 

asignan los recursos hacia los sectores de la población que se consideran convenientes 

dependiendo del plan de gobierno del grupo político en el poder. 
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El principal objetivo del artículo es analizar los gastos estatales en salud y en educación de 

Argentina tantos corrientes como de capital desagregados, la inflación, la deuda interna, la deuda 

externa, la apertura comercial, el flujo de capitales, el PIB real y el PIB real per cápita y la 

distribución del ingreso medido con el coeficiente Gini, para determinar si estas variables inciden y 

como lo hacen en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país. Este índice, calculado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está compuesto por el índice de 

salud, el índice de educación y el índice de ingresos, es por lo tanto un índice compuesto que mide 

las áreas de ingresos, salud y educación, variables que apenas hace 20 años estaban relegadas 

por una medición de desarrollo solamente basada en el crecimiento económico del Producto Bruto 

Interno (PBI per cápita). Así la posición relativa de naciones en el ranking por IDH difiere del 

ranking de las naciones por PBI per cápita por ser el análisis del IDH mucho más refinado y 

multidisciplinario que el solo crecimiento. 

 

El IDH para Argentina en el período considerado por este artículo (1990 a 2017) está entre 0,704 y 

0,825 (con una media aritmética de 0,775) considerando al país con un nivel de desarrollo humano 

medio alto. 

 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en el punto 2 se hace un resumen de las 

principales teorías del desarrollo que sirven como marco teórico al presente artículo, en el punto 3 

se presenta el estado actual del conocimiento y trabajos empíricos para América Latina y la 

Argentina, en el punto 4 se presentan los datos y métodos utilizados, en el punto 5 se presentan los 

resultados de las estimaciones, el punto 6 contiene las conclusiones y el punto 7 las referencias y 

bibliografía.  

 

 

2)Marco teórico 

 

El marco teórico, siguiendo a Sen (1998), revisa el estado actual de las teorías del desarrollo 

humano teniendo en cuenta la experiencia histórica y la evolución interna de la teoría desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Sen (1998) rechaza la oposición entre Estado y mercado y entre planificación y rentabilidad 

criticando el concepto de capital humano como insuficiente puesto que concibe al ser humano 

como mero instrumento y no como fin en sí mismo y propone una visión más profunda que acepte 

la importancia de la capacidad de la población para valorar, elegir y actuar libremente; así, 

combinando la acción del Estado, la función del mercado y el papel de las organizaciones 
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comunitarias. Así Sen (1998) señala que el desarrollo debe proporcionar a toda la población las 

oportunidades necesarias para vivir dignamente y ejercer una plena libertad. 

 

En el mundo de la posguerra hubo “experiencias de desarrollo” muy notables y variadas de las que 

aquí solo se mencionarán algunas relevantes para América Latina citadas por Sen (1998) tales 

como: 

 

La rápida expansión económica experimentada en algunas partes de América Latina, sin que se 

produjera una reducción proporcional de la pobreza. 

 

El extraordinario aumento del volumen del comercio internacional y del flujo de capitales a escala 

mundial.  

 

La expansión sostenida de la longevidad en buena parte del mundo, que se incrementó 

rápidamente también en zonas de menor desarrollo económico. 

 

La comprensión de los procesos de desarrollo ha mejorado, sin embargo, a la vez que mejoramos 

nuestra comprensión del desarrollo, adoptamos algunas generalizaciones sesgadas y demasiado 

simplistas.  

 

Existen supuestas “enseñanzas” cuya validez reside más bien en el empleo de información 

selectiva (y, en ocasiones, en la fuerza de su enunciado) que en un examen crítico de las mismas. 

 

Señala Sen (1998) que un buen ejemplo de ello es la aseveración, bastante generalizada, de que 

las experiencias de desarrollo han demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en 

contraste con las virtudes del mercado, y de que el requisito indispensable para el desarrollo es el 

paso de “la planificación (económica) al mercado”. Para Sen (1998) el hecho de reconocer las 

virtudes del mercado no debe inducirnos a ignorar las posibilidades y los logros ya constatados del 

Estado o, por el contrario, a considerar al mercado como factor de éxito independiente de toda 

política gubernamental. 

 

Según Sen (1998) podemos aprender mucho de lo que ha sucedido en el mundo y de lo que, 

siendo por todos anhelado, nunca llegó a suceder. Y si bien es necesario matizar las 

generalizaciones vigentes, no sería conveniente presentar las conclusiones en términos de 

“confrontación” entre el mercado y el Estado. 
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En términos de la importante variable para el marco teórico, de la desigualdad podemos decir que 

la desigualdad perdura entre la sociedad desde que el ser humano vio la luz. Siempre han existido 

grupos vulnerables en la sociedad que, han sufrido las inclemencias de la pobreza y de la 

marginación. Al hablar de desigualdad, nos dice Amartya Sen, que debemos ser explícitos y 

delimitar nuestra preocupación. “Igualdad de qué” son las palabras exactas de Sen y sostiene que 

todos los enfoques referentes a la ética de las condiciones sociales, a través de los tiempos, es 

desear igualdad de algo. Al preocuparse por la igualdad de una variable, dice el autor, implica que 

la teoría en cuestión sea no igualitaria para otra variable, pues es posible que estas distintas 

perspectivas se encuentren en conflicto. Sen (1992). 

 

Al solicitar igualdad se debe tener las suficientes bases para efectuar una comparación de variables 

entre distintas personas o grupos. Pero el hacer comparaciones interpersonales de bienestar, se 

necesitan entender las bases de dichas comparaciones pues, dice Rawls, que en justicia social se 

deben encontrar bases objetivas con las que realizar las comparaciones y que sean bases 

aceptables y reconocibles por las personas (Rawls (1973)). Pero no se debe olvidar la complejidad 

existente, en cualquier relación humana, pues no sólo influyen la justicia y la libertad, sino que 

también tiene una gran influencia las costumbres sociales, la ética y la moral.  

 

La variable que hemos de considerar como “igualdad de que” es la distribución del ingreso medida 

por el coeficiente Gini del país y su evolución. Esta es una variable reconocida por las personas. 

Pero al preocuparnos de esta variable consideraremos el potencial conflicto que puede tener esta 

variable con la variable del ingreso nacional. 

 

Existen varias teorías de desarrollo. Autores que han estudiado el tema y publicado libros sobre 

esto son, entre otros: Hunt (1989), Economic theories of Development: An analysis of competing 

paradigms; Cowen y Shenton (1996), Doctrines of Development; Peet (1999), Theories of 

Development; Peet y Hartwick (2015), Theories of Development, Contentions, Arguments, 

Alternatives y Reinert et.al. (editores) (2016), Handbook of Alternative Theories of Economic 

Development.   

 

Las principales teorías de desarrollo son: 

 

2.a) Estructuralismo y la ISI 

 

El estructuralismo es una teoría de desarrollo donde aspectos estructurales impiden el desarrollo 

en países “en desarrollo”. La doctrina postula que se debe pasar de una economía agrícola a una 

industrializada y de servicios. La recomendación de política incluye una importante intervención del 
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gobierno para promover el sector industrial en casos a través de la política de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI). Se sustituiría producción importada por nacional entrando en un 

ciclo de crecimiento y se dejaría de depender de la exportación de bienes primarios (agricultura y 

minería). El comercio con economías avanzadas se minimiza a través de barreras al comercio y 

sobrevaluación del tipo de cambio. De esta manera la producción doméstica sustituye la 

importación de bienes industriales. Se justifica esto con la doctrina de la industria infantil. Estas 

industrias infantiles carecen de la escala y experiencia como para competir libremente con el 

extranjero. Las raíces de este pensamiento residen en América del Sur. En 1950 Raúl Prebisch, 

economista argentino, publica The Economic Development of Latin America and its Principal 

Problems, trabajo que ejerció una importante influencia. (ver Cypher y Dietz (2009) y Dosman 

(2008)).  Prebisch fue a Chile como Director de la CEPAL difundiendo la teoría. Cooperó con el 

Celso Furtado de Brasil y Dudley Seers de Inglaterra ambos estructuralistas. La teoría se basa en 

la hipótesis de Prebisch-Singer (Singer 1949) que los términos de intercambio de los bienes 

primarios se deteriorarían con el paso del tiempo respecto a los bienes industrializados. Esto no ha 

sido así en todos los períodos, por ejemplo, durante los 2000´s los términos de intercambio de la 

mayoría de los países en desarrollo mejoró. 

 

En el marco del debate de las escuelas de pensamiento económico latinoamericano, el 

estructuralismo (en versión CEPAL 1960 y reinterpretaciones CEPAL 90s) y la teoría de la 

dependencia, aparece la discusión acerca de la posibilidad de converger a estructuras productivas 

más diversificadas y homogéneas. El límite a las políticas ISI son los cuellos de botella dados por el 

desequilibrio de la balanza de pagos. 

 

Hubo etapas en la que los EEUU promovieron esquemas de desarrollo industrializador y ayuda 

social en América Latina como durante la Alianza para el Progreso en el marco de la guerra fría y 

del boicot contra Cuba para evitar el giro de los países hacía la izquierda. 

 

La teoría de ISI ha tenido sus límites y críticos. A comienzos de los 60s existía una visión positiva 

de los logros de la industrialización en América Latina que fue dando lugar a una visión más 

pesimista y de creciente crítica (Hirschman (1968)). Werner (1972) señala las distorsiones 

causadas por la alta e indiscriminada protección, subsidios y controles de tipo de cambio en los 

países que se industrializaban en América Latina. Edwards et. al. (2007), critica a la ISI diciendo 

que llevó a un desarrollo con industrias ineficientes y con altos costos que resultó en un crecimiento 

mediocre, alto proteccionismo, muy alta inflación, bajo crecimiento de la productividad y crisis 

recurrentes. Edwards (2009) recorre la historia del desarrollo económico en América Latina desde 

la Alianza para el Progreso hasta el Consenso de Washington.   

2.b) Teoría de la dependencia 



  
 

7 

 

 

La teoría de la dependencia se presenta luego del pensamiento estructuralista ya que comparte 

muchas de sus ideas centrales. Sin embargo, hay diferencias. Mientras que los estructuralistas no 

consideraron que el desarrollo sería posible en absoluto a menos que una estrategia de 

desvinculación y riguroso ISI sea perseguida, el pensamiento de dependencia podría permitir el 

desarrollo con enlaces externos con las partes desarrolladas del mundo. Sin embargo, este tipo de 

desarrollo se considera "desarrollo dependiente", es decir, no tiene una dinámica interna en el país 

en desarrollo y, por lo tanto, sigue siendo muy vulnerable a los caprichos económicos del mercado 

mundial. El pensamiento de dependencia parte de la noción de que los recursos fluyen desde la 

' periferia ' de los estados pobres y subdesarrollados a un ' núcleo ' de los países ricos, lo que lleva 

a la acumulación de riqueza en los estados ricos a expensas de los estados 

pobres. Contrariamente a la teoría de la modernización , la teoría de la dependencia afirma que no 

todas las sociedades progresan a través de etapas similares de desarrollo . Los estados periféricos 

tienen características únicas, estructuras e instituciones propias y se consideran más débiles con 

respecto a la economía de mercado mundial, mientras que las naciones desarrolladas nunca han 

estado en esta posición colonizada en el pasado. Los teóricos de la dependencia sostienen que los 

países subdesarrollados siguen siendo económicamente vulnerables a menos que reduzcan sus 

conexiones con el mercado mundial. Ferraro (1966), Dependency Theory: An Introduction.  

 

La teoría de la dependencia establece que las naciones pobres proporcionan recursos naturales y 

mano de obra barata para las naciones desarrolladas , sin las cuales las naciones desarrolladas no 

podrían tener el nivel de vida que disfrutan. Cuando los países subdesarrollados intentan eliminar la 

influencia del núcleo, los países desarrollados obstaculizan sus intentos de mantener el 

control. Esto significa que la pobreza de las naciones en desarrollo no es el resultado de la no 

integración de estos países en el sistema mundial , sino debido a la forma en que se integran en 

este sistema. 

           

Además de sus raíces estructuralistas, la teoría de la dependencia se superpone mucho con el 

neo-marxismo y la teoría de los sistemas mundiales , que también se refleja en el trabajo 

de Immanuel Wallerstein , un famoso teórico de la dependencia. Wallerstein rechaza la noción de 

un tercer mundo, alegando que solo hay un mundo que está conectado por las relaciones 

económicas ( teoría de los sistemas mundiales ). Argumenta que este sistema conduce 

inherentemente a una división del mundo en núcleo, semiperiferia y periferia . Uno de los 

resultados de la expansión del sistema mundial es la mercantilización de las cosas, como los 

recursos naturales , el trabajo y las relaciones humanas . Wallerstein (2000) The Essential 

Wallerstein.              

2.c) Teoría de las necesidades básicas 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Import_substitution_industrialization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Periphery_countries
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Underdeveloped
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Underdeveloped
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Core_countries
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Modernization_theory
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-sector_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-sector_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Market_economy
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wage_labour
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Developed_nations
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Marxism
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Marxism
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Systems_Theory
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Systems_Theory
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-periphery
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Periphery_countries
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commodification
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wage_labour
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_relationships
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El modelo de necesidades básicas fue introducido por la Organización Internacional del Trabajo en 

1976, principalmente como reacción a los enfoques de desarrollo predominantes inspirados en la 

modernización y el estructuralismo, que no estaban logrando resultados satisfactorios en términos 

de alivio de la pobreza y lucha contra la desigualdad en los países en desarrollo. Intentó definir un 

mínimo absoluto de recursos necesarios para el bienestar físico a largo plazo. La línea de 

pobreza que se deriva de esto es la cantidad de ingresos necesarios para satisfacer esas 

necesidades básicas. El enfoque ha sido aplicado     en el ámbito de la asistencia para el 

desarrollo, para determinar qué necesita una sociedad para la subsistencia y para que los grupos 

de población pobres superen la línea de pobreza. La teoría de las necesidades básicas no se 

centra en invertir en actividades económicamente productivas. Las necesidades básicas pueden 

usarse como un indicador del mínimo absoluto que un individuo necesita para sobrevivir. 

 

Los defensores de las necesidades básicas han argumentado que la eliminación de la pobreza 

absoluta es una buena manera de hacer que las personas sean activas en la sociedad para que 

puedan proporcionar mano de obra más fácilmente y actuar como consumidores y 

ahorradores. Stewart (1989).  También ha habido muchas críticas al enfoque de necesidades 

básicas. Carecería de rigor teórico, precisión práctica y entraría en conflicto con las políticas de 

promoción del crecimiento. 

 

 

2.d) Teoría de la modernización 

 

La teoría de la modernización se utiliza para analizar los procesos en los que tiene lugar la 

modernización en las sociedades. La teoría analiza qué aspectos de los países son beneficiosos y 

cuáles constituyen obstáculos para el desarrollo económico.  La idea es que la asistencia para el 

desarrollo vaya a esos aspectos particulares que pueden conducir a la modernización de las 

sociedades "tradicionales" o "atrasadas". Científicos de diversas disciplinas de investigación han 

contribuido a la teoría de la modernización.    

 

 

2.e) Teoría de la modernización sociológica y antropológica 

 

Los primeros principios de la teoría de la modernización pueden derivarse de la idea de progreso, 

que afirma que las personas pueden desarrollar y cambiar su sociedad por sí mismas. El marqués 

de Condorcet estuvo involucrado en los orígenes de esta teoría. Esta teoría también establece que 

los avances tecnológicos y los cambios económicos pueden conducir a cambios en los valores 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Well-being
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_line
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_line
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_poverty
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_poverty
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_growth
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_growth
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
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morales y culturales. El sociólogo francés Émile Durkheim destacó la interdependencia de las 

instituciones en una sociedad y la forma en que interactúan con la unidad cultural y social. Su 

trabajo,  La división del trabajo en la sociedad, fue muy influyente. Describe cómo se mantiene 

el orden social en la sociedad y las formas en que las sociedades primitivas pueden hacer la 

transición a sociedades más avanzadas. Durkheim (1893).  

 

Otros científicos que han contribuido al desarrollo de la teoría de la modernización 

son: David Apter , quien investigó sobre el sistema político y la historia de la democracia; Seymour 

Martin Lipset , quien argumentó que el desarrollo económico conduce a cambios sociales que 

tienden a conducir a la democracia; David Mc Clelland , quien abordó la modernización desde el 

lado psicológico con su teoría de las motivaciones; y Talcott Parsons que utilizó variables de patrón 

para comparar el atraso con la modernidad.      

 

 

2.f) Teoría de las etapas del crecimiento 

 

El modelo de etapas de crecimiento de Rostow es el ejemplo más conocido de la teoría de las 

etapas del crecimiento. Rostow (1960) identificó cinco etapas a través de las cuales los países en 

desarrollo tuvieron que pasar para alcanzar un estado de economía avanzada: (1) Sociedad 

tradicional, (2) Condiciones previas para el despegue, (3) Despegue, (4) Conducir hasta la 

madurez, (5) Edad de alto consumo masivo. Argumentó que el desarrollo económico podría ser 

liderado por ciertos sectores fuertes. Esto contrasta, por ejemplo, con el marxismo, que establece 

que los sectores deben desarrollarse por igual. Según el modelo de Rostow, un país necesitaba 

seguir algunas reglas de desarrollo para alcanzar el despegue: (1) La tasa de inversión de un país 

debe incrementarse al menos al 10% de su PIB , (2) Uno o dos fabricantes deben establecer 

sectores con una alta tasa de crecimiento, (3) Debe existir o crearse un marco institucional, político 

y social para promover la expansión de esos sectores.    

 

El modelo de Rostow tiene fallas serias, de las cuales las más serias son: (1) El modelo asume que 

el desarrollo puede lograrse a través de una secuencia básica de etapas que son las mismas para 

todos los países, una suposición dudosa; (2) El modelo mide el desarrollo únicamente mediante el 

aumento del PBI per cápita; (3) El modelo se centra en las características del desarrollo, pero no 

identifica los factores causales que conducen al desarrollo. Como tal, descuida las estructuras 

sociales que deben estar presentes para fomentar el desarrollo.   

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589mile_Durkheim
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589mile_Durkheim
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_Division_of_Labor_in_Society
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Apter
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Apter
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_McClelland
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rostow%2527s_stages_of_growth
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/GDP
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing
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https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_structures
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El modelo de etapas de Rostow, se ha inspirado en gran medida en el modelo Harrod-

Domar, que explica de manera matemática la tasa de crecimiento de un país en términos de tasa 

de ahorro y productividad del capital. 

 

La fuerte participación del estado a menudo se ha considerado necesaria para el desarrollo 

exitoso. Paul Rosenstein-Rodan , Ragnar Nurkse y Kurt Mandelbaum argumentaron que era 

necesario un gran modelo de impulso en la inversión y planificación de infraestructura para 

estimular la industrialización, y que el sector privado no podría proporcionar los recursos para esto 

por sí solo. 

 

Otra teoría influyente es el modelo de doble sector de Arthur Lewis . En este modelo, Lewis explicó 

cómo el sector rural estancado tradicional es reemplazado gradualmente por una 

creciente economía de servicios y manufactura moderna y dinámica.  

 

Dado el grado de avance de la agricultura, ganadería y economías rurales regionales en Argentina, 

no parece que existe en nuestro país, tal como en otros países, un amplio sector rural 

estancado.                  

  

 

2.g) Teoría neo-clásica 

 

La teoría del desarrollo neoclásico tiene su origen en su predecesora: la economía clásica . La 

economía clásica se desarrolló en los siglos XVIII y XIX y se ocupó del valor de los productos y de 

qué factores de producción depende. Los primeros autores de esta teoría son Adam Smith y David 

Ricardo . Los economistas clásicos argumentaron, al igual que los neoclásicos, a favor del libre 

mercado y en contra de la intervención del gobierno en esos mercados. La ' mano invisible ' de 

Adam Smith asegura que el libre comercio finalmente beneficiará a toda la sociedad.  La teoría del 

desarrollo neoclásico se hizo influyente a finales de la década de 1970, disparada por la elección 

de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos de 

América. Además, el Banco Mundial cambió de su enfoque de Necesidades Básicas a un enfoque 

neoclásico en 1980. Desde principios de la década de 1980, la teoría del desarrollo neoclásico 

realmente comenzó a implementarse en las economías de mercado.       

  

Una de las implicancias de la teoría del desarrollo neoclásico para los países en desarrollo fueron 

los Programas de  Ajuste Estructural (PAE) que el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional querían que adoptaran. Los aspectos importantes de estos PAE incluyen: 

     

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harrod-Domar_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Harrod-Domar_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rosenstein-Rodan
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Nurkse
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Mandelbaum
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Big_push_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-sector_model
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lewis_(economist)
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_sector
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Service_economy
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_economics
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Free_market
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Free_market
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Government_intervention
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_adjustment
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_adjustment
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Austeridad fiscal (reducción del gasto público )   

Privatización (que debería recaudar dinero para los gobiernos y mejorar la eficiencia y el 

desempeño financiero de las empresas involucradas)  

 La liberalización del comercio , la devaluación de la moneda y la abolición de las 

juntas de comercialización (para maximizar la ventaja comparativa estática que tiene el país en 

desarrollo en el mercado global )        

Reducción del gobierno y desregulación (para estimular el libre mercado)   

 

Estas medidas se reflejan más o menos en los temas identificados por el Instituto de Economía 

Internacional que se creían necesarios para la recuperación de América Latina de las crisis 

económicas y financieras de los años ochenta . Estos temas se conocen como el Consenso de 

Washington , término acuñado en 1989 por el economista John Williamson .      

  

 

2.h) La teoría keynesiana  

 

Según la teoría del keynesianismo, la teoría neo-clásica y el liberalismo tiene defectos que 

dificultan el desarrollo de los países, lo que hace necesarias reformas estructurales a los países 

pobres, o incluso a la economía global. 

 

La teoría keynesiana se origina al ver que la teoría neo-clásica tenía sus fallas, como que países 

con buen crecimiento de producción no se desarrollaban. Sus autores consideran que la visión 

capitalista sobre el desarrollo tiende a reducir los problemas al marco de la producción impidiendo 

que se hagan reformas consideradas necesarias. 

 

Sin embargo, esta postura considera que el desarrollo se logra por un capitalismo similar al usado 

por los países ricos. Pero procurando tener un mercado interno poderoso y saneado, gran 

importancia de los sectores macroeconómicos primario, secundario y terciario de manera 

equilibrada, un flujo económico estable y poca dependencia del exterior. En consecuencia, según 

esta teoría el aumento productivo es el factor necesario para el desarrollo. 

 

 

2.i) La teoría marxista 

 

Según esta teoría, los países subdesarrollados, aunque realicen reformas tanto internas como en 

el comercio mundial, jamás llegarán al desarrollo, ya que los países que ya se han desarrollado se 

lo impiden porque no les es conveniente. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_austerity
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Government_spending
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Privatization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_liberalization
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_devaluation
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_board
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https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_board
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Global_market
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Deregulation
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American_debt_crisis
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_American_debt_crisis
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La conclusión que se obtiene es que, para desarrollarse, debe aplicarse un modelo económico 

alternativo.  

Como el socialismo soviético o el teórico de Marx. 

 

Esta postura se convirtió en el estandarte de los autores de izquierda, tomó fuerza a fines de los 

sesenta, y se debilitó en los ochenta y noventa, con la caída de la URSS. Según esta postura, los 

países capitalistas del norte (Primer Mundo) se desarrollaron marginando y sub-desarrollando a los 

del sur (Tercer Mundo), debido a la explotación colonialista e imperialista para la extracción 

de recursos naturales y el uso de mano de obra barata. Este neo-imperialismo impide de forma 

deliberada el desarrollo del Tercer Mundo, para mantener su bienestar y niveles de consumo a 

costa de éste. 

 

Los autores socialistas terminaron por usar esta teoría como argumento de la imposibilidad 

estructural del capitalismo mundial.  

 

Mientras los neo-clásicos y keynesianos centran sus análisis en temas unilaterales o concretos, los 

marxistas asumen que hay estructuras internacionales que llevan a esa desigualdad. Según esta 

teoría, existe un norte o centro que acumula riquezas e innova en tecnología, a costa de explotar 

al sur o periferia, que carece de industria y de formas de acumular riquezas por imposición de los 

países ricos, perpetuando un desarrollo desigual. Los marxistas propusieron una vía hacia el 

desarrollo diferente de la del capitalismo: el socialismo. Actualmente estos postulados son unos de 

los principales puntos de crítica de la globalización. 

 

 

Las teorías más modernas son: 

 

2.j) Teoría del post-desarrollo 

 

La teoría del post-desarrollo es una escuela de pensamiento que cuestiona por completo la idea 

del desarrollo económico nacional.  Según estos autores, el objetivo de mejorar el nivel de vida 

se basa en afirmaciones arbitrarias sobre la conveniencia y la posibilidad de ese objetivo. La teoría 

del post-desarrollo surgió en las décadas de 1980 y 1990.       

 

Según los teóricos del post-desarrollo , la idea del desarrollo es solo una 'estructura mental', (Sachs 

(1992)), que ha resultado en una jerarquía de naciones desarrolladas y subdesarrolladas, de las 

cuales las naciones subdesarrolladas desean ser como naciones desarrolladas. El pensamiento 
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https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Living_standards
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Living_standards
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sobre el desarrollo ha sido dominado por Occidente y es muy etnocéntrico , según Sachs. El estilo 

de vida occidental puede no ser un objetivo realista ni deseable para la población 

mundial, argumentan los teóricos del post-desarrollo. El desarrollo está visto como una pérdida de 

la cultura propia de un país, la percepción que las personas tienen de sí mismas y sus modos de 

vida.  

 

Según Majid Rahnema , otro destacado erudito del post-desarrollo, cosas como las nociones de 

pobreza están muy arraigadas culturalmente y pueden diferir mucho entre las 

culturas. Los institutos que expresan la preocupación por el subdesarrollo tienen una orientación 

muy occidental, y el post-desarrollo requiere una participación cultural más amplia en el 

pensamiento del desarrollo.  

 

El post-desarrollo propone una visión de la sociedad que se aleja de las ideas que actualmente la 

dominan. Según Arturo Escobar , el post-desarrollo está interesado en la cultura y el conocimiento 

locales, una visión crítica contra las ciencias establecidas y la promoción 

de los movimientos locales de base . Además, el post-desarrollo aboga por un cambio 

estructural para alcanzar la solidaridad, la reciprocidad y una mayor participación del conocimiento 

tradicional.           

 

  

2.k) Teoría del desarrollo sustentable 

 

El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

( Comisión Brundtland )  

 

Existen más definiciones de desarrollo sustentable, pero todas tienen que ver con la capacidad de 

la tierra y sus sistemas naturales y los desafíos que enfrenta la humanidad. El desarrollo 

sustentable puede dividirse en sustentabilidad ambiental , sustentabilidad económica 

y sustentabilidad sociopolítica .  

 

El libro  Limits to Growth de Meadows et.al. (1972), encargado por el Club de Roma , dio un gran 

impulso al pensamiento sobre la sustentabilidad. Uno de los problemas que el movimiento de 

desarrollo sustentable enfatiza es el calentamiento global. Esto condujo al Acuerdo de Kyoto 

de 1997, con el plan para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero .   
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Los opositores a las implicancias del desarrollo sustentable a menudo apuntan a la curva ambiental 

de Kuznets. La idea detrás de esta curva es que, a medida que la economía crece, se desplaza 

hacia una producción más intensiva en capital y conocimiento . Esto significa que a medida que 

una economía crece, su producción de contaminación aumenta, pero solo hasta que alcanza un 

umbral particular donde la producción se vuelve menos intensiva en recursos y más 

sustentable. Esto significa que se necesita una política pro-crecimiento, no una política anti-

crecimiento para resolver el problema ambiental. Pero la evidencia de la curva ambiental 

de Kuznets es bastante débil. Además, en términos empíricos, las personas tienden a consumir 

más productos cuando aumentan sus ingresos. Tal vez esos productos se hayan producido de una 

manera más ecológica, pero en general el mayor consumo va en contra de este efecto.  

 

Sin embargo, hay autores como Julian Simon, que argumentan que los desarrollos tecnológicos 

futuros resolverán los problemas futuros.       

 

  

2.l) Teoría del desarrollo humano 

 

La teoría del desarrollo humano es una teoría que utiliza ideas de diferentes orígenes, como 

la ecología , el desarrollo sostenible , el feminismo y la economía del bienestar . Quiere 

evitar políticas normativas y se centra en cómo se puede desplegar el capital social y 

el capital educativo para optimizar el valor general del capital humano en una economía.              

 

Como ya hemos mencionado Amartya Sen y Mahbub ul Haq son los teóricos del desarrollo humano 

más conocidos . El trabajo de Sen se centra en las capacidades : lo que las personas pueden hacer 

y ser. Son estas capacidades, más que el ingreso o los bienes que reciben (como en el enfoque de 

Necesidades Básicas), lo que determina su bienestar. Esta idea central también subyace en la 

construcción del Índice de Desarrollo Humano, una medida de desarrollo centrada en el ser 

humano, pionera del PNUD en sus Informes de Desarrollo Humano que usaremos en este Proyecto 

de Investigación; Este enfoque se ha vuelto popular en todo el mundo, con índices e informes 

publicados por países individuales, incluidos el Índice de Desarrollo Humano de Argentina 

calculado de 1990 a 2017, por ejemplo. El lado económico del trabajo de Sen (2001) se puede 

clasificar mejor en economía del bienestar , que evalúa los efectos de las políticas económicas en 

el bienestar de las personas. Sen (2001) escribió el influyente libro El desarrollo como 

libertad (que agregó un lado ético importante a la economía del desarrollo). 

 

Otro trabajo escrito en Argentina que se considera de interés para este artículo es el de Rosa 

Donati (2008) de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo 
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https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kuznets_curve
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_intensive_industry
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Kuznets
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Simon
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Feminism
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_economics
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Normative_economics
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_capital
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_capital
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social_capital
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_of_America
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_of_America
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_economics
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https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Development_economics
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publicado en los Anales de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) de 2008 donde 

explora las posibilidades de construir un modelo que relacione el concepto de Desarrollo Humano, 

medido como variable dependiente a través del IDH elaborado por el PNUD, y varias variables 

independientes de naturaleza macroeconómica y otras con las que intenta complementar el 

modelo. Específicamente ha sometido a los datos a varios test estadísticos y econométricos y ha 

encontrado relaciones que considera interesantes. Sin embargo, el análisis no es específicamente 

para Argentina ya que considera 48 países en conjunto, uno de los cuales es Argentina. 

.       

Encuadrados en el marco teórico de la teoría del desarrollo humano y del trabajo de Rosa Donati 

(2008), en este artículo utilizaremos el IDH y el impacto en el de los gastos gubernamentales 

desagregados en salud y en educación y otras variables relevantes para evaluar, entre otros, el 

efecto del Estado sobre el desarrollo humano solamente en Argentina en el período 1990 a 2017. 

 

 

3)Estado actual del conocimiento y trabajos empíricos sobre América Latina y la  
Argentina   
 

 

El presente artículo, considera a Amartya Sen (2001), “El Desarrollo como Libertad”, como un libro 

de un economista heterodoxo que constituye una importante referencia al estado actual del  

conocimiento en éste área. El libro plantea que el desarrollo humano puede ser considerado como 

un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente. Estas libertades están 

definidas según Sen (2001). El enfoque de Sen (2001) contrasta con medidas, como las del 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita o el incremento de los ingresos personales. 

El crecimiento del PBI per cápita o de los ingresos individuales puede representar un medio 

importante para ampliar las libertades reales en el sentido de Sen que disfrutan los miembros de la 

sociedad, sin embargo, estas libertades dependen también de otros factores, como los planes 

sociales y económicos (programas para la educación y el cuidado de la salud) y los derechos 

civiles y políticos (libertad de participar en el debate y en los escrutinios públicos). 

 

Hay que destacar que el  PBI no es un referente del desarrollo económico y notar que el PBI al 

utilizar precios de mercado para valorar los bienes y servicios, excluye el valor de casi todas las 

actividades que se realizan fuera de los mercados, por ejemplo, omitiendo el valor de los bienes y 

servicios producidos en el hogar; tampoco considera el ocio, la calidad del medio ambiente y 

tampoco dice nada sobre la importante problemática actual de la concentración y de la distribución 

de la riqueza y del ingreso. 
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 A pesar del incremento sin precedentes de la opulencia global, el mundo contemporáneo niega 

libertades elementales a enormes cantidades de personas. Esto se relaciona directamente con la 

pobreza económica, que priva a la gente de la libertad de satisfacer el hambre, alcanzar una 

nutrición adecuada, obtener remedios para enfermedades curables, contar con techo y abrigo, 

agua limpia e instalaciones sanitarias y una educación adecuada.  El presente artículo al considerar 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por las Naciones Unidas (PNUD) para Argentina en 

el período 1990-2017 toma en cuenta los ingresos, la salud y la educación ya que el IDH los 

considera. Se aleja así nuestro artículo de la visión más acotada de considerar solamente el PBI 

per cápita como variable a explicar.  

 

Según el PNUD (http://undp.org/es/) el índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del 

desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones 

fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices 

normalizados de cada una de las tres dimensiones. 

 

Tras una investigación y estudio de las características de cada nación, el IDH se encarga de 

marcar valores en cada uno de ellos entre 0 y 1, de menor calificación a más alta, de modo que se 

clasifica a cada país en un grupo correspondiente según su nivel de desarrollo: 

 

Desarrollo humano muy alto, aquellos con niveles superiores a 0,80 

Desarrollo humano medio alto, cuyos niveles rondan entre 0,70 y 0,80 

Desarrollo humano medio, cuyos niveles rondan entre 0,50 y 0,70 

Desarrollo humano bajo, con una valoración inferior a 0,50 

 

El IDH para Argentina en el período considerado por este artículo (1990 a 2017) está entre 0,704 y 

0,825 (con una media aritmética de 0,775) considerando al país con un nivel de desarrollo humano 

medio alto. 

 

La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación se 

mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años 

esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de vida se mide 

conforme al INB per cápita. Según el Banco Mundial el INB per cápita es el Ingreso Nacional Bruto 

(INB) per cápita es decir el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un 

país durante un año dividido el número de habitantes mediante el Método Atlas y a valores de 

paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita. 
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El aporte del IDH es principalmente considerar además de la variable de ingreso medido por el INB 

per cápita las otras dimensiones fundamentales del desarrollo humano como son tener una vida 

larga y saludable (esperanza de vida al nacer) y adquirir conocimientos (educación) medida por los 

años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de 

escolaridad de los niños en edad escolar. 

 

Según Rosa (2008) el IDH surge, quizás, como una iniciativa para clasificar los países a partir de 

otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PBI, balanza comercial, 

consumo energético, desempleo, etc.), en educación (tasa de alfabetización, número de 

matriculados según nivel educacional, etc.) y en salud (tasa de natalidad, esperanza de vida, etc.). 

El IDH busca medir dichas variables a través de un único índice compuesto, por medio de 

indicadores que se relacionan en los tres aspectos anteriormente mencionados, salud, educación e 

ingresos. Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) de acuerdo con el trabajo de investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq. En 

gran parte, se basa en las ideas desarrolladas por Amartya Sen. 

 

A continuación, consideramos el estado actual del conocimiento en cuanto a trabajos empíricos, 

con énfasis en Latinoamérica y especialmente en Argentina. 

 

Trabajos para países de Latinoamérica: 

 

Acevedo Vargas, Donaldo (2014) contiene una descripción de estudios latinoamericanos sobre el 

tema del gasto público y su relación con el desarrollo humano. 

 

En términos generales estos estudios concluyen que el gasto público tiene una incidencia favorable 

en el desarrollo humano. 

 

Específicamente, el estudio de Acevedo Vargas, Donaldo (2014) concluye que, de acuerdo con su 

evidencia empírica, para el período 2008 al 2013 para los municipios colombianos de Envigado e 

Itaguí, el gasto público ha contribuido al desarrollo humano sin embargo señala, de manera 

general, que se plantea que no necesariamente a mayores volúmenes de gasto público municipal 

este contribuye más al desarrollo humano pues ello depende de la asignación del gasto a los 

sectores de inversión, relacionados con las dimensiones que componen los diferentes índices con 

los que se mide el desarrollo humano. 
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De la Torre (2004) realiza un análisis de las asignaciones geográficas de recursos públicos para el 

desarrollo (gasto federal descentralizado en México) frente a los niveles generales de carencias. 

Parte de la opinión que dicho gasto debe ser en proporción a los respectivos niveles de rezago de 

las entidades federativas. Concluye que desafortunadamente para el año 2002, se está muy 

alejado de las asignaciones recomendadas bajo la guía ofrecida por el IDH, llegando a más de 57% 

y 33% el gasto realizado con exceso o defecto respecto a dicho índice.  

 

Jiménez (2007) señala la poca incidencia del gasto público en el Índice de Desarrollo Humano en 

los municipios de Veracruz en los casos de Córdoba y Orizaba en México entre 1995 y 2004. 

 

Lopez (2015) busca conocer cuál es la magnitud del impacto del gasto social sobre el desarrollo 

humano en México y concluye que el gasto social guarda una relación positiva y significativa con el 

desarrollo humano de las personas en México. 

 

Mendes, Carlos Eugenio (2016), propone realizar un estudio de caso para el estado de Ceará en 

Brasil en el período de 1990 hasta 2010 donde se estudie el efecto del gasto del gobierno en el 

desarrollo humano. 

 

Quilumba (2015) analiza la incidencia del gasto público social en el IDH en Ecuador en el período 

2000-2014 y demuestra que existe una relación estadísticamente significativa y directamente 

proporcional entre el Gasto público social y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Ecuador en 

el periodo 2000-2014. 

 

Piñeda (2014) analiza la incidencia del gasto público social de Colombia sobre el IDH para el 

período 1990-2010 y concluye que a pesar que el gasto público social realizado por el gobierno 

central ha aumentado no se ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Rodríguez, Mónica (2011) comienza definiendo gasto público social e IDH para luego basarse en el 

estudio del gasto público per cápita en las áreas de salud, educación, vivienda y servicios entre 

1995 y 2010 para Bogotá. Encuentra que el gasto público social genera un impacto positivo en el 

IDH para Bogotá. 

 

Segura (1998) parte de hacer una exposición que permite reconocer la importancia de la acción 

gubernamental para mejorar el nivel de vida de la población y hace énfasis particular en el gasto 

público, luego determina las variables asociadas al IDH y realiza tres simulaciones con incrementos 

porcentuales diferentes de gasto y al final concluye señalando que se evidencia que el gasto 

público es el que genera el mayor efecto en el desarrollo humano, aunque si se estimula al sector 



  
 

19 

 

privado su efecto puede ser mayor sobre el desarrollo humano futuro. Su estudio es para el Distrito 

Capital de la República de Colombia con datos entre los años 1980 a 1995. 

 

Trabajos para Argentina: 

 

Para el caso argentino tenemos el trabajo relacionado de Rivas y Dborkin (2018) donde se analiza 

el financiamiento educativo en Argentina desde la década de los noventa hasta la actualidad. 

Analizan también el Gasto Público Consolidado (GPC), esto es, el gasto agregado de Nación, 

Provincias y Municipios como también la evolución del gasto nacional por un lado y del gasto 

provincial por el otro. 

 

El trabajo concluye que el gasto educativo se incrementó en sintonía con el incremento de la 

participación del sector público en la economía argentina por lo cual en relación con el gasto total 

no ha habido un cambio considerable. 

 

En el trabajo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2018) de la Presidencia 

de la Nación Argentina se analiza el gasto público social desagregando las erogaciones por áreas 

como salud y educación entre otros componentes del gasto público social. El trabajo presenta los 

gastos en educación y cultura en el período 2007-2018 y los gastos en salud 2007-2018 como 

porcentaje del gasto público total. 

 

El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) (2019), presenta datos históricos del gasto público en educación, total (% 

del PBI) para Argentina entre otras desagregaciones. 

 

 

4)Datos y métodos utilizados  

 

En esta sección se analizan las características de las tres variables consideradas en el artículo. Las 

cuales son: Índice de Desarrollo Humano (IDH) (calculado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo), Gasto publico real gubernamental desagregado en salud y educación a nivel 

nación, provincia y municipios (obtenido de Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas 

Sociales-Secretaría de Política Económica). Para la apertura del Gasto Público real entre capital y 

corriente solo se obtuvieron datos para el gasto en educación a nivel nación (obtenidos del 

Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Presupuesto).   
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Distribución del ingreso (Coeficiente de Gini) cuyos datos provienen de los WDI del Banco Mundial, 

Inflación (se optó por utilizar una serie de fuente privada proveniente de Orlando J. Ferreres& 

Asociados S.A.). Las demás variables Comercio Internacional (Apertura Comercial), Ingreso 

Nacional real (PIB), Ingreso Nacional per Capita real (PIB_PC), Deuda Interna en USD y Deuda 

Externa en USD fueron obtenidas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

 

  

idh =  Índice de Desarrollo Humano 

gini = Coeficiente de Gini 

aperturaco = Apertura Comercial 

ipc = Inflación anual 

pib_real = Ingreso Nacional real 

deuda_i = Deuda Interna 

deuda_e = Deuda Externa 

edu_c = Gasto Público en Educación real consolidado 

salud_c = Gasto Público en Salud real consolidado 

edu_n = Gasto Público en Educación real nación 

salud_n = Gasto Público en Salud real nación 

edu_p = Gasto Público en Educación real provincia 

salud_p = Gasto Público en Salud real provincia 

edu_m = Gasto Público en Educación real municipio 

salud_m = Gasto Público en Salud real municipio 

 

A continuación, se analizan las correlaciones de las variables en la base de datos. 
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Se puede observar que existe un alto grado de correlación entre las variables independientes gasto 

público en educación y gasto público en salud, esto puede implicar la existencia de 

multicolinearidad. La consecuencia de esto es que la varianza de los estimadores aumentará con la 

correlación entre las variables independientes. En otras palabras, multicolinearidad alta hará difícil 

separar la influencia precisa de cada una de las variables independientes.  

 

Para alcanzar la uniformidad de las variables de la base, todas las variables fueron consideradas 

en logaritmos. Asimismo, debido a que el impacto que tienen las variables sobre el IDH no se 

produce en el mismo periodo se consideró un rezago a las variables independientes. 

 
5) Resultados de las estimaciones  
 
El primer modelo a estimar de la hipótesis planteada es el siguiente:  
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Como se puede ver en el resultado de la regresión la variable gasto en educación es significativa, 

pero la variable gasto en salud tiene signo negativo y es no significativa, lo cual no coincide con el 

signo esperado de acuerdo a la teoría económica. Esto se puede deber al problema de la alta 

correlación que tienen las variables independientes, es decir puede existir multicolinearidad. Para 

esto realizamos la prueba de VIF (variance inflation factor)  

 

 

 

Los valores arrojados por la prueba VIF son muy altos ya que se espera que sean menores a 10 

para considerar la no existencia de multicolinearidad. Por esta razón para capturar el impacto que 

tienen estas variables sobre el IDH se realizarán en regresiones separadas. 

 

 
 

 

 

Los resultados de la estimación corroboran lo esperado según la teoría económica, aumentos en el 

gasto público en educación de un 1% en el período anterior aumenta en promedio un 7% el IDH. Al 

5% de significancia, el gasto público en educación resulta estadísticamente significativo.  

  

 
 
 



  
 

23 

 

 

 

De la misma forma que el modelo anterior aumentos en el gasto público en salud de un 1% en el 

período anterior aumenta en promedio un 8% el IDH. Al 5% de significancia, el gasto público en 

salud resulta estadísticamente significativo. El coeficiente muestra signo positivo corroborando que 

el efecto de multicolinearidad causaba el cambio de signo. 

 

En ambos modelos se observa una fuerte correlación positiva (R > 80) entre la variable 

dependiente (IDH) y las independientes (gasto público en educación y salud), indicando que gran 

parte de la variabilidad del IDH puede estar explicada por el nivel de gasto público en educación y 

salud del periodo anterior. 

 

Procedemos a realizar test de diagnósticos en orden de determinar las propiedades de las 

variables independientes. Empezamos por la prueba de normalidad, la cual ayuda a determinar la 

probabilidad de que una variable aleatoria subyacente al conjunto de datos se distribuya 

normalmente. Existen varios test de normalidad, en este caso usaremos el test de Skewness 

Kurtosis y Jarque Bera tests por su simpleza y popularidad. 
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Skewness es una medida de la asimetría de la distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria sobre su media. Representa la cantidad y la dirección del sesgo. Por otro lado, la curtosis 

representa la altura y la nitidez del pico central en relación con la curva de una campana estándar. 

La probabilidad de asimetría, que es 0,09 para educación y 0,6 para salud, implica que la asimetría 

se distribuye asintóticamente normal (valor p de asimetría> 0,05). Así mismo, Pr (Kurtosis) indica 

que la curtosis también está distribuida asintóticamente (valor p de curtosis> 0,05). Finalmente, chi 

(2) es 0,12 y 0,86, que es mayor que 0,05, lo que implica su significancia al nivel del 5%. En 

consecuencia, la hipótesis nula puede ser rechazada. Por lo tanto, de acuerdo con la prueba de 

inclinación de normalidad, los residuos muestran una distribución normal. 

 

La otra prueba de normalidad es la prueba de Jarque Bera. Y como se puede observar, el chi(2) is 

0,28 y 0,88 lo cual es mayor que el p-value de 0,05. Por lo tanto, la hipótesis nula no puede ser 

rechazada. Además, no hay violación de la suposición de distribución normal de los términos de 

error, ya que los residuos están tendiendo a ser normales. 

 

Otro test de diagnóstico es la heterocedasticidad, la cual es una violación de un supuesto 

importante de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de que todos los residuos pertenecen a una 

población que tiene una varianza constante (homoscedasticidad). 

 

 

Se realizó el test de White para comprobar la existencia de heterocedasticidad. La figura anterior 

muestra que el valor de probabilidad del estadístico chi-cuadrado es menor que 0.05. Por lo tanto, 

la hipótesis nula de varianza constante puede rechazarse con un nivel de significación del 5% pero 

no del 10%.  
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Ya que las series de datos usadas son series cortas con datos anuales y el supuesto de 

heterocedasticidad tiene un mayor impacto en la estimación y no tanto en la inferencia que es lo 

que se busca con estos modelos, aceptaremos la prueba de heterocedasticidad al 10%. 

 

La presencia de autocorrelación o correlación serial es una violación de otra suposición importante 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de que los errores en el modelo de regresión no están 

correlacionados entre sí en todos los puntos en el tiempo. 

 

El problema de autocorrelación surge cuando los términos de error en un modelo de regresión se 

correlacionan con el tiempo o dependen unos de otros. Para este análisis se usó la prueba de 

Durbin-Watson y Breusch-Godfrey. 

 

 

 

 

Dado que, de la tabla anterior, chi2 es menor que 0.05 o 5%, la hipótesis nula puede ser 

rechazada. En otras palabras, existe una correlación serial entre los residuos en el modelo. 

La existencia de autocorrelación en general significa que el modelo de regresión no se especificó 

de manera correcta. Es probable que necesite agregar más variables independientes que tengan 

algunos efectos en el orden del tiempo sobre la variable dependiente. 
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Los resultados muestran que un aumento del gasto público nación en educación en un 1% en el 

período anterior aumenta en promedio un 7% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto 

público nación en educación resulta estadísticamente significativa.  

 

Debido a que la muestra de datos con la apertura del gasto público en educación solo consta de 17 

datos, al realizar las regresiones de las variables en forma conjunta los resultados de las variables 

se vuelven no significativas en comparación con la regresión sin apertura y con más datos. El 

efecto se da porque al tener menos datos la varianza de los estimadores es más grande. Por tanto, 

se realizó la estimación de las regresiones de forma separadas. 

 

 
 

 

 
Los resultados muestran que un aumento del gasto público corriente a nivel nación en educación 

en un 1% en el período anterior aumenta en promedio un 4,7% el IDH. Al 5% de significancia, la 

variable gasto público corriente a nivel nación en educación resulta estadísticamente significativa.  

 

 
 

 

 
 



  
 

27 

 

Los resultados muestran que un aumento del gasto público en capital a nivel nación en educación 

en un 1% en el período anterior aumenta en promedio un 1,7% el IDH. Al 5% de significancia, la 

variable gasto público en capital a nivel nación en educación resulta estadísticamente significativa.  

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que un aumento del gasto público nación en salud del 1% en el período 

anterior aumenta en promedio un 7,5% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto público 

nación en salud resulta estadísticamente significativa.  

 

 
 

 
 

Los resultados muestran que un aumento del gasto público provincia en educación del 1% en el 

período anterior aumenta en promedio un 7% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto 

público provincia en educación resulta estadísticamente significativa.  
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Los resultados muestran que un aumento del gasto público provincia en salud del 1% en el período 

anterior aumenta en promedio un 8% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto público 

provincia en salud resulta estadísticamente significativa.  

 

 
 

 
 

Los resultados muestran que un aumento del gasto público municipios en educación del 1% en el 

período anterior aumenta en promedio un 6% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto 

público municipios en educación resulta estadísticamente significativa.  

 

 

 

 



  
 

29 

 

 

 

Los resultados muestran que un aumento del gasto público municipios en salud del 1% en el 

período anterior aumenta en promedio un 7% el IDH. Al 5% de significancia, la variable gasto 

público municipios en salud resulta estadísticamente significativa.  

 

 
 

 

 

Los resultados de la estimación corroboran lo esperado según la teoría económica, aumentos del 

PBI real en un 1% en el período anterior aumenta en promedio un 14% el IDH. Al 5% de 

significancia, el PBI real resulta estadísticamente significativo. 
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Los resultados de la estimación corroboran lo esperado según la teoría económica, aumentos en la 

inflación de un 1% en el período disminuye en promedio un 0.05% el IDH. Al 10% de significancia, 

la variable inflación resulta estadísticamente significativa.  

 

 

 
 

 

 

Los resultados muestran el impacto de la desigualdad del ingreso medido con el coeficiente de Gini 

sobre el IDH. Aumentos del coeficiente de Gini en un 1% en el período anterior disminuye en 

promedio un 23% el IDH. Al 5% de significancia, la variable Gini resulta estadísticamente 

significativa. Sin embargo, se puede observar que el coeficiente R2 es solo del 26% a diferencia de 

los modelos anteriores que superaba el 80%. 
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Los resultados de la estimación corroboran lo esperado según la teoría económica, aumentos de la 

apertura comercial en un 1% en el período anterior aumenta en promedio un 7% el IDH. Al 5% de 

significancia, la variable apertura comercial resulta estadísticamente significativa.  

 

 

 

 

Los resultados muestran que un aumento de la deuda interna en un 1% en el período anterior 

aumenta en promedio un 3% el IDH. Al 5% de significancia, la variable deuda interna  resulta 

estadísticamente significativa.  
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Los resultados muestran que un aumento de la deuda externa en un 1% en el período anterior 

aumenta en promedio un 12% el IDH. Al 5% de significancia, la variable deuda externa resulta 

estadísticamente significativa.  

 

Una vez realizado el análisis univariado y cómo impacta cada una de las variables sobre el IDH, 

procedemos a realizar el análisis multivariado mediante una regresión multivariable. Considerando 

que por problemas de multicolinearidad entre las variables gasto público en educación y salud se 

usó gasto público consolidado total que es la suma de las dos variables. De la misma forma se usó 

la variable deuda total, que contiene la deuda interna y externa.  

 

 

Sin embargo, se puede observar en la tabla de correlaciones que la variable gasto público tiene 

una alta correlación con el PBI real. Esto podría generar problemas de multicolineridad.  

 

 
 

 

 



  
 

33 

 

Los resultados de la regresión multivariada muestran un buen ajuste con una prueba F significativa 

y un R2 alto del 98%. La variable gasto total (educación y salud) muestra ser significativa y con un 

impacto similar al univariado, un aumento del 1% en el gasto público real consolidado en el periodo 

anterior genera en promedio un aumento del 7,5% sobre el IDH. Igualmente, la deuda total (interna 

y externa) tiene un impacto similar al análisis univariado realizado previamente. La variable 

apertura comercial mantiene su significancia y su impacto sobre el IDH. 

 

La variable inflación resulta en este caso con signo positivo, pero con un impacto mucho menor 

sobre el IDH del 0,1%. El coeficiente Gini resulta ser no significativo y también con un coeficiente 

mucho menor que en el análisis multivariado.    

El PBI muestra ser no significativo y con signo cambiado, esto se debe al problema de la alta 

correlación que tienen las variables independientes gasto y PBI, es decir puede existir 

multicolinearidad. Para esto realizamos la prueba de VIF (variance inflation factor)  

 

 

 

Los valores arrojados por la prueba VIF son muy altos para el PBI y gasto ya que se espera que 

sean menores a 10 para considerar la no existencia de multicolinearidad. Por lo tanto, eliminando la 

variable PBI de la regresión se corrige este problema.  
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Procedemos a realizar test de diagnósticos en orden de determinar las propiedades de las 

variables independientes. En este caso usaremos el test de normalidad de Skewness Kurtosis y 

Jarque Bera tests por su simpleza y popularidad. 

 

 

La probabilidad de asimetría, que es 0,08, implica que la asimetría se distribuye asintóticamente 

normal (valor p de asimetría> 0,05). Así mismo, Pr (Kurtosis) indica que la curtosis también está 

distribuida asintóticamente (valor p de curtosis> 0,05). Finalmente, chi (2) es 0,59, que es mayor 

que 0,05, lo que implica su significancia al nivel del 5%. En consecuencia, la hipótesis nula puede 

ser rechazada. Por lo tanto, de acuerdo con la prueba de inclinación de normalidad, los residuos 

muestran una distribución normal. 

 

La otra prueba de normalidad es la prueba de Jarque Bera. Y como se puede observar, el chi(2) is 

0,66 lo cual es mayor que el p-value de 0,05. Por lo tanto, la hipótesis nula no puede ser 

rechazada. No hay violación de la suposición de distribución normal de los términos de error. 
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Se realizó el test de White para comprobar la existencia de heterocedasticidad. La figura anterior 

muestra que el valor de probabilidad del estadístico chi-cuadrado es mayor que 0.05. Por lo tanto, 

la hipótesis nula de varianza constante no puede rechazarse con un nivel de significación del 5%, 

esto implica la no existencia de heterocedasticidad en los residuos.  

 

Para detectar la presencia de autocorrelación se usó la prueba de Durbin-Watson y Breusch-

Godfrey. 

 

 

Dado que, de la tabla anterior, chi2 es mayor que 0.05, la hipótesis nula no puede ser rechazada. 

En otras palabras, no existe correlación serial entre los residuos en el modelo. 

 

 

 
6)Conclusiones 
 
En términos generales el modelo estimado muestra que el gasto público en educación y salud es 

un factor determinante en el desarrollo humano del país, por lo tanto, el gobierno debe continuar 

direccionando recursos hacia el sector de educación y salud para mantener el crecimiento del 

índice de desarrollo humano.   
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Contemplando que, en lo que respecta al gasto público en educación, este tiene que estar más 

orientado al gasto corriente y en menor medida al gasto en capital, si bien no descuidándolo, ya 

que los resultados obtenidos en estas estimaciones muestran una mayor influencia del gasto 

corriente en educación sobre el IDH.   

 

En cuanto a los efectos de las otras variables en las estimaciones univariadas con un rezago, el 

aumento del PBI real, el aumento de la apertura comercial, el aumento en la deuda interna y el 

aumento en la deuda externa aumentan en promedio y con un 5% de significancia el IDH. En tanto, 

el aumento del coeficiente de Gini (mayor desigualdad en la distribución del ingreso) disminuye en 

promedio al 5% de significancia el IDH. Finalmente, aumentos en la tasa de inflación disminuyen en 

promedio al 10% de significación el IDH. 

 

En cuanto a la posición de Argentina relativa a otros países, dado que su IDH en el período (1990-

2017), tuvo un valor inferior de 0,704 y uno superior de 0,825 (con una media aritmética de 0,775), 

esto ubica al país en el segmento de desarrollo humano medio alto. 
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