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2. Resumen 

La pobreza es un grave problema que se ve reflejado en la escasez de recursos de los hogares 

más vulnerables, lo que no les permite mejorar su calidad de vida y desarrollar plenamente sus 

capacidades y habilidades intelectuales para ser más productivos y competitivos. Es por ello, 

que esta investigación se ha enfocado en evaluar el efecto del capital humano en la pobreza 

para 17 países de América Latina, mediante un estudio econométrico, utilizando técnicas de 

cointegración durante el período 1995-2020. Se emplearon variables de control como el 

desempleo, urbanización y libertad de comercio. Los datos fueron recopilados de la base de 

datos del Banco Mundial (2021), Index Economic Freedom (2021) y el Penn World Table 

(2020). Mediante el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), se obtuvo como 

resultado que el capital humano incide positiva y significativamente, es decir, disminuye la 

pobreza, y que, por el contrario, el desempleo y la urbanización hacen que esta se incremente. 

Mientras que, a través del análisis de cointegración se comprobó que existe un movimiento 

conjunto y simultáneo entre el capital humano y la pobreza en el largo plazo. Con estos 

resultados, se recomienda que el gobierno aumente la inversión en educación para estabilizar 

el crecimiento económico de los países, a través de la acumulación de capital humano, 

enfocándose principalmente en la educación temprana, lo cual permitirá un aumento del capital 

humano y ayudará a los niños a tener mejores herramientas para obtener mayores ingresos en 

un futuro y así disminuir la pobreza. 

 

 

 

Palabras clave: Pobreza. Capital humano. Datos panel. América Latina. 

Código JEL: I32. J24. C23.N16 
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2.1. Abstract 

 

Poverty is a serious problem that is reflected in the scarcity of resources of the most vulnerable 

households, which does not allow them to improve their quality of life and fully develop their 

capacities and intellectual abilities to be more productive and competitive. For that reason, is  

why this research has focused on evaluating the effect of human capital on poverty for 17 Latin 

American countries, through an econometric study, using cointegration techniques during the 

period 1995-2020. Control variables were used for instance: unemployment, urbanization and 

freedom of trade. Data was compiled from the World Bank Database (2021), Index Economic 

Freedom (2021), and the Penn World Table (2020). Using the Generalized Least Squares 

(GLS) method, the result was obtained that human capital has a positive and significant impact, 

in other words, reducing poverty, however, unemployment and urbanization cause it to 

increase. While, through the cointegration analysis, it was found that there is a joint and 

simultaneous movement between human capital and poverty in the long term. With these 

results obtained, it is recommended that the government increase investment in education to 

stabilize the economic growth of the countries, through the accumulation of human capital, 

focusing mainly on early education, which will allow an increase in human capital and help the 

children to have better tools to obtain higher income in the future and this way to reduce 

poverty. 

 

 

 

Keywords: Poverty. Human capital. Panel data. Latin America. 

JEL codes: I32. J24. C23.N16 
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3. Introducción 

La pobreza es un fenómeno social, en el cual las personas no pueden acceder a servicios 

considerados vitales como: alimentación, educación, vivienda o agua potable, es decir, 

presentan carencias de recursos para tener una vida digna y para que una sociedad progrese 

debe contar con bienes y servicios básicos. En este sentido, los individuos se desenvuelven de 

mejor manera en un entorno donde cuentan con los recursos necesarios para desarrollar sus 

capacidades y habilidades intelectuales para ser más productivos y competitivos en los sectores 

económicos. En el mundo el 50% de la población vive con menos de USD 5,50 al día; si se 

considera los datos del Banco Mundial el porcentaje de pobreza extrema se ha reducido, sin 

embargo, la desigualdad es un desequilibrio arraigado en la sociedad y que las personas no son 

conscientes de su existencia en el día a día; la sociedad actual es una continua réplica de 

desigualdad donde la brecha entre ricos y pobres se acentúa cada vez más. La Organización de 

las Naciones Unidas afirma que, a nivel mundial, se ha experimentado una de las peores crisis 

en 90 años, se han perdido aproximadamente 114 millones de puestos de trabajo y 120 millones 

de personas han vuelto a sumirse en la pobreza en América Latina (ONU, 2021). 

América Latina sigue estando entre las regiones con los índices de pobreza más 

elevados a nivel mundial. El boom económico en la primera década de este siglo 

consiguió disminuir la pobreza del 45,5% en 2004 al 27,8% en 2014, pero desde entonces 

la región enfrenta un estancamiento, debido a estructuras económicas poco productivas y 

a la gran informalidad, que bordea el 50% de la población. El impacto de la pandemia de 

covid-19, provocó que la pobreza y la pobreza extrema se incrementaran considerablemente en 

todos los ámbitos, dando como resultado bajos niveles de inversión pública y deficientes 

sistemas de protección social, generando mayor vulnerabilidad en la población a pesar del 

estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de contrarrestar los efectos de la crisis. 

Los datos de la CEPAL en 2019, indican que, Honduras, Colombia y Ecuador registran 

tasas el 49%, 29,4% y 25,4% de sus poblaciones bajo el umbral de US$ 5,50 diarios, por su 

parte Nicaragua y Paraguay el 90%. Del otro lado de la lista, Uruguay (3,2%), Chile (3,6%) 

Costa Rica (10,6%), Brasil (4,6%) y El Salvador (2,3%) presentan los niveles más bajos de 

pobreza en la región, de acuerdo al mismo umbral. En promedio, la región registra una tasa del 

3,7% de pobreza bajo el umbral de US$ 1,90 un 9,2% para el de US$ 3,20 y 22,5% para el de 

US$ 5,50 (Bravo y Martínez, 2021). Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2021) en 2020 la pobreza en la región llegó a su nivel más alto en la última 
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década, afectando a 209 millones de personas que representan un 33,70% de la población. Por 

su parte, la pobreza extrema alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas con el 12,50% 

de la población.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalo que, en 2020 

más de 200 millones de personas cayeron en pobreza debido a la pandemia. 

Independientemente de los ingresos, las personas experimentan distintas carencias en su vida 

diaria:  1 de cada 3 niños y niñas de todo el mundo ha quedado excluido de la educación a 

distancia. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 2021 indica que alrededor de dos 

tercios de la población en situación de pobreza multidimensional viven en hogares en los que 

no hay ninguna mujer o niña con, al menos, seis años de escolarización completa (Steiner, 

2021). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2017) asegura que la educación tiene un efecto tanto directo e indirecto en el 

crecimiento económico como en la pobreza. Los individuos al contar con un nivel educativo 

elevado adquieren habilidades que incrementan sus oportunidades laborales e ingresos, una 

expansión equitativa del sistema educativo disminuye la desigualdad y la pobreza. 

En este contexto, la presente investigación se basa en la teoría del capital humano de 

Becker (1964) que manifiesta que el capital humano o la escolaridad es la clave para mitigar la 

pobreza y mejorar el desarrollo económico. Esta teoría enfatiza en que la educación debe ser 

una de las bases sobre las que deben diseñarse las políticas, con el fin de aumentar 

simultáneamente la eficiencia y la igualdad. A partir de ello, varios estudios confirmaron los 

efectos favorables del capital humano sobre la pobreza, tal es el caso de Rodríguez (2015); 

Walker et al., (2019); Hofmarcher (2021); Paul (2019); de Vuijst et al., (2017); Duarte et al., 

(2018) quienes han identificado que el capital humano posee un efecto positivo en la 

disminución de la pobreza, puesto que un incremento en el nivel de estudios de los individuos 

mejora su calificación, desarrollarán mejores habilidades y conocimientos, lo mismos que van 

a aumentar su productividad y, por consiguiente, los salarios. 

Considerando dicho contexto, la investigación partió de tres preguntas directrices; 

¿Cuál es la evolución y correlación del capital humano y la pobreza de América Latina, durante 

el periodo 1995-2020?, ¿Cuál es el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina, 

durante el periodo 1995-2020?, y, ¿Cuál es la relación a largo plazo y la fuerza del vector de 

cointegración entre el capital humano y la pobreza de América Latina, durante el periodo 1995-

2020? Estas preguntas dieron origen a los objetivos específicos: a) Analizar la evolución de la 
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pobreza y el capital humano y la correlación entre las dos variables para América Latina 

durante 1995-2020, mediante métodos estadísticos, con el fin de identificar las causas de la 

pobreza; b) Estimar el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina durante 

1995-2020, mediante la estimación de un modelo GLS, con el fin de establecer implicaciones 

de política que reduzcan los niveles de pobreza y c) Determinar la relación de largo plazo y la 

fuerza del vector de cointegración entre el capital humano y la pobreza en América Latina 

durante 1995-2020, mediante el test de Westerlund (2007) y Pedroni (2001), con el fin de 

evaluar el tamaño del impacto del capital humano en la pobreza. Se consideró la hipótesis de 

que el incremento en el nivel educativo en el capital humano provoca una disminución en los 

niveles de pobreza.  

El aporte que brinda la investigación es relevante, puesto que permitirá conocer si el 

capital humano mejora o no la situación de pobreza de la población latinoamericana, a más de 

contribuir con evidencia empírica para investigaciones futuras, porque se considera una senda 

temporal actualizada que va desde 1995 al 2020, se diferencia de estudios previos, ya que no 

han analizado dicha relación para América Latina y también por la inclusión de variables de 

control como: desempleo, urbanización y libertad de comercio, siendo esta última no estudiada 

en investigaciones anteriores que demuestren el cambio que produce en la pobreza.  

El presente trabajo de investigación está estructurado, además de la introducción, con 

los siguientes apartados:  El apartado (4) se clasifica en antecedentes, que hace referencia a 

teorías que se relacionan al tema y la evidencia empírica donde se exponen las principales 

investigaciones sobre el tema planteado. En el apartado (5) se exponen los datos utilizados y la 

metodología empleada para cumplir con los objetivos planteados. El apartado (6) muestra los 

resultados con sus respectivos análisis. En el apartado (7) se presenta la discusión de los 

resultados y su contraste con la evidencia empírica. A partir de ahí, se muestran las 

conclusiones y las recomendaciones las cuales van acompañadas de implicaciones de política. 

Finalmente, en los apartados siguientes se señala la bibliografía y anexos. 
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4. Marco teórico 

 

 4.1. Antecedentes 

En este apartado se exponen de manera cronológica las ideas de algunos pensadores, 

así como sus teorías con respecto al tema. De tal manera, se presenta una estructura 

comprendida en dos partes: la primera hace referencia a los pensamientos y teorías relacionadas 

con la pobreza y en la segunda parte se indaga todo lo referente al capital humano. 

Históricamente, el origen de la pobreza sé remota a la época del colonialismo, un sistema 

político que se basaba en la explotación de los recursos en un país extranjero. Durante siglos, los 

países del hemisferio norte conservaban colonias en el sur, donde actualmente algunos países en 

vías de desarrollo poseen elevados índices de pobreza. A lo largo de la historia, la pobreza ha 

sido estudiada por varios autores, quienes han desarrollado teorías y han emitido argumentos 

con respecto al tema. En este sentido, los primeros enfoques teóricos basados en la pobreza 

surgieron a mediados del siglo XIX, se parte de Smith (1776) quien consideraba que los pobres 

no podían vivir de su trabajo asalariado, puesto que los individuos se encontraban vinculados 

a la cantidad de bienes que podían adquirir. Además, sostenía que la pobreza es el resultado de 

un orden social ya establecido por naturaleza, en el que la mano invisible se encarga de que 

haya una distribución más justa del producto social. Sin embargo, también consideró que, los 

individuos y las instituciones pueden reducir los niveles de desigualdad y pobreza mediante el 

incremento en los salarios. 

Para Malthus (1803) la pobreza se da como consecuencia de que los salarios de los 

individuos no son proporcionales con la producción de alimentos, es decir, la población cuenta 

con ingresos distintos al nivel de producción, concluyendo que las causas de pobreza tienen un 

origen natural y no social. De acuerdo con Ricardo (1817) un incremento en los salarios 

relativos establece una amenaza para la acumulación de capital, debido a que disminuye el 

poder adquisitivo de la población, por su parte, indica que lo mejor que el gobierno puede 

realizar, es fomentar la educación en niños e impulsar a los trabajadores a ser cautos a través 

del ahorro. Posteriormente, Rowntree (1937) llevó a cabo un estudio de medición de la pobreza 

en New York utilizando las necesidades nutricionales que cada individuo necesitaba para su 

desarrollo, su aporte contribuyó con la separación entre pobreza primaria y secundaria, así 

como también con la creación de una línea de pobreza. Por lo cual, a partir de ese momento se 



8 
 

han elaborado los primeros conceptos de la pobreza y su vez se han desarrollado diferentes 

mecanismos para medirla y como poder mitigarla. 

Desde el punto de vista de Sen (1992) la pobreza enfatiza en la privación de capacidades 

básicas que tiene una persona (libertades personales) y no necesariamente en la falta de 

ingresos. Este enfoque se basa en las privaciones que son fundamentalmente importantes a 

diferencia de la renta, señalando que la falta de renta es la falta de capacidades. Así también, 

factores como la edad, el sexo, el papel social, el lugar de vivienda, la situación epidemiológica, 

afectan y son poco o nada controladas por las personas, dificultando la obtención de ingresos 

y, por lo tanto, en capacidades (Espitia et al., 2013). Sen (2000) desarrolló un enfoque para el 

alivio de la pobreza, calificándolo como un enfoque de las capacidades humanas, de la misma 

manera, postula que el bienestar de las personas depende de su capacidad para desarrollar 

plenamente distintas actividades relacionadas con el quehacer humano. La educación, la salud, 

el estado nutricional, etcétera, permite a las personas desarrollar una vida plena, a la vez que 

amplía sus alternativas de vida disponible (Avendaño & Alfonzo, 2014).  

El primer indicador para mediar la pobreza fue creado en 1997 por la ONU, que 

reflejaba de mejor manera cuál era el nivel de privación al que los ciudadanos de una nación 

se ven expuestos. En 2010, se lo estandarizó a partir de su actualización: el índice de pobreza 

humana (IPH), se lo define como un indicador compuesto que mide las privaciones en tres 

dimensiones básicas del índice de desarrollo humano (IDH): una vida larga y saludable, 

conocimiento, y un estándar decente de vida. Este indicador ofrece un resumen sobre cómo se 

mide la pobreza de manera integral, debido a que no solo contempla los ingresos, sino también 

las necesidades o privaciones que tienen que afrontar los individuos (Ludeña, 2018). Autores 

como Leidig et al. (2016) afirman que existen otros factores que contribuyen a reducir la 

pobreza, tal es el caso de las tecnologías de información digital como medio para la toma de 

decisiones y gestión de recursos. De igual manera, Zulher y Ratnasih (2021) en su trabajo de 

investigación sobre la reducción de la pobreza en países en desarrollo, nos indican que los 

factores que afectan la pobreza son el crecimiento económico, un bajo nivel educativo, la 

limitación de los recursos naturales, falta de oportunidades de empleo, el capital y las cargas 

familiares.   

En esta segunda parte, se expone todo lo referente al capital humano. De esta manera, 

es imperativo señalar que hasta los años sesenta, los capitalistas creían en las vías tradicionales 

para mantener su productividad, afirmando que los cambios técnicos son los que aumentan la 
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productividad, sin embargo, estos planteamientos neoclásicos habían empezado a ser puestos 

en duda en los años cincuenta.  A lo largo de la historia del pensamiento económico, se ha 

olvidado casi del todo el estudio de una variable fundamental en cada una de las economías: el 

capital humano. Hasta mediados del siglo XVIII, Smith (1776) fue el primer economista clásico 

que implementó el concepto capital humano, en el cual planteó un parecido entre los hombres 

y las máquinas productoras, consideraba que la riqueza de una nación se va a incrementar por 

la combinación de tres factores como: tierra, capital y trabajo. El capital humano no había sido 

desarrollado dentro de una composición teórica sólida, al menos hasta la mitad del siglo XX, 

debido a las obras de Mincer (1958); Schultz (1961) y Becker (1964). Las mismas que 

contribuyeron a conformar una teoría económica sobre el capital humano basado 

primordialmente en los años de escolaridad y en la experiencia profesional, variables que 

explican las funciones de los ingresos. 

El capital humano juega un papel importante en la distribución de la renta, reducción 

de la pobreza, entre otros. Dando continuidad al estudio del capital humano, Solow (1957) y 

Denison (1962) indicaban que la educación es una explicación del crecimiento económico, 

mientras que, Schultz (1961) y Becker (1964) consolidaron la teoría de capital humano, 

señalando que la inversión en los individuos les proporcionará un mejor futuro y será una de 

las formas para disminuir la pobreza. Para desarrollar la presente investigación se ha 

considerado tomar como base la teoría de Becker (1964) quien se centró en el capital humano 

en el que explica que hay una relación directa entre ingresos y educación, la misma que tiene 

un alto retorno explicando en gran parte la desigualdad y pobreza; la población que tiene un 

nivel educativo elevado, se ve traducido en mayores salarios, mayor productividad y una mejor 

calidad de vida. Por su parte, Durán (1997) afirma que se añadió evidencia empírica de zonas 

del sureste asiático, mostrándose que la tasa de crecimiento de algunos países no se debía 

solamente a los cambios en el capital y en el trabajo, sino también a elementos hasta entonces 

inexplicados, pero vinculados a la educación. 

Se lo considera a Becker (1964) como el pionero en la consolidación de la teoría de 

capital humano y en la formación y la adquisición de mejores ingresos para las personas, lo 

señaló al capital humano como el conjunto de las habilidades productivas que los individuos 

consiguen mediante la acumulación de conocimientos; argumentaba que aun cuando la persona 

incurre en gastos educativos, en el futuro su formación le otorgará la probabilidad de obtener 

unos salarios más alto, además que, la productividad de los empleados dependía no solamente 
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de su capacidad y de la inversión que se realizara en ellos, sino además de su motivación y de 

la magnitud de su esfuerzo (Tamayo et al., 2018). 

4.2. Evidencia empírica 

Existen varios artículos que relacionan la pobreza con diversas variables, en esta 

sección se presenta los resultados obtenidos de los estudios relacionados con el tema de 

investigación, el cual está conformado de dos líneas: en la primera constan los estudios que 

determinan el efecto del capital humano en la pobreza y en la segunda se presenta estudios 

empíricos que relacionan otras variables con la pobreza. El Orden Mundial (EOM, 2019) un 

medio de análisis orientado a la divulgación de asuntos internacionales, indica que en los 

últimos años América Latina ha sido considerada como una de las regiones con mayor 

desigualdad del mundo y la pobreza juega un papel principal en esta situación.   

En la primera línea de investigación se encuentran aquellas que evaluaron la relación 

entre el capital humano y la pobreza, es así que, como primer estudio tenemos el presentado 

por Rodríguez (2015) quién indica que un elevado nivel educativo es decisivo para disminuir 

la pobreza, ya que facilita la inserción en el mercado laboral y disminuye la brecha salarial, 

generando efectos positivos. De igual manera, Walker et al., (2019) basándose en el método 

generalizado de momentos (MGM), muestran que la educación tiene un efecto igualador en la 

sociedad por lo que todos los países deben tener como prioridad la inversión en una educación 

pública de calidad. En su estudio, Hofmarcher (2021) analiza la relación causal entre educación 

y pobreza para Europa, encontrando efectos económicamente importantes de la educación en 

la reducción de la pobreza, por lo que un año adicional de educación reduce la probabilidad de 

vivir en pobreza. Por otro lado, mediante la estimación de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), Zhou y Zhao (2019) en su estudio señalan que la educación ha jugado un papel injusto 

en lugar de justicia a la desigualdad de ingresos.  

En otra investigación Silva-Laya et al., (2020) en su estudio de revisión sistemática de 

la literatura para brindar información sobre las limitaciones y oportunidades que enfrentan los 

pobres y aprovechar los beneficios potenciales de la educación en el período 1995-2017; sus 

hallazgos instan que romper el ciclo entre pobreza urbana y educación requiere de políticas 

públicas multisectoriales con perspectiva de equidad y la participación coordinada de diversos 

actores sociales. Otros autores como Ingutia et al., (2020) a través de un modelo de efectos 

fijos con la ayuda de métodos de datos de panel, analizaron los factores que inciden en la 
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pobreza infantil en África subsahariana. Los resultados indican que la causalidad entre la 

pobreza infantil y la falta de acceso a la educación es bidireccional, además, señalan que la 

educación juega un papel crucial en el camino para salir de la pobreza.  Igualmente, Briceño 

(2011) en su estudio demuestra que la educación es fundamental para una mayor productividad, 

y se ve reflejada en la generación de nuevas tecnologías y productos, además de generar 

mayores ingresos y la inserción en el mercado laboral. 

Por ejemplo, un estudio de Grecia por Papadakis et al., (2020) se centraron en analizar 

el papel del capital educativo y los antecedentes familiares en la situación laboral y las 

oportunidades de vida de los jóvenes, los resultados señalan que cuanto menos privilegiada es 

la familia, más posibilidades hay de que los jóvenes pertenezcan a un grupo social vulnerable, 

mientras que, cuanto menor es el ingreso familiar mensual mayor es el riesgo de exclusión 

social. De esta misma forma, el trabajo de Aisa et al., (2019) mediante un modelo logit, 

encontraron que, en Europa, la educación es un elemento que evita que los trabajadores caigan 

en la pobreza, pero que dicha protección es menor efectivo para las mujeres, ya que las mujeres 

con educación terciaria tienen una mayor probabilidad de convertirse en pobre cuando acceden 

al mercado, porque la mayoría de los trabajos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Por 

su parte, la investigación de Paul (2019) sugiere que el aumento de las oportunidades para la 

educación de las niñas y el apoyo financiero para las familias pobres podrían ser estrategias 

efectivas para eliminar la práctica del matrimonio infantil en la India.  

Al-Jundi et al., (2020) mediante un modelo de ecuaciones estructurales de mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM) demuestra que en Irak la falta de educación, la inmigración y 

el desempleo median el efecto de la pobreza en la venta ambulante. En un estudio realizado 

para México por Yaschine (2015) mediante la aplicación de modelos de análisis de trayectorias 

sustentan que la educación es un elemento clave para impulsar la creación de empleos, por lo 

que se debe prestar más atención a políticas educativas que garanticen una educación de calidad 

en todos sus niveles para la población que vive en pobreza. De forma similar, León (2019) en 

su artículo sobre la influencia del capital humano sobre la evolución de la pobreza en Perú, 

efectuó estimaciones econométricas con el método MCO, pruebas de heterocedasticidad, 

multicolinealidad y autocorrelación. Sus hallazgos señalan, que por cada año más de 

escolaridad alcanzado el porcentaje de individuos en situación de pobreza se redujo en 5 puntos 

respectivamente. Estudios como Krafft y Alawode (2018) argumentan que las naciones que 
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intentan aumentar el acceso a la educación superior deberían asignar más de su presupuesto a 

la educación básica para promover la igualdad de oportunidades en todo el sistema educativo. 

Un estudio realizado para los países miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) mediante un panel de mínimos cuadrados totalmente 

modificados, reveló que el capital humano tiene una relación a largo plazo en la reducción de 

la pobreza en estos países. Por lo tanto, consideran que se debe invertir más en la calidad del 

capital humano a través de la educación y la salud para mejorar el nivel de vida de las personas 

y el bienestar social (Olopade et al., 2019). Asimismo, Gnangnon (2021) mediante un MGM 

para 136 paises durante el periodo 1995-2017 encuentra que, las elevadas tasas de pobreza 

están asociadas a un menor desarrollo financiero en los países que acumulan menos capital 

humano. Investigadores han descubierto que el capital humano, incluida la educación, la salud 

y la nutrición, es fundamental para escapar de la pobreza intergeneracional, ya que esta 

desventaja puede interrumpirse cuando las personas obtienen una educación superior a lo largo 

del tiempo (de Vuijst et al., 2017; Duarte et al., 2018). Dissou et al., (2016); Gamlath y Lahiri 

(2018); Ghulam y Mousa (2019) obtuvieron como resultados que el aumento del gasto público 

en educación terciaria tiene un efecto positivo a largo plazo sobre la acumulación de capital 

humano y, por tanto, un aumento del crecimiento. 

 A través de una muestra de panel de familias de China se aplicó un modelo de 

emparejamiento de puntajes de propensión y diferencias en diferencias; el efecto positivo en 

las inversiones de capital humano de los hogares rurales actúa como una cura radical para la 

desigualdad de ingresos y los problemas de pobreza en el proceso de desarrollo económico 

(Tang y Yang, 2021). Los autores Di et al., (2019) sugieren que se debe establecer reformas 

del sistema educativo hacia una mayor inclusión, para contribuir a aumentar la inversión 

pública en educación de la mayoría relativamente pobre de la población. En otra investigación, 

Yang y Qiu (2016) encontraron que la no inversión en educación temprana de los niños es el 

motor de la desigualdad de los ingresos, por lo que proponen subsidios en la inversión en 

educación temprana de las familias de bajos ingresos. Los autores Asongu et al., (2019) se 

basan en el método generalizado de momentos y afirman que la tecnología de la información 

puede promover la inscripción de más niñas en las escuelas primarias y secundarias. Así 

mismo, Sánchez et al., (2003) afirman que los jóvenes en especial las mujeres con menores 

logros educativos están más expuestos a efectos negativos en relación con el desempleo y la 

pobreza. 



13 
 

Por otro lado, Rao et al., (2019) aplicando el criterio de información bayesiano (BIC), 

demuestran que en países desarrollados como: Alemania y Estados Unidos, el Gini aumenta 

ligeramente, debido a que el efecto igualador de la productividad total de los factores PTF, a 

través del gasto en educación es bajo en relación al efecto independiente del aumento de la 

desigualdad de la PTF. En el estudio de Barr y Miller (2020) se encontró que es más probable 

que las personas de mayor nivel socioeconómico acepten las desigualdades en las sociedades. 

Actualmente, las personas que poseen un alto nivel educativo tienen mayores probabilidades 

de mantenerse fuera de la pobreza absoluta. La relación entre la educación y la pobreza se la 

define como un círculo vicioso, puesto que, la pobreza genera un menor nivel educativo y de 

baja calidad, y por el otro, un menor nivel educativo impide salir de la pobreza. Como lo indican 

en su investigación en China, los autores Li et al., (2014) las personas con antecedentes 

educativos relativamente bajos tienen significativamente menos probabilidades de estar en 

grupos de altos ingresos, lo que también indica la importancia de la educación para acumular 

capital humano especialmente para ingresar a una clase social más alta y reducir los niveles de 

pobreza.  

En la segunda y última línea de investigación se relacionan otras variables que inciden 

en la pobreza, en la cual Al-Jundi et al., (2020) en estudio realizado en Irak con una muestra 

de 425 respuestas para analizar la relación entre la pobreza mediante mínimos cuadrados 

parciales, sus hallazgos sugieren que la pobreza tiene un impacto positivo en la venta 

ambulante, este efecto directo influye en la venta ambulante a través de múltiples mediaciones 

como: falta de educación y desempleo. Shahpari y Davoudi (2018);  Campbell y Üngör (2020) 

demuestran que un aumento del capital humano hace que la distribución del ingreso sea más 

justa, por lo tanto, mejorar o invertir en la escolarización puede ser una forma de lograr una 

mejor distribución del ingreso, y la demanda de trabajo aumenta lo que lleva a una disminución 

del desempleo. En España, un estudio realizado en el periodo 2004-2013 por del Paso (2014) 

encontró que una caída de la producción y de la ocupación del 7% y del 19% respectivamente, 

situándose la tasa de paro por encima del 25%. El deterioro del escenario macroeconómico y 

de manera singular del empleo, ha incidido muy negativamente sobre la situación de los 

hogares españoles, produciendo, al mismo tiempo, un aumento de la pobreza. 

 Mediante el modelo clásico de Burdett y Mortensen (1998), así como en una de sus 

muchas extensiones posibles se demuestra que existe una correlación positiva entre desempleo 

y pobreza, esto debido a que el desempleo conlleva a una disminución de los ingresos de las 
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personas y, por lo tanto, aumenta la brecha de desigualdades (Cysne & Turchick, 2012). Para 

Guevara (2019) mediante la aplicación de un modelo Logit y Pobit, los determinantes de la 

pobreza son: la etnia, la educación, las condiciones de trabajo y seguridad social en el contexto 

socioeconómico de Tungurahua. En Sri Lanka, utilizando un modelo de equilibrio general 

computable (EGC) de múltiples hogares para analizar los efectos de la liberalización del 

comercio, se encontró que, sin la ayuda de alguna política fiscal, un recorte de aranceles del 

100% mejora el crecimiento económico y, por lo tanto, la incidencia de la pobreza tanto a corto 

como a largo plazo va a disminuir (Liyanaarachchi et al., 2016).  

Castilho (2012) indica que en Brasil tanto la pobreza estatal como la desigualdad 

disminuyen con el aumento de la exposición a las exportaciones, pero la pobreza estatal 

aumenta con la penetración de las importaciones. Es así, que tal como lo señala Freund & 

Sánchez (2021) la relación entre el comercio, el crecimiento y la reducción de la pobreza es 

indiscutible, señalando de ejemplo el periodo comprendido entre  1990-2017, donde la 

proporción de las exportaciones mundiales de los países en desarrollo aumentó del 16 % al 30 

%, al mismo tiempo, la pobreza extrema paso de 36 % a 9 %.  Mientras que, para Reina & 

Zuluaga (2008) en su estudio indican que la relación entre la apertura comercial y pobreza es 

diversa, por lo que en el largo plazo la incorporación de los países en desarrollo en la economía 

mundial brinda amplias oportunidades para incrementar el crecimiento y aliviar la pobreza. Sin 

embargo, depende de la adecuada comprensión de sus efectos sobre la distribución del ingreso 

y de la aplicación de unas políticas adecuadas para facilitar su transición.   

En este mismo contexto, Bannister & Thugge (2001) consideran que la liberalización 

del comercio contribuye a reducir la tasa de pobreza, mediante la reducción de los precios en 

las importaciones y manteniendo bajos los precios de los bienes que las sustituyen (alimentos 

básicos, los productos farmacéuticos y otros productos médicos o esenciales para la salud), 

aumentando el ingreso real. También argumenta, que la eliminación de las prohibiciones o los 

impuestos a la exportación (particularmente en la agricultura), beneficiaria a los productores. 

Por el contrario, el Centro de Comercio Internacional (2004) considera que en la mayoría de 

países los beneficios económicos del comercio no llegan siempre a los más pobres, debido a 

que las estrategias de desarrollo no brindan la suficiente atención a la integración del comercio. 

Al comercio muchas veces se lo ha definido como el motor del crecimiento, pero las estrategias 

de los países en desarrollo son más bien un obstáculo que un aliciente para el comercio. Por 

otro lado, el sector exportador puede reducir la pobreza, sin embargo, no se lo toma en cuenta 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
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en las estrategias exportadoras nacionales. A su vez, los sectores pobres pueden encontrarse 

desventajados por sus carencias en formación, capacitación empresarial o contactos con 

quienes pueden ayudarles a iniciar o ampliar una actividad en la economía formal. 

De forma similar, Suárez (2019) en su estudio asegura que el comercio exterior en 

Bangladesh, es el motor de crecimiento económico desde los últimos años, el aumento de las 

exportaciones de ropa que suponen el 80% de sus exportaciones totales, en las últimas décadas 

ha sido muy superior en este país en relación con otros países asiáticos. A pesar de esto, la 

pobreza no ha disminuido, debido a que el crecimiento de este sector solo se ha basado en la 

competencia a base de bajos salarios y las escasas regulaciones de las condiciones laborales. 

En el estudio de Wang et al., (2020) argumentan que las desigualdades aumentan en lugares 

donde la urbanización tiende a aumentar, donde las tendencias de desigualdad se refieren a la 

desigualdad económica de ingresos, la calidad de la vivienda y asequibilidad; la segregación 

residencial y la salud pública; la desigualdad y pobreza, las cuales aumentan debido a que se 

tiene que hacer una distribución entre una mayor población. Por otra parte, Nijman & Wei 

(2020) sostienen que el crecimiento urbano ha forjado nuevas desigualdades espaciales en y 

entre las ciudades y entre poblaciones urbanas donde las brechas de ingresos se han ampliado. 

La investigación de Aguilar y Gutiérrez (2016) para México, analizaron que la 

disminución de la desigualdad en el periodo 2000 – 2012 se debe a que el ingreso relativo de 

los más ricos disminuyo y el ingreso de aquellos que vivían en pobreza extrema aumentó 

ligeramente, pero la pobreza seguía aumentando, lo que lleva a una paradoja, por lo cual 

recomiendan implementar políticas que no solo aseguren la formación de capital, sino que 

también se generen empleos y protección social. En este sentido, Ortega (2016) enfatiza en su 

artículo que la carencia de educación, no es el único factor que influye en la pobreza, ya que 

factores como el crecimiento económico desempleo y urbanización son elementos claves para 

entender el comportamiento de cada región. De acuerdo al Informe sobre superar la pobreza 

mediante la inclusión social de la CEPAL en 2004 la educación constituye una vía privilegiada 

para eliminar los niveles de pobreza entre una generación y otra y para contrarrestar las 

desigualdades. Si bien es cierto en América Latina en promedio ha aumentado la escolaridad y 

se ha reducido el analfabetismo, ambos logros están muy segmentados según el grupo de 

ingresos y el corte étnico y rural-urbano, lo cual significa que la educación no está 

contribuyendo a revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión social 

(Uthoff et al., 2008). 
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5. Metodología 

 

5.1. Tratamiento de los datos  

5.1.1. Análisis de los datos  

Con el fin de determinar el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina, 

se utilizó información estadística extraída de la base de datos del World Development 

Indicators del Banco Mundial (2021), Index Economic Freedom (2021) y el Penn World Table 

(2020). De acuerdo a los datos disponibles de las variables de estudio, se consideró una muestra 

26 años para 17 países de América Latina entre ellos se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De este modo, la variable 

dependiente es la pobreza, se encuentra medida en tasa porcentual y la variable independiente 

capital humano que es un índice.  Además, se agregó 3 variables de control, como: desempleo 

(des), urbanización (urb) y libertad de comercio (libc), estas se enfatizan en varias 

investigaciones, las mismas que se encuentran detalladas en la evidencia empírica presentada. 

Algunas variables se han sugerido para el estudio, sin embargo, se añadió la variable 

capital humano, por el papel importante que tiene en el progreso económico y en la pobreza. 

La variable desempleo se la incluyó, para saber el efecto que tiene en la pobreza al no contar 

con un trabajo. Además, se agregó la variable urbanización debido al efecto que tiene el 

desplazamiento hacia las ciudades. Finalmente, se incorporó la libertad de comercio para 

conocer el efecto que tiene en fomentar el crecimiento de un país y su influencia en los niveles 

de pobreza. En la Tabla 1, se encuentra detallada la descripción de cada una de las variables a 

utilizarse. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabla 1. Descripción de las variables y fuentes de datos. 

Tipo de 

Variable 

Variable y 

notación 

Unidad de 

medida 
Fuente de datos Definición 

 

Dependiente 
Pobreza  

(pob) 
Porcentaje WDI 

Es la condición mediante la cual 

las personas no pueden cubrir 

sus necesidades básicas, por la 

falta de recursos. 

 

 
 
 
 

Independiente 
Capital humano 

(ch) 
Índice PWT 

Es una medida del valor 

económico de las habilidades 

profesionales de una persona 

 

 
 
 

Control  
Desempleo 

 (des) 
Porcentaje  WDI 

Proporción de la PA que no 

tiene trabajo pero que busca y se 

encuentra disponible para 

realizarlo.  

Control 
Urbanización 

(urb) 
Porcentaje WDI 

Es el incremento de la población 

en las ciudades. 

 

 

 
 
 

Control 

Libertad de 

comercio  

(libc) 

Índice 
Index Economic 

Freedom 

Libre circulación de compra-

venta de productos entre países 

sin obstáculos. 

 

 
 
 

Nota: Elaboración propia  

 

En la Tabla 2, se encuentra el resumen de los estadísticos descriptivos de los datos 

utilizados para 17 países de América Latina en el periodo 1995-2020, que incluyen, la media, 

la desviación estándar, los valores mínimos y máximos, el número de observaciones 

individuales (N), grupales (n) y temporales (T) para tener una visión más clara de las variables 

pobreza, capital humano, desempleo, urbanización y libertad de comercio. Como se puede 

observar, es un panel equilibrado con la información obtenida para todos los años y todos los 

países con un total de 442 observaciones para todas las variables, formado por una dimensión 

de 26 secciones transversales y 17 datos temporales que son los paises escogidos para el 

modelo. La desviación estándar ayuda a determinar la variabilidad de los datos; a nivel global, 

entre y dentro de los países, entre los cuales la variación de la pobreza es mayor entre países 

5,02 debido a que esta variable varía en cada una de las economías latinoamericanas. De igual 

manera el capital humano pose una desviación estándar de 0,32 respectivamente puesto que la 

acumulación de capital humano difiere bastante de un país a otro. Así mismo, el desempleo y 

la urbanización es mayor entre paises 0,72 y 2,84 respectivamente. Por su parte la desviación 

estándar de la libertad comercial 8,17 es mayor dentro de cada uno de los paises. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables. 

Variable   Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Observaciones 

Pobreza 

Total  8,40 6,93 0,10 31,40 N = 442 

Entre  5,03 0,34 20,66 n = 17 

Dentro  4,92 -2,22 27,42 T = 26 

Capital 

humano 

Total  2,41 0,36 1,30 3,19 N = 442 

Entre  0,32 1,71 2,93 n = 17 

Dentro  0,18 1,74 3,089 T = 26 

Desempleo 

Total  2,05 0,83 0,20 4,15 N = 442 

Entre  0,72 0,53 3,45 n = 17 

Dentro  0,44 0,77 3,79 T = 26 

Urbanización  

Total  6,50 3,38 2,01 20,52 N = 442 

Entre  2,84 2,91 12,06 n = 17 

Dentro  1,96 2,22 16,02 T = 26 

Libertad de 

comercio 

Total  7,27 9,41 17,00 89,00 N = 442 

Entre  4,80 64,43 78,90 n = 17 

Dentro   8,17 24,78 87,88 T = 26 

 

5.2. Estrategia econométrica 

  En este estudio se utilizó la estrategia econométrica correspondiente a una 

metodología con datos panel, la cual se basó en 3 etapas las mismas que permiten alcanzar los 

objetivos específicos planteados. 

Objetivo específico 1: Analizar la evolución de la pobreza y el capital humano y la 

correlación entre las dos variables para América Latina durante 1995-2020, mediante 

métodos estadísticos, con el fin de identificar las causas de la pobreza. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico con la información adquirida en el 

apartado anterior, se realizará un análisis del comportamiento en el tiempo de las variables 

pobreza y capital humano mediante gráficos de evolución, lo que ayudará a identificar las 

distintas etapas que han tenido dichas variables en el tiempo de estudio. De igual manera se 

elaborará gráficos de correlación entre las variables de estudio con el valor promedio de la serie 

histórica de todos los 17 países de América Latina, con la finalidad de valorar si el grado de 

asociación de las mismas es fuerte o débil, positivo o negativo. 

Objetivo específico 2: Estimar el efecto del capital humano en la pobreza de América 

Latina durante 1995-2020, mediante la estimación de un modelo GLS, con el fin de establecer 

implicaciones de política que reduzcan los niveles de pobreza.  
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Para el desarrollo de este objetivo, se procedió a realizar el test de Hausman (1978) para 

determinar cuál estimador estático es mejor y el más eficiente para el modelo (fijo o variable). 

Si el p-value es menor a 0,05 se estimará un modelo de efectos fijos. Por el contrario, si el p-

value es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula y se debe emplear un modelo por efectos 

aleatorios. Se emplearán otros test, ya que por lo general los modelos presentan autocorrelación 

y heterocedasticidad, por lo que se los debe corregir. Es así que se emplea la prueba de 

Wooldrige (2002) con la finalidad descubrir si presenta autocorrelación y el test de Wald 

(2000) para detectar heterocedasticidad. Una forma de corregir los problemas antes expuestos, 

es mediante la estimación de un modelo de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) 

desarrollada por Greene (2012). Las pruebas mencionadas anteriormente también fueron 

aplicadas por (Agila & Tillaguango, 2020), (Jumbo et al., 2020), (Alberca, 2021) y (Reyes, 

2021). 

Para verificar el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina, se utiliza 

el procedimiento de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). De acuerdo con Garzón & Rea 

(2020) el estimador GLS es consistente y asintóticamente más eficiente que los MCO, ya que 

estos pueden dar inferencias ineficaces o incluso engañosa. A continuación, se presenta una 

regresión básica con datos de panel, como se expresa en la ecuación 1: 

          𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡 = (𝛿0 +∝0) + 𝛿1𝑐ℎ𝑖𝑡+휀𝑖𝑡        (1) 

En la ecuación 1, se presenta el modelo base donde, 𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡  representa a la variable 

dependiente pobreza del país i en el periodo t. Seguidamente (𝛿0 +∝0) representa el intercepto,  

𝛿1𝑐ℎ𝑖𝑡 es el capital humano del país i en el periodo t y εit es el término de error.  

Para tener una mejor capacidad explicativa y teniendo en cuenta la realidad económica 

de América Latina se formuló la ecuación 2 agregando las variables de control como: 

desempleo, urbanización y libertad de comercio. 

          𝑃𝑜𝑏𝑖𝑡 = (𝛿0 +∝0) + 𝛿1𝑐ℎ𝑖𝑡+𝛿2𝑢𝑟𝑏𝑖𝑡 + 𝛿3𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛿4𝑙𝑖𝑏𝑐𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡        (2) 

Objetivo específico 3: Determinar la relación de largo plazo y la fuerza del vector de 

cointegración entre el capital humano y la pobreza en América Latina durante 1995-2020, 

mediante el test de Westerlund (2007) y Pedroni (2001), con el fin de evaluar el tamaño del 

impacto del capital humano en la pobreza. 



20 
 

Finalmente, para dar cumplimiento al último objetivo se inicia verificando la existencia 

o no de dependencia en las secciones transversales y de esa manera determinar que pruebas de 

raíz unitaria seria apropiada, las de primera generación donde las series de tiempo son 

independientemente transversales o las de segunda generación que incorporan la dependencia 

transversal en los paneles, para lo cual se aplicó la prueba de Pesaran y Yamagata (2008). Para 

determinar si las variables presentan dicha dependencia se utilizan las pruebas de Pesaran 

(2004) y Pesaran (2015). La Ecuación 3 muestra la prueba de dependencia transversal:  

𝐶𝐷 = [
𝑇𝑁 (𝑁−1)

2
]

1
2⁄

   �̂�𝑁             (3) 

Para comprobar la relación de largo plazo entre las variables se utiliza la prueba de 

corrección de errores de Westerlund (2007) la misma que da a conocer si existe dependencia 

en las secciones transversales; por lo que si el valor de p es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula de no cointegración, si es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula y 

alternativa se distribuyen en cuatro estadísticos, que son los de media grupal (Gt y Ga) precisan 

si las series están cointegradas o no en al menos un país y el conjunto de países en todo el panel 

(Pt y Pa) precisan si las series están cointegradas o no en el conjunto de países. Esta prueba ha 

sido usada en algunas investigaciones para estimar la relación de largo plazo entre las variables, 

tal es el caso de (Luna & Tillaguango, 2019), (González & Tillaguango, 2020) y (Aguilera, 

2021). A continuación, se presenta la ecuación 4: 

𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 +∝𝑖 (𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑐ℎ𝑖,𝑡−1) + ∑ ∝𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1 𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖
𝑗=1 𝑐ℎ𝑖,𝑡−𝑗+휀𝑖,𝑡        (4) 

Donde t = 1, . . ., T representa los períodos de tiempo, i = 1, . . ., N el número de países 

y el término 𝑑𝑡 es el componente determinista. Se supone que el vector k-dimensional de 𝑐ℎ𝑖,𝑡 

es aleatorio e independiente de 휀𝑖,𝑡 , por lo que se supone que estos errores son independientes 

a través de i y t. 

Una vez comprobada la relación de cointegración de las variables, se procede a evaluar 

la fuerza del vector de cointegración entre el capital humano y la pobreza, mediante los 

mínimos cuadrados completamente modificados (FMOLS) en la versión grupal propuesta por 

Pedroni (2001) la cual determina el tamaño de cointegración del vector. Además, elimina los 

problemas de autocorrelación, es decir, las estimaciones son más confiables. Este enfoque 
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también fue utilizado por Campo & Mendoza (2018); León & Guerrero (2020) y Peñarreta & 

Rocano (2020). La ecuación 5 plantea la relación entre las dos variables: 

𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡 =∝𝑖+ 𝛿𝑖𝑐ℎ𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑖,𝑗
𝑝
𝑗=𝑝 ∆𝑐ℎ𝑖,𝑡−𝑗+𝜇𝑖,𝑡                          (5) 

Donde 𝑌𝑖,𝑡 representa a la pobreza t = 1, . . ., T representa los períodos de tiempo, i = 1, 

. . ., N el número de países y, p = 1, . . ., P es el número de retardos y avances en la regresión 

FMOLS, mientras 𝛿𝑖 mide el cambio en la pobreza cuando el capital humano cambia. De los 

coeficientes δ y los valores t se obtienen los valores promedio en todo el panel utilizando el 

método de los promedios grupales. 
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6. Resultados 

 

 6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de la pobreza y el capital humano y la correlación entre las dos 

variables para América Latina durante 1995-2020, mediante métodos estadísticos, con el fin 

de identificar las causas de la pobreza. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo de este trabajo investigativo, primeramente, 

se realizó la descripción y análisis de la evolución de las variables para América Latina durante 

el periodo 1995-2020. De igual manera, se describió y analizó la correlación entre las variables, 

durante el periodo 1995-2020.  

6.1.1 Análisis de la evolución de las variables 

La Figura 1, muestra la evolución de la Pobreza en 17 países integrantes de América 

Latina medida a través de la Tasa de incidencia de la pobreza, durante 1995-2020. Se puede 

observar que, la pobreza muestra una tendencia decreciente a lo largo de los años pasando de 

una tasa de 14,58 a 4,70 en 2020. Así mismo, se aprecia que la pobreza presenta algunas 

fluctuaciones en la década de los 90 las cuales surgen como resultado del crecimiento 

económico posterior a la “década perdida”, destacada por cambios importantes en el ambiente 

macroeconómico: mayor apertura comercial, reducción en el déficit en el sector público, 

crecimiento de la oferta monetaria, recuperación de las tasas de inversión y disminución del 

desempleo. A finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000 se dio un período 

de estancamiento económico, en el cual bastantes países sufrieron crisis macroeconómicas, 

como consecuencia de esto la pobreza se incrementó.  

Entre los años 2002-2012 la región experimentó una fuerte disminución en la pobreza 

de 6,14 puntos y en otros indicadores de privación material, por una notable caída en la 

desigualdad. Esta reducción estuvo fuertemente vinculada a dos factores: el primero, la mayor 

parte de las economías de la región experimentaron altos niveles de crecimiento económico, 

acompañados por aumentos en el empleo y por ende subieron los ingresos laborales y el 

segundo se debió a que la mayoría de los países incrementaron el gasto social y pusieron en 

marcha sistemas de protección social. Durante el periodo 2012-2017, Chile, El Salvador y la 

República Dominicana lograron reducir significativamente la pobreza gracias al alza en los 
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salarios, por otro lado, en Costa Rica, Panamá y Uruguay se produjo el mismo efecto por las 

pensiones y transferencias recibidas.  

Finalmente, en 2019-2020 con la pandemia de covid-19 la pobreza y la extrema pobreza 

aumentaron considerablemente, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de 

emergencia en los sistemas de salud, de esa manera ayudaron a las familias más vulnerables y 

a las empresas más afectadas. El capital humano presenta un aumento continuo desde 1995-

2018, el cual se debe principalmente a los grandes esfuerzos que hacen los gobiernos para 

aumentar el acceso a la educación de los jóvenes y adultos, sin embargo, pese a los resultados 

positivos en el capital humano con respecto a la educación, hay otras áreas que requieren mucho 

más para que las personas no se queden atrás. Sin embargo, en 2019 debido a la crisis sanitaria 

que provocó que la educación sea interrumpida en toda la región encontrándose millones de 

estudiantes sin clases. A pesar de las iniciativas de aprendizaje a distancia existen 

desigualdades en cuanto a los dispositivos de estudio lo que exacerba las desigualdades en la 

educación afectando el desarrollo del capital humano.  

 

Figura 1. Evolución de la pobreza y el capital humano en América Latina, periodo 1995-2020. 

 

La Figura 2a muestra la evolución de la urbanización en 17 países de América Latina, 

los mismos que presentan una tendencia descendente desde 1995 esto se explican porque el 

saldo migratorio urbano se encontró afectado por una importante emigración internacional.  

Desde el siglo XXI existe cada vez menor crecimiento de la población, debido a la caída de la 

fecundidad y de saldos migratorios negativos. En 2019 la pandemia del Covid-19 ha golpeado 
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intensamente a la mayoría de los países de América Latina, llegándola a considerar como la 

región con mayor cantidad de muertes. En la Figura 2b, el desempleo mantiene una tendencia 

creciente, desde 1995 el desempleo se ha incrementado como consecuencia de la inestabilidad 

de los programas de estabilización ejecutados que hacen frente a los impactos derivados de la 

crisis mexicana, en el año de 1999 la región alcanzó una tasa 7,31 debido a la limitada 

generación de empleo, explicada por los profundos cambios producidos en las economías ante 

la apertura comercial, lo que condujo a la desaparición de muchas pequeñas y medianas 

empresas que se desarrollaban con base en el mercado interno y que forman la estructura 

industrial de estas economías. La Economía Latinoamérica se vio afectada por la crisis 

internacional, iniciada en los Estados Unidos, a partir del año 2008, por esta razón el desempleo 

en el 2009 para América Latina presentó una tasa de 6,49, sin embargo, la misma disminuyó 

en 2010 por las medidas tomadas por los países latinoamericanos, aumentando su dinamismo 

económico, mejorando salarios y creando empleos, lo que permitió el crecimiento económico 

sostenido en: Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y  Argentina.  

A partir del 2015 el desempleo presenta una tendencia creciente como consecuencia del 

impacto de la desaceleración económica en los mercados laborales, en 2020 alcanzó un pico 

histórico de 10,55. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021) la pandemia 

del Covid-19 produjo que, alrededor de 26 millones de personas se quedaran sin empleo en la 

región durante 2020. Finalmente, en la figura 2c se observa la evolución del comercio, en 1990 

los países de América Latina y el Caribe vendían a China 0,7% de sus exportaciones, en los 

años 2002 y 2012 se vivió años de estabilidad gracias a la alta demanda de materias primas de 

parte de China. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2008) los términos del intercambio mejoraron un 9% para Latinoamérica, 

fundamentalmente por el aumento de los precios de commodities demandados por China., los 

precios de los commodities llegaron al 44,8% en 2002 y 2005, a excepción del petróleo. Las 

bebidas tropicales como: café, cacao, té y el arroz se incrementaron casi en un 50%, el poroto 

de soja con un 29%, el caucho obtuvo el 96% y los minerales y metales un 100%. En el periodo 

mencionado, el petróleo fue de 114%. A la par, los precios de las manufacturas de los países 

desarrollados se incrementaron en 20% por debajo de los precios citados. En 2018 se dio una 

fuerte desaceleración en comparación con el año anterior como consecuencia de que se da 

turbulencias sociales y políticas en varios países de la región y en el año 2019 incrementaron 

las exportaciones del sector agrícola hacia China en los cinco meses de la pandemia. 
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Figura 2. Evolución de las variables de control en América Latina, periodo 1995-2020. 

 

6.1.2. Análisis de correlación de las variables 

La Figura 3, muestra la correlación entre la variable pobreza y capital humano en 17 

países de América Latina periodo 1995-2020. La pobreza se encuentra ubicada en el eje 

horizontal, mientras que el capital humano se encuentra en el eje vertical. Se evidencia que el 

ajuste tiene una pendiente negativa, lo que implica, que una mayor inversión en educación por 

parte de los gobiernos está asociada con una disminución en los niveles de pobreza de la 

población, ya que mejora la inserción en el mercado laboral y por ende sus ingresos aumentan. 

Esto se explica, debido a que, América Latina, es una región caracterizada por las altas tasas 

de pobreza que posee, puesto que los gobiernos invierten en capital físico: carreteras nuevas, 

puentes, aeropuertos, etc. Dejando a un lado la inversión en capital humano, que se basa en la 

suma total de la salud, habilidades, conocimientos y experiencias de los individuos, debilita 

drásticamente la competitividad de los países.  
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Figura 3. Correlación entre la pobreza y el capital humano en América Latina, periodo 1995-2020. 

 

La Figura 4 muestra el grado de asociación entre la pobreza y las variables de control: 

urbanización, desempleo y liberad de comercio, las mismas que poseen una alta capacidad 

explicativa de la variable pobreza porque los datos se encuentran agrupados alrededor de la 

línea de tendencia. En contraste a la Figura 1, el ajuste presenta pendiente positiva, solo en la 

variable urbanización, a medida que la población urbana aumenta, la pobreza tiende a 

incrementar. Por su parte la las variables (desempleo y libertad de comercio) poseen una 

relación negativa con la pobreza, es decir a medida que estás aumentan, la pobreza tiende a 

disminuir. 

En este sentido, la correlación positiva de la pobreza y la urbanización demuestra que 

las economías de América Latina que poseen ingresos bajos tienden a tener una cantidad 

desproporcionada de su PIB, lo que impide que puedan abordar desafíos de la pobreza 

relacionados con la vivienda, la educación, el transporte y la atención médica adecuados. Por 

su parte, la relación negativa del desempleo y la libertad de comercio con la pobreza, se 

presenta debido a que, el comercio puede fomentar el crecimiento de los países incrementando 

las fuentes de empleo, lo que evita con ello aumentar la pobreza. 
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Figura 4. Correlación entre la pobreza y variables de control en América Latina, periodo 1995-2020. 

 

En resumen, la pobreza muestra una tendencia decreciente a lo largo del tiempo 

especialmente en el periodo 2002-2012, ya que la mayor parte de las economías de la región 

experimentaron altos niveles de crecimiento económico, acompañado por incrementos del 

gasto social. Por su parte el capital humano, ha ido en ascenso continuo gracias a los esfuerzos 

que han hecho los gobiernos para aumentar el acceso a la educación de los jóvenes y adultos. 

Sin embargo, en 2019 debido a la crisis sanitaria afecto a estas dos variables debido a su gran 

impacto por lo que la pobreza incrementó y la educación fue interrumpida en toda la región 

encontrándose millones de estudiantes sin clases. La urbanización disminuyó a causa de la baja 

fecundidad y de saldos migratorios negativos.  El desempleo presenta una tendencia creciente 

debido a la limitada generación de empleo, explicada por los profundos cambios producidos 

en las economías ante la apertura comercial, lo que condujo a la desaparición de muchas 

pequeñas y medianas empresas que se desarrollaban con base en el mercado interno y que 

forman la estructura industrial de estas economías. La correlación del capital humano y la 

libertad de comercio tienen una pendiente negativa, es decir a medida que incrementen estas 

variables, la pobreza disminuye. A diferencia del desempleo y la urbanización que provocan 

que la pobreza se incremente. 
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6.2. Objetivo específico 2 

Estimar el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina durante 1995-

2020, mediante la estimación de un modelo GLS, con el fin de establecer implicaciones de 

política que reduzcan los niveles de pobreza. 

Para cumplir con este objetivo específico, de acuerdo a la metodología planteada, se 

aplicó el Test de Hausman (1978) para determinar si se aplica un modelo de efectos fijos (FE) 

o efectos aleatorios (RE). Tabla 3, indica los resultados de dicha prueba, en la cual se observa 

que la probabilidad mayor que chi2 es de 0,11 (mayor a 0,05) por lo cual se acepta la hipótesis 

nula y se debe asumir una estimación por efectos aleatorios, cuyos estimadores tienden a ser 

consistentes y explicar de mejor manera la relación entre la pobreza, capital humano, 

urbanización, desempleo y la libertad de comercio. Seguidamente, buscando una mejor 

estimación se determinó que no existe problemas de multicolinealidad, la tabla respectiva se 

encuentra en el Anexo 1, luego se realizó las pruebas de Wooldrige (2002) y Wald (2000) las 

mismas que detectaron problemas de autocorrelación y heterocedasticidad en el modelo 

econométrico (Anexo 1). De esta manera, para corregir estos problemas se estimó un modelo 

de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

Tabla 3. Resultados del test de Hausman. 

chi2 (4) 7,49 

Prob > chi2  0,11 

 

La Tabla 4, muestra los resultados del modelo GLS básico incluidas las variables de 

control como: desempleo (des), urbanización (urb) y libertad de comercio (libc), en el modelo 

base se observa que existe una relación negativa, lo cual evidencia que a medida que se 

incrementa en 1% el capital humano, la pobreza va a disminuir en 4,56 puntos porcentuales 

siendo estadísticamente significativa. Así mismo, se puede observar que se mantiene la relación 

negativa en el modelo con variables de control, en el que al aumentar un 1% del capital humano 

disminuye la pobreza en 3,22. Siguiendo con el análisis, las variables de control establecen que 

un incremento de la urbanización en 1% provoca que la pobreza aumente en 2,74 siendo esta 

variable estadísticamente significativa.  

Con respecto al desempleo un incremento en un 1% aumenta la pobreza en 0,17 

Finalmente, un incremento del comercio en 1% reduce la pobreza en 0,02 siendo esta variable 
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no significativa para el modelo. Con los resultados obtenidos se determina la incidencia que 

tiene el capital humano y las variables de control en la pobreza, por lo cual, esta investigación 

muestra la clara influencia de los mismos, que producen un efecto tanto negativo como positivo 

en la pobreza; además, se determina que el aumento en el nivel educativo de la población y el 

mejoramiento del mismo, puede llegar a ser una herramienta muy importante para que se dé el 

cambio social que contribuya a superar la pobreza y mejore la productividad, así como también 

el desarrollo de las economías. 

Continuando con el análisis, la reducción de la pobreza se le puede atribuir a que la 

mayoría de los países de la región han incrementado el acceso a la educación y han destinado 

más gasto público en la educación, orientado a proyectos que promuevan una educación 

equitativa y de calidad. Por su parte el desempleo y la urbanización aumentan la pobreza, se 

puede decir que tanto en el sector rural como urbano el desempleo provoca que las personas 

migren buscando mejores oportunidades, por lo que se dan concentraciones urbanas y las 

personas no pueden acceder a servicios básicos: alcantarillado, agua potable, educación entre 

otros; dando como resultado una segregación social, derivándose en un incremento de la 

pobreza. El comercio reduce la pobreza, sin embargo, este efecto no lo produce en América 

Latina, por una parte, debido a que la población en situación de pobreza por lo general trabaja 

en el campo en zonas rurales, se ganan la vida en el sector informal y son víctimas de 

desigualdades de género, lo que limita que puedan recibir beneficios de las mejoras económicas 

inducidas por el comercio. Y también en el actual modelo comercial, las empresas 

multinacionales utilizan a los trabajadores, productores locales como mano de obra barata y a 

los proveedores de materias primas a un bajo coste. 
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Tabla 4. Resultados de las regresiones del modelo GLS. 

 Modelo Básico Modelo con variables de control 

capital humano -4,56*** -3,21*** 

 (-7,34) (-4,82) 

   

urbanización  2,74*** 

  (6,03) 

   

desempleo  0,17** 

  (2,81) 

   

libertad de comercio  -0,02 

  (-1,79) 

   

Constante 18,11*** 10,22*** 

 (11,12) (4,03) 

Observaciones 442 442 

Nota. Los asteriscos muestran el nivel de significancia de las variables: * p < 0,05, ** p < 0,01, 

*** p < 0,001. 

 

Recapitulando lo mencionado anteriormente, se determinó un modelo de efectos 

aleatorios, cuyos estimadores son más consistentes. Seguidamente, se estableció que existen 

problemas de autocorrelación y heterocedasticidad en el modelo econométrico. Por lo cual, 

para corregirlos se estimó un modelo GLS, el cual indica que a medida que se incrementa en 

1% el capital humano la pobreza va a disminuir. En cambio, al aumentar un 1% la urbanización 

y el desempleo la pobreza va a incrementarse, manteniendo todo lo demás constante. Con estos 

resultados se indica el impacto que tiene el capital humano y las variables de control en la 

pobreza. 

 

6.3. Objetivo específico 3 

 Determinar la relación de largo plazo y la fuerza del vector de cointegración entre el 

capital humano y la pobreza en América Latina durante 1995-2020, mediante el test de 

Westerlund (2007) y Pedroni (2001), con el fin de evaluar el tamaño del impacto del capital 

humano en la pobreza. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo y comprobar si existe una relación de largo 

plazo y la fuerza del vector de cointegración entre las variables del modelo, se procedió en 

primer lugar, a realizar la prueba de homogeneidad en la pendiente propuesta por Pesaran y 
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Yamagata (2008). En la Tabla 5, se puede observar que efecto que el p-value es de 0,00 se 

rechazan la hipótesis nula de homogeneidad.  

Tabla 5. Prueba de homogeneidad en los paneles de Pesaran y Yamagata (2008). 

Delta p-valor 

15,99 0,000 

18,23 0,000 

 

 Para determinar la existencia de dependencia en las secciones transversales, se aplicó 

la prueba de dependencia transversal de Pesaran (2004), el cual determina si una unidad de 

análisis ya sea un país o una región dependen del comportamiento de sus países o regiones 

aledañas. En la Tabla 6,  los resultados permitieron determinar el rechazo de la hipótesis nula 

de interdependencia de las secciones transversales, debido a que la probabilidad es < 0,05, es 

decir existe dependencia y el impacto generado en alguna de las variables en uno de los países 

va afectar de igual manera a los países restantes de la muestra. Por lo tanto, para analizar la 

estacionalidad de las variables, se procederá a estimar las pruebas de raíz unitaria de segunda 

generación. 

Tabla 6. Prueba de dependencia en las secciones transversales CD-test (2004). 

Variable CD-prueba 
p-

valor 
promedio T media p media abs (p) 

pobreza 43,79 0,000 26,00 0,74 0,74 

capital humano 47,66 0,000 26,00 0,80 0,80 

urbanización 43,53 0,000 26,00 0,72 0,72 

desempleo 16,38 0,000 26,00 0,28 0,38 

libertad de comercio 42,11 0,000 26,00 0,71 0,71 

 

 

Luego de realizar la prueba de dependencia en la sección transversal, se determina que 

lo apropiado es utilizar  pruebas de segunda generación de raíz unitaria de Herwartz y 

Siedenburg (2008), primero se establece que las variables no son estacionarios en niveles, 

existiendo presencia de raíz unitaria, por lo cual, es necesario diferenciar a las mismas, 

seguidamente, los resultados indican que existe consistencia en las series, en primeras 

diferencias teniendo un orden de integración I (1) en los 17 países de América Latina, 

eliminándose el efecto tendencial a través del tiempo. De esta manera se sostiene que las al 

aplicar primeras diferencias la tendencia pasa a ser estacionaria; es decir, cuando se produce 

una crisis las variables caen por debajo de la tendencia, más adelante, vuelven a su nivel inicial 
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con tendencia, de manera que no es estable la disminución. Los resultados de lo mencionado 

se encuentran expresados en la Tabla 7, que se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación. 

Grupo Variables  
Herwartz y Siedenburg (2008)  
Niveles Primera diferencia  

17 Paises 

Pobreza 0,02 -2,67  

Capital humano -0,61 -2,34  

    

 

En la Tabla 8, para verificar la relación de equilibrio a largo plazo sobre el efecto del 

capital humano en la pobreza de América Latina, se aplicó la prueba de Westerlund (2007). El 

número óptimo de rezagos lo determinamos mediante el criterio de información Akaike (1974), 

estableciéndose un rezago. La prueba realizada muestran los resultados de cuatro pruebas de 

cointegración, Gt y Ga examinan la hipótesis alternativa de que al menos una unidad está 

cointegradas, mientras que Pt y Pa establecen la hipótesis alternativa de que el panel está 

cointegrado, es así que en los 17 países de América Latina  existe un movimiento conjunto y 

simultáneo en las secciones transversales y entre las dimensiones de los paneles son 

estadísticamente significativas por lo que se acepta la H0 de cointegración.  

La existencia de equilibrio entre las variables en el largo plazo, permite suponer que las 

mismas tienden a moverse de manera conjunta y simultánea en el largo plazo; así como también 

puede deberse a que generalmente los gobiernos de la región, han venido implementando 

políticas que de una manera han mitigado en algo la pobreza mejorando la calidad de vida de 

la población. Sin embargo, la pobreza sigue siendo un problema latente y la mayoría de países 

no cuentan con un plan de contingencia adecuado para atenuar los efectos que provoca una 

crisis, así como el caso de la pandemia Covid-19. 

Tabla 8. Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007) 

  Estadístico Valor Z-valor P-valor 

América Latina Gt -4,27 -9,20 0,00 

 Ga -6,14 2,16 0,00 

 Pt -20,33 -10,78 0,00 

 Pa -7,87 -0,99 0,00 

 

Con el objetivo de establecer la fuerza y el tamaño del vector de cointegración que se 

determinó en la prueba de Westerlund (2007) para los 17 países que conforman América Latina 

en el largo plazo, se implementa la prueba FMOLS de Pedroni (2001) el mismo que señala, 
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que, si el vector de cointegración tiende a infinito positivo o a infinito negativo, la contundencia 

del vector es mayor, y si tiende a cero la contundencia será menor. Como se observa en la Tabla 

9, la fuerza del vector de cointegración de la pobreza y el capital humano para América Latina 

son contundentes y estadísticamente significativos. Los valores negativos de los estadísticos 

sugieren que a medida que el capital humano aumenta, la pobreza disminuye; es decir de 

manera general existe un equilibrio en el largo plazo; de esta manera se determina que las 

variaciones en el capital humano generan un efecto directo en la pobreza en el largo plazo. 

Recalcando que un nivel educativo elevado proporciona habilidades a los individuos que 

aumentan sus oportunidades laborales y sus ingresos, al mismo tiempo que ayuda que las 

personas caigan en vulnerabilidades socioeconómicas. 

Tabla 9. Resultados de la prueba de los modelos FMOLS de Pedroni (2001). 

Dirección Paises Beta t-estadístico 

d1pob         d1ch AL -2,13 -4,01 

 

Finalmente, en este último objetivo se estableció que existe dependencia en las 

secciones transversales y el impacto generado en alguna de las variables tomadas en cuenta 

para el estudio en uno de los países va afectar a los países restantes de la muestra. Por lo tanto, 

las pruebas de raíz unitaria de segunda generación, indican que existe consistencia en las series, 

en primeras diferencias teniendo un orden de integración I (1). De igual manera, se comprobó 

que existe un movimiento conjunto y simultáneo entre el capital humano y la pobreza en el 

largo plazo y la fuerza del vector de cointegración de la pobreza y el capital humano son 

contundentes y estadísticamente significativos, es decir, que la pobreza disminuye, en 

definitiva, existe un equilibrio en el largo plazo. 
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7. Discusión  

 

7.1. Objetivo específico 1 

     Analizar la evolución de la pobreza y el capital humano y la correlación entre las 

dos variables para América Latina durante 1995-2020, mediante métodos estadísticos, con el 

fin de identificar las causas de la pobreza. 

En esta sección se discuten los resultados del primer objetivo específico, en la Figura 1 

de la evolución de la pobreza y el capital humano en América Latina, como se observa ambas 

variables muestran una tendencia cíclica a lo largo del periodo analizado, esto debido a que 

cada país posee un comportamiento distinto. En este sentido, en el año 2002 al 2012 la pobreza 

de la región experimentó una fuerte disminución, debido a altos niveles de crecimiento 

económico, aumentos en el empleo e incrementos del gasto social. De la misma manera, Rocío 

& Silva (2021) coinciden que la pobreza en América Latina durante el periodo estudiado 

presentó una tendencia decreciente, debido al aumento del gasto público social lo que permitió 

la implementación de políticas sociales que generaron un mayor acceso a la educación y la 

salud. Huesca y Ochoa (2016) concuerdan con lo mencionado anteriormente, atribuyéndole 

esta reducción al impacto del aumento del gasto, especialmente en educación, siendo este el 

más beneficioso para reducir la pobreza, indicando que la educación debe ser de calidad, con 

el fin de generar capital humano, una educación que se enfoque que más allá de gastar en 

infraestructura. El Banco Mundial (2021) de la misma manera señalan que la tasa de pobreza 

mundial paso de 10 % en 2015 a 9,2 % en el año 2017, por lo que alrededor de 689 millones 

de personas vivían con menos de USD 1,90 al día.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto a la evolución del capital humano, 

determinan que posee una tendencia positiva con ciertas fluctuaciones en periodos de crisis; 

esta tendencia se ha debido principalmente a los grandes esfuerzos que han hecho los gobiernos 

de la región para aumentar el acceso a la educación de los jóvenes y adultos, es así que la 

escolarización en edad de asistir al segundo año del colegio subió del 70% en el año 2000 a un 

82% en el año 2018; de igual manera las tasas de finalización aumentaron en dos niveles: 

primaria y secundaria. No obstante, pese a los resultados positivos en el capital humano en 

2019 debido a la crisis sanitaria la educación se paralizó encontrándose millones de estudiantes 

sin clases. En relación con lo expuesto, Narro (2008) menciona que el nivel educativo en 

América Latina ha experimentado avances en cuanto a la cobertura y el acceso educativo 
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pasando de 2,8% en 1990 a 4,3% en 2002.  Por su parte, Elacqua & Martínez (2018) afirman 

que en las últimas décadas el gasto en educación primaria y secundaria en la región han 

aumentado de manera considerable. Desde el año 2000 el gasto público por alumno aumento 

aproximadamente en un 80% para la educación primaria y un 45% para la secundaria. Este 

crecimiento se ha originado en un entorno macroeconómico propicio, caracterizado por un 

ingreso per cápita mayor, con tasas de pobreza bajas y una reducción en la desigualdad 

socioeconómica. Sin embargo, la eficiencia del gasto en educación ha sido insuficiente 

comparando a otras regiones del mundo. Un aspecto generalizado en la región es el acceso 

desigual a los servicios educativos, debido a aspectos como la situación socioeconómica, 

cultural y el lugar de residencia. 

En la Figura , se identificó la correlación entre la pobreza y el capital humano, donde 

se mostró una correlación negativa entre las variables, corroborando la hipótesis que se planteó 

al inicio de la investigación, de modo que, un incremento del capital humano provoca una 

disminución de la pobreza en América Latina mejorando la calidad de vida de la población. 

Este resultado encontrado se justifica por el trabajo elaborado por Mestieri et al. (2017) en su 

estudio mencionan que el capital humano es un factor clave para reducir la desigualdad y la 

persistencia intergeneracional, a medida que las inversiones en educación se hacen sobre todo 

en los períodos iniciales del ciclo de vida son un aporte a la productividad empresarial. El autor 

Rodríguez (2015) indican que un elevado nivel educativo es decisivo para disminuir la pobreza, 

ya que facilita la inserción en el mercado laboral y disminuye la brecha salarial, generando 

efectos positivos. De igual manera, Walker et al., (2019) menciona que la educación tiene un 

efecto igualador en la sociedad por lo que todos los países deben tener como prioridad la 

inversión en una educación pública de calidad. En este contexto, Arrabal (2013) y Jongitud 

(2017) concuerdan que el incremento del gasto en educación hará que todos tengan un libre 

acceso a la educación con lo cual disminuirá la brecha educativa y salarial. 

 

7.2. Objetivo específico 2 

Estimar el efecto del capital humano en la pobreza de América Latina durante 1995-

2020, mediante la estimación de un modelo GLS, con el fin de establecer implicaciones de 

política que reduzcan los niveles de pobreza. 

Para la discusión de este objetivo, se toma en cuenta los resultados obtenidos en el 

apartado anterior, en el cual se aplicó diferentes pruebas y estimaciones preliminares, para 



36 
 

determinar la incidencia del capital humano en la pobreza en América Latina. De esta manera, 

como se acepta la hipótesis nula de que las diferencias en los estimadores son sistemáticas, se 

elige determina que es un modelo de efectos aleatorios. Los resultados son contundentes con 

los obtenidos por Caro et al., (2017) quienes determinan que los efectos aleatorios son más 

eficientes, es decir, la varianza de la estimación es menor, por lo que el cálculo del valor del 

parámetro es más exacto, sin embargo, puede estar más sesgado que el de efectos fijos. Al igual 

que, León y Guerrero-Riofrío (2020) en su trabajo para analizar la relación entre la pobreza y 

el capital humano a nivel global periodo 1960-2015, utilizan un modelo de datos panel de 

efectos aleatorios, considerando que también aplican el Test de Hausman (1978). 

De esta manera, en la Tabla 4, luego de haber detectado la existencia de problemas de 

autocorrelación y heterocedasticidad se los corrigió a través de la regresión GLS, y se 

determina que, tanto el capital humano como las variables de control inciden en la pobreza. 

Por lo tanto, se presenta una relación negativa en el modelo inicial, lo que significa que cuando 

el capital humano aumenta un punto porcentual, la pobreza disminuye; se comprueba la 

importancia del capital humano para disminuir los niveles de pobreza, relacionándose 

directamente con la teoría de Becker (1964). De tal manera, este resultado es apoyado por los 

autores Ingutia et al., (2020) en donde su estudio para África subsahariana, mediante un modelo 

de datos panel encontraron que existe causalidad bidireccional entre la pobreza infantil y la 

falta de educación, por lo que determinan que la educación es fundamental para salir del círculo 

de la pobreza.  Así mismo, nuestro resultado es similar a un estudio realizado por León (2019) 

en Perú, en el que evaluó la influencia del capital humano sobre la pobreza, afirmando que por 

cada año más de escolaridad alcanzado el porcentaje de individuos en situación de pobreza se 

redujo en cinco puntos. 

En el mismo contexto, Rivera y Rojas (2010) realizaron un estudio sobre la formación 

de capital humano y la pobreza en Costa Rica y Nicaragua, concluyendo que el capital humano 

tiene un impacto positivo y permanente sobre el crecimiento económico, lo que se ve reflejado 

en la disminución de la pobreza. Además, Walker et al., (2019) al usar un modelo MMG, 

encuentran firmemente que la educación tiene un efecto igualador en la sociedad y actúa como 

agente para lograr una mayor igualdad. Esto permite afirmar, que, por medio de la educación, 

se puede mejorar la calidad de vida de las personas, pudiendo satisfacer sus necesidades 

básicas, y obtener mayores opciones y oportunidades para la expansión de sus capacidades. 

Consecuentemente, es una realidad, ya que como lo indican Shahpari y Davoudi (2018);  
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Campbell y Üngör, (2020) en sus investigaciones que invertir en la escolarización es esencial 

para lograr una mejor distribución del ingreso y la demanda de trabajo aumente lo que lleva a 

una disminución del desempleo y la pobreza. 

La investigación realizada por Hofmarcher (2021) encontró efectos económicamente 

importantes de la educación en la reducción de la pobreza, señalando que un año adicional de 

educación reduce la probabilidad de vivir en la pobreza. De igual manera, en un estudio para 

Grecia por los autores Papadakis et al., (2020) encontraron que cuando menos oportunidades 

tiene una familia, más posibilidades hay de que los jóvenes formen parte de grupo social 

vulnerable, mientras que, cuanto menor es el ingreso familiar, mayor será el riesgo de exclusión 

social. Los autores Aisa et al., (2019) mediante un modelo logit, en su estudio hecho para 

Europa, indican que, la educación es fundamental para no caer en la pobreza, sin embargo, no 

sucede lo mismo en el caso de las mujeres, puesto que al contar con educación terciaria tienen 

una mayor probabilidad de convertirse en pobre cuando acceden al mercado, porque la mayoría 

de los trabajos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. Por su parte, Silva-Laya et al., 

(2020) indica que, romper el ciclo entre pobreza urbana y educación requiere de políticas 

públicas multisectoriales con perspectiva de equidad y la participación coordinada de diversos 

actores sociales.  

En síntesis, con lo mencionado anteriormente en América Latina la pobreza es y seguirá 

siendo una realidad, puesto que los gobiernos están enfocados en invertir en capital físico: 

carreteras, puentes, etc, dejando a un lado el capital humano, siendo este clave para mejorar la 

productividad y el desarrollo de las economías; por lo que es importante que se invierta de 

manera decidida en la fuerza laboral, orientándose a brindar una educación pública de calidad. 

Una de las causas principales por las cuales está aumentando la desigualdad y pobreza, es 

porque la demanda de trabajadores calificados ha aumentado, por lo cual individuos que no 

poseen ningún tipo de capacidad en concreto quedan rezagados y obtienen ingresos mucho 

menores lo cual se incrementa la desigualdad y por ende la pobreza. La pobreza con las 

desventajas educacionales opera en ambos sentidos. Por un lado, una educación baja o nula 

genera pobreza, y por otro, la pobreza determina la adquisición de capital educativo y con ello 

se reproduce o transmite de una generación a otra. 

Mientras que, al agregar las variables de control esta relación se mantiene negativa entre 

el capital humano y la pobreza. Por su parte el desempleo se relaciona positiva y 

significativamente con la pobreza, lo que determina que un incremento de esta variable, 
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provocará un aumento en los niveles de pobreza, en la región persisten elevadas tasas de 

informalidad, así como también precariedad laboral, principalmente se presenta entre 

trabajadores menos calificados y que se encuentran dentro de los deciles con más bajos 

ingresos, puesto que al no contar con un trabajo fijo o que sea remunerado adecuadamente no 

les permite satisfacer sus necesidades básicas, teniendo una mala calidad de vida; son varias 

las investigaciones que señalan que la pobreza en América Latina se encuentra asociada a las 

características de los mercados laborales. Resultado que es similar con los hallazgos de del 

Paso (2014) en su estudio para España, indica que, en 2004-2013 se dio una caída en la 

ocupación, lo que afectó negativamente sobre la situación de los hogares españoles, como 

consecuencia de ello la pobreza se incrementó. A resultados similares llegó Cysne y Turchick 

(2016) quienes concluyeron que existe una correlación positiva entre desempleo y pobreza, es 

decir el desempleo conlleva a una disminución de los ingresos de las personas, por lo tanto, se 

incrementa la desigualdad y la pobreza.  

En concordancia Rosas y Jiménez-Bandala (2018) encontraron la misma relación que se 

obtuvo entre el nivel de desempleo y la pobreza, concluyendo que la movilidad no intergeneracional 

y la persistencia de la pobreza se encuentran fuertemente asociadas con el desempleo. Por su parte, 

Quy (2016) recalca que en países como Vietnam el desempleo ejerce un efecto negativo sobre 

la pobreza, debiéndose principalmente a los aumentos de beneficios provenientes del estado, 

en forma de bonos por desempleo y otros subsidios. En la misma línea en un estudio para 

Argentina de Arakaki (2019) indica que, la segmentación que se da en el mercado laboral entre 

formales e informales, tiene un efecto en la pobreza. Afirman que, si los trabajadores 

informales pasan a al mercado formal, la pobreza en Argentina disminuirá. De igual manera, 

Farfán (2019) menciona que, al aumentar el desempleo, la pobreza aumenta a la par, este grupo 

de personas al no poder satisfacer sus necesidades básicas, pueden caer en el vandalismo, 

prostitución, etc; todo esto como consecuencia de la escasa ayuda por parte del gobierno, la 

corrupción, bajas oportunidades de estudio y el no poder acceder a una vivienda digna.  Por 

ejemplo, en un estudio para Indonesia Kurnianto et al., (2018) obtuvo que los departamentos 

con altos índices de desempleo presentaron elevadas tasas de pobreza asociadas a la falta de 

políticas públicas. 

Al analizar el efecto de la urbanización donde se evidencia una relación positiva y 

significativa, señala que se da un incremento en los niveles de pobreza. Siendo resultados 

similares a los de Chiang et al., (2020) y Pou et al., (2017) en un estudio hecho para Taiwán, 
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donde encontraron que la urbanización incide de manera negativa, es decir que aumenta la 

pobreza, como consecuencia de que el sistema de salud no responde al grado en que las 

ciudades crecen. Además, Dano et al. (2020) e Iqbal (2020) mencionan que, la urbanización 

incrementó la pobreza en Estados Unidos, ocasionando daños en las infraestructuras públicas 

y elevando los índices de la delincuencia en los barrios periféricos. Oranga (2020) manifiesta 

que la elaboración e implementación de programas de lucha contra la pobreza por parte del 

gobierno, contribuiría a reducirla, fomentando un proceso de urbanización más sostenible. A 

su vez, Ledo (2020) sugiere que en Bolivia que la rápida urbanización no planificada, se 

incrementó ampliamente hacia áreas peri urbanas aumentado los niveles de pobreza y 

vulnerabilidad. Nijman & Wei (2020) afirman que la rápida urbanización ha aumentado las 

desigualdades en y entre las ciudades, siendo la brecha de ingresos diferente.  

Contrario a los resultados aquí expuestos, los hallazgos del estudio de Panday (2020) 

realizados en Bangladesh, determinan que, la urbanización ha mejorado los niveles de 

accesibilidad de insumos médicos reduciendo de manera positiva los niveles de pobreza y de 

mortalidad infantil. Lo cual concuerda con Fan et al., (2019) quienes reconocen que la 

urbanización trae consigo una mejora en los niveles de producción, lo que mejora 

significativamente los ingresos y el nivel de vida de los individuos más vulnerables. La 

urbanización condiciona de manera directa el desarrollo de las economías de América Latina 

y las perspectivas de elevar el nivel de vida de los individuos vulnerables, puesto que, es 

considerada la región más urbanizada a nivel mundial, ya que, más del 80% de su población y 

más del 30 % vive en una metrópoli de 1 millón de habitantes, existiendo precariedad en el 

acceso a servicios básicos y protección social, los sistemas de salud se encuentran 

fragmentados y desiguales, existen déficits en recursos humanos, tecnológicos e 

infraestructura, lo que impide a la población desarrollarse plenamente mejorando sus 

condiciones. 

Por su parte, el comercio se relaciona de manera negativa con la pobreza, lo que 

determina que un incremento de esta variable, eleva la pobreza.  Lo que concuerda con lo 

encontrado por Castilho (2012) quien indica que, en Brasil tanto la pobreza estatal como la 

desigualdad disminuyen con el aumento de la exposición a las exportaciones, pero la pobreza 

estatal aumenta con la penetración de las importaciones. De la misma forma, Freund & Sánchez 

(2021) destacan que el periodo comprendido entre 1990-2017 los países en desarrollo,  

aumentaron sus exportaciones de un 16 % al 30%, reduciéndose la pobreza extrema del 36%  

al 9%.  Igualmente, Bannister & Thugge (2001) obtienen resultados parecidos, llegando a la 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entre+1990+y+2017%2C+la+proporci%C3%B3n+de+las+exportaciones+mundiales+de+los+pa%C3%ADses+en+desarrollo+aument%C3%B3+del+16+%25+al+30+%25.+Al+mismo+tiempo%2C+la+pobreza+extrema+cay%C3%B3+del+36+%25+al+9+%25.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/lograr-que-el-comercio-beneficie-los-pobres/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
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conclusión de que la liberalización del comercio reduce la pobreza, a través de la disminución 

de los precios en las importaciones, lo que incrementa el ingreso real. Sin embargo, en los 

resultados que se obtuvo en el apartado anterior, esta variable no fue estadísticamente 

significativa para el modelo, siendo no suficiente para reducir la pobreza en la región. Por lo 

general la mayoría de la población de América Latina se ganan la vida trabajando en el sector 

informal, siendo víctimas de discriminación, lo que no les permite beneficiarse de las ventajas 

del comercio; además, existen carencias en cuanto a la formación y capacitación empresarial a 

los trabajadores de las zonas rurales, lo que limita a los comerciantes ampliar su actividad en 

la economía formal. Es así, que tal como lo señala Suárez (2019) a pesar de que exista un 

elevado comercio, no es suficiente para aliviar la pobreza, puesto que en la mayoría de países 

el crecimiento de este sector se basa en ofrecer salarios bajos y escasas regulaciones de las 

condiciones laborales.  Igualmente, el Centro de Comercio Internacional (2004) considera que 

en las estrategias de desarrollo no prestan suficiente atención a la integración del comercio. 

 

7.3. Objetivo específico 3 

Determinar la relación de largo plazo y la fuerza del vector de cointegración entre el 

capital humano y la pobreza en América Latina durante 1995-2020, mediante el test de 

Westerlund (2007) y Pedroni (2001), con el fin de evaluar el tamaño del impacto del capital 

humano en la pobreza. 

Para la discusión del objetivo específico 3 se toma en cuenta los resultados obtenidos 

en la Tabla 8 y 9, alcanzados en la prueba de largo plazo de Westerlund (2007) y Pedroni 

(2001), la cual fue utilizada en la investigación de Aguilera (2021) quien asegura que, estas 

pruebas permiten obtener los vectores de cointegración a largo plazo y a su vez corrigen el 

sesgo de endogeneidad y corrección serial, llegando a obtener vectores cointegrados 

heterogéneos para cada miembro del panel. De acuerdo a la evidencia empírica no existen 

muchos estudios que analicen la relación de largo plazo entre estas variables. Se verificó que 

existe cointegración, es decir, existe una relación de largo plazo, lo que implica que, las 

variables pobreza y capital humano se mueven conjunta y simultáneamente, debido a que existe 

una fuerza de cointegración que los equilibra a lo largo del tiempo a los 17 países que 

conforman América Latina.  

Resultado que se asemeja con los estudios de Vuijst et al., (2017); Duarte et al., (2018) 

dado que el capital humano, la educación, la salud y la nutrición, es primordial para escapar 



41 
 

del círculo vicioso de la pobreza, ya que en el largo plazo esta se disminuye cuando las personas 

obtienen una educación superior.  De igual forma, son contundentes con la evidencia mostrada 

por Dissou et al., (2016); Gamlath y Lahiri (2018); Ghulam y Mousa (2019) quienes 

determinan que, un aumento del gasto público en educación terciaria en el largo plazo tiene un 

efecto positivo sobre la acumulación de capital humano y, por tanto, un aumento del 

crecimiento con lo cual la pobreza disminuye. En esta misma línea de análisis, el estudio para 

Perú presentado por León (2019) confirma la idea que, la educación es el factor más importante 

en la disminución de la pobreza regional. El incremento en el promedio de años de estudio 

ayuda a la acumulación de más capital humano en el largo plazo que, al aumentar, disminuye 

la proporción de las personas en situación de pobreza. En ese sentido Pervez & Kamal (2011) 

afirman que la educación es el factor fundamental para mitigar la pobreza, no solo por el efecto 

directo que produce sobre la pobreza de ingreso, sino porque genera también externalidades 

positivas. 

Además, este estudio se asemeja a la investigación de Jongitud (2017) quien afirma 

que, existe una relación de largo plazo y causal, concluyendo que una política que eleve los 

ingresos va a incitar que los individuos busquen conseguir niveles más altos de educación. Con 

esta situación, Gruber y Kosack (2013) destacan que, la educación se encuentra relacionada 

con una mayor desigualdad para los países en un futuro, puesto que la educación tiene un efecto 

a largo plazo. Un estudio realizado por la CEPAL (2018) indica que la educación para la 

población juvenil es de vital importancia porque aparte de acumular capital humano, genera 

condiciones necesarias para el desarrollo e innovación, mejorando las posibilidades de 

insertarse en el mercado laboral. Finalmente, Mostajo (2000) destaca que las políticas de gasto 

social poseen un efecto en el corto plazo, mientras que, a su vez, la acumulación de capital 

humano provoca que la distribución de ingresos se vea reflejado en el largo plazo. 

En base a lo mencionado, se confirma la existencia de una relación a largo plazo, lo que 

indica que promover una educación de calidad desde la primaria, es fundamental para que en  

el futuro se puedan igualar las oportunidades desde un principio, permitiendo un aumento del 

capital humano, y a su vez ayudará a los niños, adolescentes y a la población en general a tener 

mejores herramientas para obtener mayores ingresos, mejorar sus habilidades y conocimientos, 

lo que a su vez, permitirá mejorar el desarrollo de los paises volviéndose más productivos y 

competitivos. 
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8. Conclusiones 

Conforme a los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación se expone 

las siguientes conclusiones:  

La evolución de la pobreza mantuvo una tendencia decreciente a lo largo de los años 

durante el periodo de estudio, ocasionado por los altos niveles de crecimiento económico en 

las épocas de bonanza, acompañado por incrementos en el empleo, también la mayoría de los 

países de la región destinaron mayor presupuesto para el gasto social, dándose mejoras en el 

bienestar y calidad de vida de la población. Mientras que, el capital humano presentó un 

comportamiento creciente, ya que, el nivel educativo de las personas ha ido incrementando, 

siendo este un importante motor del desarrollo que ayuda a reducir la pobreza, mejorar la salud, 

y lograr la igualdad de género; es por ello necesario que los gobiernos latinoamericanos sigan 

haciendo esfuerzos para que los niños, jóvenes y adultos, puedan acceder a una educación de 

calidad. Sin embargo, en 2020 por la pandemia de covid-19, se incrementó considerablemente 

la pobreza y disminuyó el desarrollo del capital humano, puesto que la educación se 

interrumpió en toda la región encontrándose millones de estudiantes sin clases. 

En lo concerniente a la correlación, entre el capital humano y la pobreza, se comprueba 

una relación lineal inversa, dándose cumplimiento a la hipótesis planeada al inicio de la 

investigación sobre la existencia de una relación negativa entre la pobreza y el capital humano, 

es decir, a medida que incrementaba el capital humano, disminuye la pobreza, dicho 

comportamiento se atribuye a que, una mayor inversión en educación se encuentra asociada 

con la disminución en los niveles de pobreza.  Respecto a la correlación de las variables de 

control desempleo y urbanización, presentaron una correlación positiva con la variable 

dependiente, lo que permite ultimar que la pobreza se incrementará, a diferencia de la libertad 

de comercio que se relaciona negativamente, es decir, que a medida que el comercio 

incremente, la pobreza va a disminuir. 

Los resultados de la regresión GLS, permitieron determinar que el capital humano 

provoca una reducción de la pobreza en América Latina, lo que demuestra que contar con un 

nivel educativo elevado logra disminuir los niveles de pobreza, permitiéndole a la población 

mejorar su calidad de vida; por lo cual, es necesario que los gobiernos vayan más allá de gastar 

en capital físico, enfocándose en mejorar los sistemas de salud, educación y capacitación, lo 

que se verá reflejado en el desarrollo de nuevas tecnologías, mayor productividad y eficiencia. 
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En este contexto, los resultados confirman la teoría de Becker (1964) quien señala que el capital 

humano, es un factor crucial para la reducción de la pobreza, puesto que tener un nivel 

educativo alto tiende a mejorar los ingresos y, por lo tanto, existe una menor probabilidad de 

caer en pobreza. Adicionalmente, se incorporaron variables de control como el desempleo, 

urbanización y libertad de comercio, lo que permite deducir que los cambios de estas variables 

generan incrementos y disminuciones en la pobreza. Por su parte, la variable libertad de 

comercio, indica que, la pobreza disminuye, sin embargo, no es significativa para el modelo, 

debido a que el comercio en la región puede no ser suficiente para poner fin a la pobreza, puesto 

que la población que se encuentra en esta situación, por lo general trabaja en el campo en zonas 

rurales, se ganan la vida en el sector informal y son víctimas de desigualdades de género, lo 

que limita que puedan recibir beneficios de las mejoras económicas inducidas por el comercio. 

Por otro lado, se concluye que, existe una relación de equilibrio a largo plazo entre el 

capital humano y la pobreza, lo que implica que las variables se mueven de manera conjunta y 

simultánea a lo largo del tiempo; además la fuerza del vector es contundente y estadísticamente 

significativa, en otras palabras, si el capital humano tiene una variación la pobreza sufrirá la 

misma variación, esto permite afirmar la hipótesis planteada para este objetivo. Por lo tanto, la 

inversión en capital humano, es beneficiosa en un futuro, ya que este optará por emplearse en 

el mercado formal volviéndose más competitivo, a diferencia de aquellas personas que no 

posean un buen nivel educativo, porque quedarán rezagados recibiendo salarios sumamente 

bajos que no les permitirá cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. En 

definitiva, la educación amplía las oportunidades de empleo e incrementa los ingresos. 

Finalmente, los resultados a los que se llegó en la presente investigación, servirán como 

evidencia empírica debido a la escasez de la misma que existe para América Latina referente 

al efecto del capital humano en la pobreza. Respecto a las variables de control: desempleo, 

urbanización y libertad de comercio, tienen un impacto sobre la pobreza, por tal razón, deben 

ser consideradas como elementos fundamentales a la hora de ejecutar un análisis sobre el 

comportamiento de la pobreza. De igual manera, se mostró resultados afines a los objetivos 

planteados, cabe mencionar que existió una limitante a la hora de armar la base de datos, ya 

que no todos los países de América Latina contaban con datos, por esa razón solo se realizó el 

análisis con 17 países de la región. 
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9. Recomendaciones 

A partir de las conclusiones se consideran a continuación algunas recomendaciones que 

puedan mitigar la pobreza. 

Considerando la importancia que presenta el capital humano en la reducción de la 

pobreza en América Latina, se recalca que el incremento del gasto público y los sistemas de 

protección social han sido un mecanismo importante para mejorar la cobertura sobre las zonas 

más vulnerables. Sin embargo, el incremento no ha sido suficiente para disminuir los niveles 

de pobreza en los últimos años, por lo que se recomienda a los gobiernos implementar políticas 

que garanticen el libre acceso a una educación pública de calidad, equitativamente en todos sus 

niveles, a través del aumento del gasto público en educación, mediante programas de 

alfabetización impartidos por estudiantes de centros educativos superiores, enfocándose 

principalmente en la educación básica, puesto que es esencial para continuar con los demás 

niveles de educación, y que, a su vez, incluyan evaluaciones permanentes y progresivas para 

mejorar la calidad educativa. Es así, que, a través de la acumulación de capital humano, se 

podrá igualar las oportunidades desde un principio, mejorando las capacidades intelectuales, al 

mismo tiempo, permitirá a los niños tener mejores herramientas para obtener mayores ingresos 

en un futuro.  

En cuanto al desempleo, se debe impulsar los microemprendimientos, a través de 

capacitaciones a los individuos sobre el uso y beneficios de las TIC, formando una fuerza 

laboral eficiente y más competitiva, puesto que estos emprendimientos emplean gran parte de 

la fuerza laboral lo que permite incrementar las fuentes de trabajo, al mismo tiempo contribuye 

a incrementar el valor agregado de la economía. Por otro lado, es indispensable, que los 

gobiernos incrementen el gasto público destinado a salud, fortaleciendo la atención médica, ya 

que de esta manera se ayuda a que la sociedad pueda tener una vida saludable y por ende 

productiva, porque, si las personas no cuentan con una buena salud, no van a poder educarse 

adecuadamente, ni mucho menos podrán desempeñarse de una manera eficiente en cualquier 

actividad laboral, lo que se va a ver traducido en ingresos bajos y por ende la pobreza se 

incrementará.  

Otro punto importante es diseñar instrumentos de fiscalización rigurosos de los ingresos 

del Estado, a través de la rendición de cuentas para fomentar la transparencia y así evitar déficit 

por casos de corrupción, con la finalidad de que el presupuesto se encuentre realmente 

orientado al desarrollo de los sectores que brindan una mejor calidad de vida para las personas, 
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por lo que es necesario se desarrollen programas de alimentación, conectividad, vialidad, etc. 

Por otra parte, se demostró que la libertad de comercio reduce la pobreza, sin embargo, no es 

el caso para las economías latinoamericanas, por lo cual es primordial que los gobiernos 

promuevan e impulsen los sectores que tienen buen potencial exportador, capacitando a los 

pequeños productores, que por lo general pertenecen a la zona rural y trabajan en el sector 

informal, para lo cual, se debe fortalecer la industria estableciendo mecanismos favorables para 

el desarrollo industrial, como la implementación de reformas, proyectos que beneficien y 

faciliten su desenvolvimiento dentro de la economía, eliminando barreras que obstaculizan la 

creación de empresas, para incrementar las fuentes de trabajo y los ingresos. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Pruebas econométricas 

Tabla 10. Test de colinealidad. 

Variable VIF SQRT VIF Tolerance R-Squared 

pob 1,76 1,33 0,5669 0,4331 

ch 1,47 1,21 0,6824 0,3176 

urb 1,82 1,35 0,5509 0,4491 

u 1,37 1,17 0,7321 0,2679 

c 1,37 1,17 0,7311 0,2689 

Mean VIF 1,56       

Los resultados de las variables tomadas en cuenta para el modelo tienen un VIF menor a 10, 

por tanto, el modelo demuestra que no existen problemas de colinealidad. 

Tabla 11. Test de multicolinealidad. 

  pob ch urb u C 

pob 1,0000     

ch -0,5093 1,0000    

urb 0,5484 -0,469 1,0000   

u -0,1543 0,1031 -0,3578 1,0000  

c -0,3603 0,1631 -0,2489 -0,262 1,0000 

 

En este test, todas las variables del modelo presentan un valor menor a 0,80, lo que indica que 

no hay multicolinealidad. 

Tabla 12. Test de autocorrelación de Wooldridge. 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

        F  (1,         16) =     47,245 

                 Prob >  F =      0,0000  

 

El test de Wooldridge ayuda a la detección de autocorrelación en el modelo, los resultados de 

la Prob > Chi2 es 0,0000, siendo este valor menor 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

de no tener autocorrelación de primer orden y se concluye que el modelo presenta el problema 

de autocorrelación. 

 



58 
 

Tabla 13. Test de heterocedasticidad de Wald. 

Wald chi2 (4)          = 105,53 

Prob > chi2              = 0,0000  

 

Puesto que la Prob > Chi2 es 0,0000, es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad, y se concluye la presencia de heterocedasticidad en el modelo 
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