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2. Resumen 

En Ecuador el crecimiento económico ha estado inmerso a una variedad de comportamientos 

inestables, de manera que en el año 2020 presentó una caída de 7,8%, situándose en un PIB 

de 66.308,00 millones de dólares. Por tal motivo, el objetivo general de este estudio fue 

examinar el efecto de las exportaciones y globalización económica sobre el crecimiento 

económico en Ecuador, mediante técnicas estadísticas y econométricas, con el fin de 

proponer estrategias de política pública orientadas a fomentar la producción. Por ende, los 

datos empleados en el estudio se obtuvieron del Banco Mundial, de Penn World Table y de la 

KOF Globalización Index, para el periodo de 1970-2021, empleando técnicas de 

cointegración de series de tiempo como los modelos de Hatemy-J y Maki, y la prueba de 

causalidad de Breitung y Candelon. En relación con los resultados obtenidos, se encontró que 

las exportaciones y la globalización económica presentan una relación positiva con el 

crecimiento económico; de igual forma se evidenció la existencia de una relación causal entre 

las variables de estudio. De esta manera, se recomienda la aplicación de políticas y programas 

orientados a promover el crecimiento económico más sostenible, donde se diversifique la 

base exportadora y se brinde apoyo a los sectores claves de exportación, asimismo, se 

recomienda fortalecer la participación, interconexión e integración de Ecuador en la 

economía global.  

 

Palabras clave: Series de tiempo. Desarrollo económico. Política pública. Producción. 

Econometría 

Códigos JEL: C32. O1. J78. E23. C01  
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2.1. Abstract 

In Ecuador, economic growth has been subject to various unstable behaviors, resulting in a 

7.8% contraction in 2020, with a GDP of $66,308.00 million. Therefore, the general objective 

of this study was to examine the effect of exports and economic globalization on economic 

growth in Ecuador, using statistical and econometric techniques, in order to propose public 

policy strategies aimed at promoting production. The data used in the study were obtained 

from the World Bank, Penn World Table, and the KOF Globalization Index, for the period 

1970-2021, employing time series cointegration techniques such as Hatemi-J and Maki 

models, and the Breitung and Candelon causality test. Regarding the results, it was found that 

exports and economic globalization have a positive relationship with economic growth, and a 

causal relationship between the study variables was also evidenced. Thus, the implementation 

of policies and programs aimed at promoting more sustainable economic growth is 

recommended, with a focus on diversifying the export base and providing support to key 

export sectors. Additionally, strengthening Ecuador's participation, interconnection, and 

integration in the global economy is advised. 

 

Keywords: Time series. Economic development. Public policy. Production. Econometrics 

JEL Classification: C32. O1. J78. E23. C01  
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3. Introducción 

El crecimiento económico se considera fundamental para alcanzar el desarrollo económico y 

social, que es el objetivo principal de cualquier economía. Este proceso implica un aumento 

sustancial en los ingresos, representado por la renta per cápita, lo cual se traduce en una 

mejor calidad de vida para la sociedad. En este contexto, de acuerdo con el informe del 

Banco Mundial (2021), se encontró una disminución del crecimiento económico a nivel 

global del 4,3% en el año 2020, como resultado negativo de la pandemia, de los conflictos 

comerciales, la inestabilidad financiera y distorsiones de la oferta y la demanda interna en los 

productos, afectando así a economías desarrolladas como en vías de desarrollo, aunque, en el 

primer trimestre de 2021 se demostró una recuperación debido a la reactivación de la 

actividad económica y las políticas de apoyo entre países, no obstante, en el segundo 

trimestre se experimentó una disminución debido a la escasez de insumos que debilitó la 

inversión en las economías. Como resultado, se pronosticaron perspectivas de crecimiento a 

la baja para el segundo semestre, con una proyección del 5,9%, fenómeno que se debe, en 

parte, al deterioro de las economías avanzadas y a la ineficiencia en la dinámica económica 

de las economías subdesarrolladas, según el informe del Fondo Monetario Internacional 

(2021).  

En ese mismo sentido, para América Latina según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe [CEPAL] (2019) se observa una desaceleración económica amplia y 

coordinada tanto a nivel nacional como en diferentes sectores, lo que ha resultado en seis 

años consecutivos de crecimiento económico bajo; antes de la pandemia, la economía 

experimentó un crecimiento económico reducido del 0,3% en el período comprendido entre 

2014 y 2019, en el año 2019, el crecimiento fue de apenas el 1%, y se vieron afectados por 

diversos factores negativos como los impactos externos, el distanciamiento físico y el cierre 

de actividades productivas a finales del año. Además, en el año 2020 se produjo la mayor 

contracción del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando un valor negativo de -6,8%, debido 

a las mismas causas que generaron la pandemia a nivel mundial, sin embargo, se estima que 

en 2021 la región experimentará un crecimiento promedio del 5,2%, lo que indica una 

recuperación significativa después de la profunda contracción experimentada en 2020 

(CEPAL,2021).  

En el Ecuador, según la CEPAL (2021) el impacto del coronavirus y la lenta recuperación de 

las actividades en el segundo semestre de 2020 provocaron una contracción del 7,8% en el 

PIB real de Ecuador, asimismo, se produjo una disminución en la demanda interna y una 
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debilidad en la demanda externa, lo que se tradujo en una reducción de las exportaciones de 

bienes y servicios, de igual forma, la oferta también se vio afectada, ya que más del 80% de 

los sectores de actividad experimentaron una disminución en su valor agregado bruto durante 

el año 2020. En ese mismo sentido, el Banco Central del Ecuador [BCE] (2021) informa que 

en 2020 el PIB del país se situó en 66.308,00 millones de dólares, lo que representa una caída 

del 7,8%, esta contracción se debe principalmente a la disminución del 11,9% en la 

formación bruta de capital fijo, la reducción del 7% en el gasto de consumo final de los 

hogares, el recorte del 6,1% en el gasto de consumo final del gobierno general y la 

contracción del 2,1% en las exportaciones de bienes y servicios.  

En cuanto a teorías económicas, no existe una teoría específica en sí, que pueda ayudar a 

vincular a las tres variables principales de la investigación como es el crecimiento económico 

(PIB) con las exportaciones y la globalización económica, pero si existe evidencia empírica 

que aportó a respaldar los objetivos trazados, entre los autores se encuentran Schultz (1964); 

Kavoussi (1984); Kaldor (1985); Chenery et al. (1987), quienes encontraron que existe una 

relación entre las exportaciones y el crecimiento económico, debido a que las exportaciones 

presentan un efecto ampliamente beneficioso sobre el crecimiento económico no solo en las 

economías en vías de desarrollo sino también en las economías avanzadas. 

En consecuencia, la investigación parte de tres preguntas: 1) ¿Cuál es la evolución y 

correlación de las exportaciones y la globalización económica con el crecimiento económico 

en Ecuador durante 1970-2021?; 2) ¿Existe una relación de corto y largo plazo y de 

cointegración entre las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento 

económico en Ecuador durante el periodo de 1970-2021?; y, 3) ¿Existe una relación de 

causalidad entre las exportaciones y la globalización económica y el crecimiento económico 

en Ecuador durante 1970-2021? Las mismas que se consiguen con los siguientes objetivos 

específicos: 1) Analizar la evolución y correlación entre las exportaciones, la globalización 

económica con el crecimiento económico en Ecuador, mediante un análisis gráfico y técnicas 

estadísticas, con el fin de conocer el contexto de producción en Ecuador entre 1970-2021; 2) 

Estudiar la relación entre las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento 

económico en Ecuador entre 1970-2021, mediante técnicas de cointegración de roturas 

estructurales, con el propósito de proponer políticas orientadas a incentivar la producción en 

el país; y, 3) Evaluar la relación causal entre las exportaciones, la globalización económica, y 

el crecimiento económico en Ecuador entre 1970-2021, usando técnicas de causalidad 



15 
 

espectral, con el fin de proponer mecanismos estructurales a favor del crecimiento económico 

en Ecuador. 

En este sentido, el aporte de la presente investigación y lo que la diferencia de otras 

investigaciones es la generación de nueva evidencia empírica en la que analiza el crecimiento 

de una economía en vías de desarrollo como lo es Ecuador, incluyendo el impacto de las 

exportaciones y la globalización económica. Además, los resultados encontrados en la 

investigación son más claros y concisos que los de otras investigaciones similares, puesto que 

se utilizó un periodo de estudio más amplio y se llevó a cabo modelos econométricos más 

completos. Todo esto permitió conocer los efectos que causaron las variables de estudio en el 

país, para así proponer políticas orientadas no solo a incentivar la producción, sino también a 

incrementar las exportaciones y mejorar las relaciones comerciales del país mediante la 

globalización económica.  

La investigación está organizada en ocho apartados además del título, introducción y 

resumen. En el apartado 4 se aborda el marco teórico, donde se examinan las principales 

teorías y los estudios previos relacionados con el tema de investigación. En el apartado 5 se 

describe la metodología utilizada, incluyendo la estrategia metodológica, el tratamiento de 

datos y el enfoque econométrico empleado en el estudio. En el apartado 6 se presentan los 

principales hallazgos de la investigación en relación con cada uno de los objetivos específicos 

establecidos. En el apartado 7 se lleva a cabo la discusión, donde se contrastan los resultados 

obtenidos con la literatura existente. En el apartado 8 se presentan las conclusiones de la 

investigación. En el apartado 9 se muestran las recomendaciones y sugerencias de política. 

Finalmente, en el apartado 10 y 11 se presenta la bibliografía y los anexos, respectivamente. 
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4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes  

Esta sección presenta las ideas de muchos pensadores junto con las teorías propuestas en la 

literatura económica referentes al crecimiento económico, las cuales se remontan desde 

enfoques generales, antiguos e inicios formales del estudio de la economía como ciencia 

básica del desarrollo social. De manera que, se presentan las teorías más trascendentales 

y detalladas de forma cronológica.  

El modelo de crecimiento económico de Harrod (1939) y Domar (1946) fue el pionero en el 

vínculo entre la acumulación de capital y el crecimiento económico a largo plazo, 

y condujeron a otros modelos informativos y más flexibles desde el punto de vista analítico 

como el de Solow (1979), este modelo analiza la interacción entre el crecimiento del capital, 

el crecimiento de la población y el progreso tecnológico desde una perspectiva neoclásica. 

Simultáneamente, Kavoussi (1984); Kaldor (1985); Chenery et al. (1987) abordan la relación 

que mantiene el crecimiento económico y las exportaciones, reconociendo la importancia de 

la tecnología como motor de crecimiento y desarrollo, indicando que las exportaciones 

presentan un efecto ampliamente beneficioso sobre la productividad total de los factores no 

solo en las economías en vías de desarrollo sino también en las economías avanzadas. 

Análogamente, Hak (1990) ahonda en la idea del crecimiento impulsado en las exportaciones 

con respecto a la liberalización del comercio, la cual tiene como objetivo principal maximizar 

los beneficios de la reasignación de recursos resultantes de los cambios en los precios 

relativos, siendo importante examinar las imperfecciones de mercado existente en los países 

en desarrollo para que se pueda crear un mejor entorno para el comercio, cabe resaltar que los 

resultados de esta teoría tendrán diferentes implicaciones en los países en desarrollo como en 

los desarrollados   

El crecimiento económico tiene una base sólida en dos teorías interrelacionadas: la teoría del 

crecimiento neoclásico y la teoría del crecimiento endógeno, la primera insistió 

en promover los mercados libres, las exportaciones, la apertura comercial y la inversión 

extranjera para estimular la eficiencia y el desarrollo, y la última apoyó al papel activo 

del Estado en la promoción del desarrollo económico a través de inversiones 

directas e indirectas en capital humano (Nafziger, 1997).  

Así mismo, Todaro (1997) menciona la teoría del crecimiento liderada por las exportaciones 

(Export Led Growth), la cual ha servido para que varios países latinoamericanos logren el 
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crecimiento y desarrollo económico a través de un modelo de sustitución de importaciones, es 

decir, al dejar de importar bienes manufacturados a partir de productos similares producidos 

en sus propias industrias, de hecho, dicha teoría tiene como objetivo aumentar las 

exportaciones, para aumentar los ingresos nacionales. 

En el mismo sentido, Malthus (1998) establece que el crecimiento económico está 

influenciado por el comportamiento de la población, que crece exponencialmente, así como 

por el exceso de ahorro y el bajo consumo, por lo tanto, se debe fomentar una mayor 

demanda, no a través de una mayor inversión, sino a través de una mayor oferta. Este modelo 

económico maltusiano no toma en cuenta las mejoras tecnológicas en la agricultura, aunque 

asume que el mínimo de subsistencia es la principal opción para mediar la brecha existente 

entre el comportamiento de la población y la producción de alimentos. 

Richard (2000) retoma la idea moderna del crecimiento económico de Harrod y Domar y 

explora la relación analítica entre la acumulación de capital y el crecimiento económico, 

además, añade límites biofísicos al crecimiento y toma en cuenta al capital natural en el 

proceso de producción, identificando las condiciones teóricas que implicarían la economía de 

estado estacionario donde el trabajo, la productividad y el ingreso real per cápita tienden a 

decrecer en un proceso de transición.  

En el mismo contexto, Pyle (2001) menciona que el crecimiento económico y la 

globalización económica es un tema que está cobrando cada vez más relevancia, aunque la 

globalización ha ocurrido en periodos específicos durante siglos y que, sin embargo, sus 

implicaciones han sido cada vez más importantes para alcanzar el desarrollo humano 

sostenible, puesto que ha implicado un aumento de los movimientos internacionales de bienes 

y servicios, capital (inversiones) y mano de obra a medida que las personas migran en busca 

de empleo. 

Por otra parte, Kejak (2003) analiza un modelo de dos sectores de crecimiento endógeno con 

dos características comunes de desarrollo económico, las cuales hacen referencia a etapas de 

crecimiento sostenido y trampas de desarrollo. Kejak menciona en el modelo que el 

crecimiento supuestamente sostenible ocurre cuando una economía presenta un régimen de 

crecimiento intensivo (es decir, ambos capitales crecen originalmente), pero el crecimiento 

del capital humano finaliza posteriormente y la economía casualmente se encuentra en una 

trampa de crecimiento cero. 
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Luego de explorar exhaustivamente estos modelos, Mahadevan (2009); Mazzucato (2011); 

Acosta (2012), proponen nuevas teorías de crecimiento acerca de una fuerte dependencia de 

las importaciones de bienes de capital y tecnología, y la demanda asociada de divisas, 

resaltando que el aumento de las exportaciones es necesario para promover el crecimiento a 

largo plazo de un país, impulsando así la productividad y adaptando o desarrollando nuevas 

tecnologías necesarias para la producción.  

4.2. Evidencia empírica 

En este apartado se presentan los estudios previos, significativos y empíricos que relacionan 

al crecimiento económico con las exportaciones, la globalización económica, el capital 

humano y la formación bruta de capital físico. De manera que, se ha clasificado en tres 

apartados: a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. De cada estudio se ha tomado en 

cuenta la relación existente con el tema planteado, la metodología empleada por sus autores, 

y los principales resultados obtenidos.  

En cuanto a los estudios empíricos desarrollados a nivel mundial, se tiene la investigación de 

Toledo (2017), que critica los resultados encontrados por Mahadevan (2009) en un estudio 

para Singapur sobre la importancia de las exportaciones para el crecimiento económico, el 

autor realiza pruebas estadísticas de causalidad de los indicadores del mercado laboral, 

exportaciones, importaciones y producto interno bruto (PIB), cuyo análisis se da en el 

contexto de un modelo vectorial con corrección de errores basado en la prueba de causalidad 

de Toda y Yamamoto (1995) encontrando que la evidencia en los estudios fue deficiente 

a favor de la teoría de que las exportaciones impulsan el crecimiento económico, así mismo, 

su análisis muestra que el crecimiento económico está impulsado por las importaciones. En 

ese mismo sentido, Waheed et al. (2020) realizan un estudio para examinar el impacto de las 

exportaciones en el crecimiento económico de Arabia Saudita mediante métodos de 

cointegración de Johansen (1991) y de Gregory y Hansen (1996) donde encontraron que las 

exportaciones tienen un efecto positivo en el crecimiento económico, además, los resultados 

sugieren que mejorar las exportaciones podría ser una buena estrategia para el crecimiento 

sostenible.   

Por otra parte, Coulibaly et al. (2018) en su investigación relaciona el crecimiento 

económico, la globalización económica y la actividad empresarial en el contexto de los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), utilizando un modelo Arellano-Bond y un 

modelo de estimación dinámica a través de datos panel, los resultados expresan que tanto la 
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globalización económica como la actividad empresarial tienen una relación positiva y son 

estadísticamente significativos al 1% con el crecimiento económico, en otras palabras los 

resultados sugieren que ambas variables son fuentes del rápido crecimiento y que influyen en 

el nivel de desarrollo de las naciones BRICS. Asimismo, Ze et al. (2023); Tariq et al. (2023) 

examinan la influencia de la globalización económica y financiera en el crecimiento 

económico de las economías del G10 (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Países 

Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE UU) y China utilizando modelos de ARDL, los 

resultados señalan que la globalización económica y financiera promueven el crecimiento 

económico, además, sugieren que los gobiernos deben fomentar la globalización ya que es 

imprescindible para el crecimiento sostenible de los países.  

Del mismo modo, Ibrahim y Alagidede (2018) analizan el crecimiento económico cuando el 

crecimiento en el sector financiero y real es desproporcionado, para ello usan datos panel 

para 29 países del África subsahariana e implementan el método generalizado de momentos 

(GMM), los principales resultados señalan que el efecto general del crecimiento económico 

depende de la velocidad relativa del crecimiento en las finanzas y del sector real de la 

producción, es decir, el desarrollo financiero tiende a dañar al crecimiento económico cuando 

la mejora en el sector financiero no se acompaña de un mayor crecimiento del sector real, o 

también se originan consecuencias derivadas del financiamiento de inversiones riesgosas e 

insostenibles. 

Asimismo, Takii y Tanaka (2009) realiza una investigación en la que examina cómo los 

diferentes sistemas educativos afectan el PIB al influir en la diversidad del capital humano 

relaciona al crecimiento económico con el capital humano bajo la premisa de que el capital 

influye en la innovación, y en consecuencia, en el crecimiento; así entonces los autores 

mencionan que el capital estimula las actividades de innovación, lo que conlleva a mayores 

ganancias, es decir, a medida que crece la economía de la innovación, el capital humano 

crece endógenamente con el crecimiento de las ganancias y la producción, en conclusión el 

modelo prevé que el crecimiento económico aumenta la relación entre la producción de 

trabajadores y los innovadores. Igualmente, Zhang (2023) en su estudio examinan la relación 

del capital humano y el crecimiento económico de China a través de un modelo de equilibrio 

general, donde los resultados mencionan que una mejora en el índice de capital humano 

conduce a la convergencia en el crecimiento económico en las provincias de China.  
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En el mismo sentido, Kim et al. (2018); Zolfaghari et al. (2020) llevan a cabo un estudio en 

las provincias de Irán mediante el uso de un modelo econométrico de paneles con errores 

estándar corregidos, indica que las mejoras en la infraestructura económica y social tienen un 

impacto significativo en la reducción de la desigualdad de ingresos, específicamente, se 

encontró que las inversiones en áreas como, salud, tecnología de comunicación, energía y 

suministro de agua potable tienen una influencia similar o incluso mayor en la disminución 

de la desigualdad de ingresos. De la misma manera, Oroud et al. (2023); Golder et al. (2023) 

en sus estudios analizan la conexión entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico 

de Jordania y Bangladesh por medio del modelo de retardo distributivo autorregresivo lineal 

(ARDL) y no lineal (NARDL), los resultados manifiestan que el desarrollo financiero es 

crucial para aumentar el crecimiento económico en estos países, además, señalan que es 

esencial promulgar políticas que apoyen el desarrollo financiero asegurando el desarrollo 

sostenible del sector financiero de los países.  

Adicional, Cancelo y Vázquez (2020) llevaron a cabo un trabajo para analizar el papel de las 

exportaciones e importaciones en el crecimiento económico de Galicia utilizando diferentes 

modelos econométricos como la estimación de la función Cobb-Douglas extendida, 

encontrando la relevancia que las exportaciones tienen en el crecimiento económico gallego; 

en este estudio se propuso distintas modelizaciones econométricas, por una parte, partiendo 

de la función de una producción Cobb-Douglas ampliada se ha comprobado el resultado 

positivo de las exportaciones sobre el crecimiento, y, por otra parte, se ha estimado distintos 

modelos dinámicos en los que se evidencia la importancia que las exportaciones tienen en el 

corto plazo sobre el PIB. Adicional, Cheng et al. (2023) relacionaron en su estudio al 

crecimiento económico con las exportaciones e importaciones, con el fin de predecir el 

comercio mundial. En esa misma línea, Murshed (2022) investiga los impactos de las 

exportaciones de combustibles en el crecimiento económico de Arabia Saudita mediante 

modelos de enfoques de simulaciones DARDL, los resultados revelaron que niveles más altos 

de exportaciones impulsan el crecimiento económico en Arabia Saudita a largo plazo, asi 

mismo, recalca la importancia de plantear políticas que ayuden al país a mantener su nivel de 

crecimiento económico controlando el nivel de contaminación ambiental.  

Ali et al. (2020); Etokakpan et al. (2020); Ghosh y Kanjilal (2020); Kumar y Ghosh (2021) en 

sus investigaciones utilizan pruebas de causalidad y cointegración para medir el crecimiento 

económico de los países de Nigeria, Malasia y la India, relacionan al crecimiento económico 

con variables como la urbanización, el consumo de energía, la formación de capital, la 
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inclusión financiera y las emisiones de CO2; los resultados indican que el consumo de 

energía, la formación de capital y la inclusión financiera mantienen una relación de equilibrio 

a largo plazo, por lo que influyen positivamente en el crecimiento económico de estos países, 

mientras que, la urbanización y las emisiones de CO2 representan un impedimento para el 

crecimiento económico en el largo plazo. Agregando a lo anterior, Chontanawat (2020); Tong 

y Yub (2018); Kibria et al. (2020), realizan estudios acerca del crecimiento economíco de 

Asia y Bangladesh mediante modelos de cointegración y causalidad, los autores encuentran 

una relación causal entre las variables de transporte, consumo de energía y emisión de CO2, 

con el crecimiento economíco de los países de Asia, en otras palabras, las variables influyen 

tanto positivamente como negativamente en el crecimiento económico, además para 

Bangladesh encuentran un efecto causal unidireccional de las exportaciones y los términos de 

intercambio al crecimiento económico, mientras que no se encuentra un efecto causal del 

crecimiento económico a las exportaciones y los términos de intercambio. 

Seguidamente, se detalla la evidencia empírica a nivel regional como por ejemplo, la 

investigación de Cáceres et al. (2018), quienes realizan un estudio para medir la relación 

entre el crecimiento del PIB y las exportaciones en la provincia de Boyacá entre 1980 y 

2015, utilizando modelos econométricos de series de tiempo (VAR); los resultados 

obtenidos mediante la cointegración de Johansen y las pruebas de causalidad de 

Granger muestran que principalmente las exportaciones industriales y en menor medida las 

exportaciones de productos primarios tienen un efecto positivo en las exportaciones 

netas de mercancías, esta relación también fue confirmada por pruebas de respuesta al 

impulso. Del mismo modo, Ruiz (2017) analiza el crecimiento económico a través del PIB 

por medio de proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

CEPAL, en donde encontró que la influencia de factores económicos internacionales 

(exportaciones, industrialización, aumento de los precios, inflación, etc) puede tener un 

efecto doble en la economía de un país, ya que puede impulsar el crecimiento económico o 

afectar al mismo.  

En otro contexto, Santiago et al. (2019) donde relaciona la globalización y la desigualdad en 

el crecimiento económico aplicada para nueve países latinoamericanos con metodología de 

vectores autorregresivos de panel; los principales resultados muestran que la desigualdad de 

ingresos tuvo un efecto deprimente en el crecimiento económico de estos nueve países 

latinoamericanos, y que la globalización pudo haber interferido en el crecimiento económico 

a través de su contribución al aumento de la desigualdad de ingresos, además, el autor infiere 
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que los gobiernos de estos países pueden adoptar políticas orientadas a limitar el consumo. 

También, Zhao y Serieux (2020) en su estudio acerca de la globalización económica en 

América Latina y el Caribe, respaldan la idea de que la globalización económica influye 

positivamente en el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe, 

asimismo, mencionan la importancia de que los gobiernos brinden las facilidades mediante 

políticas económicas que incentiven la globalización.  

Arteaga et al. (2020) analizan si las exportaciones a China tienen un efecto distinto sobre el 

crecimiento económico latinoamericano que el efecto de las exportaciones mundiales; para 

ello se estima un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones  el cual se 

concentra en los efectos sobre el crecimiento económico a través de la productividad 

utilizando técnicas de datos de panel, los resultados indican que las exportaciones a China 

poseen un efecto distinto al de las exportaciones mundiales sobre el crecimiento económico 

latinoamericano a través de la productividad. En esa misma línea, Vianna y Mollickb (2021) 

plantean la relación entre el comercio y el crecimiento económico en 14 economías 

latinoamericanas adoptando modelos de estimación de umbrales de totvol partiendo de la 

existencia de evidencia de una relación no lineal positiva entre ambas variables. Asimismo, 

Ciarli et al. (2023) realizan una investigación para determinar si existe relación causal entre 

las exportaciones, la productividad y el crecimiento económico en Chile, los resultados 

expresan que el crecimiento de la productividad provoca el crecimiento de las exportaciones 

y posterior el crecimiento económico, sin embargo, no existe una relación causal 

bidireccional.  

Perazzi y Romero (2022) en su estudio evalúan el impacto del tipo de cambio en el 

crecimiento económico junto con algunas variables como desarrollo financiero, inversión, 

corrupción, apertura económica, gasto público y nivel educativo esperado, mediante un 

modelo de datos de panel dinámicos y modelos GARCH; los hallazgos más importantes en la 

investigación es que el impacto de la volatilidad del tipo de cambio para el crecimiento 

económico es mayor en las economías donde los índices de corrupción son mucho más bajos, 

asimismo, se encuentra un efecto negativo del gasto público sobre el crecimiento económico, 

puesto que predomina el efecto del desplazamiento de la inversión, y la educación sigue 

siendo positiva y estadísticamente significativa promoviendo así el crecimiento económico. 

En ese mismo contexto, Doré y Teixeira (2023) examinan la relación del capital humano, el 

cambio estructural y la calidad institucional con el crecimiento económico de Brasil en los 

últimos 200 años, mediante una técnica de cointegración ARDL; los principales resultados 
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señalan que el capital humano tiene un impacto positivo, duradero y estadísticamente 

significativo; el cambio estructural favorece a la industria y promueve el crecimiento; y la 

calidad institucional no representa a largo plazo un impulsor significativo del crecimiento 

económico de la economía brasileña.  

Finalmente, se detalla la evidencia empírica a nivel local, como el estudio de Villa (2018) 

quién en su estudio analiza la relación del crecimiento económico con las exportaciones para 

Ecuador basado en las teorías de Kaldor (1957) y Thirlwall (1979) en el periodo 1980-2013, 

enfatizando que la variable PIB afecta a la variable exportaciones, pero al momento de 

aumentar las exportaciones aumenta el PIB, debido que son variables directamente 

proporcionales, además, la disponibilidad de divisas establece un tope superior a la tasa de 

expansión del PBI, de igual forma, las divisas generadas por las exportaciones de bienes y 

servicios permiten la adquisición de importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios 

y bienes de capital.  

Pinzón (2018) desarrolla un estudio para medir el crecimiento económico para el caso 

ecuatoriano como un país exportador de petróleo e importador de productos derivados del 

mismo; mediante un análisis de causalidad de Granger (1969) y modelos vectoriales 

autorregresivos (VAR), y tomando en cuenta el consumo de energía como variable 

independiente ya que está implícito en toda actividad económica, tanto en las actividades 

relacionadas con la producción como las actividades relacionadas al consumo, los resultados 

señalan que el consumo de energía causa crecimiento económico pero a la inversa no suele 

cumplirse, además, el autor sugiere como política económica subir el precio de los derivados 

del petróleo para desincentivar el consumo al tiempo que otorga subsidios a los recursos 

renovables. 

La literatura referente al crecimiento económico es bastante extensa, es así que, con el paso 

del tiempo han surgido gran variedad teorías en torno al tema planteado, una de las más 

cercanas y fundamentadas es la de Kavoussi (1984); Kaldor (1985); Chenerey et al. (1987); 

Todaro (1997) la cual se enfoca en el crecimiento económico impulsado por las 

exportaciones, no solo en las economías en desarrollo sino también en las economías 

avanzadas. La presente investigación se apoya en dicha teoría involucrando variables 

importantes como la globalización económica, el capital humano y la formación bruta de 

capital, además, que se realiza para el caso ecuatoriano, tornandose así diferente e interesante 

al resto de investigaciones realizadas acerca del tema.  
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5. Metodología 

5.1.  Tratamiento de datos 

Los datos de esta investigación se tomaron de las bases de datos del Banco Mundial (2023), 

de Penn World Table [PWT] (2023) y de la KOF Globalización Index [KOF] (2023), durante 

el periodo 1970-2021. A través de una metodología de series de tiempo, se construye una 

base de datos durante un periodo de tiempo de 52 años para Ecuador. Como variable 

dependiente se emplea el PIB per cápita medido en dólares a precios constantes del 2015. 

Como variables independientes se utiliza a las exportaciones expresadas en porcentaje del 

PIB, su elección se justifica ya que Waheed et al. (2020) encontraron en su estudio que las 

exportaciones tienen un efecto positivo en el crecimiento económico, además, sugieren que 

mejorar las exportaciones podría ser una buena estrategia para el crecimiento sostenible; 

asimismo, la variable globalización económica medida mediante el índice (0-100), se la 

considera porque, Coulibaly et al. (2018) enfatizan en su estudio que la globalización 

económica tiene una relación positiva y es estadísticamente significativa con el crecimiento 

económico. 

Es así como, para consolidar el modelo se incluyen dos variables de control, la primera hace 

referencia al índice de capital humano medido en años de escolaridad y retornos a la 

educación, su utilización se justifica en el estudio de Thompson (2018) en el que menciona 

que el capital humano estimula las actividades de innovación, lo que conlleva a mayores 

ganancias, es decir, a medida que crece la economía de la innovación, el capital humano 

crece endógenamente con el crecimiento económico. La segunda variable evidencia la 

formación bruta de capital físico medida en porcentaje del PIB, y es tomada en cuenta ya que, 

Kim et al. (2018) establecen que existe una relación positiva entre el capital físico y el 

crecimiento económico, según esta teoría, el capital físico puede generar crecimiento 

económico en el largo plazo. La descripción detallada de las variables se puede observar en la 

Tabla 1.  
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Tabla 1.  

Descripción de las variables 

Tipo de 

variable Variable Notación 
Unidad de 

medida 
                Definición 

Fuente de 

datos 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Crecimiento 

económico 

 

 

 

 

 

 

PIB 

 

 

 

 

 

US$ 

Constantes 

de 2015 

El PIB per cápita es el 

producto interno bruto 

dividido por la población a 

mitad de año. El PIB es la 

suma del valor agregado 

bruto de todos los 

productores residentes en 

la economía más los 

impuestos sobre los 

productos y menos los 

subsidios no incluimos en 

el valor de los productos.  

 

 

Banco 

Mundial 

(2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

  

  

 

Exportaciones 

 

 

 

 

XP 

 

 

 

 

% PIB 

 

Las exportaciones de 

bienes y servicios 

representan el valor de 

todos los bienes y otros 

servicios de mercado 

proporcionados al resto del 

mundo. 

 

    

 

Banco 

Mundial 

(2023) 

     

  

Globalización 

económica 

 

 

 

GE 

 

 

 

Índice (0-

100) 

 

Se basa en tres dimensiones 

principales: integración 

económica, flujos de capital 

y flujos de información y 

tecnología 

 

    

 

   KOF   

(2023) 

 

 

 

 

 

Control 

 

Capital 

humano 

 

 

CH 

 

 

Índice 

 

Es una medida basada en 

años de escolaridad y 

retornos a la educación. 

 

PWT 

(2023) 

  

 

 

 

Capital físico 

 

 

 

 

CF 

 

 

 

US$ 

Constantes 

de 2015 

La formación bruta de 

capital (anteriormente 

inversión interna bruta) 

consiste en los desembolsos 

por adiciones a los activos 

fijos de la economía más los 

cambios netos en los niveles 

de inventarios. 

 

           

 

Banco 

Mundial 

(2023) 

 

De igual manera, en la Tabla 2 se muestra un total de 52 observaciones para cada una de las 

variables. Adicionalmente, la tabla presenta la desviación estándar (Desv.Std) del crecimiento 



26 
 

económico que es de 0.19 con respecto a su media de 8.41 lo que implica que no hay 

variación y existe concentración de datos, donde sus valores mínimos y máximos oscilan 

entre 7.94 y 8.73 respectivamente. Por otra parte, la variable exportaciones presenta una 

desviación estándar de 5.72 con respecto a su media de 21.50 lo que indica que la 

variabilidad de exportaciones es baja y existe una alta concentración de datos, en el que sus 

valores mínimos y máximos están entre 9.44 y 34.16, respectivamente. Asimismo, las 

variables globalización económica y capital físico guardan relación con las variables antes 

mencionadas, ya que su variabilidad es baja y existe una alta concentración de datos, a 

diferencia de la variable capital humano donde si existe variabilidad y hay una alta 

concentración de datos.  

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos 

 Ln (PIB) Exportaciones Globalización 

económica 

Capital 

humano 

Capital 

físico 

Media 8.41 21.50 38.40 2.33 20.48 

Mediana 8.37 21.39 38.82 2.34 19.83 

Máximo 8.73 34.16 53.35 2.78 27.55 

Mínimo 7.94 9.44 28.30 1.78 14.64 

Desv.Std 0.19 5.72 5.75 0.33 3.29 

Oblicuidad -0.23 0.20 0.25 -0.15 0.57 

Kurtosis 3.06 2.54 2.82 1.62 2.51 

Jarque-Bera 2.56 41.39 1.22 0.09 0.25 

Probabilidad (0.28) (0.00) (0.54) (0.96) (0.88) 

Observación 52 52 52 52 52 

 

5.2. Estrategia econométrica 

En primer lugar, se parte de una metodología correlacional para analizar la relación de las 

variables empleadas en la investigación. Del mismo modo, se aplica un enfoque deductivo 

dado que se toma en cuenta otros modelos econométricos y teorías relacionadas al tema 

planteado. Asimismo, se desarrolla una metodología econométrica de series de tiempo con 

técnicas de cointegración de roturas estructurales para examinar la relación entre las 

variables. Finalmente, se plantea una metodología efectiva para determinar la relación causal 

entra las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento económico en Ecuador 

durante el periodo 1970-2021.  
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5.2.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación de las exportaciones, la globalización económica con el 

crecimiento económico en Ecuador, mediante un análisis gráfico y técnicas estadísticas, con 

el fin de conocer el contexto de producción en Ecuador entre 1970-2021.  

Por medio de figuras de evolución se analiza el comportamiento y tendencia de cada variable 

empleada durante el periodo de tiempo de 1970-2021. Asimismo, se muestran figuras que 

evidencian la correlación entre el crecimiento económico, las exportaciones, la globalización 

económica, el índice de capital humano y la formación bruta de capital físico, con el fin de 

visualizar la tendencia y grado de asociación que puede existir entre las variables planteadas.  

Del mismo modo, con el fin de demostrar la correlación entre las variables estudiadas, se 

aplica la prueba de Pearson (1897) la cual mide el grado de covarianza de las variables 

linealmente y cuyos valores oscilan entre -1 y +1, mediante la ecuación (1).  

                                                   𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
                                                                                        (1) 

Donde, “r” es el coeficiente de correlación, 𝑆𝑥𝑦 representa la covarianza entre el producto de 

la desviación estándar, 𝑆𝑥 es la variable X y 𝑆𝑦 es la variable Y. Así entonces, el cálculo de 

correlación puede adoptar valores de -1, que significa una asociación lineal perfecta negativa, 

+1 que indica asociación lineal perfecta positiva y 0 muestra que no existe asociación lineal 

entre las variables.  

5.2.2. Objetivo específico 2 

Estudiar la relación entre las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento 

económico en Ecuador entre 1970-2021, mediante técnicas de cointegración de roturas 

estructurales, con el propósito de proponer políticas orientadas a incentivar la producción 

en el país en el largo plazo.  

Para dar cumplimiento con el objetivo específico 2, primero se estima un modelo de pruebas 

de diagnóstico para evaluar la presencia de multicolinealidad de los datos. Para detectar la 

multicolinealidad, se empleará el método del Factor de Inflación de la Varianza (VIF), el cual 

establece que un valor de VIF por debajo de 10 indica la ausencia de multicolinealidad y 

valores por debajo de 1 indican la presencia de multicolinealidad. Luego, mediante las 

pruebas de raíces unitarias LM (Lagrange Multiplier) y RALS-LM (Residual Augmented 

Least Squares Lagrange Multiplier) se determina la existencia de convergencia estocástica en 
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el crecimiento económico, exportaciones, globalización económica, capital humano y capital 

físico. El principal objetivo de estas pruebas es identificar y determinar los cambios de 

tendencia y utilizan información sobre errores no normales para mejorar aún más la potencia 

de la prueba (Payne et al., 2017). Se parte del procedimiento LM de Schimidt y Phillips 

(1989) como modelo de regresión de línea base con el fin de obtener pruebas válidas libres de 

parámetros molestosos, así entonces, se presenta mediante la ecuación (2).  

                                  ∆𝑦𝑡 = 𝛿 ,∆𝑍𝑡 + 𝜙�̃�
∗

𝑡−1 + ∑ 𝑑𝑗∆

𝑘

𝑗=1

𝑆𝑡−𝑗 + �̂�𝑡
, 𝛾 + 𝑢𝑡,                                      (2) 

Donde, 𝛿 ,∆𝑍𝑡 es la primera diferencia de un conjunto de variables exógenas, 𝜙�̃�
∗

𝑡−1 es la 

tendencia sin tendencia de serie, �̂�𝑡
, 𝛾 es el término residual aumentado que captura el 

momento y 𝑢𝑡, son los términos aumentados rezagados.  

Seguidamente, se lleva a cabo los siguientes modelos de regresión para probar cointegración 

que permite múltiples roturas, según lo planteado por Maki (2012). Sin embargo, se plantea 

como punto de partida a la ecuacion (3).  

                         𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑃𝑡 + 𝛽2𝐺𝐸𝑡 + 𝛽3𝐶𝐻𝑡 + 𝛽3𝐶𝐹𝑡 + 휀𝑡                                     (3) 

Donde, 𝑃𝐼𝐵𝑡 es la variable dependiente, representa el crecimiento económico medido por 

medio del PIB per cápita; 𝛽0 es el intercepto en el tiempo; 𝛽1𝑋𝑃𝑡 son las exportaciones del 

país; 𝛽2𝐺𝐸𝑡 es la globalización económica, 𝛽3𝐶𝐻𝑡 es el capital humano, 𝛽3𝐶𝐹𝑡 es el capital 

físico y finalmente 휀𝑡 es el término de error.  

Del mismo modo, para poder saber la relación entre las variables planteadas, se utiliza los 

modelos de Maki (2012) y Hatemi-J (2008). Para probar la hipótesis nula de no cointegración 

en la prueba de Hatemi-J se calcula el estadístico de prueba de AZF, Zt y Za. Si la estimación 

de la prueba es mayor que el valor crítico en los niveles de significancia absoluta del 5% y el 

10%, la hipótesis de no cointegración se rechaza y se acepta en caso contrario. El modelo 

Hatemi-J está representado por la ecuación (4).  

                     𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1𝑡 + 𝛼2𝐷2𝑡 + 𝛽0𝑥𝑡 + 𝛽1𝐷1𝑡𝑥𝑡 + 𝛽2𝐷2𝑡𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                              (  4) 

Donde, 𝐷1𝑡 y 𝐷2𝑡 son variables ficticias definidas en las ecuaciones (5) y (6).  

                                                    𝐷1𝑡 = {
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤  |𝜂𝜏1|

1 𝑖𝑓 𝑡 > |𝜂𝜏1|
}                                                             (5) 
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                                                    𝐷2𝑡 = {
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤  |𝜂𝜏2|

1 𝑖𝑓 𝑡 > |𝜂𝜏2|
}                                                            (6) 

Donde, los parámetros desconocidos 𝜏1 𝜖 (0,1) y 𝜏2  𝜖 (0,1) significan el tiempo relativo del 

punto de cambio de régimen y el paréntesis indica la parte entera. 

Por otra parte, cuando el número de rupturas es mayor de dos veces, la prueba de Hatemi-J 

(2008) arrojará resultados deficientes. Por lo tanto, es deseable tener un número ilimitado de 

rupturas en la prueba de cointegración. Para superar esta deficiencia, Maki (2012) introduce 

una prueba de cointegración que permite especificar un número limitado de quiebres 

estructurales. 

La ecuación (7) presenta modelos con cambios de nivel.  

                                    𝑌𝑡 = 𝜌 + ∑ 𝜌𝑖

𝑘

𝑖=1
𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃´𝑍𝑡 + 𝜖𝑡                                                          (7) 

La ecuación (8) presenta el modelo con cambios de nivel de tendencia.  

                                𝑌𝑡 = 𝜌 + ∑ 𝜌𝑖

𝑘

𝑖=1
𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃´𝑍𝑡 + ∑ 𝜃´𝑍𝑡𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1
+ 𝜖𝑡                               (8) 

La ecuación (9) muestra el modelo de cambios de régimen. 

                          𝑌𝑡 = 𝜌 + ∑ 𝜌𝑖

𝑘

𝑖=1
𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃´𝑍𝑡 + 𝜎𝑡 + ∑ 𝜃´𝑍𝑡𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1
+ 𝜖𝑡                           (9) 

Y la ecuación (10) el modelo con tendencia y régimen.  

       𝑌𝑡 = 𝜌 + ∑ 𝜌𝑖

𝑘

𝑖=1
𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃´𝑍𝑡 + 𝜎𝑡 + ∑ 𝜎´𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1
+ ∑ 𝜃´𝑍𝑡𝐷𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1
+  𝜖𝑡                 (10) 

El subíndice t indica tiempo, 𝑌𝑡 denota variables dependientes; 𝑍𝑡 denota variables 

independientes y 𝜖𝑡 denota término de error. La hipótesis nula plantea la posibilidad de que 

no exista una relación de cointegración entre las variables consideradas. 

De igual manera, una vez que se confirman las relaciones de cointegración, es posible 

calcular la explicación de las variables utilizando los métodos FMOLS, DOLS y CCR 

propuestos por Phillips y Hansen (1990), Stock y Watson (1993) y Park (1992). Estos tres 

métodos utilizan distintos mecanismos correctivos, aunque comparten las mismas 

estimaciones, a excepción del sesgo y la no centralidad de segundo orden asintóticamente. 
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Por lo tanto, resulta lógico utilizarlos como una verificación adicional de robustez (Guan et 

al., 2020). 

5.2.3. Objetivo específico 3 

Evaluar la relación causal entre las exportaciones, la globalización económica, y el 

crecimiento económico en Ecuador entre 1970-2021, usando técnicas de causalidad 

espectral, con el fin de proponer mecanismos estructurales a favor del crecimiento 

económico en Ecuador. 

Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo 3 se ha tomado el enfoque de Breitung y 

Candelon (2006), el cual se basa en el trabajo de Granger (1969) y Geweke (1982). Este 

enfoque proporciona una interpretación selecta de la causalidad de Granger como una 

descomposición de la interdependencia espectral y puede explicarse en la ecuación (11).  

                                                                          𝑍𝑡 = [𝐹𝑡´𝑆𝑡]´                                                                (11) 

Siendo un vector bidimensional de series temporales y tiene una representación VAR de 

orden finito de la forma 𝑍𝑡 = Θ(L)𝑍𝑡 donde Θ(L) es un polinomio de rezago. Suponiendo que 

el sistema es estacionario, la representación del sistema es de la forma que se presenta en la 

ecuación (12) y (13).  

                                         𝑍𝑡 = 𝜙(𝐿)휀𝑡 = [
𝜙11(𝐿) 𝜙12(𝐿)
𝜙21(𝐿) 𝜙22(𝐿)

] [
휀1𝑡

휀2𝑡
]                                             (12) 

                                         = Ψ(L)𝜂𝑡 = [
Ψ11(𝐿) Ψ12(𝐿)

Ψ21(𝐿) Ψ22(𝐿)
] [

𝜂1𝑡

𝜂2𝑡
]                                                  (13) 

 

Donde 𝜙(𝐿) = 𝜙(𝐿)−1 y Ψ(L) = 𝜙(𝐿)𝐺−1. Cuya representación de la densidad espectral de 

𝐹𝑡 se muestra en la ecuación (14).   

                                    𝑓𝐹𝑡 = (ω) =
1

2𝜋
{|Ψ11(𝑒−𝑖𝜔)|

2
+ |Ψ12(𝑒−𝑖𝜔)|

2
}                                    (14) 

El modelo planteado por Geweke (1982) se define en la ecuación (15) y (16). 

                                                   𝑀𝑆𝑡→𝐹𝑡(ω) = log [
2𝜋𝑓𝑥(ω)

|Ψ11(𝑒𝑖−ω)|2
]                                                 (15) 

                                                            = log |1 +
|Ψ12(𝑒−𝑖ω)|

|Ψ11(𝑒−𝑖ω)|
|                                                         (16) 
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Donde, si |Ψ11(𝑒−𝑖𝜔)|
2

= 0 la medida de Granger no causará 𝐹𝑡 en la frecuenciaω. 

Para el caso estacionario, la medida de causalidad resultante se expresa en la ecuación (17) y 

la hipótesis nula para comprobar de que 𝑆𝑡  no causa 𝐹𝑡 a la frecuencia ω se muestra en la 

ecuación (18).  

                                             𝑀𝑆𝑡→𝐹𝑡(ω) = log |1 +
|Ψ̃12(𝑒−𝑖ω)|

|Ψ̃11(𝑒−𝑖ω)|
|                                                 (17) 

                                                                  𝑀𝑆𝑡→𝐹𝑡(ω) = 0                                                                   (18) 

Breitung y Candelon (2006) presentan la prueba reformulando la relación ente 𝐹𝑡  𝑦 𝑆𝑡 en la 

ecuación VAR (19). 

 

                     𝐹𝑡 = 𝑎𝑡 𝐹𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑝𝐹𝑡−𝑝 + 𝛽1𝑆𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑆𝑡−𝑝 + 휀1𝑡                                 (19) 

Es importante mencionar que en los sistemas cointegrados la definición de causalidad con 

valor cero es equivalente al concepto de causalidad a largo plazo, a diferencia del marco 

estacionario en el que no existe una relación a largo plazo (Sisodia y Tiwari, 2014). 
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6. Resultados 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación de las exportaciones, la globalización económica con el 

crecimiento económico en Ecuador, mediante un análisis gráfico y técnicas estadísticas, con 

el fin de conocer el contexto de producción en Ecuador entre 1970-2021.  

Para dar cumplimiento con el objetivo específico 1 se realiza la interpretación y análisis de la 

evolución del crecimiento económico del PIB, exportaciones, globalización económica, 

capital humano y capital físico a nivel nacional durante 1970-2021. Asimismo, se presenta la 

interpretación y análisis de la correlación existente entre el crecimiento económico del PIB, 

exportaciones, globalización económica, capital humano y capital físico en Ecuador durante 

1970-2021. 

La Figura 1, indica la evolución del crecimiento económico del PIB, las exportaciones y la 

globalización económica de Ecuador durante los años 1970–2021. Se observa que la 

actividad económica ecuatoriana tienen un comportamiento ascendente en el tiempo de 

análisis. En la década de 1970, Ecuador experimentó un auge petrolero, lo que impulsó el 

crecimiento económico y el PIB per cápita. En esta misma década, el país comenzó a 

acumular una deuda externa creciente, lo que afectó negativamente al PIB per cápita y, junto 

con la caída de los precios del petróleo, llevó a una crisis económica a finales de los 70 e 

inicios de los 80. Para la década de 1990, Ecuador implementó medidas para promover la 

apertura económica y la liberación comercial, con el fin de lograr una estabilidad económica, 

es por ello que en esta década el crecimiento económico es creciente. En la década del 2000, 

el país experimentó una serie de eventos que afectaron al crecimiento económico; sin 

embargo, gracias a la reforma petrolera, que aumentó los ingresos petroleros, y a las políticas 

de redistribución y programas sociales, el crecimiento económico se mantuvo en ascenso. 

Para la década del 2010, en los primeros años el país experimentó un crecimiento económico 

sostenido impulsado por los altos precios del petróleo; en el año 2016 Ecuador enfrentó una 

crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo y mayor endeudamiento. 

Finalmente, en los últimos años de análisis el crecimiento económico tuvo un 

comportamiento decreciente producto del impacto de la pandemia de COVID-19.  

En el caso de las exportaciones, se observa una tendencia creciente en los primeros años de la 

década de los 70, producto del auge de las exportaciones petroleras. Para la década de 1980, 

las exportaciones fueron bastante inestables, puesto que, el país atravesó por varios eventos 
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como la crisis de la deuda externa, la diversificación de las exportaciones petroleras, sucesos 

climáticos y desastres naturales. En la década del 90, las exportaciones experimentaron 

crecimientos en la mayoría de los años, a excepción de 1998, donde cayeron producto de la 

reducción del gasto púbico y reformas económicas. A partir del 2000, gracias al aumento 

significativo del precio internacional del petróleo, las exportaciones crecieron 

considerablemente, sin embargo, en el 2009 disminuyeron a causa de la crisis originada en 

Estados Unidos, lo cual redujo la demanda internacional. A partir del 2011, las exportaciones 

en Ecuador tendieron a decrecer; en el año 2016 las exportaciones fueron bastante bajas, 

producto del impacto de desastres naturales como el terremoto de abril. Sin embargo, en los 

últimos cinco años, gracias a políticas de promoción de exportaciones y atracción de 

inversiones, las exportaciones han emprendido un ascenso notable. De igual forma, las 

exportaciones han logrado sobrepasar la línea de evolución del crecimiento económico del 

PIB en algunos años del periodo de análisis.  

Por otro lado, la globalización económica presenta una tendencia bastante inestable a lo largo 

del tiempo. Partiendo de la década de 1970, la globalización económica fue bastante endeble, 

puesto que, no existía un proceso de interconexión e integración con las economías del resto 

del mundo, lo que no permitió que se dé un entorno de comercio, inversiones y flujos 

financieros. A partir de la década de 1980, empezó a darse un crecimiento significativo de la 

globalización económica en Ecuador, debido a que se dio un proceso de apertura comercial, 

se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y se implementó un programa de 

estabilización económica. La década de 1990, comprendió para Ecuador la etapa más 

fructífera en cuanto a globalización económica, impulsada por la firma de acuerdos de libre 

comercio, reducción de barreras arancelarias, integración regional, avances tecnológicos y 

comunicaciones, y mayor inversión extranjera. Con la llegada del siglo XXI y con el dólar 

como moneda oficial del Ecuador, la globalización económica sufrió un importante descenso 

en los primeros años de la década 2000, sin embargo, logró recomponerse de alguna manera 

para los próximos años. Del 2010 en adelante, la globalización económica ha mantenido un 

nivel de crecimiento discreto, aunque en los últimos años del periodo de análisis ha tendido a 

decrecer, pero no en grandes proporciones.   
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Figura 1 

Evolución del crecimiento económico del PIB, exportaciones y globalización económica. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

La Figura 2, presenta la evolución del capital humano y su relación con la evolución del 

crecimiento económico del PIB. Como se observa, el capital humano presenta una tendencia 

de crecimiento a lo largo del tiempo; de 1970 al 2000 el crecimiento ha sido impulsado por 

programas de capacitación laboral, políticas de igualdad de género, ampliación del acceso a 

la educación y expansión de la educación superior. De igual manera, del año 2000 al 2021, el 

crecimiento del capital humano ha seguido en ascenso, gracias a políticas de educación 

inclusiva y diversa, programas de capacitación laboral, fortalecimiento de la formación 

técnica y tecnológica, reformas educativas, avances tecnológicos, y sobre todo mayor 

inversión en educación (infraestructura escolar, capacitación docente y disponibilidad de 

materiales educativos). En el siglo XXI el capital humano ha logrado superar la línea de 

evolución del crecimiento económico del PIB, según lo muestra la Figura 2, así mismo, en los 

años de pandemia por COVID-19 el capital humano no tendió a disminuir, sino al contrario, 

siguió en ascenso.  

Por otra parte, la formación bruta de capital físico al inicio de la década de los 70 presenta un 

ascenso considerable, producto que el país experimentó un periodo de expansión económica 

impulsado por el sector petrolero. En 1974, se da la crisis económica mundial del petróleo, la 

cual tuvo un impacto negativo en la formación bruta de capital físico en el país. Para la 

década de 1980, Ecuador enfrentó una crisis económica y una fuerte recesión causada por la 
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caída en los precios del petróleo y problemas financieros, lo que repercutió en la caída del 

capital físico; sin embargo, se logró recuperar gracias a las políticas estructurales aplicadas 

por el gobierno para frenar la crisis económica. A mediados de la década de 1990 se puede 

evidenciar una ligera caída, producto de una desaceleración económica que enfrentó el país 

debido a factores como la crisis financiera. Para la década del 2000, con la llegada del dólar, 

el país adquirió mayor estabilidad monetaria y redujo la incertidumbre en cuanto al tipo de 

cambio, lo cual benefició a la inversión y la formación de capital, siendo el 2012 el año con 

mayor formación bruta de capital físico. Finalmente, en los tres últimos años de análisis se 

puede observar una disminución considerable producto de la pandemia del COVID-19 que 

afectó drásticamente al país. Asimismo, se puede decir que la mayoría de los años de análisis 

de la formación bruta de capital físico se encuentra por debajo de la línea de evolución del 

crecimiento económico del PIB.   

Figura 2 

Evolución del crecimiento económico del PIB, capital humano y capital físico.  

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

Los resultados de la Figura 3, expresan el nivel de correlación entre el logaritmo del 

crecimiento económico del PIB, el capital físico, las exportaciones, el capital humano y la 

globalización económica en Ecuador durante 1970-2021. De tal manera, que entre el PIB y el 

capital físico existe una correlación positiva fuerte, lo cual implica que a medida que el 

capital físico aumenta, el crecimiento económico del PIB también incrementa, esto se debe, a 

que al aumentar la cantidad y calidad de capital físico, se espera que la productividad de los 

trabajadores y empresas aumenten; y con ello la eficiencia en la producción de bienes y 
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servicios también aumenta. Un aumento en el capital físico puede fomentar también la 

inversión pública y privada, ya que las empresas pueden invertir en la compra de maquinaria 

y equipos más avanzados, y los gobiernos pueden invertir en proyectos de infraestructura 

para estimular la actividad económica, fortaleciendo así el crecimiento económico del país y 

la calidad de vida de sus habitantes. 

Seguidamente, el crecimiento económico del PIB y las exportaciones mantienen una 

correlación positiva débil, ya que Ecuador a lo largo de su historia ha sido un exportador de 

productos primarios como petróleo, banano y camarón, lo cual ha hecho que dependa en gran 

medida de las fluctuaciones en los precios internacionales y a cambios en la demanda global 

de estos productos, lo que generara que no exista una diversificación adecuada de las 

exportaciones y limita el crecimiento económico. Otro aspecto importante que influye en las 

exportaciones, es las barreras comerciales existentes en el mercado, ya que los aranceles y las 

regulaciones aduaneras restrictivas, dificultan o impiden que las empresas ecuatorianas 

accedan a los mercados extranjeros, limitando así su capacidad de expandirse y generar 

mayores ingresos.  

Por otra parte, se identifica una correlación positiva perfecta entre el crecimiento económico 

del PIB y el capital humano, esto se debe a que una mejora en las habilidades, conocimientos, 

capacitación y educación de los individuos de una sociedad, puede traducirse en una mejora 

de la productividad laboral, la adaptabilidad al cambio y la flexibilidad, la promoción de la 

innovación y el emprendimiento, y la reducción de la desigualdad económica y social. Es por 

ello que, a medida que el capital humano se incrementa, el crecimiento económico de 

Ecuador también tiende a incrementarse, puesto que el capital humano contribuye al 

desarrollo económico y al bienestar de la sociedad.  

Del mismo modo, se visualiza la existencia de una correlación positiva media entre el 

crecimiento económico del PIB y la globalización económica, dado que, a medida que se da 

la transferencia de conocimientos y tecnologías y se abren los mercados internacionales, las 

empresas tienen acceso a un mercado más amplio para sus productos y servicios. Asimismo, 

pueden aprender de las mejores prácticas de los otros países y adaptarlas, lo que genera 

mejoras en la productividad y la competitividad y, por ende, ayuda al crecimiento económico 

del país. Sin embargo, la globalización económica también puede influir negativamente en el 

crecimiento económico, ya que puede provocar la desindustrialización de ciertos sectores o 

existir una mayor volatilidad económica y financiera.  
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Figura 3 

Matriz de correlación del crecimiento económico del PIB, formación bruta de capital físico, 

exportaciones, capital humano y globalización económica. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023).    

6.2. Objetivo específico 2  

Estudiar la relación entre las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento 

económico en Ecuador entre 1970-2021, mediante técnicas de cointegración de roturas 

estructurales, con el propósito de proponer políticas orientadas a incentivar la producción 

en el país en el largo plazo.  

Para cumplir con el segundo objetivo específico, se parte de la prueba de multicolinealidad 

entre las variables, a través del factor de inflación de la varianza (VIF). Luego se realizan las 

estimaciones de los modelos basados en raíces unitarias siguiendo el trabajo reciente de 

Meng et al. (2013); Mishra y Smyth (2017); y Payne et al. (2017) para determinar la 

existencia de equilibrio a corto y largo plazo, así como identificar y analizar los cambios en 

las tendencias, aprovechando además información sobre errores no normales para aumentar la 

precisión y capacidad de la prueba (Payne et al., 2017). Además, se utiliza los modelos de 

Hatemi-J (2008) y Maki (2012) para medir el nivel de cointegración entre las variables. Por 

último, se aplica los métodos FMOLS, DOLS y CCR propuesto por Phillips y Hansen 

(1990); Stock y Watson (1993); y Park (1992) para examinar la amplitud de la relación de 

cointegración entre las variables.   
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La Tabla 3, presenta los resultados de multicolinealidad de las variables utilizadas en el 

modelo. Las exportaciones tienen un VIF de 3.01 y tolerancia de 0.33, lo que indica que esta 

variable tiene un multicolinealidad moderada con las demás variables. La globalización 

económica tienen un VIF de 2.94 y la tolerancia es 0.34, por lo que también muestra una 

moderada multicolinealidad con las otras variables. El capital humano tiene un VIF de 4.17 y 

tolerancia de 0.24, por lo que esta variable tiene una mayor multicolinealidad, aunque no es 

considerable. Por último, el capital físico tiene un VIF de 2.18 y tolerancia de 0.46, lo que 

muestra una multicolinealidad moderada con el resto de variables utilizadas en el modelo 

planteado. En general, con una media de VIF de 3.07 se puede establecer que se acepta la 

hipótesis nula de no multicolinealidad. Al existir ausencia de multicolinealidad en el modelo, 

se vuelve más fácil interpretar los coeficientes, se incrementa la estabilidad de los resultados, 

se mejora la confiabilidad de las pruebas de significancia y se logra una mayor precisión en 

las predicciones. 

Tabla 3.  

Estadísticos de multicolinealidad 

Variable VIF SQRT VIF Tolerancia Squared 

Exportaciones 3.01 1.73 0.33 0.67 

Globalización económica 2.94 1.71 0.34 0.66 

Capital humano 4.17 2.04 0.24 0.76 

Capital físico 2.18 1.47 0.46 0.54 

Media VIF 3.07    

La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos al aplicar el LM y las pruebas de raíz unitaria 

RALS-LM de una ruptura. En la variable dependiente PIB, tanto el estadístico LM como el 

RALS-LM son significativos y superiores a los valores críticos correspondientes. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la variable es estacionaria al 1% de 

significancia estadística con dos cortes estructurales. En cuanto a los quiebres estructurales, 

se justifica que en el año 2000 se produjo el proceso de dolarización, lo cual trajo consigo una 

serie de protestas y estrés social debido al descontento de los ciudadanos con las políticas 

económicas y sociales, además de la recesión económica experimentada en el país que 

complicó la situación aún más.  

Asimismo, en las variables de exportaciones, globalización económica, capital humano y 

capital físico, los estadísticos LM y RALS-LM son significativos y superiores a los valores 

críticos, lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula y a la conclusión de que las variables son 

estacionarias al 1% de significancia estadística con dos cortes estructurales. Con respecto a 
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sus quiebres estructurales, se puede decir que, en los años 1990, el país atravesó por una 

severa hiperinflación que alcanzó una tasa anual del 90%, condenando el poder adquisitivo de 

la población. A partir de 1997, Ecuador experimentó una devaluación significativa del sucre, 

lo que repercutió en una crisis financiera y bancaria. En el año 2001, con el dólar como 

moneda oficial, el país entró en una situación de inestabilidad política, caída de los precios 

del petróleo y gestión fiscal inadecuada. En el año 2006, se dio la llegada de un nuevo 

régimen presidido por Rafael Correa, con una agenda de reformas económicas y sociales que 

buscaban reducir la desigualdad y aumentar el gasto social. En el año 2009, se dio la 

promulgación de una nueva constitución en ese período. Esto establece un cambio en el 

régimen económico del país. Además, en ese mismo año, Ecuador tuvo que retirarse del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual reflejó la intención del gobierno de ejercer una 

mayor autonomía en la gestión de su política económica. Así como también, en ese año 

empezaba la recuperación de la crisis económica dada en Estados Unidos, con la burbuja 

inmobiliaria que repercutió a nivel mundial. 

Así entonces, tanto el estadístico LM como el RALS-LM confirman que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la estacionariedad de las variables. Como explican Meng et al. 

(2017), la estacionariedad de las series de tiempo apoya la teoría estructuralista, propuesta por 

Phelps (1994), de que los choques al crecimiento económico y al desempleo son temporales, 

aunque un choque sustancial, como el ocasionado por la caída de los precios del petróleo, 

podría llegar a modificar la tasa de crecimiento económico y elevarla a un nuevo nivel 

estacionario. 

Tabla 4.  

Resultados de raíces unitarias LM de una rotura y RALS-LM 

 LM  RALS-LM 

 𝛕 Quiebre  𝛕  𝛒𝟐 Quiebre 

PIB -5.18*** 2000  -5.98*** 0.86 2000 

Exportaciones -7.13*** 2006  -5.65*** 0.82 1996 

Globalización económica  -6.18*** 1995  -5.85*** 0.94 2001 

Capital humano -5.13*** 2009  -1.20 0.39 1997 

Capital físico -9.41*** 1990  -8.64*** 0.57 1998 
Nota. Rechazar la hipótesis nula de una raíz unitaria al nivel del 1%. 

Del mismo modo, la Tabla 5 muestra los resultados obtenidos al aplicar el LM y las pruebas 

de raíz unitaria RALS-LM de dos roturas, luego que en la serie en primera diferencia las 

variables ya se han vuelto estacionarias. Las variables PIB, globalización económica, 

exportaciones, capital humano y capital físico tienen estadísticos significativos y superan los 
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valores críticos, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se corrobora que las variables 

son estacionarias. Se identifican roturas estructurales en diferentes periodos, lo que sugiere 

cambios estructurales en el impacto de las variables en el PIB durante esos intervalos de 

tiempo.  

Las principales rupturas estructurales ocurrieron en los siguientes años: en 1983, cuando el 

país ingresó en un período de crisis económica y ajuste estructural, caracterizado por una alta 

inflación, un aumento de la deuda externa y una disminución en los ingresos petroleros; en 

1988-1989, cuando la economía ecuatoriana se vio afectada por una hiperinflación, la 

implementación de un plan de estabilización económica, el proceso de privatizaciones y la 

reestructuración de la deuda externa; en 2010, año en el que el país sufrió un devastador 

terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, que ocasionó grandes pérdidas de vidas 

humanas y daños materiales significativos; y en 2013, cuando Ecuador experimentó un 

aumento del gasto público, se tomaron medidas para fomentar la inversión, el país enfrentó 

una disputa legal con Chevrón, se registró un crecimiento económico moderado y se 

implementaron políticas para reducir la pobreza y la desigualdad, las cuales fueron dirigidas a 

los sectores más vulnerables de la población. 

Tabla 5.  

Resultados de raíces unitarias LM de dos roturas y RALS-LM 

 LM  RALS-LM 

 𝛕 Quiebre  𝛕  𝛒𝟐 Quiebre 

PIB -7.00*** 1983 2013  -6.52*** 0.78 1981 2015 

Exportaciones -8.76*** 2008 2013  -6.01*** 0.93 1999 2006 

Globalización 

económica  

-7.60*** 1998 2005  -7.09*** 0.86 2001 2003 

Capital humano -7.69*** 1988 2009  -3.86*** 0.67 2003 2010 

Capital físico -10.13*** 1983 1989  -9.85*** 0.55 1989 2002 
Nota.  Rechazar la hipótesis nula de una raíz unitaria al nivel del 1%. 

 

La Tabla 6, muestra los resultados de la prueba avanzada de Dickey-Fuller (ADF), el test Zt y 

el test Za de cointegración Hatemi-J (2008) cuando el vector de cointegración está sujeto a 

dos rupturas estructurales. Los resultados indican que el valor absoluto estimado en la prueba 

ADF y el test Zt es mayor que el valor crítico en un nivel de significancia del 5%. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula de no cointegración, en otras palabras, el crecimiento 

económico, las exportaciones, la globalización económica, el capital humano y el capital 

físico tienen una relación de equilibrio a largo plazo. En términos más precisos, las variables 

muestran una tendencia común a lo largo del tiempo. Esto implica que las medidas y políticas 
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dirigidas a mejorar la apertura comercial del país, han tenido un impacto en la tasa de 

crecimiento económico de Ecuador. 

 Además, se puede ver las rupturas seleccionadas por este método. En la prueba ADF, la 

primera ruptura ocurre en 1979 y la segunda en 2010, mientras que en la prueba Zt, la 

primera ruptura se da en 1980 y la segunda en 2009. Esto implica que hay una evidencia 

sólida de una relación a largo plazo entre las variables analizadas. Asimismo, estos resultados 

proporcionan evidencia empírica sobre el efecto de las exportaciones y la globalización 

económica en el PIB de Ecuador y respaldan el uso de técnicas de cointegración de rupturas 

estructurales en el análisis. La razón potencial de las roturas puede ser la crisis petrolera, la y 

el aumento de la deuda externa en 1979-1989, así como también la crisis financiera global de 

2008 que tuvo repercusiones en la economía ecuatoriana en los años siguientes.  

Tabla 6.  

Resultados de la prueba de cointegración Hatemi-J 

 Test Stat.  Valores críticos  Año de quiebre 

   1% 5% 10%  Primero Segundo 

ADF -7.93**  -8.35 -7.90 -7.71  1979 2010 

Zt -8.05**  -8.35 -7.90 -7.71  1980 2009 

Za -57.06  -140.14 -123.87 -116.17  1980 2009 
Nota. Resultados de la prueba ADF: Rechazar la hipótesis nula de no cointegración al nivel de 1%.  

 

En la Tabla 7, se muestra la relación de cointegración de Maki (2012) entre el crecimiento 

económico del PIB, las exportaciones, la globalización económica, el capital humano y el 

capital físico en Ecuador durante el periodo de 1970-2021. Los resultados evidencian que los 

cuatro modelos presentan un nivel de significancia del 10%, lo que nos indica que las 

variables estimadas en el modelo se cointegran en presencia de rupturas estructurales, es 

decir, las variables están en una relación de largo plazo en presencia de tres quiebres 

estructurales. En el modelo 0 que incluye nivel de cambio, presenta tres quiebres 

estructurales en 1976, 2000 y 2014. En cuanto al modelo 1 de cambio de nivel y tendencia, 

muestra rupturas en 1987, 2000 y 2013. Por su parte, el modelo 2 constituye el cambio de 

régimen, manifiesta rupturas en 1984, 2002 y 2014. Y Finalmente, el modelo 3 que toma en 

cuenta los cambios de tendencia y de régimen, tiene rupturas estructurales en 1992, 2002 y 

2011. 

En este punto, el modelo de Maki resaltan los quiebres estructurales de los momentos clave 

en la economía ecuatoriana. En 1976, Ecuador experimentó la nacionalización de la industria 
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petrolera, se aplicaron políticas de sustitución de importaciones y se llevaron a cabo reformas 

estructurales. En 1984, se lanzó un Programa de Estabilización Económica que incluyó 

medidas de austeridad, privatizaciones y apertura económica, además de una reforma 

financiera para fortalecer el sistema bancario. En 1992, se implementó el Plan de 

Convertibilidad para estabilizar la economía, se continuó con la liberalización económica y el 

proceso de privatizaciones, se enfrentó una recesión económica y se iniciaron las discusiones 

sobre la dolarización. A partir del 2000 el país se sumergió en una dura crisis económica y 

financiera e inestabilidad política. Los desastres naturales y los conflictos sociales también se 

hicieron presentes en el país en el año 2013 y 2014.  

Tabla 7.  

Resultados de la prueba de cointegración Maki. 

 Modelos Test estadístico  Año quiebre 

    Primero Segundo Tercero 

PIB=f (XP + GE + CH + CF) Modelo 0 -7.79***  1976 2000 2014 

PIB=f (XP + GE + CH + CF) Modelo 1 -7.34***  1987 2000 2013 

PIB=f (XP + GE + CH + CF) Modelo 2 -8.79***  1984 2002 2014 

PIB=f (XP + GE + CH + CF) Modelo 3 -6.87***  1992 2002 2011 
Nota. *, **, y *** representan un nivel de 1%, 5% y 10% si es significativo.  

Modelo 0: cambio de nivel.  

Modelo 1: cambio de nivel con tendencia.   

Modelo 2: cambios de régimen.  

Modelo 3: cambios de tendencia de régimen.      

 

De igual forma, en esta investigación se utilizaron los métodos FMOLS, DOLS y CCR como 

herramientas para examinar la amplitud de la relación de cointegración entre las variables. 

Los resultados se presentan en la Tabla 8, los cuales muestran que los estimadores del modelo 

CCR no son consistentes con los métodos de estimaciones FMOLS y DOLS, en otras 

palabras, los valores de los coeficientes y su grado de significancia varían. Considerando que, 

en el modelo analizado, la variable dependiente es el crecimiento económico del Producto 

Interno Bruto per cápita (PIB), las variables independientes son las exportaciones y la 

globalización económica, y las variables de control son el capital humano y el capital físico. 

Podemos observar que las exportaciones desempeñan un papel importante en el largo plazo, 

lo cual se refleja en la significancia estadística en los tres modelos. Los cuales indican que un 

aumento del 1% en las exportaciones resulta en un incremento del crecimiento económico en 

0.01%, 0.003% y 0.003%, respectivamente. Esto corrobora los estudios de Villa (2018), 

donde se menciona que un aumento en las exportaciones se traduce en un incremento del 

PIB. 
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Por otro lado, la globalización económica muestra un coeficiente estadísticamente 

significativo positivo en las estimaciones de FMOLS y CCR, lo que sugiere que un aumento 

del 1% en la globalización económica tiende a incrementar el crecimiento económico en un 

0.004% y 0.001%, respectivamente. Sin embargo, en el modelo DOLS se obtiene un 

resultado opuesto, indicando que la globalización económica presenta una relación negativa, 

es decir, la globalización económica inhibe el crecimiento económico. La lógica plausible de 

estos resultados radica en el hecho de que el país puede beneficiarse de los flujos de inversión 

extranjera directa y de la transferencia de tecnología y conocimientos. Sin embargo, también 

puede verse afectado por la intensa competencia global, que perturba a las empresas locales 

menos competitivas. Además, puede exponer al país a la volatilidad financiera y crisis 

económicas internacionales, esta podría ser una posible razón para la relación inversa 

observada en este estudio.  

En cuanto al coeficiente de capital humano, se observa que los estimadores FMOLS, DOLS y 

CCR indican que un incremento del capital humano en un 1% aumenta el crecimiento 

económico en un 1.65%, 0.75% y 1.92%, respectivamente. Esto es comprensible dado que el 

capital humano es uno de los principales impulsores del crecimiento económico. Esto se 

traduce en que a medida que aumentan los conocimientos, las habilidades y el nivel educativo 

de la fuerza laboral en el país, se espera una mayor productividad laboral y una mayor 

capacidad para atraer inversión, lo que a su vez contribuye con el crecimiento económico del 

país. Estos resultados concuerdan con los hallazgos de un estudio realizado en China (Zhang, 

2023).   

Finalmente, la variable de capital físico muestra un coeficiente estadísticamente significativo 

en las tres estimaciones (FMOLS, DOLS y CCR). En la estimación FMOLS, se puede 

afirmar que un aumento del 1% en el capital físico representa un incremento del 0.005% en el 

crecimiento económico. En la estimación DOLS, un aumento del 1% en el capital físico 

incrementa el crecimiento económico en un 1%. En la estimación de CCR, con un incremento 

del 0.01% en el capital físico, el crecimiento económico tiende a incrementarse en un 

0.003%. Esto sugiere que un aumento del capital físico permite incrementar la capacidad de 

producción, facilitar la automatización de procesos, mejorar la calidad de los productos y 

reducir los costos de producción, lo cual conlleva a un mayor crecimiento económico del 

país. 
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Tabla 8.  

Regresión de cointegración FMOLS, DOLS y CCR 

 FMOLS  DOLS  CCR 

Exportaciones  0.01***  0.003*   0.003** 

 (-5.48)  (2.37)  (-3.23) 

Globalización económica 0.004*  -0.01***  0.001 

 (-1.98)  (8.21)  (-0.38) 

Capital humano 1.65**  0.75***  1.92*** 

 (-2.83)  (3.35)  (-3.38) 

Capital físico  0.005**  0.01***  0.003* 

 (2.63)  (3.95)  (2.29) 

Lineal -0.001***  -0.001***  -0.001*** 

 (-4.05)  (-8.81)  (-4.50) 

Constante 0.08***  0.02**  0.09*** 

 (4.53)  (2.70)  (5.15) 

Observaciones  50  47  50 
Nota. *, **, y *** representan un nivel de 1%, 5% y 10% si es significativo.  

6.3. Objetivo específico 3 

Evaluar la relación causal entre las exportaciones, la globalización económica, y el 

crecimiento económico en Ecuador entre 1970-2021, usando técnicas de causalidad 

espectral, con el fin de proponer mecanismos estructurales a favor del crecimiento 

económico en Ecuador. 

En cumplimiento con el tercer objetivo, finalmente se determina la existencia de una relación 

causal entre las variables del modelo. Luego de estimar las previas pruebas de cointegración 

para evaluar la relación en el largo plazo, se procedió a aplicar la prueba de causalidad de 

Breitung-Candelon (2006) que se basa en el trabajo de Granger (1969) y Geweke (1982). En 

este apartado primero se presenta la prueba de la Transformada de Wevelet y luego las 

figuras de causalidad a corto, mediano y largo plazo.   

La Figura 4, muestra la transformada de Wavelet, la cual se conforma de la siguiente manera: 

La línea negra delgada representa el cono de influencia (COI), el cual divide la trama en 

regiones confiables (colores completos) y no confiables (colores pálidos), indicando las áreas 

afectadas por los efectos de borde. La barra de color a la derecha de los resultados muestra el 

gradiente de potencia de los contornos significativos. Las áreas con colores más cálidos 

muestran interrelaciones fuertes, mientras que las áreas con colores más fríos (bajos) tienen 

una correlación e interrelación temporal y frecuencial más baja. El azul indica la potencia 

más baja (sin correlación), mientras que el rojo representa la potencia más alta (altamente 

correlacionada), distribuida en intervalos de frecuencia específicos. El cono de zona de 
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influencia, que tiene una forma cónica descendente y está revestido en negro, se refiere a los 

límites de significación y los efectos esenciales en los bordes en ambos lados de la caja de 

causalidad. 

La relación entre las variables PIB y capital físico se ilustra en la parte superior izquierda de 

la Figura 4. En este gráfico, las flechas que se encuentran dentro del contorno circular 

representan asociaciones significativas entre el PIB y el capital físico, puesto que su dirección 

es en sentido de las manecillas del reloj. Esta interrelación se encuentra en la banda de 

frecuencia de 0 a 4 periodos, específicamente entre 1995 y 2005. También, se localiza un 

pequeño contorno circular en la escala de 4 a 8 periodos con asociaciones significativas entre 

las variables a partir del año 2010. La presencia de color rojo dentro de los círculos indica 

una correlación de 0.80, lo cual representa una correlación fuerte entre el PIB y el capital 

físico. Esta asociación significativa se respalda en la teoría económica, específicamente en el 

enfoque de la teoría neoclásica del crecimiento económico. Según esta teoría, un mayor nivel 

de capital físico puede impulsar el crecimiento económico al aumentar la capacidad de 

producción, mejorar la eficiencia y facilitar la innovación tecnológica. Además, durante el 

período de 1995 a 2005, el país atravesó por diferentes contextos económicos, políticos y 

sociales que también influyeron, como la crisis financiera de 1999, el cambio de moneda en 

el 2000, reformas estructurales, inestabilidad política, reforma constitucional de 1998, 

desigualdad, pobreza y movimientos sociales. 

En la parte superior derecha de la Figura 4, se presenta la transformada Wavelet de las 

variables del PIB y las exportaciones. Se observan pequeñas flechas que apuntan hacia la 

derecha dentro del círculo, las cuales son notables en la base y tienen un color rojo en su 

interior que corresponde a una correlación que supera el valor de 0.80. Estas flechas indican 

una asociación positiva entre el PIB y las exportaciones en la banda de frecuencia a partir de 

4, específicamente del año 2008 en adelante. También se observa otra pequeña región donde 

las flechas apuntan hacia la izquierda, lo que indica una asociación negativa (coherencia fuera 

de fase) entre el PIB y las exportaciones en la banda de frecuencia a partir de 4, 

específicamente durante el período de 1995 a 2005. En general, la asociación entre estas dos 

variables muestra una combinación de tendencias. La asociación negativa entre las variables 

durante el periodo de 1995 a 2005 se puede atribuir a las crisis económicas y financieras que 

atravesó el país, así como a eventos internacionales como la crisis financiera asiática de 

finales de la década de 1990 y la recesión mundial de principios de los años 2000. Estos 
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eventos tuvieron repercusiones en el comercio internacional, afectando las exportaciones y el 

PIB de Ecuador. Por otro lado, la asociación positiva a partir de 2008 se debe a la 

implementación de políticas económicas y fiscales orientadas al fortalecimiento del mercado 

interno. También se adoptaron políticas en los sectores petrolero y minero para fomentar la 

explotación responsable de los recursos minerales. Se realizó inversión en infraestructura con 

el objetivo de mejorar la conectividad y competitividad del país, facilitando así el comercio y 

las exportaciones. Además, se establecieron acuerdos comerciales importantes con la Unión 

Europea y países de América Latina. 

La transformada de Wavelet del PIB y el capital humano se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la Figura 4. En este gráfico, se observa que las flechas apuntan hacia la derecha 

dentro del círculo y del cono de influencia, lo que indica que el capital humano tiene una 

causalidad de alta intensidad hacia el PIB. El color rojo en el interior del círculo indica una 

correlación cercana a 1.0, lo cual representa una asociación fuerte en el rango de frecuencia 

de 0 a 16 durante los años 1975 a 1995. También se observan efectos de borde significativos 

en la misma banda de frecuencia antes de 1975 y en la frecuencia de 16 en adelante a partir 

de 1995, así mismo en la frecuencia de 0 a 4 a partir del año 2015. Esta relación de alta 

intensidad concuerda con la teoría del capital humano propuesta por Becker (1964), la cual 

sostiene que la inversión en educación, capacitación y desarrollo de habilidades de la fuerza 

laboral tiene un impacto positivo en el crecimiento económico a largo plazo. Además, las 

inversiones en el sector educativo y en programas de capacitación, los cambios legislativos y 

las reformas laborales y de seguridad social han tenido un impacto considerable en el capital 

humano del país y, por ende, en el crecimiento económico de Ecuador. 

Por último, tenemos la transformada Wavelet del PIB y la globalización económica, ubicada 

en la parte inferior derecha de la Figura 4. Se observa que las flechas dentro del círculo rojo, 

en el cono de influencia, apuntan hacia la derecha, lo cual indica una asociación sólida en el 

rango de frecuencia de 0 a 4 durante el período de 1970 a 1980. Además, la tonalidad del 

color rojo dentro del círculo indica una correlación superior a 0.60, lo que denota una fuerte 

asociación entre el PIB y la globalización económica. También se pueden apreciar dos 

pequeñas áreas dispersas de color rojo en el mismo rango de frecuencia, pero en diferentes 

años. Del mismo modo, se observa un grupo de pequeñas flechas que apuntan hacia la 

derecha en el rango de frecuencia de 16 en adelante, lo cual refuerza la fuerte asociación 

entre las variables estudiadas. Dicha asociación se justifica a que en el periodo de 1970-1975 
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el país formaba parte de la Comunidad Andina (CAN), una organización regional que 

buscaba promover la integración económica y el comercio entre los países andinos. La 

participación en esta comunidad podría haber facilitado el intercambio comercial y la 

apertura hacia otros mercados regionales. Asimismo, el país comenzó a implementar políticas 

de apertura económica y liberalización, lo cual podrían haber impulsado la globalización 

económica.  

Figura 4 

Transformada Wavelet del crecimiento económico del PIB, formación bruta de capital físico, 

exportaciones, capital humano y globalización económica. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

La Figura 5, muestra el gráfico de causalidad entre las variables de exportaciones y 

crecimiento económico del PIB. En la Figura 5 se observa que hay causalidad desde las 

exportaciones hacia el PIB en el mediano plazo a un nivel de significancia del 10%. Este 

resultado puede ser explicado debido a que, a lo largo de la historia, las exportaciones han 

desempeñado y seguirán desempeñando un papel clave en la economía de Ecuador. En un 

país dolarizado, la política monetaria se encuentra limitada y la entrada de divisas depende 

principalmente de los ingresos generados por las exportaciones. En otras palabras, las 

exportaciones impulsan la economía al proporcionarle divisas que el Estado puede utilizar a 

través del gasto público en infraestructuras que mejoren la calidad de vida de la sociedad o en 

proyectos productivos que impulsen los procesos de producción en términos de capacidad, 

calidad y tecnología. De esta manera, los empresarios tienen la oportunidad de optimizar la 



48 
 

producción o innovar productos con un mayor valor agregado que pueden ser introducidos en 

el mercado internacional. 

Del PIB hacia las exportaciones, se observa que no hay causalidad en el corto plazo. Sin 

embargo, se identifica causalidad en el mediano plazo, con un nivel de significancia del 10%. 

Del mismo modo, se encuentra causalidad en el largo plazo, con niveles de significancia del 

5% y 10%. La falta de relación causal de las exportaciones hacia el PIB indica que los 

cambios en las exportaciones no desempeñan un papel determinante o principal en el 

crecimiento económico general del país. En otras palabras, las fluctuaciones en las 

exportaciones no tienen un impacto significativo en el nivel o la tasa de crecimiento del PIB. 

Sin embargo, se observa una relación causal del PIB hacia las exportaciones, lo que implica 

que las variaciones en el PIB pueden afectar las exportaciones. Esto significa que cuando el 

PIB experimenta cambios significativos, ya sea al alza o a la baja, puede influir en el 

volumen o el valor de las exportaciones. Esta relación de causalidad unidireccional sugiere 

que otros factores, como la demanda interna, la inversión, la política económica o los factores 

macroeconómicos internos, pueden tener un papel más influyente en la determinación de las 

exportaciones. 

Figura 5 

Gráfico de causalidad entre las exportaciones y el PIB. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

 

 

 

 

 

    
          

                                 

                   

 

 

 

 

 

    
          

                                 

                   



49 
 

La Figura 6, muestra que no hay presencia de causalidad desde la globalización económica 

hacia el PIB, ni en el corto plazo ni en el mediano y largo plazo. Sin embargo, se observa 

causalidad desde el PIB hacia la globalización económica en el largo plazo, con un nivel de 

significancia del 10%. No obstante, no se encuentra presencia de causalidad en el corto y 

mediano plazo. Es posible que la globalización económica no haya tenido un impacto 

significativo en el crecimiento económico del país debido a limitaciones estructurales en la 

economía ecuatoriana. Esto podría incluir una dependencia excesiva de ciertos sectores 

económicos, como la exportación de materias primas, que limita la capacidad de 

diversificación y la generación de valor agregado. Además, el contexto político y económico 

interno puede haber influido en la relación entre la globalización y el PIB. Políticas 

gubernamentales inconsistentes, inestabilidad o debilidades en la gobernanza política 

económica podrían haber obstaculizado los beneficios esperados de la globalización en 

términos de crecimiento económico. La existencia de causalidad del PIB hacia la 

globalización económica podría explicarse que un mayor nivel de desarrollo económico y 

crecimiento del PIB puede crear las condiciones propicias para una mayor participación en la 

economía global. A medida que un país económico experimente un crecimiento sostenido, 

puede fortalecer su capacidad productiva, mejorar su competitividad y diversificar su 

estructura productiva. Estos factores pueden favorecer la atracción de inversiones extranjeras, 

la expansión de las exportaciones y la integración en cadenas de valor globales. Además, en 

el largo plazo, las políticas gubernamentales y las reformas estructurales pueden desempeñar 

un papel importante en el impulso de la globalización económica. La adopción de medidas 

que promuevan la apertura comercial, la liberalización de los flujos de capital, la mejora del 

clima de negocios y la implementación de políticas favorables a la inversión extranjera 

pueden facilitar la integración económica de un país en el escenario global. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 6 

Gráfico de causalidad entre la globalización económica y el PIB. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

La Figura 7, ilustra la existencia de causalidad desde el capital humano hacia el PIB en el 

corto plazo, con niveles de significancia del 5% y 10%. Sin embargo, no se observa 

causalidad ni en el mediano ni en el largo plazo. Por otro lado, se identifica causalidad desde 

el PIB hacia el capital humano en el mediano plazo, con un nivel de significancia del 10%. 

No obstante, no se encuentra causalidad en el corto y largo plazo, ni al 5% ni 10% de nivel de 

significancia. La existencia de causalidad solo a corto plazo desde el capital humano hacia el 

PIB se explica por el hecho de que una fuerza laboral más capacitada y educada tiende a ser 

más productiva y eficiente, lo cual tiene un impacto inmediato en la productividad laboral y, 

por ende, en el crecimiento económico. Sin embargo, a mediano y largo plazo, otros factores 

pueden influir en la relación entre el capital humano y el PIB. Estos factores pueden incluir 

cambios en el entorno económico, político y social, así como en la tecnología, la inversión y 

las políticas educativas. Además, es probable que el efecto del capital humano en el 

crecimiento económico se vuelva menos significativo a medida que se alcanzan niveles más 

altos de desarrollo humano y capital humano. En el mediano plazo, se puede observar una 

relación causal del PIB hacia el capital humano. Este fenómeno se explica por varios factores. 

Por un lado, a medida que la economía experimenta un crecimiento, se generan más 

oportunidades laborales y aumenta la demanda de trabajadores cualificados. Esto motiva a las 

personas a invertir en su educación y adquirir habilidades relevantes para el mercado laboral. 
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Además, a lo largo del mediano plazo, las políticas gubernamentales y las inversiones en 

educación y capacitación tienen un efecto acumulativo en el desarrollo del capital humano. 

Es importante destacar que esta relación causal en el mediano plazo puede estar influenciada 

por otros factores como la estabilidad económica, el acceso a empleos de calidad y la 

igualdad en el acceso a la educación. Estos factores interactúan y pueden modular la relación 

entre el PIB y el capital humano a lo largo del tiempo. 

Figura 7 

Gráfico de causalidad entre el capital humano y el PIB. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 

La Figura 8, muestra el gráfico de causalidad entre las variables de crecimiento económico 

del PIB y el capital físico. En la Figura 8 se observa que existe causalidad desde el capital 

físico hacia el PIB en el corto plazo, con un nivel de significancia del 5% y 10%. Además, se 

identifica causalidad en el mediano plazo, también con un nivel de significancia del 5% y 

10%. De manera similar, se encuentra causalidad en el largo plazo, con niveles de 

significancia del 5% y 10%, lo que implica una relación sostenida y duradera entre las 

variables. En cuanto a la relación del PIB con el capital físico, no se observa causalidad en el 

corto, mediano, ni largo plazo, para ningún nivel de significancia establecido. La existencia 

de causalidad del capital físico hacia el PIB se apoya en la teoría económica, que sostiene que 

el capital físico es un factor productivo esencial que impulsa el crecimiento económico y el 

aumento del PIB. Además, estudios empíricos previos respaldan esta relación causal del 

capital físico hacia el PIB. Por otro lado, la falta de causalidad del PIB hacia el capital físico 
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puede explicarse por diversos factores. Es posible que la relación entre estas variables sea 

más compleja y esté influenciada por otros factores no considerados en el análisis. Además, 

existen otras variables económicas y factores externos que pueden tener un impacto en el 

capital físico y no están necesariamente determinados por el nivel del PIB. 

Figura 8 

Gráfico de causalidad entre el capital físico y el PIB. 

 

Nota. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), KOF (2023) y PWT (2023). 
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7. Discusión 

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución y correlación de las exportaciones, la globalización económica con el 

crecimiento económico en Ecuador, mediante un análisis gráfico y técnicas estadísticas, con 

el fin de conocer el contexto de producción en Ecuador entre 1970-2021.  

Considerando los resultados obtenidos en las Figuras 1, 2 y 3, se presentan inicialmente los 

cambios que ha experimentado cada variable utilizada en el estudio, junto con su respectiva 

evolución a lo largo del tiempo. Además, se muestra la correlación existente entre estas 

variables.  

La economía de Ecuador (PIB) muestra una alta vulnerabilidad en su comportamiento, ya que 

tanto factores internos como externos tienen un impacto directo en su crecimiento. En primer 

lugar, esto se debe a que su estructura productiva depende en gran medida de un número 

limitado de productos de exportación, como el petróleo, el banano y el camarón. En segundo 

lugar, la ubicación geográfica del país lo expone a desastres naturales, como los causados por 

el fenómeno de El Niño, que perturba principalmente al sector agrícola. Además, los 

terremotos generan grandes pérdidas económicas debido a los daños en la infraestructura y 

los equipos de producción. En tercer lugar, los desequilibrios económicos, como crisis 

económicas, la apreciación del dólar y los bajos precios del petróleo representan una amenaza 

para la estabilidad económica del país.  

Así coinciden Cavalcanti et al. (2015); Arezki y Gylfason (2011); Alvarado y Toledo (2017), 

quienes mencionan que en los países donde el sector primario tiene una presencia 

significativa en la producción total, el crecimiento económico está estrechamente vinculado a 

la fluctuación de los precios de los productos básicos, cuando los precios son elevados, se 

observa un aumento en la tasa de crecimiento del producto y viceversa. Asimismo, Oleas 

(2017) recalca que en la década de los 80 se presentó el fenómeno de El Niño, el cual tuvo un 

impacto significativo en la costa ecuatoriana, causó daños en la producción agrícola y redujo 

su participación en las exportaciones, además, hubo un terremoto que ocasionó daños en el 

oleoducto utilizado para el transporte del crudo, estos eventos tuvieron consecuencias 

económicas, ya que se produjo una contracción en la economía.  

El informe del BCE (2010), respalda los hallazgos de la investigación al mencionar que la 

economía ecuatoriana ha sufrido el impacto de algunos shocks, tanto de origen interno como 

externo, a lo largo del tiempo, estos incluyen conflictos bélicos que culminaron con la firma 
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del Acuerdo de Paz en 1999, desastres naturales como el Fenómeno de El Niño en la Costa en 

1993 y 1997, el deslave de la Josefina en 1993 y sequías en la Sierra. Además, se ha 

enfrentado a crisis económicas y financieras a finales de la década de 1990, inestabilidad 

política con cinco presidentes en siete años (2000-2007) y eventos externos significativos 

como la crisis de México en 1994, la crisis asiática en 1997, la crisis rusa en 1998, la 

volatilidad en los precios de exportación del petróleo y su aumento progresivo desde 2002, la 

devaluación del dólar frente al euro a partir de 2003, y la última crisis inmobiliaria, financiera 

y económica en 2008 y 2009 (BCE, 2010). Estos eventos han sido determinantes en el 

crecimiento económico de Ecuador a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evolución de las exportaciones en Ecuador 

durante 1970-2021, se demostró en esta investigación que las exportaciones son vulnerables 

ante la volatilidad en los precios internacionales de los productos básicos, las crisis 

económicas y sanitarias, las condiciones económicas y desastres naturales. Así lo corroboran 

los estudios de Cáceres et al. (2018); Villa (2018), quienes mencionan que, desde su 

fundación Ecuador ha seguido un modelo de crecimiento económico que se centra 

principalmente en la exportación de materias primas y productos primarios, lo cual hace que 

su desempeño macroeconómico esté expuesto a experimentar cambios significativos a lo 

largo del tiempo, lo que ha llevado a modificaciones en los patrones de comportamiento de 

cada sector económico dentro del país. 

La poca atención del Estado a la industria hizo que, durante la década de los setenta, la 

industrialización experimente un crecimiento promedio notable del 9,1%, y en el período 

comprendido entre 1982 y 1990, el crecimiento de la industrialización se limitó al 0,7%, lo 

cual afectó de gran manera a las exportaciones en el país (Acosta, 2009). Según el informe de 

la CEPAL (2016), desde principios de la década de 1990, el comercio internacional ha ido 

adquiriendo una creciente relevancia para el país, durante el período comprendido entre 1991 

y 2014, el volumen de exportaciones experimentó un aumento de aproximadamente cuatro 

veces, asimismo, en los últimos años, las exportaciones han experimentado una falta de 

crecimiento en términos reales, lo que ha resultado en una disminución gradual del 

coeficiente de exportación y por ende en el crecimiento económico.  

La tendencia del nivel de globalización económica también se muestra de manera inestable, 

sin embargo, una ligera tendencia de crecimiento que se visualiza entre 1970 a 2000, se debe 

a los impactos generados por la apertura del comercio internacional, que agregó significativas 
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reducciones arancelarias, una gran expansión y movimientos de capitales, entre otros 

factores. En los años 2000 a 2021 se aprecia un comportamiento negativo, esto sucede debido 

a dos crisis económicas que ocurrieron en esos años, una relacionada con la inestabilidad 

macroeconómica en varios países desarrollados y la otra causa por la crisis financiera, estos 

resultados, en términos generales, coinciden con los informes encontrados por Efrench 

(2002); Ocampo (2009); y con los estudios realizados por Coulibaly et al. (2018); Zhao y 

Serieux (2020), donde se contrastan con los resultados obtenidos y se indica que la tendencia 

de la globalización económica tiene una influencia directa en el desarrollo de cualquier país. 

Continuando con el desarrollo de las variables de control, se ha obtenido que el capital 

humano tiende a presentar una tendencia positiva a lo largo del tiempo, lo cual encaja con los 

datos obtenidos en el informe “La riqueza cambiante de las naciones” del Banco Mundial 

(2018) y en el estudio realizado por Thompson (2018), en los que señalan que el capital 

humano es el elemento fundamental de la riqueza en las naciones; al invertir en las personas, 

se genera un mayor nivel de riqueza y un crecimiento económico acelerado. De acuerdo a lo 

que plantea Freile (2007), en el país la educación ha experimentado un crecimiento continuo 

a lo largo de los años, superando obstáculos que estaban vinculados a la pobreza, los 

prejuicios y la falta de habilidades, para 1980, el 16,5% de la población ecuatoriana era 

analfabeta, pero esta cifra caerá hasta el 9% en 2001, gracias a la implementación de diversas 

campañas de alfabetización. 

Algunos datos arrojados por el informe “Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad 

2010-2015” de la UNICEF (2016), explica que en 2015, la asistencia a la educación inicial 

escolarizada para niños y niñas de 3 a 4 años aumentó significativamente, pasando del 9% en 

un período anterior al 8% en 2010 y alcanzando el 33% en ese año, en cuanto a la educación 

básica, en 2006 el 91% de los niños de 5 a 14 años estaban matriculados, cifra que se 

mantuvo estable en un 92% en 2010 y un 91% en 2015, asimismo, en 2010, el 57% de los 

adolescentes de 15 a 17 años asistieron a la educación secundaria (bachillerato), mientras que 

en 2015 este porcentaje aumentó al 66%, de la misma manera, en 2015 el 19% de los jóvenes 

entre 18 y 24 años estaban matriculados en la educación superior, mostrando un incremento 

en comparación con años anteriores. 

Por otro lado, el capital físico tal como lo resalta Ibrahim y Alagidede (2018), desempeña un 

papel crucial en el desarrollo económico de Ecuador, ya que facilita la eficiencia y 

productividad en diversos sectores, como la agricultura, la industria y los servicios, asimismo, 
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la disponibilidad y calidad del capital físico influyen en la capacidad del país para atraer 

inversiones, fomentar la competitividad y promover el crecimiento económico sostenible. 

Según la Figura 2, el capital físico presenta una tendencia positiva desde el año 2001 a 2012 

producto inversiones significativas en el desarrollo de infraestructuras y activos físicos en los 

últimos años, para mejorar la conectividad, la logística y la capacidad productiva, así lo 

manifiesta el Banco Central del Ecuador (BCE, 2020). Del 2013 en adelante se observa una 

tendencia negativa, lo cual según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (2020), se da ya que el país experimentó fluctuaciones económicas, como la caída 

de los precios del petróleo y la disminución de los ingresos fiscales, así como también 

cambios en la orientación política, ajustes presupuestarios, restricciones fiscales u otras 

medidas que pueden haber influido en la disminución del capital físico. 

Continuando con los resultados de correlación que se observan en la Figura 3, estas variables 

presentan una correlación positiva y estadísticamente significativa, es decir una tendencia 

creciente, los resultados presentaron una correlación similar al estudio de Pinzón (2018), 

quién encontró una correlación positiva entre las exportaciones y el PIB, donde a medida que 

incrementan las exportaciones el crecimiento económico también aumenta. Hay que tener en 

cuenta que si un país tiene más ingresos va a tender a exportar más, sin embargo, como lo 

dice Michelis (2004 los ingresos pueden ser altos por razones distintas a las exportaciones. Si 

bien las exportaciones son una fuente importante de ingresos para muchos países, existen 

otras formas de generar ingresos que pueden contribuir al desarrollo económico y al bienestar 

de la población. 

Sin embargo, presentan contrariedad con los emitidos por Toledo (2017), el cual examinó la 

relación del PIB y las exportaciones de productos con alto contenido de tecnología, donde los 

resultados arrojaron correlaciones negativas para las variables, aunque extremadamente bajas, 

en otras palabras, las exportaciones no incrementan en gran medida el PIB. En el mismo 

sentido, Cancelo y Vázquez (2020) encontraron una correlación a nivel del 10% de 

significancia de las exportaciones, que arroja entre mayor nivel de exportación y mayor nivel 

del PIB, de la misma forma encontraron correlaciones entre mayor nivel de inversión y 

mayor PIB.  

7.2. Objetivo específico 2 

Estudiar la relación entre las exportaciones, la globalización económica y el crecimiento 

económico en Ecuador entre 1970-2021, mediante técnicas de cointegración de roturas 
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estructurales, con el propósito de proponer políticas orientadas a incentivar la producción 

en el país en el largo plazo.  

Con respecto a los resultados del objetivo específico 2, hay que considerar que, esta 

investigación presentó efectos significativos entre las exportaciones, la globalización 

económica y el crecimiento económico como la relación principal e incluyendo al capital 

humano y capital físico como las variables de control. Por lo tanto, se determinó que el 

comercio desempeña un papel importante en el crecimiento económico de Ecuador, es decir, 

cualquier aumento o disminución que se dé dentro de estas variables repercutirá sea positiva 

o negativamente en el crecimiento económico del País.   

Para realizar la prueba de cointegración, primero se verificó que los datos no sigan el efecto 

tendencial propio de las series de tiempo a través de las pruebas de raíz unitaria de LM y 

RALS-LM, determinando que las series son estacionarias. Los estudios de Gokmenoglu et al. 

(2015); Kalaitzi y Cleeve (2017); Payne et al. (2017); Yilanci y Pata (2020); Akram et al. 

(2020), también aplicaron las pruebas de LM y RALS-LM para detectar la presencia de raíces 

unitarias y la estacionariedad de los datos, además, los autores utilizan pruebas que acomodan 

hasta dos rupturas estructurales determinadas endógenamente, mejorando el alcance del 

modelo. 

En otros estudios realizados por Ali (2012); Soto y Chapa (2015); Bahmani y Ardakani 

(2017) aplicaron la prueba de Dickey y Fuller aumentada (1981), donde las series en niveles 

no eran estacionarias, por lo que sacaron primeras diferencias volviendo las variables 

estacionarias. Las pruebas LM y RALS-LM a diferencia de las anteriores, son más recientes y 

están diseñadas para tener mayor potencia en la detección de raíces unitarias en presencia de 

muestras y conexiones seriales residuales. 

En los resultados adquiridos mediante las pruebas de cointegración de Hatemi-J (2008) y 

Maki (2012) se encontró que existe cointegración a largo plazo entre las variables 

crecimiento económico, exportaciones, globalización económica, capital humano y capital 

físico. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, las exportaciones tienen un impacto 

positivo en el largo plazo, pero negativo en el corto plazo. Estos resultados coinciden con lo 

encontrado por Waheed et al. (2020), ya que, en su estudio para Arabia Saudita, tomando un 

periodo de tiempo de 1980 a 2017, se obtuvo que existe una relación positiva en el largo 

plazo entre las exportaciones y el crecimiento económico. Datos similares se encontraron en 

el estudio de Kalaitzi y Chamberlain (2020) realizado para los Emiratos Árabes Unidos 
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(UEA), los cuales manifiestan la existencia de una cointegración de largo plazo entre el 

crecimiento económico, las exportaciones, el capital humano y el capital físico, es decir las 

variables están equilibradas en el largo plazo.  

Contrario a lo anterior, Toledo (2017) en su estudio desarrollado en el contexto de un modelo 

vectorial con corrección de errores, no encontró evidencia necesaria a favor de la teoría 

de que las exportaciones impulsan el crecimiento económico, es decir, no existe una relación 

a largo plazo entre las variables. En cambio, en su investigación realizada en el período 2000-

2015, Amirkhalkhali y Dar (2019) llegaron a la conclusión de que un aumento en el grado de 

apertura comercial podría tener como resultado un incremento en las exportaciones, lo cual a 

su vez se traduciría en un aumento en la productividad total de los factores y en el 

crecimiento económico. Este hallazgo se obtuvo al analizar datos de 27 países pertenecientes 

a la OCDE. De igual manera, Murshed (2022) en su investigación para Arabia Saudita, 

determina que niveles más altos de exportaciones impulsan el crecimiento económico en a 

largo plazo, asimismo, sugiere que que plantear políticas que incentiven las exportaciones 

brindará un nivel de crecimiento óptimo. 

Seguido de eso, la globalización económica presenta cointegración a corto como a largo 

plazo, lo cual va en concordancia con el estudio de Coulibaly et al. (2018) quienes 

relacionaban el crecimiento económico, la globalización económica y la actividad 

empresarial en el contexto de los BRICS, donde se encontró una relación a largo plazo entre 

las variables. En el estudio realizado por Ze et al. (2023); Tariq et al. (2023) analizan la 

influencia de la globalización económica y financiera en el crecimiento económico de las 

economías del G10, se encontró que existe una relación de cointegración a largo plazo, por lo 

que se concluyó que la globalización económica y financiera promueven el crecimiento 

económico. Asimismo, Drabo (2017) analiza cómo la apertura comercial y el aumento de la 

integración global han llevado a un crecimiento considerable de las exportaciones agrícolas 

totales y la participación en los mercados internacionales de países europeos como Australia 

y Nueva Zelanda, gracias a su ventaja comparativa en este sector. 

Por otro lado, el capital humano que hace referencia a los conocimientos, habilidades y 

capacidades de los individuos que son adquiridos mediante la educación, experiencia laboral 

y desarrollo personal, en el caso de este estudio se obtuvo una cointegración a largo y corto 

plazo con impacto positivo, es decir, un aumento del capital humano resulta en un incremento 

del crecimiento económico del país. Zhang et al. (2020), presentan resultados similares, ya 



59 
 

que en su estudio para China en el periodo de 2008-2017, determinan la relación del capital 

humano y el crecimiento económico en las provincias de China, los resultados indican que 

una mejora en la calidad del capital humano conduce a la convergencia en el crecimiento 

económico en las provincias de China. Takii y Tanaka (2009), concuerdan con este resultado, 

ya que en su investigación se plantea la pregunta de ¿Cómo influye la diversidad de capital 

humano en el PIB?, donde se centra en el nexo de la educación y el crecimiento económico, 

obtuvieron que la educación está significativamente relacionada al progreso y crecimiento de 

un país, por lo que resaltan la importancia de que los gobiernos proporcionen a todos 

suficientes habilidades y conocimientos para que las personas se comuniquen y cooperen 

entre sí.  

No cabe duda que, un aumento en el capital físico repercute en una mejora de la 

productividad del trabajo, posibilita la obtención de mejores ingresos, incrementa el 

desempeño económico favoreciendo el bienestar de la sociedad, viabilizando la disminución 

de la desigualdad económica. En este caso los resultados obtenidos en esta investgación 

apoyan esa premisa, ya que se encontró una relación positiva y estadísticamente significativa 

en el corto y largo plazo entre el capital físico y el crecimiento económico. Estos resultados 

son coherentes con los obtenidos por Zolfaghari et al. (2020), realizado para las provincias de 

Irán, quienes relacionan las mejores en la infraestructura económica y social con la 

desigualdad de ingresos y el crecimiento económico, los resultados afirman que la inversión 

en educación, salud, tecnología de comunicación, energía y agua potable tienen mayor 

impacto en la desigualdad de ingresos y con ello tiene un efecto positivo en el crecimiento 

económico del país. 

En relación a lo mencionado anteriormente sobre la problemática al inicio de la investigación 

y tras la correspondiente discusión académica, es relevante destacar que la pregunta planteada 

se valida, confirmando así que las exportaciones y la globalización económica tienen un 

impacto significativo tanto a corto como a largo plazo en el crecimiento económico en 

Ecuador. En consecuencia, se rechaza la hipótesis de no cointegración y se acepta la hipótesis 

alternativa que sostiene la existencia de cointegración. 

7.3. Objetivo específico 3 

Evaluar la relación causal entre las exportaciones, la globalización económica, y el 

crecimiento económico en Ecuador entre 1970-2021, usando técnicas de causalidad 
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espectral, con el fin de proponer mecanismos estructurales a favor del crecimiento 

económico en Ecuador. 

Los resultados obtenidos en la investigación mediante el test de causalidad de Breitung y 

Candelon (2006), concluyeron que existe una relación de causalidad bidireccional entre las 

exportaciones y el PIB per cápita que representa al crecimiento económico, lo que significa 

que existe una influencia mutua entre ambas variables en Ecuador. En otras palabras, el 

crecimiento de las exportaciones impulsa el crecimiento económico y contribuye al aumento 

del PIB, mientras que un mayor PIB puede estimular la demanda interna y promover el 

desarrollo de las exportaciones. Estos resultados son respaldados por los estudios realizados 

por Rodríguez y Venegas (2011); Tang et al. (2015) en México, Taiwán, Corea del Sur, Hong 

Kong y Singapur. Los autores determinaron que las exportaciones tienen un efecto causal 

unidireccional en el crecimiento económico, por tanto, en los períodos analizados, las 

exportaciones fueron identificadas como una fuente de crecimiento económico en las cinco 

economías estudiadas.  

En ese mismo sentido, Ali et al. (2020); Etokakpan et al. (2020); Chontanawat (2020); Tong 

y Yub (2018), utilizaron en sus estudios el test de Breitung y Candelon (2006) para 

determinar la causalidad del crecimiento económico con las variables de capital físico, 

consumo de energía y globalización, para algunos países de Asia. Los autores encontraron 

que el crecimiento económico tiene causalidad unidireccional con las variables estudiadas, es 

decir, el capital físico, el consumo de energía y la globalización pueden incrementar o 

disminuir el crecimiento económico de los países asiáticos, además, los autores sugieren 

implementar políticas que permitan elevar el crecimiento económico para mantener un 

entorno macroeconómico interno sustentable.  

De igual forma, el estudio presentó los resultados donde se detectó la relación causal entre el 

PIB y la globalización económica, los mismos que se asemejan a los estudios de Zhao y 

Serieux (2020); Santiago et al. (2019) realizados para América Latina y el Caribe, utilizando 

pruebas de causalidad de Granger (1969) y de Breitung y Candelon (2006), mostraron una 

causalidad unidireccional que va del crecimiento económico a la globalización económica. Es 

decir, un aumento del crecimiento económico provoca un incremento en la globalización 

económica, en otras palabras, el crecimiento puede indicar la implementación de políticas 

económicas favorables que promueven la apertura comercial, la atracción de inversión 

extranjera y la integración en las cadenas de valor globales.  
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En similitud con eso, Ze et al. (2023); Tariq et al. (2023) en sus estudios para las economías 

del G10, encontraron una relación unidireccional de causalidad que va desde la globalización 

económica al crecimiento económico. Es decir, se refleja que la globalización económica si 

es una variable que causa el aumento o disminución del crecimiento económico de un país. 

Estas conclusiones tienen implicaciones importantes para la formulación de políticas, ya que 

sugieren que fomentar la apertura y la integración económica puede ser beneficiosa para el 

desarrollo económico de estos países. 

Analizando la causalidad bidireccional entre el capital humano y el crecimiento económico, 

encontramos el estudio realizado por Abubakar et al. (2015) en países africanos, encontrando 

una relación de causalidad bidireccional entre el capital humano y el crecimiento económico, 

según su hallazgo, existe un ciclo virtuoso en el cual un mayor nivel de capital humano 

conduce a un mayor crecimiento económico, lo cual a su vez promueve una mayor 

acumulación de capital humano. Asimismo, Thompson (2018); Zhang (2023); Doré y 

Teixeira (2023), encontraron una relación unidireccional que va desde el capital humano al 

crecimiento económico, es decir, que el crecimiento está impulsado por el capital humano; 

respaldando de esta manera los resultados obtenidos mediante las estimaciones realizadas en 

este estudio. 

Finalmente, tenemos una causalidad unidireccional que va desde la formación bruta de 

capital (capital físico) hasta el crecimiento económico representado por el PIB per cápita, esto 

tiene sentido porque la formación bruta de capital se refiere al aumento o disminución de los 

bienes duraderos, que se contabilizan dentro del PIB, y cualquier cambio en esta variable 

tendrá un impacto en el crecimiento económico. Kim et al. (2018); Oroud et al. (2023); 

Golder et al. (2023), apoyan los resultados obtenidos en esta investigación, encontraron que 

existe causalidad unidireccional desde el capital físico al crecimiento económico, los 

resultados de la prueba de causalidad sugieren que el capital físico es un determinante del 

crecimiento económico, especialmente en el mediano y largo plazo.  
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8. Conclusiones 

Luego de haber finalizado la ejecución de la metodología, resultados y discusión de los 

objetivos específicos en este estudio de investigación, se desglosan las siguientes 

conclusiones.  

En este estudio se analizó la evolución del crecimiento económico, las exportaciones y la 

globalización económica en Ecuador, estas variables antes mencionadas son muy irregulares, 

es decir, periodos de expansión y contracción, como resultado de diversos eventos 

económicos, sociales y naturales que han ocurrido tanto a nivel nacional como global a lo 

largo del tiempo. Para el caso del crecimiento económico, a partir de 1972 tiene tendencias 

crecientes y notables caídas, como las ocurridas en el 1999 a consecuencia de la crisis 

financiera ocurrida por el proceso de dolarización, y así mismo, periodos de auge como los 

experimentados en el 2011 y 2014 por el incremento del precio del petróleo y la 

implementación de políticas monetarias y fiscales. En cuanto a la correlación entre las 

variables, se concluye que existe una correlación positiva normal entre el PIB per cápita y las 

exportaciones para Ecuador en el periodo de análisis, asimismo, se corrobora una correlación 

positiva media entre el crecimiento económico del PIB y la globalización económica. Es 

decir, que una mejora en las exportaciones y la globalización económica, influyen en el 

crecimiento económico de Ecuador.  

Haciendo referencia a la relación de largo plazo que se la realizó mediante la aplicación de 

las pruebas de Hatemi-J y Maki, se concluye que existe cointegración en el largo plazo entre 

el crecimiento económico, exportaciones y globalización económica durante el periodo de 

1990 a 2021, con una relación positiva y estadísticamente significativa, es decir, que el 

incremento o disminución de las exportaciones y globalización económica influye en el 

comportamiento del crecimiento económico de Ecuador, lo cual es entendible, pues, por lo 

general los efectos de estas variables son más profundos y sostenibles en lapsos considerables 

de tiempo. Además, las rupturas estructurales identificadas en los años 2000, 2002 y 2014, se 

deben a la crisis financiera y política causada por el feriado bancario, y a la caída en los 

precios del petróleo y aumento de la deuda pública, que tuvo un impacto negativo en los 

ingresos fiscales y en la balanza comercial del país.  

En base a la prueba de causalidad, donde se aplicó la prueba de Breitung y Candelon se 

concluye que en Ecuador existe una causalidad bidireccional entre las exportaciones y el 

crecimiento económico (PIB), este comportamiento es el que se espera que ocurra, ya que el 
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aumento de las exportaciones permiten al país obtener divisas extranjeras, lo que a su vez 

contribuye a aumentar los ingresos nacionales, diversificar la estructura productiva, estimular 

la actividad económica y fomentar la producción interna, descubrir empleo y mejorar las 

condiciones económicas de la población. Asimismo, un crecimiento económico sólido 

provoca un aumento en la capacidad productiva, estimula la inversión extranjera y aumenta la 

demanda interna, lo que a su vez impulsa la producción y las exportaciones. En ese mismo 

sentido, se concluye que existe causalidad unidireccional del crecimiento económico a la 

globalización económica, lo cual es entendible, ya que a medida que la economía crece, el 

país se vuelve más conectado e integrado con la economía global, lo que impulsa la 

expansión de las actividades comerciales y la colaboración con actores internacionales.  

Finalmente, se concluye que durante el periodo de estudio se pudo comprobar que las 

exportaciones y la globalización económica tienen un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico. De tal forma, Ecuador pese a ser una economía en vías de desarrollo presenta 

manifestaciones bastante alentadoras en su crecimiento económico, pues, al contar con una 

base de productos de exportación con buena acogida internacional, genera recursos, además, 

un aumento de la globalización económica provocará una mayor interconexión e integración 

con las demás economías a nivel mundial. En este sentido, se han presentado algunas 

limitaciones al momento de llevar a cabo la presente investigación como lo son: la necesidad 

de mayor evidencia empírica específica sobre las exportaciones y la globalización económica 

para el caso ecuatoriano; además, la poca significancia para el modelo de algunas variables 

de control, lo cual limita que se lleve a cabo un contraste más amplio sobre el tema.  
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9. Recomendaciones 

Después de la realización del trabajo de investigación se formulan las siguientes 

recomendaciones de acuerdo a las conclusiones planteadas. 

Para fortalecer el crecimiento económico, es recomendable que Ecuador trabaje en 

diversificar su base exportadora, fomentando el desarrollo de sectores no tradicionales y 

promoviendo la innovación en productos y servicios. Del mismo modo, es importante que el 

país implemente políticas que fomenten la competitividad de las empresas ecuatorianas en los 

mercados internacionales. Esto implica la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento del 

capital humano, el estímulo a la inversión en investigación y desarrollo, y la simplificación de 

trámites y regulaciones. Por lo cual se podría empezar con la participación del Gobierno 

ecuatoriano (MPCEIP, PRO ECUADOR, MAGAP, etc. ), en colaboración con el sector 

privado (cámaras de comercio, asociaciones de exportadores, cámaras de industrias, etc.) y 

otras instituciones pertinentes, con el fin de tener una oferta exportadora más variada y 

competitiva, asimismo, mediante el fortalecimiento de la competitividad de las empresas, 

brindarles la oportunidad de acceder a nuevos mercados, aumentar sus exportaciones y una 

mayor integración en las cadenas de valor globales.  

Para el largo plazo, se recomienda que el Estado oriente los beneficios del crecimiento 

económico a invertir en el desarrollo del capital humano y promover la adopción de 

tecnologías avanzadas. Esto se puede lograr a través de la mejora de la educación y la 

formación técnica, así como el fomento de la investigación y el desarrollo, por medio del 

estado en colaboración con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Ministerio de Industrias y Productividad, así como otros organismos 

gubernamentales pertinentes. Con el fin de que la inversión en capital humano y la adopción 

de tecnología permitan aumentar la productividad, mejorar la calidad de los productos y 

servicios, y fortalecer la competitividad de la economía ecuatoriana. Además, se debería 

promover la excelencia académica mediante programas que involucren a todos los actores en 

el ámbito educativo (estudiantes, docentes, gobierno, comunidad, etc.), con el fin de brindar a 

los estudiantes una educación de calidad y prepararlos para enfrentar los desafíos del siglo 

XXI.  

Por otra parte, en cuanto a la causalidad de Breitung y Candelon en donde las variables tienen 

relación unidireccional y bidireccional, se recomienda implementar medidas que promuevan 

y faciliten las exportaciones en Ecuador. Esto puede incluir la apertura de nuevos mercados 
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internacionales, el fortalecimiento de acuerdos comerciales y la mejora de la competitividad 

de las empresas exportadoras. Del mismo modo, considerando que el crecimiento económico 

tiene un impacto positivo en las exportaciones, es importante promover políticas que 

impulsen un crecimiento económico sólido y sostenido en el país, mediante la inversión en 

infraestructura, la mejora del clima de negocios, el fomento de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, y la promoción de la inversión tanto nacional como extranjera. Es recomendable 

también, continuar fortaleciendo la integración de Ecuador en la economía global, lo que 

implica la participación activa en acuerdos comerciales, la atracción de inversiones 

extranjeras directas, la promoción de la cooperación internacional y el impulso de la 

colaboración con otros países y organizaciones internacionales. Estas acciones deben ser 

llevadas a cabo por el Gobierno de Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de potenciar las 

oportunidades económicas y comerciales para Ecuador, y promover un crecimiento sostenible 

y una mayor inserción en los mercados globales. 

Finalmente, considerando que Ecuador es un país con una ubicación geográfica privilegiada y 

con gran variedad de cultivos y productos que otros países no disponen, se recomienda 

establecer políticas y programas de apoyo dirigidos a los sectores clave de exportación en 

Ecuador. Estos programas podrían incluir incentivos fiscales y financieros, capacitación 

empresarial, asistencia técnica y acceso a mercados internacionales. Además, se podría 

promover la creación de clusters o agrupaciones empresariales en sectores estratégicos, 

facilitando la colaboración entre empresas, instituciones académicas y el gobierno para 

promover la innovación, la calidad y la competitividad. Para las futuras investigaciones se 

recomienda el uso de datos de exportaciones que excluyan a las materias primas, con el 

objetivo de analizar su comportamiento e impacto, y así poder identificar otras posibles 

explicaciones. Además, se recomienda utilizar variables con características relevantes que 

aporten de manera significativa al modelo, incluso aquellas que actualmente no están 

disponibles, no han mostrado significancia en la presente investigación o aún no han sido 

desarrolladas o publicadas. 
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