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RESUMEN 

Esta investigación parte con el propósito de determinar el impacto de los ingresos 

petroleros sobre el desarrollo sostenible de los países productores de petróleo de América Latina, 

período 1990-2020, en dicho estudio se utilizó las siguientes variables, IDH o Índice de Desarrollo 

Humano como dependiente, mientras que las variables independientes consideradas fueron la renta 

petrolera, gasto en salud, y ahorro.  

Es así que esta investigación está conformada por cuatro capítulos, en donde el primer 

capítulo hace referencia a la parte introductoria del tema planteado, su problemática principal y 

también se abarca los objetivos generales y específicos considerados en este estudio, en cuanto al 

capítulo II, se presenta la parte teórica en donde se exhiben conceptos, calcificaciones y los 

principales aportes de las escuelas económicas sobre el tema del desarrollo sostenible. 

Por consiguiente en el tercer capítulo se presenta la parte metodológica de la 

investigación, es decir, en este apartado se explica cómo se procederá con la recolección de datos, 

el tipo de investigación, el diseño, y sobre todo se describe el tipo el modelo econométrico que 

será utilizado para conseguir el objetivo de investigación, el cuál es un el modelo autorregresivo 

de rezagos distribuidos o ARDL, y finalmente en el último apartado se describe las conclusiones 

y las recomendaciones conforme a los hallazgos que se encontraron en la estimación econométrica. 

 

 

Palabras clave: América Latina, Desarrollo Sostenible, Ingresos Petroleros, modelo 

autorregresivo de rezagos distribuidos. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El petróleo es uno de los recursos naturales no renovables más importante para las 

economías del mundo, en especial para aquellas que se encuentran en situación de desarrollo tal 

como lo indica Guillén (2017) quien menciona que el petróleo además de ser una fuente 

proveedora de energía, es considerado como motor de la economía de los países, ya que, este oro 

negro es un recurso indispensable para el desarrollo sostenible de un país. Sorprendentemente, 

varios países que son productores de petróleo y que se encuentran en situación de desarrollo 

sostenible logran crecer sus economías en base a ingresos derivados de la venta de dicho bien, 

estos recursos económicos en su mayoría son destinados al mejoramiento de los sectores más 

vulnerables como la salud, educación, alimentación y vivienda de la población (Li, 2013). 

Desde la teoría económica, la principal escuela en brindar un primer aporte al desarrollo  

sostenible son los mercantilistas, seguidos de los fisiócratas, sin embargo, es la escuela clásica con 

su pensador Robert Thomas Malthus quién influye fuertemente en la concepción del término 

desarrollo, cuyo aporte se basa en el principio de la población, es decir, Malthus afirmaba que a 

medida que incremente la población los recursos naturales se verán afectados, ya que no se contará 

con la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad (Vergara y Ortiz 

, 2016). Sin embargo, para esta investigación se tomará la teoría conocida como la maldición de 

los recursos naturales que se abordará más adelante, cuya hipótesis indica que a mayor cantidad 

de recursos naturales menor crecimiento y desarrollo sostenible presentará el país, esto debido a 

que los ingresos provenientes de los recursos naturales no son invertidos de manera adecuada por 

parte del estado ocasionando menos probabilidades de desarrollo y crecimiento (Galindo, 2005). 

Sin embargo, Cockx y Francken (2016) mencionan que en teoría la dependencia de los 

ingresos provenientes de la venta de un recurso no renovable en este caso petróleo tiene una 

relación directa con el desarrollo sostenible, dichos autores apuestan al Índice de Desarrollo 

Humano como variable explicativa del desarrollo sostenible, ya que, si los recursos a futuro se ven 

comprometidos la población no tendrá los medios suficientes para subsistir. Así mimos, las 

Naciones Unidas con la presencia de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 
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Brundtland, señalaron que cualquier definición de desarrollo sostenible debe estar en función de 

los pilares sociales, económicos y ambientales de un país, es decir, el desarrollo sostenible es 

fundamental para alcanzar el desarrollo humano además de cuidar la capacidad de producción de 

los recursos naturales y su presencia en el tiempo (Galindo, 2005).  

Es así que, en supuestos anteriores, el desarrollo sostenible utilizaba el IDH o índice de 

desarrollo humano creado en 1990 para ser medido, sin embargo, años más tarde con la creciente 

crisis ambiental del siglo XXI, este índice se enfatizaba únicamente en los niveles altos de ingresos, 

y presentaba relaciones fuertes con el medioambiente, violando así el principio fundamental de la 

sostenibilidad, es decir con este índice se lograba observar que aquellas economías que 

presentaban un alto IDH eran las mismas que contribuían fuertemente en el degradación del 

ecosistema proporcionando resultado incompatibles con la estabilidad ambiental (Molina y García, 

2014). Debido a estos inconvenientes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2015) propone un nuevo índice de desarrollo sostenible como indicador actualizado del IDH, este 

indicador evalúa la eficiencia ambiental del desarrollo sostenible, pero manteniéndolo dentro de 

los parámetros ambientales actuales del planeta (Hickel y Kallis, 2019). 

Al hablar del término desarrollo es necesario distinguir su concepto del desarrollo 

sostenible, ya que ambos términos tienen sus conceptos marcados, siendo el primero aquel proceso 

integral, eficiente y multidimensional de la evolución de la sociedad con el fin de obtener una 

óptima calidad de vida a través de procesos de apoyo conformados por estructuras sociales, 

económicas, políticas, culturales, geográficas, entre otras; buscando siempre una relación 

armónica entre lo material y espiritual con el ser humano y el planeta (Irausquín, et al., 2016). 

Mientras que desarrollo sostenible es aquel proceso que busca satisfacer las necesidades de una 

sociedad en el tiempo presente sin que se vean comprometidas aquellas necesidades que se puedan 

presentar en el futuro, para lograr este cometido se debe cuidar los recursos naturales para no 

agotarlos, destruirlos, desperdiciarlos o lesionar de alguna manera al medio ambiente, teniendo 

como finalidad garantizar la calidad de vida óptima de la población (López, Hernández, y Peniche, 

2005). 
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Sin embargo, buscar desarrollo sostenible trae dificultades para aquellas economías que 

son consideradas ricas en recursos naturales, este inconveniente nace del temor del agotamiento 

de los recursos renovables y no renovables como el petróleo, ya que, se perdería una gran fuente 

de ingresos para los gobiernos latinoamericanos, este problema tiene un respaldo teórico de la 

llamada “Maldición de los recursos naturales” cuya paradoja señala que aquellas economías ricas 

en recursos naturales muestran las peores cifras de desempeño económico, por lo tanto el 

crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible son deficientes y suelen tener cifras altas de 

pobreza, desempleo, entre otras variables (Posada J. , 2011). Así mismo, el informe de Oxfam 

International (2009) señala que son pocas las empresas de los países abundantes en minerales y 

petróleo que se benefician de la explotación del recurso, caso contrario sucede con la renta que 

percibe el estado por la venta de este hidrocarburo que suele ser mínima, o simplemente no existe 

un buen manejo y como consecuencia de ello los países siguen teniendo problemas de pobreza, así 

mismo esta paradoja indica varias razones por las cuales dichos país no prosperan, y son: a) 

desvalorización de la competitividad de los sectores económicos debido a la apreciación del tipo 

de cambio real cuando los ingresos son originarios de recursos naturales, b) Volatilidad de los 

ingresos de los recursos naturales ya que en el mercado estos precios merman muy seguido, c) 

Mala gestión del gobierno, y finalmente d)Presencia de corrupción (Acemoglu, et al., 2004) 

En este sentido, se presenta varias investigaciones sobre el tema propuesto, cuyas 

deducciones son, en el caso de un estudio realizado para los países petroleros de África se aplicó 

un modelo de datos de panel, y se obtuvo como resultado que cualquier cambio que provenga de 

los ingresos petroleros tiene un efecto negativo sobre el desarrollo sostenible de la región, es decir 

aquellos países son dependientes excesivamente de la venta del hidrocarburo, además de ello 

Nigeria, presentaba un índice de desarrollo sostenible bajo del 0,58; así mismo Angola, Congo, y 

Chad con 0,62; 0,60; y 0,42 respectivamente (Adeola, Mingiri, y Sibanda, 2020). Otro caso fue el 

estudio realizado para México cuyo objetivo era determinar el estado actual del desarrollo 

sostenible considerando los ingresos de varios sectores entre ellos el petrolero, los resultados 

fueron que el índice de desarrollo humano del país era demasiado alto, al igual que el IDS que fue 

del 0,67 con un total de 8,88 toneladas en emisiones de CO2, el PIB per cápita en cambio bajo de 

$8,910.3 dólares comparado con economías en la misma situación que fue de $10,620 dólares, en 
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cuanto a la renta petrolera percibida por el estado el gasto en salud pública como porcentaje del 

PIB fue de 6% para el año 2005 y 5,78% para el año 2014 (Rivera, 2019). 

De ahí que, es necesario comprender como se maneja los ingresos provenientes de la venta 

del petróleo a las economías Latinoamérica y su influencia en el desarrollo sostenible, ya que de 

ellos dependen muchos sectores propios de cada país hablando en términos de salud, educación, e 

ingresos que según la Organización de las Naciones Unidas son elementos del índice de desarrollo 

humano (PNUD, 2018). Por lo que la presente investigación busca corroborar si existe un impacto 

de los ingresos de la venta de petróleo sobre el desarrollo sostenible o es una premisa única de la 

teoría, además el estudio revelará la dependencia de los ingresos petroleros de los países 

seleccionados de América Latina  los cuales son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México 

y Venezuela, ya que, es importante saber que las economías en desarrollo no deben depender 

fuertemente de algún recurso natural, ya sea renovable o no renovable, ya que según las razones 

para que un país no tenga crecimiento ni desarrollo sostenible era la volatilidad de precios de los 

recursos naturales, ya que si el precio del petróleo baja limitaría fuertemente a la economía interne 

de los países y mucho más si el fuerte de cada uno de ellos es la producción de este hidrocarburo, 

y se agravaría más el problema si este recurso empezara a agotarse por falta de cuidados adecuados 

y medias ambientales apropiadas para su mantenimiento y recuperación a largo plazo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El petróleo en el mundo es un recurso natural muy importante para sostener 

económicamente a un país, sin embargo, resulta más relevante aun para aquellas naciones que se 

encuentran en desarrollo, por ejemplo, los países productores de petróleo de América Latina, este 

hidrocarburo en la región es considerado como el principal insumo proveedor de energía, así como 

también es la materia prima que más exporta latinoamericanos al resto del mundo (García y Garcés, 

2013). Es así que, según datos proporcionados por la Energy Information Administration con sus 

siglas EIA (2020) Brasil es el país latinoamericano que mayor producción diaria de petróleo 

mantiene con un total de 3,7 millones de barriles, Venezuela siendo el país con mayores reservas 

de petróleo del mundo produce alrededor de 2,2 millones de barriles diarios debido a problemas 

estatales y a que las exportaciones de petróleo se encuentran restringidas, México en cambio 

produce 1,5  millones diarios de barriles de petróleo, seguidamente se encuentra Colombia con 

una producción diaria de 900.000 barriles, Argentina por otra parte produce 510.000 barriles 

diarios y finalmente el país con menor producción es Ecuador con un total diario de 486.000 

barriles. 

Todos estos datos pueden suponer panoramas alentadores para los países mencionados, es 

decir economías estables, buenos indicadores de empleo, menos pobreza, mayor crecimiento 

económico, sin embargo, el problema radica en la dependencia de los países latinoamericanos a 

los ingresos del petróleo como fuente generadora de crecimiento, desarrollo y desarrollo 

sostenible, es así que la economía de Venezuela depende en un 96% de la venta del petróleo 

(Brewer, 2021), situación similar sucede con Ecuador en el año 2019 donde la venta de crudo llego 

abordad los $7,850 millones de dólares quienes representan el 34% de las exportaciones del país, 

así mismo Colombia registró un 32% equivalente a $13,000 millones de dólares de la venta del 

petróleo esto debido a que el país no cuenta con muchas reversas por lo que sus costos de 

producción suelen ser elevados y esta agrava aún más la dependencia que tiene Colombia a la 

venta del crudo (OEC, 2020).  

Estos países a pesar de no depender totalmente de los ingresos del petróleo su economía se 

ve afectada tras cambios en el precio del crudo, esto se evidenció tras la caída de precios del año 
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2018 que paso de $69,78, a $64,04 en el año 2019, mientras que para el año 2020 el precio del 

petróleo cae fuertemente hasta ubicarse en los $40,66 dólares (Díaz , 2020). Esa caída tuvo 

repercusiones en la economía de los países como altos niveles de pobreza, fuertes olas de 

desempleo, poca inversión extranjera, entre otras situaciones. La medida que se requirió para la 

fecha fue una mayor intervención sobre los precios de los recursos naturales en especial del 

petróleo, así como también, regular las ineficientes políticas que manejan los estados dentro de las 

instituciones gubernamentales, ya que los ingresos que perciben si no son manejados de una 

manera apropiada existirá poca inversión en sectores vulnerables. Como consecuencia de la 

dependencia a este oro negro según Posada (2017) las economías no tendrán un desarrollo 

sostenible adecuado, es decir los países asumirán indicadores altos de pobreza, desempleo, baja 

salud, menos educación, ya que el estado no contará con ese margen de ingresos que percibía del 

crudo, ya que si los precios del crudo incrementan, existirá mayor dinamismo en la economía 

favoreciendo positivamente al desarrollo sostenible de la sociedad, mientras que si los precios caen 

, el panorama a evidenciar será todo lo contrario. 

Es por ello, que se considera importante realizar esta investigación sobre la existencia de 

una relación entre el desarrollo sostenible y los ingresos petroleros de los países seleccionados de 

América Latina, para conocer si influye de manera positiva dichos ingresos en el fortalecimiento 

del desarrollo sostenible de la población, y a su vez este estudio analizará el grado de dependencia 

que tienen estos países a los ingresos del petróleo y que medidas gubernamentales se podría 

consideran para evitar caer en la maldición de los recursos naturales, ya que como se señaló 

posteriormente, esta teoría nos indica que aquellas economías ricas en recursos naturales suelen 

ser las que mayores cifras macroeconómicas negativas presentan, ya que sus gobiernos no manejan 

adecuadamente los ingreso provenientes de dichos recursos, ocasionando caos y conflictos dentro 

de la sociedad y como resultado de ellos las personas tienen cada mes menos calidad de vida y un 

incremento de inseguridad alimentaria junto con más variables. 
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3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo general  

• Determinar el impacto de los ingresos petroleros sobre el desarrollo sostenible de 

los países productores de petróleo de América Latina, período 1990-2020. 

3.2 Objetivos específicos 

• Examinar el comportamiento de los ingresos petroleros de los países de América 

Latina seleccionados durante el periodo 1990-2020. 

• Analizar el comportamiento entre el Índice de desarrollo humano y los ingresos 

petroleros de los países seleccionados de América Latina durante el período 

estudiado. 

• Determinar la relación entre el desarrollo sostenible y los ingresos del petróleo en los 

países de América Latina, período 1990-2020, mediante un modelo de panel de 

retardo distribuido autorregresivo.  
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CAPITULO II 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedentes 

En la actualidad varios son los estudios económicos que se enfocan en estudiar el 

crecimiento y desarrollo de las economías alrededor del mundo, siendo particularmente el 

desarrollo sostenible aquel tema de mayor importancia e influencia cuyos inicios datan desde la 

época schumpeteriana, cuyos pensadores señalan que el desarrollo sostenible es un concepto más 

integral y no tanto de carácter cuantitativo, es ahí donde se crea la necesidad de comprender la 

relación entre el medio ambiente y el desarrollo partiendo desde las teorías económicas hasta 

aterrizar en las subdisciplinas como la economía ambiental y la economía ecológica (Vergara y 

Ortiz , 2016). Es por ello que, a continuación, se expone varias reseñas de estudios que consideran 

a los ingresos provenientes del petróleo o de algún recurso natural con su influencia en el desarrollo 

sostenible. 

En ese sentido, una investigación realizada para los países petroleros de África y su relación 

con el desarrollo sostenible de la región, cuyo propósito de estudio para Adeola, et al. (2020) era 

romper aquellos vínculos de dependencia fiscal excesiva de los ingresos provenientes del petróleo 

y cualquier recurso natural, por lo que, si los ingresos petroleros mostraban algún decrecimiento, 

los países involucrados no cumplían de manera adecuada con la demanda fiscal en el largo plazo, 

es decir, no existía alguna relación entre las variables a largo plazo, ya que al medir el desarrollo 

sostenible mediante el índice de desarrollo humano se pudo percatar que los ingresos petroleros 

no influían en el desarrollo sostenible de los 10 países africanos usados para el estudio, sino más 

bien era el uso que se les daba a dichos ingresos, ya que, estas contribuciones petroleras 

incrementaban pero el IDH no incrementaba y si lo hacía era de una manera muy lenta, sin embargo 

en el corto plazo si se pudo observar una relación positiva entre el desarrollo sostenible y los 

ingresos provenientes del hidrocarburo. 
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Otra situación simular se expone en el estudio de Martín y Medina (2021) realizado para 

Cuba, en el cual los autores indican que la extracción no consiente de los recursos naturales que 

para el caso fue el sector minero, es una situación económica que afecta mayormente a países en 

desarrollo, cuyas naciones dependen de los ingresos provenientes de dichos recursos naturales, por 

lo que, la investigación señaló que el país al depender de los ingresos mineros se estaba 

condenando a una maldición de los recursos naturales, ya que, si no se preservan los recursos en 

el presente no se podría obtener ganancias ni beneficios en un futuro, así mismo, para el caso 

Colombiano Bermúdez, et al. (2018) realizan un estudio sobre los ingresos provenientes de la 

extracción de recursos naturales y su dinámica en la estructura económica del país, cuyos 

resultados para el período de estudio que fue del 2000 al 2013 evidencian que una gran ola de la 

maldición de los recursos naturales en el auge de petróleo de Colombia, debido a que, la tasa de 

cambio representativa del mercado petrolero del país ratificó el punto de inicio de dicha 

enfermedad, esto se confirmó por la caída de las exportaciones de carácter industrial que no se 

cumplían para la fecha del estudio, ya que, el total exportado incrementó en un 642,5% y el sector 

industrial apenas y dobló sus exportaciones, por lo que los autores llegaron a la conclusión de que 

Colombia para el año 2015 y 2016 caería en la mal llamada maldición de los recursos naturales 

cuya consecuencia pronto sería un decrecimiento económico del país motivado por el descenso del 

valor de la exportaciones mineras pero mucho más las petroleras. 

Siguiendo la misma línea de investigación Domínguez (2021) expresa un debate sobre la 

idea de que cualquier país que sea rico en recursos naturales presentará fuertes obstáculos para 

conseguir un desarrollo sostenible del país, para ello el autor aplica un metaanálisis de diferentes 

estudios entre desarrollo sostenible y recursos naturales fundamentado en la teoría de crecimiento 

de la producción de bienes básicos, finalmente realizó un debate sobre la maldición de los recursos 

naturales cuya conclusión del estudio fue que las instituciones y sus limitaciones de economía 

política han sido para América Latina una fuente responsable de los impedimentos para que los 

países latinos creen un ciclo fuerte de procesos de industrialización enfocados en la diversificación  

a partir de la extracción de recursos naturales, cuyos ingresos de dicha explotación sean usados 

para mejorar la calidad de vida de la población.  
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La importancia de este tema de investigación ha encaminado a más estudios en América 

Latina debido a que son países abundantes en recursos naturales cuyos cuidados de explotación 

deben ser óptimos, ya que, en su mayoría los ingresos de los países latinos provienen fuertemente 

de la venta de sus recursos naturales a países industrializados o desarrollados, dicho argumento se 

expone en la investigación sobre el impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no 

renovables, cuyos resultados señalaron que durante la última década América Latina ha sido 

participe de procesos de crecimiento económico en especial para el año 2009 cuyo PIB para ese 

año fue de -2,01% mientras que para el año 2010 el PIB creció a un  6,42%, esto permitió que 

exista un desarrollo sostenible en la región, a consecuencia de medidas correctas tomadas por los 

gobiernos de turno, además se fortaleció las economías debido a los ingresos provenientes de la 

explotación y venta de recursos naturales, por otra parte, en el año 2004 los precios internacionales 

del petróleo cayeron provocando una desplome lento del precio en la región, cuyas consecuencias 

golpearon a las economías latinas expresadas en variables sociales como la pobreza extrema que 

en el 2003 fue de 8,3% , para el 2005 la pobreza extrema en América Latina fue de 8,8%, 2006 

fue de 9,8%, en el 2010 se ubicó en un 10,2%, 10,4% para el 2008, así mismo, el desempleo de 

América Latina para el año 2004 fue de 6.2%, en el 2015 fue de 6,7%, continuando en el año 2006, 

2007 y 2008 con tasas de 7,9%; 8,3% y 8,4% respectivamente, estas cifras indican claramente la 

dependencia del estado a los ingresos provenientes de recursos naturales renovables o no 

renovables (Gómez, et al., 2015).  

Finalmente, para respaldar las ideas plasmadas en el trabajo de investigación de 

Domínguez (2021) sobre los recursos naturales y el desarrollo sostenible, se considera importante 

mencionar a Auty (2003) con su trabajo de investigación sobre los recursos naturales y su modelo 

de desarrollo y desarrollo sostenible, cuya supuesto del estudio parte del conocimiento de políticas 

básicas para mantener un desarrollo sostenible a raíz de la explotación consiente de recursos 

renovables o no renovables, sin embargo, uno de los obstáculos mayormente fuertes para lograr 

este objetivo según el autor, es la mala gobernanza de las autoridades de cada país, cuyas 

consecuencias prontas son la extracción descuidada de los recursos naturales y esto a su vez 

desemboca en situaciones de agotamiento irresponsable de recursos no renovables como son el 

petróleo, minerales, metales, gas natural entre otros. 
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Es por ello que, la abundancia de recursos naturales está ligado con el fracaso de las 

políticas económicas, ya que, el sector mayormente explotado es el primario, el mismo que sigue 

siendo el más grande en relación al PIB de un país, por lo que las diferencias existentes en términos 

de ingresos provenientes de la venta del petróleo condiciona las políticas macroeconómicas más 

importantes para el crecimiento y desarrollo sostenible de un país, esta situación es muy frecuente 

en aquellas economías en desarrollo como es el caso de América Latina, ya que, estos países suelen 

ser las más abundantes en recursos naturales renovable y no renovables debido a su ubicación 

geográfica, su diversidad de climas, sus múltiples paisajes, por lo que, están más expuestos a la 

sobre explotación por grandes economías, las cuales suelen usar la renta proveniente de dichos 

recursos de manera que, acumulativamente deforman la economía de los países para que se 

desplome en una trampa básica que desmejora el crecimiento, desarrollo sostenibles y políticas 

ambientalmente sostenibles (Martín y Medina, 2021)  

Por lo tanto, Auty (2003), cree conveniente que se debería aplicar los siguientes puntos: 

en el largo plazo mejorar la gobernanza de los países en desarrollo para obtener una mejor gestión 

ambiental de manera sostenibles, como segundo punto se debe considerar el valor económico total 

de los recursos renovables, mientras que los recursos no renovables deben estar encaminado por 

la necesidad de mantener un ahorro positivo, cuyos ingresos sean utilizados de mejor manera sobre 

el desarrollo sostenible de la población, en cuanto a términos ambientales se debería tratar de 

aplanar la curva ambiental de Kuznets para que la contaminación global vaya cayendo 

paulatinamente, y de esta manera preservar la calidad de vida de las personas sin comprometer los 

recursos naturales futuros para que aquellas generaciones lejanas dispongan aun de dichos 

recursos. 

4.2 Fundamentación teórica 

Para abordar de manera clara la conjunción entre el desarrollo sostenible y los ingresos 

petroleros, se cree necesario explicar el surgimiento del término desarrollo sostenible y su 

importancia, además se abordará el tema de indicadores para su medición. De manera siguiente se 

explicará la implicación del desarrollo sostenible dentro de la historia del pensamiento económico 

para posteriormente exponer la teoría en la que se basa este estudio para los países petroleros de 
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América Latina, cuya hipótesis señala que a mayor cantidad de recursos naturales siendo estos 

renovable y no renovables, menor desarrollo sostenible presentará el país (Galindo, 2005). Y 

finalmente analizar los recursos naturales en América latina y la relación entre desarrollo 

sostenible y los ingresos petroleros. 

4.2.1 Desarrollo sostenible  

El término de sostenibilidad es introducido por primera vez dentro de la sociedad moderna 

mediante el término de desarrollo sostenible en el informe de ambiente y desarrollo propuesto por 

la Comisión Brundtland (1987), en dicho documento se consideraron temas realmente importantes 

para todas de las economías del mundo, siendo el principal tema la relación entre el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, cuya definición expresa la idea de conseguir satisfacer las 

necesidades de la población del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras, así también, en la Comisión Brundtland se indicó los 

pilares del desarrollo sostenible de origen social, económico, y ambiental no deben ser analizados 

de manera separada, sino más bien todo des ser estudiado de manera conjunta, tal y como se 

muestra en la figura posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Elaboración propia con base a información obtenida del informe de la Comisión de Brundtland 

(1987). 
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Figura 1 Pilares del Desarrollo Sostenible, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente. 

 

Figura 2 Pilares del Desarrollo Sostenible, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente. 
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Sin embargo, según Bermejo (2014) dicho término de desarrollo sostenible fue utilizado 

en el siglo XVIII comprendido entre los años de 1701 a 1750 en la especialidad de biología cuyo 

propósito del término era explicar la evolución de los seres humanos jóvenes en su trayectoria 

hacia la adultez, luego de ello el desarrollo sostenible se empezó a implementar en más campos de 

estudios y es en la época de la segunda guerra mundial que el desarrollo sostenible es adoptado 

por la ciencia económica con la finalidad de construir modelos de crecimiento económico 

solventes para los países industrializados, adicional a esto, dicho término permitía complementar 

con la idea de la justicia social entre las naciones y es ahí donde surgen el concepto de países 

desarrollados o industrializados y países medianamente pobres o en vías de desarrollo.  

Por otro lado, a raíz del desarrollo sostenible surgen más investigaciones que buscan 

respuesta a las interrogantes de saber cómo medir el desarrollo sostenible y que factores influyen 

en él, por ello varios autores como Quiroga (2001) que realiza una ardua investigación para las 

CEPAL, clasifica dichos indicadores en primera, segunda y tercera generación, el ultimo se 

presentan a continuación.  

4.2.2 Indicadores de desarrollo sostenible 

La implementación de indicadores de desarrollo sostenible de la tercera generación es visto 

como un reto mucho más grande por las economías del mundo, que trasciende la idea de crear 

indicadores vinculantes de las dimensiones del desarrollo sostenible, es decir que, con pocas cifras 

permita conocer resultados más precisos y reales de cada país que las utilice. Los indicadores de 

tercera generación se componen de distintos factores para expresar de mejor forma la realidad 

socio económica aquí encontramos indicadores como: la riqueza de las naciones, y el ahorro 

genuino (Quiroga, 2001). El primer indicador, expresa la cantidad de activos que posee un país y 

se lo obtiene sumando las diversas formas de activos producidos, recursos humanos y también 

capital natural, mientras que el ahorro genuino es considerado como aquel indicador que refleja 

realmente el ahorro de una economía, esto únicamente luego de haber realizado la depreciación de 

los recursos naturales que posee el país, así como también descontando toda la contaminación 

producida.  
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Dichos indicadores exhiben el progreso de las economías hacia el desarrollo sostenible de 

manera efectiva, ya que esta generación es considerada como el punto de partida de un nuevo 

mundo más comprometido con su sostenibilidad, por lo que, en este nivel se implementará los 

desarrollos de carácter científico más impresionantes en la medida de su utilidad para la evaluación 

de las policías públicas adecuadas (Quiroga, 2001). 

Por otro lado, dentro del ámbito de desarrollo sostenible las económicas al rededor del 

mundo han considerado importante trazarse objetivos que permitan alcázar dicho propósito en un 

plazo de 15 años, es por ello que la CEPAL (2021) en el año 2015 juntamente con un total de 193 

países miembros de las Naciones Unidas, proponen un total de 17 objetivos y 169 metas para 

alcanzar dicho bienestar, los cuales responden a la erradicación de la pobreza en todos sus niveles; 

eliminar el hambre en las poblaciones; mantener la salud de los habitantes así como su bienestar 

mediante la prevención; otorgar una educación de calidad y digna a su población; proponen 

también la igualdad de género y aplicación de políticas que promuevan la misma, agua limpia; 

energías no contaminantes; otro de los objetivos es la propuesta del trabajo digno; así como la 

innovación dentro de la industria energética y la extravían de minerales; disminución de las 

desigualdades; comunidades sostenibles así como también ciudades; se propuso además, la 

responsabilidad en la producción consumo de bienes; cuidado de las vidas dentro de los 

ecosistemas del planeta para alcanzar la paz y justicia mediante las alianzas que sirvan para 

fortalecer y cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

4.2.3 Desarrollo sostenible en la historia del pensamiento económico 

A pesar de que el término de desarrollo sostenible surge tras la segunda guerra mundial, 

han existido diversas sugerencias de dicho término dentro del pensamiento económico de varios 

teóricos hace mucho tiempo atrás, ya que el principal eje de estudio de los economistas ha sido el 

crecimiento y el progreso desde que la economía era considerada como una ciencia, es por ello 

que se cree que las teorías de desarrollo tienen sus inicios en los fundamentos de los economistas 

clásicos, sin embargo, también se puede observar apariciones sobre el desarrollo en intervenciones 

más antiguas dadas por las escuelas mercantilistas y varios aportes importantes dados por la 

escuela fisiócrata (Aguado, et al, 2009). 
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• Escuela Mercantilista 

En el siglo XVII con los pensadores de la escuela mercantilista se mencionaba también, 

que la relación del crecimiento económico con la acumulación de riqueza era producto de 

superávits comerciales así como también del incremento de las recaudaciones, es por ello que esta 

escuela mercantilista creía fielmente en la intervención del estado para buscar el incremento de 

exportaciones mientras se reducen las importaciones, este cometido era respaldado por la creación 

de aranceles por parte del estado hacia las manufacturas originarias de países extranjeros, así como 

también a las importaciones de materias primas, siendo el intercambio comercial aquel generador 

de riqueza (Aguado, et al, 2009). 

• Escuela Fisiócrata 

Ahora bien, en Francia a partir de la segunda guerra mundial se empieza a desarrollar un 

nuevo pensamiento económico dado por la escuela fisiócrata, el cual no era más que una crítica 

dirigida hacia la exagerada protección del estado a sus economías nacionales, incrementando con 

ello la dependencia de los países a sus recursos naturales, es aquí en donde se ve una aproximación 

más clara al desarrollo sostenible, ya que, esta escuela mencionaba que la naturaleza tenía sus 

límites con respecto al trabajo, es decir, había que tratarla de una manera respetuosa y que solo así 

se podría conseguir un sustento a largo plazo de sus materias primas, permitiendo de esta manera, 

que la actividad económica de los países siga su curso sin pausa alguna, también estos pensadores 

creían en la implementación de políticas coherentes dadas por el estado y su preocupación a la 

naturaleza, por lo que, los mercantilistas y los fisiócratas proponen construir modelos de carácter 

teórico en los cuales se pueda excluir algunas variables que den paso a posibles estudios de la 

creación de valor, siendo el crecimiento económico producto del laissez faire y su derivación sobre 

la agricultura (Mora, 2006). 
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• Escuela Clásica 

La economía antiguamente no era conocida como una ciencia, sin embargo ya se hablaba 

de un tipo de crecimiento económico atribuido a la acumulación de riqueza de los países, esta idea 

surge en el pensamiento de los economistas clásicos, cuyo máximo exponente es el economista 

Adam Smith, el cual indicaba que las riqueza que poseen las economías reposaban en la 

acumulación de los diferentes factores de producción, considerando siempre que el crecimiento 

económico estaba muy limitado por la disposición de dichos factores (Romero, 2014). 

Es decir, mientras un país goce de suficiente tierra libre para producir se encontrará en 

constante crecimiento, mientras que la reducción de dicho factor provocaría un decrecimiento 

debido a que la capacidad de producir una materia prima estaría limitada por la falta de tierra, así 

mismo, en esta escuela se menciona que, al escasear las tierras fértiles e incrementar la población, 

la economía entra en un estado estacionario, es así que, los clásicos resaltaban la importancia de 

evitar en el tiempo la llegada de dicho estado, para lo cual las medidas a contemplar eran la 

adopción de nuevas inversiones, fomentar la apertura a nuevos mercados del mundo, por lo tanto, 

los clásicos debatían con la posibilidad de crecer continuamente debido a que la tierra es un factor 

finito, al igual que los recursos naturales son limitados (Romero, 2014). 

• Economía Neoclásica 

Esta escuela brinda su aporte al desarrollo apoyada en la creencia de que los factores 

productivos y la movilidad de los mismos permitían una flexibilidad en el precio, mismo que 

aprobará un equilibrio entre los ingresos, la producción y el pleno empleo del país, siendo una 

consecuencia favorable la estimulación del uso adecuado de los recursos, en este sentido, los 

modelos de esta escuela defienden la necesidad de suprimir cualquier tipo de barrera que limite o 

impida de alguna manera la movilidad de factores, así mismo, los neoclásicos amparan la idea de 

crear incentivos fiscales y también la construcción de infraestructuras que tengan por objetivo 

comprimir las diferencias entre costo y beneficio tanto privado como social en cuanto surge una 

externalidad (Ballesteros, 2012). 
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• Economía Keynesiana 

Por el contrario, la escuela keynesiana apuesta nuevamente a la intervención de lo político 

en lo económico, es decir, los pensadores de esta escuela creen que el estado deber ser quién 

intervenga en la economía de los países en el caso de que se lograra distinguir algún tipo de fallo 

de mercado, por lo que, según los keynesianos el mercado no era capaz de autorregularse ni de 

controlas dichos fallos, debido a que su principal exponente John Maynard Keynes, ejecuta un 

resumen muy acertado de la economía de un país en dos simples fórmulas, la primera señalaba que 

el ingreso respondía al ajuste del producto nacional con el consumo, la inversión y el gasto público, 

siendo su forma matemática la siguiente: 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺; mientras que la segunda fórmula que 

menciona Keynes es la que confrontaba a la inversión junto con el ahorro cuya estructura 

matemática estaba dada por 𝑆 = 𝐼, luego del planteamiento de Keynes surge la idea de una relación 

directa entre la demanda agregada y la renta de un país (Aguado, et al, 2009). 

• Teoría de la modernización 

El aporte de esta teoría con respecto al desarrollo era que, se identificaba al mismo con el 

crecimiento del producto nacional bruto per cápita, mientras que un subdesarrollo era visto como 

un retraso originado por trampas de pobreza en la población, lo cual impedía de una manera 

drástica que se mejore la situación de subdesarrollo de las economías, es así que, un pensador de 

esta época fundamental de mencionar es Rostow el cual imparte una idea que se fundamenta en la 

situación de que las economías en su proceso de desarrollo debe atravesar por las siguientes etapas: 

la primera es la que debe ser una sociedad tradicional, seguidamente se debe crear condiciones 

necesarias que fomenten el desarrollo, luego, se debe ejecutar los planes de despegue hacia el 

desarrollo, la siguiente es la marca hacia la madurez y finalmente se contempla la etapa del 

consumo de masas (Aguado, et al, 2009). 

Del mismo modo, existen más aportaciones de esta línea de pensamientos económicos, 

desde la teoría de la modernización hasta la economía ecológica y ambiental, cada una de estas 

directrices han aportado grandes pensamientos que han impulsado el concepto de desarrollo 



 

29 

 

económico, y del mismo modo han influido de manera directa o indirecta en la concepción del 

desarrollo sostenible, en todos estos pensamientos económicos existe un apartado en común, el 

cual se resume en la preocupación por la conservación de los recursos naturales, porque de ellos 

dependen muchos sectores de la economía de un país, por lo que, si se hablase de una sobre 

explotación de recursos, las economías deberán enfrentar crisis mundiales, tasas altas de pobreza, 

desempleo, decrecimiento económico y muchos daños en los sectores sociales, traduciéndose en 

un ineficiente desarrollo económico y por la tanto, se verían afectadas las generaciones futuras 

(Vergara y Ortiz , 2016). Por consiguiente, se presenta a continuación una tabla con las principales 

aportaciones de las diferentes escuelas y teorías económicas, esto con la finalidad de no extenderse 

en el tema ni perder el objetivo principal que es el desarrollo sostenible. 

Tabla 1 

Aportaciones de las escuelas económicas al desarrollo sostenible. 

Ciencia Económica Aportaciones al desarrollo sostenible 

Escuela Mercantilista • Los superávits eran los responsables del incremento de la riqueza de un país 

Escuela Fisiócrata 

• El crecimiento económico es producto del laissez faire y su derivación sobre la 

agricultura. 

• Creen en el uso de políticas coherentes dadas por el estado y su preocupación a 

la naturaleza. 

Escuela Clásica 

• La acumulación de los factores de producción tiene como consecuencia la 

riqueza de un país. 

• Al poseer riqueza sus niveles de desarrollo mejoran.  

Escuela Neoclásica 
• No apoyan a las barreras que impiden la libre movilidad de factores. 

• Exponen el equilibrio entre la renta y la producción. 

Escuela Keynesiana 
• Relación directa entre la demanda agregada y la renta. 

• El estado debe intervenir en los fallos de mercado. 

Teoría de la 

Modernización 

• Modelos de desarrollo provenientes de países occidentales, y buscan la mejoría 

de los países subdesarrollados. 

Teoría Neomarxista 

• El subdesarrollo es contemplado como la derivación del desarrollo de las 

economías capitalistas. 

• Países capitalistas explotan en gran medida al medio ambiente. 
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Teoría Neoliberal 

• El mejor mecanismo de asignación de recursos es el mercado. 

• Sugieren la libertad internacional del comercio para evitar un desgaste continuo 

de la naturaleza. 

Economía Ecológica 

• Existe la creen de la inconveniente de un amplio crecimiento económico ante el 

inconveniente de la sustitución perfecta de los recursos provenientes del medio 

ambiente.  

Economía Ambiental 

• Considera a la tecnología como un sustituto importante de los recursos 

naturales. 

• Se crean métodos para contabilizar los recursos naturales. 

• Se desarrollan modelos que permitan el ingreso de las variables ambientales 

para estudios futuros. 

Fuente: Aguado et al (2009), Castillo (2011), Enríquez (2016). 

Elaboración: David Ruiz 

Luego de este breve repaso por el pensamiento económico, se concluye que a pesar de que 

las diferentes escuelas han aportado a la concientización, al nacimiento y aplicación del término 

desarrollo sostenible, es inevitable no pensar en ¿Qué sucedería si los países en busca de 

crecimiento y desarrollo sostenible hacen uso desmedido de los ingresos provenientes de los 

recursos naturales que poseen en gran cantidad?, esta pregunta fue respondida por una teoría 

conocida como la maldición de los recursos naturales, la cual se explica ampliamente en el 

siguiente apartado. 

4.2.4 Maldición de los recursos naturales 

La teoría sobre la maldición de los recursos naturales surgió tras el debate que realizan 

Sachs y Warner (1995) contra una hipótesis, que sugiere que un auge en recursos naturales influye 

en el crecimiento a largo plazo, los autores con sus estudios demostraron que era todo lo contrario, 

ya que, la tasa de crecimiento de un país se contraía una vez que dicha bonanza desaparecía o 

terminara, así mismo a dicha conclusión se sumó Bulmer-Thomas (1995) es su libro sobre la 

historia económico de América Latina desde la independencia encontró que, en la región en 

América Latina, durante todas las experiencias de auges de recursos naturales, como la bonanza 

de petróleo, banano, plata, cobre, entre otros fracasaron, debido a que los países al mantener 
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ingresos altos en dicho período no consideraban los precios a futuro y desperdiciaban dinero y 

recursos, llegando al punto en que al culminar la bonanza no tenían ingresos suficientes para 

solventar los problemas económicos de la región, demostrando una vez más que aquellas 

economías abundantes en recursos naturales fracasan tanto en crecimiento como en desarrollo. 

Tiempo atrás, ya se escuchaba de esta teoría, la cual fue usada por primera vez en el año 

de 1993 dentro de la literatura economía por Richard Auty, cuyo objetivo era indicar que aquellos 

países que eran ricos en recursos naturales tendrían implicaciones perjudiciales para el entorno 

económico de los países y de la población en conjunto (Wirth, 2018). Por lo tanto, aquellos países 

que tengan como fuente principal los ingresos provenientes de minerales, hidrocarburos o algún 

otro recurso natural deberían ser economías desarrolladas y con índices macroeconómicos buenos, 

sin embargo, en contra de la teoría y la lógica económica, la explotación y extracción inadecuada 

de estos recursos se enlaza fuertemente con muchos asuntos de pobreza, desigualdad, desempleo, 

baja calidad de vida, servicios públicos como salud , educación, alimentación de baja calidad, 

siendo impulsadores de bajas tasas de crecimiento y de desarrollo en el mediano y largo plazo 

(Oxfam International, 2009). 

En consecuencia, esta situación es explicada a través de modelos de explotación extractiva 

de los recursos naturales, ya que, en principio para extraer dichos recursos un país debe tener dos 

factores importantes que son una considerable cantidad de flujo de inversión y tecnología, 

perjudicialmente los países latinos no cuentan con estos medios suficientes para extraer de manera 

segura y cuidadosa las riquezas naturales, por ello son economías más vulnerables a dicha teoría, 

otra situación muy importante es la dependencia que tiene estas economías latinas con los ingresos 

que se obtiene de la venta de recursos naturales, ya que estas materias primas dentro de América 

Latina son abundantes por su ubicación geográfica, clima, entre otras variables, por lo que un 

cambia en el precio o demanda de dichos bienes, desestabiliza la economía latina y desmejora las 

situaciones de desarrollo para la población ya que variaría fuertemente los ingresos que perciben 

los países (Birdsall, et al., 2000). 

Por otra parte, es importante señalar que, a pesar de que muchos países ricos en recursos 

naturales han tenido fuertes rezagos de desarrollo económico, otros países ricos en dichos bienes 
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han presentado favorables tasas de crecimiento y desarrollo, sin embargo, el problema que 

encontraron muchos pensadores económicos e investigadores como Touya (2013); Wirth (2018); 

Morales (2012); Auty (2003) y Guillén (2017) fue que la maldición de recursos se asocia 

fuertemente con los recursos no renovables de fuentes puntuales como son el petróleo, gas natural, 

diamantes y otros minerales. Pareciera incierta esta hipótesis, ya que lógica y teóricamente los 

países que cuentes con diversidad de recursos naturales tendrían una mayor posibilidad de 

aprovechar dicha riqueza por medio de los abundantes ingresos provenientes de la exportación de 

dichos bienes del sector para mejorar la situación de país y el bienestar en conjunto de su población. 

Sin embargo, la confianza que depositan en la venta de los recursos, ciega de cierta manera 

la capacidad de tomar decisiones acertadas sobre los problemas económicos y se revierte dicha 

bendición, además los riesgos a los que se enfrentan dichas economías son principalmente a la 

volatilidad de los precios internacionales de dichos recursos naturales, modificaciones en los 

términos de intercambio comercial, insuficiente relación entre el sector primario y los demás 

sectores de la economía, la búsqueda constante de ingresos para el estado para luego fuertemente 

invertir en gasto público (Gylfason, 2004). 

4.2.5 Recursos no renovables en la economía de América Latina 

En el contexto macroeconómico, la región latina se ubica en el segundo lugar de las 

economías productoras de energía a consecuencia de sus grandes reservas de petróleo entre el año 

2006 y 2010, además este recurso es un producto básico para el desenvolvimiento de la economía 

de América Latina (Fajardo, 2020). En tal sentido, la teoría de la maldición de los recursos 

naturales expresa abiertamente que el desgaste y poco alcance al desarrollo sostenible de una 

nación se extiende debido al mal manejo de los ingresos provenientes de la venta de dichos 

vieneses así que, al manejar de manera adecuada los ingresos petroleros, estos proveerán de 

crecimiento y desarrollo regional, sin embargo, la comercialización de este recurso no renovable 

se lleva a cabo en mercados con alta volatilidad de precios, lo cual provoca que América Latina 

sufra de fuertes repercusiones en términos monetarios al ser dependiente de este combustible fósil, 

además, el petróleo en América Latina representa un tercio del suministro de energía primaria del 
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mundo, por lo que, la evolución de los ingresos totales se vincula estrechamente con la tendencia 

de los ingresos fiscales provenientes de los recursos no renovables (Fajardo, 2020). 

Así mismo, en el anexo 9 se puede observar que los recursos como metales y minerales 

mantienen una tendencia a la baja en el año 2011, mientras que el precio del petróleo crudo registró 

un desplome entre los años 2014 y 2015, cuyas consecuencias fueron fuertes en la evolución de 

los ingresos totales de la región de América Latina, por lo que, los ingresos de la actividad minera 

de los países latinos pasaron del 1% del PIB en el 2011 al 0,2% del PIB en el año 2016 registrando 

una caída muy significativa, sin embargo, para el año 2019 el escenario fue más alentador, debido 

a un crecimiento del 0,4% del PIB. En cuanto a los ingresos por la extracción y explotación del 

petróleo se registró una caída de dicho ingreso, pasando de un 5,2% del PIB en el año 2011 a un 

2% del PIB en el año 2017, aunque en el año 2019 los ingresos provenientes de este hidrocarburo 

incremento al 2,5% del PIB, esta situación debería ser tranquilizante para la región al presentar un 

crecimiento leve, sin embargo, no fue la realidad, ya que, en la región a manera general se observa 

una disminución generalizada a pesar de contar con Brasil y Colombia que son los productores 

más influyentes en la región (CEPAL, 2020).  

Adicionalmente, en este mismo anexo se expone que del total de los ingresos que perciben 

los países latinos la mayoría de este aporte proviene de la venta del hidrocarburo de la región, 

pasando del 18% del PIB en el año 2010 a un incremento del 18,4% del PIB en el 2013, y es a 

partir del año 2014 donde el ingreso total se empieza a ver afectado por la disminución del ingreso 

del petróleo pasando del 18,1% del PIB en el 2015 al 18% del PIB en el 2017, desde dicho año 

hasta el 2019 se mantuvo un porcentaje del 18,1% del PIB (CEPAL, 2020). 

4.2.6 Desarrollo sostenible e ingresos petroleros en América Latina 

Entonces, si las economías latinas adquieren fuertes ingresos por la venta del crudo, ¿A qué 

parte de la economía destinan mayor y frecuentemente dichos ingresos?, para responder a esta 

interrogante se expone el anexo 10, en donde los gastos totales de los gobiernos centrales de las 

economías petroleras de la región presentan tres componentes principales los cuales son, pagos de 

intereses, gastos de capital y gasto corriente primario. Es así que, en el año 2010 los gobiernos 
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latinoamericanos destinaron mayormente los ingresos totales a gasto corriente con el 14,4% del 

PIB, este porcentaje de gasto incremento para el año 2013 alcanzando un total de 15% del PIB, 

este incremento continuo en los años 2014,2015, y 2016 con gasto corriente del 15,2%; 15,3%; 

15,4% del PIB respectivamente, mientras que el escenario para el gato de capital es mucho menor 

en relación al gasto anterior, demostrado así que para el año 2010 el gasto en capital de los 

gobiernos de América Latina fue del 3,9% del PIB, en el 2011 fue de 3,9% del PIB, desde dicho 

año hasta el 2014 este gasto fue incrementando hasta llegar al 4,1% en dicho año, sin embargo, 

desde el año 2015 al 2019 se observa un decrecimiento de dicho gasto pasando del 3,8% del PIB 

a un 3,2% . En cuanto al componente de pagos de interés por parte de los gobiernos, se ve que su 

participación es mucho menor, siendo que en el 2010 los gastos por pago de interese fue del 1,7%, 

mientras que para el año 2014 se observó un ligero incremento del 1,9% del PIB, de dicho año en 

adelante este gasto tuvo un poco más de dinamismo pasando de un 2,1% del PIB en el 2015 a un 

2,6% para el año 2019 (CEPAL, 2020). 

Este escenario lo único que logra es corroborar que de los ingresos totales que obtiene los 

países latinos entre ellos los países petroleros son mayormente provenientes de la venta del 

hidrocarburo, y que dichos ingresos son destinados ampliamente a gasto corriente primario, es 

decir los gobiernos locales realizan dicho gasto para el funcionamiento diario de la economía, 

como es el pago de sueldos y salarios de docentes, médicos y todo personal del sector público, 

compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los habitantes, pago de servicios 

provenientes de deuda, o alguna transferencia destinada a dicho gasto, en otras palabra, los 

gobiernos destinan los ingresos totales a desembolsos del sector público (CEPAL, 2022). 

En la actualidad el desarrollo sostenible es un factor influyente en las actividades 

económicas, en la sociedad en general, y también tiene su impacto en el medio ambiente, por lo 

que, para medir dicho desarrollo se necesita el Índice de Desarrollo Humano este indicador 

contemplan variables útiles para medir el desarrollo sostenible mediante sus tres dimensiones que 

son: salud, educación y economía (Lorenzo , 20202).  

Ahora bien, la relación que se presume entre ambas variables, desarrollo sostenible e 

ingresos petroleros sería directa, sin embargo, la CEPAL (2022) tras un análisis sobre la esperanza 
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de vida de América Latina, cuyos resultados no fueron tan alentadores, ya que, entre los años 2019 

y 2021 se perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer, es decir se pasó de 75,1 años a 72,2 años, 

esto a pesar de que la venta del crudo en la región pasara en el año 2018 de 17,1% en porcentajes 

del PIB,  a un 17,13%  en porcentajes del PIB en el 2019; si se hablase de una relación directa se 

entendería que al incrementar la venta del petróleo la esperanza de vida mejoraría, sin embargo en 

dichos años no fue así (CEPAL, 2020). 

Así mismo, siguiendo con el análisis de la esperanza de vida para los países petroleros de 

América Latina, Cruz et al (2022) en el Observatorio Demográfico sobre las tendencias de la 

población en dicha región indica que en el año 1950 la esperanza de vida de Argentina era de 61 

años, Venezuela con 51 años de edad y Ecuador con una esperanza de vida de 49 años, mientras 

que para el año 2022 la esperanza de vida para los países petroleros mencionados incrementó 

siendo así, Argentina 76 años y Ecuador 78 años, con respecto a Venezuela el informe no presenta 

datos debido a la carencia de los mismos, entonces, este crecimiento de la variable está muy bien 

respaldada por el incremento de la venta del crudo, ya que en los años de 1990 al 2000 la región 

de América Latina por la venta del crudo obtuvo un ingreso de $32,979 millones de dólares, así 

mismo, para el año 2006 la región recaudó $85,124 millones de dólares por la venta de petróleo, 

sin embargo, para el año 2017 y sus años posteriores a la caída de la esperanza de vida la región, 

se recaudó $35,802 millones de dólares por concepto de venta, ya en el 2019 se obtuvo 49,737 

millones de dólares (CEPAL, 2022), cifra que no aporto a la esperanza de vida ya que esta 

disminuyó tal como se indicó en el párrafo anterior. 

Si consideramos este período de tiempo de los ingresos petroleros para América Latina, se 

observa en cuanto a temas de educación que las tasas de analfabetismo han incrementado, por lo 

tanto, en el año 2006 en donde la región obtuvo grandes ingresos monetarios por la venta del 

petróleo, América Latina tenía una tasa de analfabetismo del 90,4%, para el año 2007 incrementó 

dicha tasa al 91.1%, de allí en adelante esta medida de falta de educación en la región fue 

acrecentando hasta llegar al 93,7% en el año 2018 y finalizar en una tasas de alfabetismo de 94,1% 

en el 2019 y 2020 (CEPAL, 2022). 
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Ahora bien, en cuanto al gasto en salud que los gobiernos de los países petroleros de 

América Latina destinan para su mejora, los datos proporcionados por la CEPAL (2022) indican 

que, en el 2006 nuevamente donde se tuvo grandes ingresos por la venta del crudo, el gasto 

corriente total en salud como porcentaje del PIB de la región fue de 5,7% para pasar a un 6,0% en 

el 2008 y finalmente en el año 2019 los gobiernos latinos han destinado el 6,8% al gasto en salud. 

Sin embargo, la gran interrogante surge al cuestionarse por que el gasto en educación no es tan 

representativo ya que las tasas de analfabetismo están incrementando cada vez más con el pasar 

del tiempo, el sector de la salud a pesar de que los gobiernos invierten un cierto porcentaje de los 

ingresos provenientes de la venta de crudo y derivados, no son suficientes para mejorar la 

esperanza de vida de la región, puede ser que América Latina a pesar de su abundancia en recursos 

naturales renovables y no revocables no logre distribuir de manera equitativa dichos ingresos, esta 

cuestión se irá respondiendo conforme se avance en esta investigación. 
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CAPITULO III 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Método 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizará como método el hipotético-

deductivo y el analítico, los cuales según lo señala Sánchez (2019) son métodos mayormente 

utilizados en procesos científicos y de alto impacto de investigación, cuyo designio es permitir a 

través de una descomposición del fenómeno estudiado, un análisis a profundidad de cada una de 

las variables que se utilizan para una investigación cuantitativa, dicho resultado procurará una 

respuesta a la relación entre los ingresos del hidrocarburo y el desarrollo sostenible de los países 

petroleros de América Latina.  

5.2 Tipo de investigación 

En cuanto al tipo de investigación para el desarrollo de este trabajo será de tipo explicativa 

y correccional, debido a que, es necesario para detallar el comportamiento de cada una de las 

variables utilizadas en el periodo de tiempo comprendido entre el año de 1990 al 2020, es así que 

Sampieri, et al., (1997) indican que estos tipos de investigación tienen por objetivo buscar una 

respuesta a un fenómeno que está ocurriendo, así como la existencia o no de una correlación entre 

dos o más variables, es decir, permite conocer que tanto varia una variable al verse cambiante la 

otra variable. 

5.3 Diseño 

En consecuencia, el diseño de esta investigación será experimental, ya que, las variables 

no han sido manipuladas en ningún momento del estudio, es así que esta investigación empírica 

para los países petroleros de América Latina se centra en estudiar al fenómeno en su estado natural 

(Hernández, et al., 2014). 
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5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información numérica de las variables del estudio, se creará una 

base de con los países petroleros seleccionados de América Latina los cuales son: Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela con una ventana temporal de 30 años, excluyendo 

a Guyana debido a que no se han encontrado datos certeros en fuentes confiables. 

5.5 Procesamiento de la información 

Para el desarrollo del presente estudio se propone la metodología de series de tiempo 

denominada modelo “Autorregresivo de Rezagos Distribuidos” cuyas siglas son ARLD, la cual 

permite conocer la variación de las variables en el corto y largo plazo. Es así que Ortiz et al (2019) 

en su investigación aplicando un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL), explican 

que la existencia de este modelo en el corto plazo involucra la variable dependiente del estudio a 

efectuarse presente cambios de manera inmediata ante cualquier cambio de las variables 

independientes, para el caso concreto de esta investigación seria, el índice de desarrollo humano o 

IDH de los países petroleros, este cambiará inmediatamente cuando haya algún cambio en los 

ingresos petroleros, en el ahorro neto ajustado, y en el gasto de salud. Mientras que la relación en 

el largo plazo explica que las variables se irán moviendo en dicho tiempo de manera conjunta y 

también simultáneamente, es decir si en el largo plazo incrementan los ingresos petroleros, el 

ahorro neto ajustado, y el gasto en salud también habrá cambios en el IDH de los países petroleros 

de América Latina. 

5.6 Descripción de las variables de la investigación 

Variable dependiente: Índice de Desarrollo Humano o IDH, la cual según Rosales (2017) El IDH 

se encuentra creado y diseñado para realizar un seguimiento al desarrollo de las economías 

mediante las dimensiones de: salud, educación e ingresos que perciben los habitantes. 
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Variable Independiente: Ingresos petroleros, los cuales son aquellos ingresos económicos 

provenientes de la venta del hidrocarburo producido por un país en un determinado tiempo (Auty, 

2003), esta variable se encuentra representada por: gasto en salud, y el ahorro neto ajustado.  

• Gasto Salud: esta variable es aquella que mide el consumo final tanto de los bienes como 

de aquellos servicios que son del sector sanitario, el cual incluye los gastos que realizan los 

gobiernos en salud personal, equipo médico de salud, entre otros. 

• Ahorro neto ajustado: según el Banco Mundial (2022) mide la diferencia entre la 

producción y el consumo, además tienen en cuenta las inversiones en capital humano, 

depreciación del capital fijo, y también considera el agotamiento de los recursos naturales. 

5.7 Formulación del modelo econométrico 

Por lo tanto, con el objetivo de estudiar dicha relación se plantea un modelo 

autorregresivo de rezagos distribuidos conocido como ARDL, el cuál ha sido utilizado en la 

metodología del estudio realizado para los países petroleros de Arabia Saudita de Adeola et al., 

(2020), cuya sugerencia del modelo de retardo autorregresivo de panel permitirá estimar la relación 

a corto y largo plazo entre las variables de estudio. 

El modelo econométrico conocido como  modelo "Autorregresivo de Rezagos 

Distribuidos", fue introducido por primera vez por Pesaran y Shin (1997), para estimar relaciones 

entre dos variables en el corto y largo plazo, así mismo, este tipo de modelo presenta ciertas 

ventajas que lo diferencia de otros modelos de cointegración, es así que, una primera ventaja es 

que aquella información que se da con respecto al orden de las variables, las cuales no son 

necesarias, por lo cual, las pruebas que se realizan con anterioridad de raíces unitarias de las otras 

operaciones de cointegración pueden ser omitidas, otra ventaja importante es que, el modelo puede 

ser desarrollado independientemente de que las variables sean de orden I(0) o I(1) (Sari, et al., 

2007). De esta manera, se despliega la siguiente especificación econométrica en su forma básica 

para las variables: 
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𝐼𝐷𝐻𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑃𝐸𝑇𝑅𝑂𝑡 +  𝛽2𝐺𝑆𝐴𝐿𝑈𝐷𝑡 + 𝛽4𝐴𝑁𝑆𝑡 + 𝜇𝑡 ( 1) 

 

Donde: 

• 𝐼𝐷𝐻 : variable dependiente, es el índice de desarrollo humano de los países petroleros de 

América latina. 

• 𝑌_𝑃𝐸𝑇𝑅𝑂: variable independiente, que es el total de los ingresos petroleros expresados en 

relación al P.I.B.  

• 𝐺_𝑆𝐴𝐿𝑈𝐷: es el gasto en salud total en millones expresado con relación al P.I.B, donde 

Adeola et al., (2020) indica que esta variable es importante en el modelo ya que, permitirá 

conocer si este sector es destino prioritario de los ingresos provenientes de la venta del 

hidrocarburo. 

• 𝐴𝑁𝑆: es el ahorro neto ajustado o Adjusted net savings en ingles con sus siglas ANS, esta 

variable contempla el ahorro neto expresado con relación al P.I.B (Banco Mundial, 2022). 

• 𝜇𝑡: que es el término de error de ruido blanco. 

Luego de detallar su forma matemática, se agrega el logaritmo natural a cada una de las 

variables mencionadas en la ecuación (1), con el propósito de ir construyendo el modelo ARDL 

quedando de la siguiente manera: 

ln 𝐼 𝐷𝐻𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑌𝑃 𝐸𝑇𝑅𝑂𝑡 +  𝛽2 ln 𝑌 𝐺𝑆𝐴𝐿𝑈𝐷𝑡 + 𝛽4 ln 𝐴 𝑁𝑆𝑡 + 𝜇𝑡 ( 2) 

A partir de la ecuación (2), es que se puede derivar el modelo ARDL, que, permitirá 

conocer la relación entre el desarrollo sostenible medido a través del IDH con respecto a los 

ingresos petroleros, tomando en consideración las demás variables de control expuestas 

inicialmente, por lo tanto, el modelo ARDL para esta investigación queda planteado de la siguiente 

manera: 



 

41 

 

∆𝑙𝑛𝐼𝐷𝐻𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝑑1

𝑘

𝑖=1
∆𝑙𝑛𝐼𝐷𝐻𝑡−𝑖 + ∑ 𝑑2

𝑙

𝑖=0
. ∆𝑙𝑛𝑌_𝑃𝐸𝑇𝑅𝑡−𝑖

+ ∑ 𝑑3

𝑙

𝑖=0
𝑙𝑛𝐺_𝑆𝐴𝐿𝑈𝐷𝑡−𝑖 + ∑ 𝑑5

𝑟

𝑖=0
. ∆𝑙𝑛𝐴𝑁𝑆𝑡−𝑖 + 𝜆1𝑙𝑛𝐼𝐷𝐻𝑡−1

+ 𝜆2𝑙𝑛𝑌_𝑃𝐸𝑇𝑅𝑡−1 + 𝜆3𝑙𝑛𝐺_𝑆𝐴𝐿𝑈𝐷𝑡−1 + 𝜆6𝑙𝑛𝐴𝑁𝑆𝑡−1 + 𝜇𝑡 

( 3) 

En dicho modelo, todos los términos que están con el símbolo de sumatoria “Σ” representan 

las relaciones de las variables del estudio en el corto plazo, mientras los términos con el símbolo 

lamban “λ” hacen referencia al largo plazo, mientras que el coeficiente  𝛽0 es la constante del 

modelo y 𝜇𝑡 representa al error de ruido blanco, mientras que “k, l, m, n, o y r” constituye las 

longitudes de rezagos de las variables independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

CAPITULO IV 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se expondrá el análisis econométrico señalado en el apartado anterior, con 

la finalidad de contrastar la hipótesis de investigación planteada que indica que los ingresos 

petroleros guardan una relación inversa con el desarrollo sostenible, por lo que los resultados 

obtenidos en la investigación son los siguientes. 

6.1 Análisis de las variables de estudio 

a) Índice de desarrollo humano 

Así mismo, partiendo desde la data obtenida para esta investigación con respecto al Índice 

de Desarrollo Humano, se ha observado que en su mayoría este índice ha incrementado 

paulatinamente a lo largo del período de estudio como se observa en el anexo 2, sin embargo, a 

partir del año 2018 para ciertas economías como México, Colombia, Ecuador empezaron a 

decrecer muy levemente, mientras que el panorama es completamente distinto con respecto a 

Venezuela, que como bien se sabe ha sido un país que durante varios años ha sido golpeado 

fuertemente por la crisis económica interna, es así que en 1990 su índice fue de 0,65, pasando a un  

0,68 en el 2000, a partir del 2014 este indicador decreció dramáticamente pasando de un 0,774 en 

dicho año a 0,69 para el 2020. 

b) Ingresos petroleros 

 Por otra parte, los ingresos que perciben los países petroleros de América Latina 

por dicha venta del crudo, son muy amplios como se puede observar en el anexo 4, y en el caso de 

Venezuela y Ecuador corresponden a su mayor fuente de ingresos, es por ello que los datos 

obtenidos a través del Banco Mundial (2020) permitieron evidenciar que, efectivamente durante 

el período de estudio el país que mayores ingresos petroleros obtuvo fue Venezuela, considerando 
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que poseen una gran reserva del crudo así como de su calidad, sin embargo, los demás países 

también gozan de fuentes de ingresos de la venta del crudo representativos, por ejemplo en los dos 

últimos años la participación de los ingresos petroleros en el PIB de Argentina fue de 1,53% en el 

2019 mientras que en el 2020 fue de 1,78%; en el caso de Brasil paso de 2,04% en 2019 a 3,02% 

en 2020; Colombia registro una caída del 3,68% en 2019 a un 3,40% en 2020; panorama contrario 

se registró en Ecuador pasando de 6,68% al 7,03% en el 2019 y 2020 respectivamente y finalmente 

México presentó también una leve caída en los dos últimos años.  

6.2 Estimación econométrica 

Gastwirth Gel y Miao (2009) sostienen que, para realizar estimaciones robustas con series 

temporales, es necesario determinar la estacionariedad de las variables mediante pruebas de 

homogeneidad de varianza. Al respecto, Gujarati y Porter (2010) mencionan que las estimaciones 

con variables estables en varianza permiten reducir las posibilidades de generar falsas relaciones 

de causalidad. Carroll y Schneider (1985) y O'Neill y Mathews (2002) señalan que la prueba de 

igualdad de varianzas de Levene es una de las pruebas más fiables para determinar la 

homogeneidad de varianza y, para elegir varias formas para estabilizar la varianza de la serie. Una 

serie presenta estabilidad de varianza cuando la prueba de Levene presenta una significancia mayor 

a 0,05; es caso contrario, se establecería que la serie presenta inestabilidades a lo largo de la 

muestra en el tiempo. 

Los resultados del test de Levene expresadas en siguiente tabla, indican que la variable 

índice de desarrollo humano es estable en varianza, pues su probabilidad es mayor al 0,05. Por 

otro lado, las variables Rentas petroleras, Gasto en salud y Ahorro presentan probabilidades 

menores a 0,05, lo cual evidencia que las series no son estables es varianza.  

Tabla 2  

Test de Levene, determinación de homogeneidad de varianza de series en sus niveles. 

  Valor  Probabilidad Diagnóstico 

Índice de desarrollo humano 2,14 0,096 Estable 

Rentas petroleras  6.01 0,0006 No estable 
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Gasto en salud  16,61 0,0000 No estable 

Ahorro  3,42 0,018 No estable 
*Nota: Se rechaza cuando p-valor<0,05 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 

La transformación propuesta por Box y Cox (1964) y evaluada por  Schlesselman (1970) 

señalan que la transformación logarítmica es la forma más eficaz para estabilizar la varianza de 

una serie temporal. En función a dichas recomendaciones, el modelo bajo términos logarítmicos 

es el que presentaría mayor robustez en estimaciones. Ahora bien, como la estructura de la 

estimación se base en un modelo ARDL, es necesario en primer lugar determinar el orden de 

estacionariedad de las series; es decir, identificar si las variables son I (0) o I (1).  

• Estacionariedad de las variables, pruebas de Raíz Unitaria 

La metodología tradicionalmente utilizada para el análisis de estacionariedad en series 

temporales se ha basado en el test ADF, introducido por Dickey y Fuller (1979). La hipótesis nula 

del test ADF se refiere a la existencia de raíces unitarias en la serie temporal, y la cual se rechaza 

cuando su probabilidad es menor al 5%.  

En la tabla número 3 presentada a continuación se muestran los resultados de la prueba de 

raíz unitaria. Los hallazgos muestran que en las variables LnGasto_salud y LnAhorro 

pertenecientes a Argentina, así como la variable LnRenta_petrolera perteneciente a Colombia son 

estacionarias en sus niveles o integradas de orden cero, pues las probabilidades de las series en 

niveles son menores al 5%. El resto de las variables analizadas son estacionarias en primeras 

diferencias; es decir I(I); a excepción LnAhorro para Colombia, Lnidh para Ecuador, México y 

Venezuela, donde las probabilidades de la prueba ADF en primeras diferencias es mayor al 5%, 

indicando la presenta de al menos una raíz unitaria adicional. 

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/authored-by/ContribAuthorRaw/Schlesselman/J.
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Tabla 3  

Prueba de estacionariedad, ADF Dickey-Fuller Aumentado. 

 Niveles Primeras Diferencias  

 
Estadistico 

ADF 

Durbil 

Watson 
Estadistico ADF Durbil Watson 

Diagnóstic

o 

Argentina 

Lnidh -2,41 2,04 -4,22*** 2,09 I(I) 

LnRenta_petroleo -1,91 2,02 -5,56*** 1,99 I(I) 

LnGasto_salud -2,79* 1,79 -4,21*** 1,78 I(I) 

LnAhorro -3,97** 1,92 - - I(0) 

Brasil 

Lnidh -2,47 1,81 -4,45** 1,82 I(I) 

LnRenta_petroleo -2,21 2,11 -6,01*** 1,81 I(I) 

LnGasto_salud -2,23 2,3 -5,29*** 2,15 I(I) 

LnAhorro -1,69 1,93 -3,09*** 1,97 I(I) 

Colombia 

Lnidh -1,52 2,13 -3,71*** 1,68 I(I) 

LnRenta_petroleo -2,95* 1,89     I(0) 

LnGasto_salud -2,56 2,07 -5,38*** 1,95 I(I) 

LnAhorro -0,92 2,00 -1,87 2,00 I(II) 

Ecuador 

Lnidh -1,79 1,91 0,72 2,00 I(II) 

LnRenta_petroleo -1,80 2,00 -5,83*** 1,9 I(I) 

LnGasto_salud 0,21 1,88 -3,98 1,87 I(I) 

LnAhorro 0,33 2,03 -3,33** 1,4 I(I) 

México 

Lnidh -0,23 1,94 2,04 2,04 I(II) 

LnRenta_petroleo -1,59 1,98 -4,99*** 1,85 I(I) 

LnGasto_salud -1,95 1.99 -3,59** 1,85 I(I) 

LnAhorro -3,08** 2,02 - - I(0) 

Venezuela 

Lnidh -1,22 1,98 -0,41 1,97 I(II) 

LnRenta_petroleo -2,38 1,94 -5,79*** 1,94 I(I) 

LnGasto_salud -1,74 2,05 -3,77** 1,96 I(I) 

LnAhorro -1,88 1,86 -4,69** 2,08 I(I) 
*Nota: prob. < 0,001***; prob. <0,05**; prob. < 0,1 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 
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• Resultados de la prueba de cointegración 

De acuerdo a Anchuelo (1993) dos o más variables están cointegradas si se mueven 

simultáneamente a lo largo del tiempo bajo un comportamiento de estabilidad (son estacionarias). 

La cointegración muestra la presencia de una relación de equilibrio en el largo plazo hacia donde 

convergen un conjunto de variables (Mata, 2004). Para la comprobación de cointegración se utiliza 

la prueba de Johansen, la cual es fiable y consistente de acuerdo a Rodríguez y Venegas (2011). 

La hipótesis nula del test de cointegración de Johansen se refiere a la no presencia de vectores 

cointegrantes, y la cual es rechazada cuando la probabilidad del test es menor a 0,05.  

En la tabla 4 se muestran los resultados de cointegración. Los hallazgos muestran que las 

variables Lnidh, LnRenta_petrolera, lnGasto_público, LnAhorro para los países Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador y Venezuela cointegran; es decir, se relacionan en el largo plazo de forma 

equilibrada. Sin embargo, no existe evidencia de cointegración para el caso de México.   

Tabla 4  

Prueba de cointegración. 

  Estadistico Trace Estadistico Max-Eigen Diagnostico 

Argentina 

Cero Vectores cointegrantes 67,62*** 27,38** 
Cointegran 

Al menos un vector 40,23*** 21,72** 

Brasil 

Cero Vectores cointegrantes 57,51** 30,00** 
Cointegran 

Al menos un vector 27,50* 16,21 

Colombia 

Cero Vectores cointegrantes 57,31** 29,42** 
Cointegran 

Al menos un vector 27,77* 17,27 

Ecuador 

Cero Vectores cointegrantes 65,53** 35,48*** 
Cointegran 

Al menos un vector 30,04** 21,92** 

México 

Cero Vectores cointegrantes 42,36 20,03 
No Cointegran 

Al menos un vector 22,33 13,18 
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Venezuela 

Cero Vectores cointegrantes 52,21*** 33,26** 
Cointegran 

Al menos un vector 24,95 21,21** 

*Nota: prob. < 0,001***; prob. <0,05**; prob. < 0,1 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 

 

 

• Determinación de retardos óptimos 

El modelo ARDL busca determinar relaciones de corto y largo plazo, y para ello es 

necesario introducir la cantidad óptima de retardos, que figuran como valores pasados de las 

variables. Para determinar los retardos óptimos se utilizan los criterios Akaike, Schwarz y de 

Hannan Quinn. En la tabla 5 se presentan los resultados para cada uno de los países. Es así que, 

los resultados muestran que en el caso de Colombia y Ecuador se necesitan dos rezagos para 

estimar el modelo ARDL, en los otros casos solo se requiere un rezago.  

Tabla 5  

Retardos óptimos para cada país. 

  Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

  Retardos 

Criterio de información de Akaike 
1 1 2 2 1 1 

Criterio de información de Schwarz 
1 1 2 2 1 1 

Criterio de información de Hannan 

Quinn  
1 1 2 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 

 

6.2.1 Estimación modelo ARDL, relaciones de corto plazo 

Las relaciones de corto plazo en un modelo ARDL están representadas por las variables en 

su forma contemporánea. En la tabla 6 se presentan las relaciones en el corto plazo para cada uno 

de los países.  
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Tabla 6  

Modelo ARDL, relaciones de corto plazo. 

  Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

  Coeficientes estimados, corto plazo 

Lnidh(-1) 

0,75*** 

(0,08) 

0,93*** 

(0,04) 

0,22 

(0,29) 

1,99*** 

(0,43) 

0,99*** 

(0,03) 

1,007*** 

(0,08) 

LnRenta_petroleo 

0,003 

(0,01) 

0,0012 

(0,003) 

0,009* 

(0,005) 

0,001 

(0,004) 

0,006* 

(0,003) 

0,007 

(0,006) 

LnGasto_salud 

-0,03 

(0,02) 

0,02 

(0,02) 

-0,001 

(0,01) 

-0,016 

(0,011) 

-0,003 

(0,004) 

0,005 

(0,02) 

LnAhorro 

0,003 

(0,004) 

0,002 

(0,003) 

0,01** 

(0,005) 

0,004 

(0,002) 

0,01* 

(0,007) 

0,003 

(0,003) 

Constante 

-0,06*** 

(0,02) 

-0,031 

(0,02) 

-0,09** 

(0,04) 

0,015 

(0,04) 

-0,03** 

(0,01) 

-0,04 

(0,04) 

Selección modelo (1,1,1,0) (1,0,0,0) (2,2,2,2) (2,0,0,0) (1,0,0,0) (1,1,1,0) 

R cuadrado 0,9 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 

Rcuadrado 

ajustado 0,87 0,99 0,99 0,97 0,98 0,98 

Durbin Watson 1,71 1,74 1,73 1,73 1,08 2,96 
*Nota: prob. < 0,001***; prob. <0,05**; prob. < 0,1 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 

Una interpretación inicial de los resultados del modelo ARDL (Tabla 6) es analizar la 

bondad de ajuste del mismo. En primer lugar, se determina si existe presencia de alguna regresión 

espuria; es decir, causalidades engañosas. Siguiendo a Gujarati y Porter (2010), la presencia de 

una regresión espuria se genera cuando el estadístico de Durbin Watson es menor al R cuadrado 

ajustado. Bajo esta regla, se observa en que todas las estimaciones por país el estadístico Durbin 

Watson es mayor al R cuadrado, por lo cual se descartan relaciones de causalidad falsas. Las 

estimaciones de corto plazo están representadas por las elasticidades parciales de cada variable. 

Los hallazgos (tabla 6) muestran que la renta petrolera (Lnrenta_petrolera) no genera impactos 

significativos sobre el índice de desarrollo humano en Argentina, Brasil, Ecuador, y Venezuela. 

Sin embargo, a una significancia del 10%, la renta petrolera (Lnrenta_petrolera) impacta 

positivamente sobre el índice de desarrollo humano (IDH) de Colombia y México. En el caso de 

Colombia, por cada 1% de incrementen dichas rentas en relación al PIB, el IDH incrementa en un 

0,009%. En el caso de México, por cada 1% se incrementen dichas rentas en relación al PIB, el 

IDH incrementa en un 0,006%. Como se observa, los impactos de las rentas petroleras son 

mínimos, sin alcanzar a generar impactos importantes que mejoren los índices de desarrollo.  
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En cuanto al gasto en salud (LnGasto_salud), se observa que en todos los países este no 

genera impactos significativos sobre el IDH. Por su parte, el ahorro (LnAhorro) no genera impactos 

significativos en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. En Colombia, a una significancia del 

5%, el ahorro impacta positivamente sobre el IDH; donde por cada 1% que el ahorro incremente 

en relación al PIB, el IDH incrementa en 0,01%. En México, a una significancia del 10%, el ahorro 

impacta positivamente sobre el IDH; en este caso, por cada 1% que incremente el ahorro en 

relación al PIB, el IDH incrementa en 0,01%.  

6.2.2 Estimación modelo ARDL, relaciones de largo plazo 

En primer lugar, se evalúa el vector de corrección de Errores (ECM), el cual señala la 

velocidad de ajuste de las variables al equilibrio en el largo plazo. Gujarati y Porter (2010) 

mencionan que dicho vector debe cumplir dos condiciones, presentar un signo negativo y ser 

significativo. En la tabla 7 se muestran los valores de ECM. Los hallazgos muestran que los 

vectores cointegrantes para cada país cumplen el requisito de ser significativos (p_valores<0,05). 

Sin embargo, el ECM en Ecuador y Venezuela incumple la condición de ser negativos, por lo que 

la relación de equilibrio a largo plazo tiende a no ser eficiente. 

Tabla 7  

Vector de Cointegración (ECM). 

 Coeficiente Significancia 

Argentina -0,25 0,0000 

Brasil -0,07 0,0000 

Colombia -0,22 0,0000 

Ecuador 0,06 0,0047 

México -0,006 0,0000 

Venezuela 0,008 0,0001 
*Nota: Se rechaza cuando p-valor<0,05 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 

En la tabla 8 se muestran las estimaciones de largo plazo para cada uno de los países. En 

Argentina, la renta petrolera genera en el largo plazo un impacto negativo y significativo sobre el 

IDH; por cada 1% que estas incrementen en relación al PIB, el IDH cae en un 0,09%. El gasto en 

salud genera un efecto negativo y significativo sobre el IDH; por cada 1% que incremente el gasto 
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en salud en relación al PIB, el IDH cae en un 0,31%. Finalmente, el ahorro no genera impactos en 

el largo plazo.  

En Brasil, tanto la renta petrolera, así como el gasto en salud y el ahorro no generan 

impactos significativos en el largo plazo. En Colombia, la renta petrolera genera un impacto 

positivo y significativo sobre el IDH en el largo plazo; por cada 1% que incremente la renta 

petrolera en relación al PIB, el IDH incrementa en un 0,05%. El gasto en salud genera un impacto 

positivo y significativo sobre el IDH; por cada 1% que este incremente en relación al PIB, el IDH 

aumenta en 0,08%. En ahorro en Colombia, no genera impactos significativos sobre el IDH en el 

largo plazo.  En Ecuador, la renta petrolera, el gasto en salud y el ahorro no generan impactos 

significativos sobre el IDH en el largo plazo. En México y en Venezuela, al igual que en el caso 

de Brasil y Ecuador, la renta petrolera, el gasto en salud y el ahorro no generan impactos 

significativos en el largo plazo sobre el IDH.  

Tabla 8  

Relaciones de largo plazo, ECM. 

  Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

  Coeficientes estimados, largo plazo 

LnRenta_petroleo 

-0,09** 

(0,04) 

0,019 

(0,04) 

0,05** 

(0,02) 

-0,02 

(0,09) 

0,89 

(4,24) 

-2,25 

(22,79) 

LnGasto_salud 

-0,31** 

(0,10) 

0,24 

(0,17) 

0,08*** 

(0,02) 

0,28 

(0,32) 

-0,42 

(2,15) 

1,17 

(10,26) 

LnAhorro 

0,013 

(0,019) 

0,034 

(0,06) 

0,018 

(0,013) 

-0,06 

(0,11) 

1,87 

(9,14) 

-0,41 

(4,05) 

Constante 

-0,24*** 

(0,04) 

-0,47*** 

(0,16) 

-0,42*** 

(0,05) 

-0,25 

(0,28) 

-4,44 

(20,36) 

5,57 

(60,46) 
*Nota: prob. < 0,001***; prob. <0,05**; prob. < 0,1 

Fuente: Elaboración propia con base de datos procesados en Eviews versión 23 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

• Los ingresos petroleros de los países latinoamericanos contemplados en esta investigación 

indican que, Venezuela y Ecuador son economías que perciben mayores ingresos por de la 

venta del crudo durante el período 1990 – 2020, además comparten picos de auge similares 

al igual que caídas en la venta del crudo. Así mismo, los ingresos petroleros durante la 

época de la pandemia covid-19 en porcentajes del PIB, evidenció que Argentina obtuvo un 

incremento de dichos ingresos pasando de 1,53% en 2019 a 1,78% en 2020, caso similar 

sucedió en Brasil que paso de 2,04% a un 3,02% desde el 2019 al 2020 respectivamente; 

Ecuador, y Venezuela también presentaron un crecimiento similar, sin embargo, Colombia 

y México  fueron economías que decrecieron durante dicha época, en el caso del primer 

país paso de 3,68% en 2019 a 3,40% 2020, mientras que México en el 2019 y 2020 paso 

de 1,81% a 1,75% respectivamente. 

 

• Los países que aparentemente presumen de altos ingresos provenientes de la venta del oro 

negro son los mismos que poseen un IDH bajo en comparación al resto de economías, se 

considera como un ejemplo importante al caso de Venezuela, que en términos de ingresos 

petroleros es el que mayor participación presento, sin embargo, su IDH no presenta la 

misma tendencia de crecimiento, es decir con los años cada vez más este índice decrece, 

siendo así que, desde el 2013 al 2020 se perciben caídas leves de dicho índice pasando de 

0,77 en 2013 a 0,69 en 2020. Escenario contrario al que vive Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador y México, cuyo IDH en el período de estudio presenta una tendencia creciente, 

esto a pesar de que Ecuador y México para el 2020 tuvieron una baja de dicho indicador, 

por lo que, para el caso ecuatoriano el IDH pasó de 0,75 a 0,72 en 2020 y México pasó de 

tener un IDH en 2019 de 0,77 a un IDH de 0,75 en el año 2020. 

 

• En cuanto a la estimación econométrica los resultados muestran que en el caso de Colombia 

y Ecuador se necesitan dos rezagos para estimar el modelo ARDL, en los otros casos solo 

se requiere un rezago, es así que, dicho modelo en el corto plazo está representado por las 



 

52 

 

variables en su forma contemporánea, cuyos resultados (tabla 6), indicaron que la renta 

petrolera no genera impactos significativos sobre el índice de desarrollo humano en 

Argentina, Brasil, Ecuador, y Venezuela. Sin embargo, a una significancia del 10%, la 

renta petrolera impacta positivamente sobre el IDH de Colombia y México. En cuanto al 

gasto en salud, se observa que en todos los países este no genera impactos significativos 

sobre el IDH, el ahorro no genera impactos significativos en Argentina, Brasil, Ecuador y 

Venezuela. Mientras que en el largo plazo (tabla 8) la renta petrolera, el gasto en salud y 

el ahorro no generan impactos significativos en el largo plazo, sin embargo, en Colombia 

la renta petrolera si genera un impacto positivo en el IDH. 

 

7.2 Recomendaciones 

• Los ingresos petroleros son muy importantes para las economías emergentes o en 

desarrollo, sin embargo, se considera fundamental que aquellos países cuya dependencia a 

la venta de este oro negro, contemplen planes o medidas que les permita dejar esta 

sumisión, ya que este tipo de ingresos no genera encadenamientos productivos bastos para 

que el país alcance un nivel de desarrollo aceptable, dos recomendaciones propuestas 

serían, reforzar más el sector cacaotero de América Latina y convertirse en líder mundial 

de la producción del mejor cacao del mundo, y la otra sugerencia es que se ponga en marcha 

el plan de la transición energética, puesto que ya existen varios estudios con respecto a 

dicha propuesta. 

 

• Se sugiere que los gobiernos apliquen un cambio energético que se extraiga 

conscientemente el petróleo y se minimice el daño e impacto ambiental, se podrá seguir 

obteniendo ingresos de dicha venta, pero de igual manera también se recibiría un ingreso 

similar de la venta del cacao o de algún otro producto estrella de Latinoamérica, una vez 

desprendidos de esta dependencia de ingresos, los gobiernos de turno de cada economía 

podrán disponer de dicho capital para fomentar un mayor gasto público y así mejorar el 

IDH de la sociedad, así como también mejorar su calidad de vida en general y tecnificar 

procesos agroexportadores. 
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• Se recomienda que se profundice aún más las investigaciones sobre el área de ingresos 

petroleros de las economías en desarrollo, debido a que uno de los más grandes 

inconvenientes para los países ricos en recursos naturales es la maldición o enfermedad 

holandesa, por lo que, para ampliar el análisis y que los resultados mejores en 

investigaciones posteriores se cree conveniente utilizar nuevas variables como: el PIB per 

cápita, la inversión extranjera directa. Además de ello, se sugiere que se realice un análisis 

econométrico VAR, ya que este tipo de modelo es muy útil cuando existe evidencia de 

simultaneidad entre un grupo de variables las cuales se han presentado en esta 

investigación, y que sus relaciones se trasfieran a lo largo de varios períodos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1  

Índice de Desarrollo Humano (Países petroleros de América Latina). 

País 

Año 
Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

1990 0,842 0,610 0,610 0,651 0,662 0,659 

1991 0,723 0,616 0,619 0,652 0,664 0,669 

1992 0,730 0,622 0,628 0,658 0,667 0,675 

1993 0,735 0,630 0,635 0,662 0,669 0,676 

1994 0,739 0,638 0,640 0,667 0,674 0,675 

1995 0,744 0,646 0,645 0,671 0,674 0,679 

1996 0,745 0,653 0,653 0,674 0,681 0,679 

1997 0,751 0,660 0,660 0,679 0,688 0,685 

1998 0,756 0,666 0,665 0,684 0,696 0,686 

1999 0,762 0,671 0,663 0,683 0,702 0,682 

2000 0,773 0,679 0,666 0,687 0,709 0,684 

2001 0,779 0,686 0,667 0,693 0,712 0,689 

2002 0,784 0,692 0,670 0,698 0,719 0,699 

2003 0,785 0,688 0,677 0,703 0,725 0,693 

2004 0,793 0,692 0,683 0,710 0,730 0,707 

2005 0,798 0,698 0,696 0,715 0,733 0,721 

2006 0,802 0,700 0,698 0,720 0,741 0,732 

2007 0,814 0,704 0,710 0,723 0,743 0,749 

2008 0,817 0,715 0,716 0,729 0,745 0,756 

2009 0,825 0,717 0,722 0,731 0,745 0,756 

2010 0,827 0,723 0,726 0,736 0,746 0,755 

2011 0,834 0,728 0,733 0,743 0,752 0,762 

2012 0,841 0,732 0,734 0,751 0,760 0,767 

2013 0,843 0,750 0,746 0,755 0,760 0,774 

2014 0,845 0,754 0,750 0,760 0,764 0,770 

2015 0,846 0,753 0,754 0,765 0,768 0,767 

2016 0,848 0,755 0,759 0,762 0,772 0,757 

2017 0,847 0,759 0,761 0,762 0,775 0,744 

2018 0,851 0,764 0,763 0,762 0,777 0,738 

2019 0,850 0,766 0,768 0,760 0,779 0,721 

2020 0,852 0,758 0,756 0,731 0,756 0,695 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística (2021) y Banco Mundial   

Elaboración: David Ruiz 
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Fuente: Instituto Vasco de Estadística (2021) 

Elaboración: David Ruiz

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850

0.900

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

México

Venezuela

Anexo 2  

Índice de Desarrollo Humano (Países petroleros de América Latina). 
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Anexo 3  

Ingresos petroleros de los países de América Latina, en % del PIB. 

País 

Año 
Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

1990 2,22 0,89 6,07 12,17 6,36 30.04 

1991 0,94 0,39 3,23 6,50 3,16 17.26 

1992 0,96 0,62 3,02 7,07 2,93 16.50 

1993 0,96 0,56 2,65 6,98 2,05 16.56 

1994 0,89 0,42 1,97 5,64 1,85 16.52 

1995 1,07 0,35 2,46 6,18 2,90 14.70 

1996 1,42 0,48 3,34 8,03 3,66 22.72 

1997 1,25 0,42 2,73 6,04 2,72 16.96 

1998 0,64 0,25 1,78 3,02 1,35 8.51 

1999 1,13 0,75 3,88 7,59 1,99 12.61 

2000 1,99 1,44 5,11 16,02 3,26 19.74 

2001 1,61 1,25 3,32 9,09 2,30 13.94 

2002 4,71 1,65 3,40 7,93 2,43 18.43 

2003 4,18 1,82 3,89 8,63 3,23 23.34 

2004 4,07 2,01 4,12 13,16 4,05 26.90 

2005 4,84 2,50 4,92 17,49 5,32 30.85 

2006 4,83 2,51 5,25 18,46 5,53 29.42 

2007 3,92 2,08 4,28 16,66 4,96 23.39 

2008 4,15 2,42 5,50 18,51 5,80 23.15 

2009 2,13 1,32 3,26 8,77 3,32 10.38 

2010 2,34 1,50 4,42 11,27 4,00 11.66 

2011 2,69 1,99 6,76 15,59 5,45 21.57 

2012 2,43 2,01 6,12 13,77 5,19 17.05 

2013 2,22 1,85 5,99 12,54 4,56 16.37 

2014 2,06 1,87 5,29 11,10 3,82 11.36 

2015 0,71 1,08 2,73 4,35 1,56 11.45 

2016 0,54 0,82 1,84 3,22 1,19 12.01 

2017 0,72 1,24 2,66 4,97 1,66 11.17 

2018 1,42 2,05 3,88 7,17 2,27 10.89 

2019 1,53 2,04 3,68 6,68 1,81 10.34 

2020 1,78 3,02 3,40 7,03 1,75 11.03 
Fuente: Banco Mundial (2020). 

Elaboración: David Ruiz 
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Fuente: Banco Mundial (2020). 

Elaboración: David Ruiz
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Ingresos petroleros de los países de América Latina, en % del PIB. 
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Anexo 5  

Gasto público en salud de los países petroleros de América Latina en % del PIB. 

País 

Año 
Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

1990 2,4 2,1 0,5 0,4 0,9 0.7 

1991 2,3 1,6 0,5 0,6 1,3 0.7 

1992 2,1 1,4 0,5 0,6 1,4 0.9 

1993 1,0 1,8 0,6 1,0 1,1 1.1 

1994 1,0 1,9 1,0 0,9 0,8 1.4 

1995 1,2 2,1 1,1 0,9 0,8 1.2 

1996 1,2 1,7 1,3 1,2 0,5 1.5 

1997 1,0 1,9 1,4 0,6 0,7 1.5 

1998 0,9 1,7 1,3 0,9 0,3 1.4 

1999 1,0 1,8 1,5 1,1 0,5 1.5 

2000 1,0 1,7 1,4 0,7 0,6 1.4 

2001 1,0 1,7 1,6 0,8 0,6 1.5 

2002 0,9 1,7 1,8 0,9 0,6 1.7 

2003 0,6 1,6 1,8 0,9 0,7 1.5 

2004 0,5 1,7 1,7 1,0 0,7 1.6 

2005 0,5 1,7 1,7 1,0 0,8 1.6 

2006 0,5 1,6 1,8 1,1 0,9 1.8 

2007 0,6 1,6 1,8 1,2 0,9 2.0 

2008 0,6 1,6 1,6 1,5 1,0 2.0 

2009 0,8 1,8 1,8 1,6 1,2 2.1 

2010 0,7 1,9 1,8 1,5 1,1 2.0 

2011 0,7 1,9 1,8 1,5 1,2 2.4 

2012 0,7 1,9 1,9 1,8 1,2 2.5 

2013 0,9 1,9 2,3 2,1 1,3 2.8 

2014 0,9 2,0 2,3 2,3 1,2 3.2 

2015 0,9 2,0 2,7 2,5 1,2 3.2 

2016 0,9 2,1 2,8 2,5 1,1 3.3 

2017 0,9 2,1 3,0 2,7 1,1 3.1 

2018 0,8 2,2 3,0 2,8 1,0 2.9 

2019 0,8 2,2 3,2 2,7 1,0 2.9 

2020 1,3 2,0 3,1 2,7 0,9 3.0 
Fuente: CEPAL (2020). 

Elaboración: David Ruiz 
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Fuente: CEPAL (2020). 

Elaboración: David Ruiz 
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Anexo 7  

Ahorro neto ajustado, excluido las partículas de emisión en % P.I.B. 

País 

Año 
Argentina Brasil Colombia Ecuador México Venezuela 

1990 6,141 10,948 6,015 5,133 8,014 1,199 

1991 5,963 11,180 10,105 9,357 8,315 2,020 

1992 6,948 13,195 8,169 11,259 7,269 0,839 

1993 9,294 13,386 6,988 2,006 11,094 -4,457 

1994 8,536 14,324 8,234 2,275 12,129 -1,135 

1995 7,530 7,887 6,796 -1,008 6,181 1,916 

1996 8,731 6,375 2,199 -0,121 10,076 6,106 

1997 7,509 5,690 1,047 3,105 12,598 9,286 

1998 7,759 5,683 0,333 2,610 11,171 4,570 

1999 4,160 3,027 -1,820 4,072 10,729 6,349 

2000 4,246 5,482 -2,138 1,786 9,296 12,982 

2001 4,279 4,920 -0,707 0,754 9,111 8,368 

2002 4,919 6,268 0,637 1,383 7,793 6,148 

2003 7,551 7,390 1,348 1,769 5,595 3,006 

2004 0,192 9,157 2,418 -0,787 7,717 12,016 

2005 0,609 9,092 4,084 0,691 6,058 17,971 

2006 9,142 9,910 4,296 3,198 7,951 19,440 

2007 11,593 10,804 5,025 4,860 8,095 23,484 

2008 10,653 10,628 4,619 7,459 6,920 8,540 

2009 8,165 9,647 5,940 10,276 6,977 17,869 

2010 7,198 10,195 4,657 8,185 7,845 14,325 

2011 7,366 10,807 3,160 9,705 6,652 8,193 

2012 5,613 10,230 2,688 10,737 6,120 -0,066 

2013 4,414 10,785 3,349 11,295 3,388 -11,365 

2014 4,787 8,956 4,006 11,151 6,095 -8,053 

2015 5,160 8,279 4,972 9,635 7,637 -12,077 

2016 5,186 7,542 5,673 10,418 7,176 -16,100 

2017 5,105 7,538 4,692 9,572 7,180 -20,123 

2018 1,741 5,933 3,771 6,751 7,079 -24,147 

2019 3,793 5,763 3,747 6,796 7,516 -28,170 

2020 8,708 7,135 2,221 5,073 5,512 -32,194 
Fuente: Banco Mundial (2022). 

Elaboración: David Ruiz 
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Fuente: Banco Mundial (2022). 

Elaboración: David Ruiz 
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Ahorro neto ajustado, excluido las partículas de emisión en % P.I.B. 
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Nota: Esta figura se extrajo de la CEPAL (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Nota: Esta figura se extrajo de la CEPAL (2020). 

 

Anexo 9  

Ingresos totales e ingresos provenientes de recursos naturales no renovables (% del PIB). 

Anexo 10  

Gastos totales de los gobiernos latinos, por componentes, 2010-2019 (% del PIB). 


