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La revista Economía, órgano de difusión del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Los 
Andes, en este número especial 50, presenta cinco interesantes 
artículos que aportan análisis relevantes sobre lo económico y lo 
organizacional. Asimismo, gracias al aporte de sus destacados 
colaboradores, inaugura a partir de este número, una nueva sección 
de reseñas, que está dirigida a llamar la atención acerca de hechos e 
ideas que marquen pauta en el pensamiento económico. 

En esta oportunidad, abre la edición el artículo “Determinantes 
kaldorianos del crecimiento económico: enfoque comparativo desde la 
industria siderúrgica de países latinoamericanos y Corea del Sur (1990-
2019)” de Reysbel Ramos y Eduard Montesano (Economistas de 
la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, Venezuela) y José 
Contreras (PhD en economía de Texas A&M University, Estados 
Unidos y de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela), los 
autores analizan las dinámicas productivas aplicadas a la industria 
siderúrgica de Argentina, Brasil, Corea del Sur, México y Venezuela 
durante el periodo 1990-2019. Para ello, implementaron las leyes de 
Kaldor mediante un modelo de errores estándar corregidos para 
panel, con el fin de explicar el crecimiento de los países mediante 
múltiples relaciones sectoriales. Los resultados sugieren que la 
industria siderúrgica bajo las leyes de Kaldor y las expresiones 
planteadas, parecen contribuir a la explicación del crecimiento 
económico y la productividad de los países estudiados.

Seguidamente, Andreas Christian Hangartner (Doctor en 
Ciencias Humanas, Universidad de los Andes, Venezuela) y Rafael 
Miranda (Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
por la Universidad Ricardo Palma de Perú) presentan su trabajo: 
“Implications of the global financial crisis (2008-2009) for equity in the 
welfare State. Comparative analysis between the four types of welfare 
regimes”, cuyo objetivo es comparar la compatibilidad entre la 
política fiscal y los principios normativos de la equidad en los 
distintos regímenes del bienestar tras la crisis financiera y económica 
(2008-2009). En esta investigación se lleva a cabo una aproximación 
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integral en dos partes: equidad de impuestos y equidad de gastos. 
En tal sentido, se afirma que la relación entre crisis y transformación 
del Estado del bienestar en la dimensión de la apolítica fiscal no es 
directa ni automática, y que los distintos tipos de regímenes del 
bienestar optaron por respuestas políticas divergentes para tratar 
de mitigar los efectos negativos del mercado.

 El tercer artículo, obra de Diego Reyes (Magister en 
Economía Cuantitativa. Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela) “Desarrollo económico, corrupción y transparencia fiscal: 
relaciones y propuestas”, elaborado con el objetivo de analizar la 
relación entre la corrupción, la transparencia fiscal y el desarrollo 
económico a partir de correlaciones, partió de la selección aleatoria 
de un grupo de países de las regiones de Europa, América, Asia y 
África; donde se estudiaron las correlaciones entre transparencia 
fiscal y desarrollo económico para el período 2006-2012, corrupción 
y desarrollo económico lapso 2012-2021 y transparencia fiscal y 
corrupción entre 2012-2021. Los resultados refieren que los países 
con mayores niveles de transparencia fiscal y que llevan a cabo 
una lucha efectiva contra la corrupción, pueden tener niveles de 
desarrollo más elevados. De igual manera, se pudo concluir que 
las prácticas de transparencia fiscal representan una traba para que 
prolifere la corrupción en el sector público y es una herramienta 
útil para prevenirla, identificarla y sancionarla.

Por su parte, Odalis Morales Morales (Magister en Ciencias 
Contables por la Universidad de Carabobo, Venezuela) comparte 
su trabajo “Sistema Contable: Una herramienta de gestión en las 
organizaciones”, cuyo objetivo es analizar el sistema contable como 
herramienta de gestión en las organizaciones que coexisten en 
escenarios complejos. Para lo cual, se plantea una investigación de 
tipo descriptiva documental, analítica y hermenéutica en contexto 
teórico. Al respecto la autora concluye que en el sistema contable 
la importancia radica en verificar que la información procesada 
concuerde con las políticas contables preestablecidas por la 
organización, sistematizar las labores en las áreas funcionales de la
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entidad, guiar a los empleados para la ejecución de las actividades, 
ayudar en el control y evaluación de los procesos, colaborar con 
el entrenamiento del personal facilitando la interpretación de las 
políticas y procedimientos contables.
 El quinto y último, el artículo titulado “Análisis de Clases 
Latentes para medir la satisfacción de los clientes de supermercados. 
Un estudio de caso” corresponde a Brian David Gómez Contreras 
(Magister en Estadística por la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela), Luis Antonio Nava Puente (Doctor en Estadística por 
la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela), Douglas Eduing 
Rivas Olivo (Magister en Estadística por la Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela) y Rafael Eduardo Borges Peña (Magister 
en Estadística Aplicada por la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela), quienes se propusieron medir la satisfacción del cliente 
en tres supermercados de España a través de un Análisis de Clases 
Latentes. Al respecto, su investigación demuestra que existen 
metodologías alternativas para medir la satisfacción del cliente, 
considerando variables cualitativas en lugar de cuantitativas, como 
el Análisis de Clases Latentes. La aplicación de esta metodología 
alternativa les permitió obtener los siguientes resultados: clientes 
muy satisfechos 20 %, satisfechos 41 %, insatisfechos 12 % e 
imparciales 27 %.
 Finalmente, y para cerrar este número, el Dr. Albio 
Márquez elabora de forma minuciosa, pero breve, una reseña 
de la obra de Bernanke, Ben. (2014). “Mis años en la Reserva 
Federal. Un análisis de la Fed y las crisis financieras”, producto 
de la compilación de cuatro conferencias pronunciadas en la 
Universidad de George Washington en la ciudad de Washington 
D.C. Al respecto, el Dr. Márquez realiza una descripción del 
trabajo de Bernanke y sus aportes al valorar el rol de la banca 
central en la economía, destacando el papel de la institución como 
prestamista de última instancia, capaz de contribuir de manera 
significativa a resolver la crisis financiera. Señala Márquez, que 
además la obra se presenta como un manual práctico que ilustra 
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cómo se debe actuar en momentos de crisis financieras. A su vez, 
Marquez destaca el hecho de que Ben Bernanke con el interés de 
contextualizar su inquietud, se interroga por el discurrir histórico 
de la actuación de la Reserva Federal como institución destinada a 
velar por la estabilidad del sistema monetario y la salud del sistema 
financiero estadounidense.

Profesoras Dyanna María Ruíz Uzcátegui y Yibeli Emilia Briceño Carrero
EDITORAS
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Resumen
Este artículo propone un análisis de las dinámicas productivas aplicadas a la 
industria siderúrgica de Argentina, Brasil, Corea del Sur, México y Venezuela 
durante el periodo 1990-2019. La motivación se desprende de los eventuales 
cuellos de botella que podría generar la siderurgia como proveedora de insumos 
de la manufactura. Para ello, se implementaron las leyes de Kaldor mediante 
un modelo de errores estándar corregidos para panel, permitiendo explicar el 
crecimiento de los países mediante múltiples relaciones sectoriales. Inicialmente, 
los hechos estilizados evidencian nuevos paradigmas productivos que contrastan 
según las medidas implementadas por los gobiernos. De hecho, los resultados 
sugieren que la siderurgia explica el crecimiento económico del panel, generando 
posibles estímulos positivos para el resto de las actividades económicas. 
Palabras claves: Sistema contable, sistema de contabilidad general, organización.

Abstract
This article proposes an analysis of the production dynamics applied to the steel 
industry in Argentina, Brazil, South Korea, Mexico and Venezuela during the period 
1990-2019. The motivation arises from the possible bottlenecks that the steel 
industry could generate as a supplier of manufacturing inputs. To do this, Kaldor's 
laws were implemented using a panel-corrected standard errors model, allowing the 
growth of countries to be explained through multiple sectoral relationships. Initially, 
the stylized facts show new productive paradigms that contrast according to the 
measures implemented by governments. In fact, the results suggest that the steel 
industry explains the economic growth of the panel, generating possible positive 
stimuli for the rest of the economic activities.
Key words: Accounting system, general accounting system, organization.
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1. Introducción

Los procesos de transformación en las estructuras económicas 
han sido dinámicos a lo largo de los años por factores como las 
innovaciones tecnológicas y la mano de obra especializada en labores 
cada vez más complejas. Esto ha generado brechas significativas 
entre los países, ya que la integración comercial ha demandado 
mayor capacidad financiera y productiva para mantener los niveles 
de competitividad. De hecho, en las cadenas de valor mundiales 
se ha limitado el ascenso de empresas provenientes de países en 
desarrollo debido a los contextos políticos y económicos internos, 
las presiones para mantener bajos costos laborales y la persistencia 
de actividades económicas con bajo valor añadido (UNCTAD, 
2016). 
 Ante este contexto, la siderurgia ha desempeñado un rol 
estratégico en la formulación de políticas durante los procesos 
de industrialización. En primera instancia, porque esta actividad 
proveyó de insumos a sectores incipientes durante el siglo XX como 
el energético, automotriz e infraestructura, generando eventuales 
interdependencias en las distintas cadenas de valor. Por otro 
lado, Eiras Roel (1987) destaca que se generaron shocks externos 
provocados por la participación estatal en la siderurgia mundial, 
ya que los objetivos primordiales eran mantener la actividad 
y el empleo a costa de la rentabilidad y la racionalización de los 
recursos.  
 Ahora bien, la industria siderúrgica en épocas 
contemporáneas ha sufrido amplias transformaciones, incluso 
en las políticas de intervención. En este sentido, han destacado 
elementos como la falta de competencia y el exceso de capacidad 
instalada como distorsiones en el mercado mundial, mientras que 
los gobiernos han optado por privatizar y establecer subsidios en 
condiciones adversas (Rodríguez, 2019). Por lo tanto, resulta de 
interés comprender el contexto reciente de la industria y su alcance 
en las dinámicas de crecimiento.  
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 A partir de lo anterior, esta investigación propone las leyes 
de Kaldor como vía teórica para analizar las múltiples relaciones 
sectoriales de la siderurgia en el crecimiento y la productividad de 
Argentina, Brasil, Corea del Sur, México y Venezuela durante el 
periodo 1990-2019. Para estos fines, se plantea una revisión de los 
hechos estilizados que han caracterizado a los países señalados y 
posteriormente contrastarlos mediante un panel de datos con las 
especificaciones econométricas que otorguen confiabilidad a las 
estimaciones obtenidas.  

2.Caracterización de la industria siderúrgica

La industria siderúrgica ha sufrido transformaciones a lo largo 
del tiempo, por lo que su desempeño se ha condicionado según 
el periodo que se pretenda analizar. Inicialmente, la etapa de 1980-
2000 se caracterizó por un promedio anual de producción mundial 
del 0,9%, baja demanda en los distintos eslabones de la cadena y 
flujos comerciales bajos, mientras que del 2001-2010 el crecimiento 
promedio fue de 5,5%, vinculado con reconversiones productivas, 
nuevas tecnologías y alianzas estratégicas (Camacho, 2010). No 
obstante, el comité de acero de la OCDE (2015) sugirió que a partir 
de 2006 el crecimiento de la capacidad instalada mayor a la demanda 
de acero habría dejado de ser un indicador cíclico para dar paso a 
una sobrecapacidad permanente, planteando desafíos en términos de 
competitividad para las empresas a nivel mundial.
 En este contexto, las actividades de la siderurgia tuvieron 
diversas transformaciones como consecuencia del progreso técnico. Es 
por esto, que los distintos eslabones de la cadena de valor han incluido 
múltiples actividades, pero que actualmente pueden dividirse según la 
siguiente estructura: i) eslabón de materias primas, que comprende la 
extracción de insumos de minerales metálicos y obtención de acero; ii) 
eslabón de insumos intermedios, que corresponde a la fabricación de 
laminación primaria, lingotes, piezas fundidas, entre otros; iii) eslabón 
de productos terminados, que incluye los productos derivados de 
los laminados, los cuales se convierten en insumos para la industria 
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metalmecánica (Camacho, 2010). En suma, puede observarse una 
interdependencia entre los distintos eslabones, que incluso se extiende al 
sector automotriz, la maquinaria, infraestructura, petróleo, entre otros.
 A partir de esto, se aprecia que la industria siderúrgica podría 
constituir cuellos de botella para el adecuado desenvolvimiento del 
resto de sectores relevantes en las economías. En primer lugar, este 
punto puede analizarse desde los encadenamientos productivos, y 
la evidencia recabada por Contreras (2015) sugiere que las industrias 
básicas de hierro y acero constituyen una actividad de fuerte arrastre 
y empuje, es decir, compran insumos de diversas cadenas productivas 
y venden sus productos a muchas otras2. Por otro lado, el aporte de 
la industria a los países productores refleja que un incremento en la 
producción total de acero aumenta el crecimiento económico a largo 
plazo en 0,104% y disminuye el desempleo en 0,105% a largo plazo3  

(Konak y Kamaci, 2019). En consecuencia, la siderurgia podría tener 
incidencia en las dinámicas de crecimiento bajo múltiples canales, 
generando con ello posibles interdependencias con el desempeño de 
otros sectores económicamente relevantes.
 En el marco de lo descrito, los países han experimentado 
diferencias en sus grados de industrialización, bien sea por 
la implementación  de determinadas  estrategias  o  por las 
oportunidades propias de cada contexto. Al respecto, Nicholas 
Kaldor (1974) afirmaba que los países ricos con elevadas rentas 
per cápita se diferencian de los países pobres en que estos últimos 
evidencian baja eficiencia de los salarios en relación con su 
productividad4. Para ello, el autor desarrolla tres leyes que relacionan 
el crecimiento del sector manufacturero y su productividad laboral 
con el crecimiento del resto de la economía, mapeando así posibles 
vínculos relevantes para explicar estas dinámicas. 
 Por consiguiente, la hipótesis esbozada por esta 
investigación es que la industria siderúrgica, como subsector 
de la manufactura, podría explicar los patrones de crecimiento 
económico y productividad de Argentina, Brasil, Corea del Sur, 
México y Venezuela durante el periodo 1990-2019, evidenciando 
con ello la vigencia de los postulados teóricos propuestos por 
Nicholas Kaldor.
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2.1. Evolución de la industria siderúrgica
En términos de capacidades productivas, la evolución de la industria 
en cada país ha sido divergente y condicionada por factores de 
orden interno y externo. En primera instancia, debe destacarse la 
influencia de China como líder en el mercado mundial de acero, 
el cual ya para 2010 concentraba un 44,6% de la oferta mundial. 
Por lo tanto, la importancia del continente asiático se ha reforzado 
a lo lardo del tiempo, generando asimetrías competitivas respecto 
a países de América Latina, por ejemplo, derivadas de una mayor 
carga tributaria, un menor acceso al financiamiento en relación con 
el PIB, una productividad laboral limitada y déficits comerciales 
persistentes en dicha actividad para la región (Mendes de Paula, 
2021).
Cuadro 1. Evolución del mercado mundial de acero

Fuente: Elaboración propia con información de World Steel Association (1995-2016).

Respecto a la evolución de los países del panel, Brasil y Corea 
del Sur se sitúan en el top de productores, destacando para 
ambos una importancia mundial y en sus respectivas regiones. 
En el caso de México, la evolución ha sido notable posterior a 
las medidas de privatización del sector, mejorando ligeramente 
su posición en el mercado mundial. Finalmente, en Argentina 
la producción se desaceleró a partir de 2010, mientras que en 
Venezuela es notable la caída en la producción posterior a 
las medidas de reestatización de la Siderúrgica del Orinoco 
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(SIDOR), una de las principales empresas del sector en el país. 
 En este contexto, la participación de las industrias básicas 
de hierro y acero en los países ha sido dinámica y acorde con 
la transformación de sus estructuras productivas. Como se 
aprecia en el Figura 1, la trayectoria de dicha industria avanzó 
en virtud de los contextos internos, evidenciando un retroceso 
de la actividad con una tendencia más acelerada en Venezuela. 
Sobre esto, Vera (2009) destaca que este comportamiento 
podría catalogarse como “desindustrialización prematura”, un 
fenómeno que refleja una pérdida del empleo industrial con 
un creciente sector informal, lo cual estanca la productividad 
y genera un sector terciario con empleos de baja calidad.

Figura 1. Participación real de las industrias básicas de hierro y el acero (% del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de INDEC, INEGI, IBGE, KOSIS y BCV. 
 
En efecto, las transformaciones de las estructuras económicas no 
sólo inciden en las participaciones intersectoriales en la producción, 
sino también en las dinámicas del empleo industrial. Como 
consecuencia de esto, se incide en la productividad laboral del 
sector y de la economía por las interdependencias de factores 
como las transferencias de mano de obra, las inversiones de 
capital, el progreso técnico, entre otros. De hecho, el crecimiento 
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de la productividad laboral ha fluctuado en el panel de países, 
destacando particularmente las tendencias coincidentes en el 2009, 
posterior a la crisis financiera mundial, y en el 20155, cuando se 
produjo un exceso de capacidad en el mercado mundial (véase 
figura 2). 

Figura 2. Crecimiento de la productividad laboral de las industrias básicas de hierro y acero

Fuente: Elaboración propia con información de INDEC, INEGI, IBGE, KOSIS, BCV, INE y OCEI. 

Hecha la observación anterior, la industria siderúrgica sugiere 
amplios requerimientos de capital por parte de las empresas para 
mantener los niveles de competitividad del mercado mundial. Sobre 
esto, Rodríguez (2019) destaca que la sobrecapacidad permanente 
del sector explica el papel que los gobiernos han desempeñado en 
el sector, ello con medidas como los subsidios y otras medidas de 
apoyo a las empresas para promover altos niveles de producción 
incluso en entornos bajistas.

2.2. Estrategias de promoción sectorial
La política industrial ofrece instrumentos para influir en 
los procesos de transformación productiva en la medida en que 
las intervenciones responden al contexto de las economías. En 
consecuencia, la eficacia de dichas medidas se ven condicionadas 
por factores como las ventajas competitivas, requerimientos 
productivos, capital humano disponible, grado de integración
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comercial, entre otros. Al respecto, la Corporación Andina de 
Fomento [CAF] (2005) destaca los siguientes ejes de intervención: 
i) coordinación interinstitucional; ii) formación de competencias 
técnicas especializadas en los esquemas asociativos; iii) creación 
o fomento de mecanismos de financiamiento compartido; iv) 
apoyo de iniciativas que fomentan el emprendimiento productivo. 
Asimismo, el organismo destaca que el Estado podría tener un rol 
en la innovación de sectores productivos, pero la implementación 
de estas políticas está condicionada por el mapeo adecuado de 
circunstancias y actores.
 En este propósito, las políticas de promoción al sector 
siderúrgico incluyen distintos grados de intervención según el 
momento que se analice. Inicialmente, los gobiernos optaron 
por estrategias de industrialización basadas en la creación de 
empresas públicas como mecanismo para influir en los mercados. 
Sin embargo, los modelos de implementación se diferenciaron en 
función de los objetivos planteados por los agentes institucionales, 
teniendo casos como Corea del Sur y su estrategia de promoción 
de exportaciones6, hasta el modelo de sustitución de importaciones 
por el que optaron los países latinoamericanos7.
 Posteriormente, a finales de la década del 80 los países 
experimentaron ciclos económicos que reorientaron las medidas 
para impulsar los procesos de industrialización. Como se aprecia 
en el cuadro A1 de los anexos, las políticas en los países del panel 
tendieron hacia la privatización bajo distintos esquemas, ello 
debido a los procesos acelerados de innovación tecnológica del 
sector requerían mayor disponibilidad de capital físico y humano, 
decisiones gerenciales flexibles al entorno y mayor competitividad 
de cara al mercado mundial.
 Dadas estas condiciones, la política industrial evolucionó 
hacia nuevos métodos de intervención, salvo el caso de Venezuela, 
en donde el Ejecutivo Nacional optó por participar de nuevo 
como competidor mediante la reestatización de SIDOR. En efecto, 
Camacho (2010) destacó que estas medidas incentivaron a la 
formación de alianzas estratégicas entre empresas siderúrgicas
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ante la creciente demanda, posicionando al gobierno como un 
ente promotor de regulaciones comerciales, fiscales y ambientales 
cónsonas con los planes de desarrollo y las estructuras del mercado.
 En definitiva, las reflexiones sobre estas medidas cuentan 
con una amplia literatura para explicar tanto los puntos de origen 
como el avance alcanzado por modelos de desarrollo como el 
surcoreano. Particularmente, Lucas (1993) propone la acumulación 
del capital humano, a través del learning by doing8, como uno de 
los elementos centrales para comprender el “milagro económico” 
logrado por dicho país. De hecho, el autor señala que estos procesos 
generan externalidades positivas por su carácter interactivo y 
endógeno, lo cual complementa la evidencia analizada respecto 
al posicionamiento de Corea del Sur no sólo en la industria 
siderúrgica, sino en el robustecimiento de su sector manufacturero.

2.3. Aplicación de las leyes de Kaldor
La teoría desarrollada por Nicholas Kaldor parte del interés en 
analizar la posible incidencia del sector manufacturero en las 
dinámicas de crecimiento económico. En este sentido, el énfasis 
en la industria, en comparación con el sector primario, se explica 
porque en la primera las inyecciones de capital se autofinancian 
desde el momento en que generan beneficios equivalentes 
automáticamente, provocando una reinversión de los beneficios 
que produce márgenes mayores y productivos (Kaldor, 1974). 
 Por lo tanto, el autor postula que las divergencias en las 
tasas de crecimiento económico pueden explicarse a partir de 
esta diferenciación entre sectores. Ahora bien, el énfasis en la 
manufactura radica en la necesidad de identificar y fortalecer aquel 
sector que sea capaz de lograr los encadenamientos productivos 
necesarios para que la economía crezca en su conjunto (Guerrero, 
2014). Es por esto, que el sector manufacturero constituye para 
Kaldor el motor del crecimiento económico, ya que no solo 
posee fuertes encadenamientos que le permiten demandar y 
ofrecer productos e insumos a otros sectores, sino que también 
sus procesos productivos se caracterizan por la innovación
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constante y niveles tecnológicos elevados (Rendón y Mejía, 2015).
 A partir de esto, surgen conceptos relevantes como los 
spillovers9 o efectos derrame para la explicación de los fenómenos 
estudiados por Kaldor. En particular, Márquez (2017) refiere que 
las estructuras productivas forman una red de interrelaciones de 
los sectores, con lo cual los spillovers son mayores cuanto más 
integrada estén dichas estructuras, ello debido a que la red funge 
como emisor, receptor e intermediario de relaciones complejas 
intersectoriales e intrasectoriales. Por consiguiente, los efectos 
derrame no sólo están sujetos a la naturaleza de la actividad 
económica que se analice, sino también a las dinámicas del resto de 
sectores y participantes propios de cada estructura productiva.
 Ahora bien, Kaldor propuso tres leyes para enunciar las 
posibles relaciones generadas por la industria en la economía bajo 
la consideración de variables como el crecimiento del producto 
y la productividad laboral, ambas bajo el enfoque del total de 
la economía y del sector manufacturero. No obstante, el autor 
analiza globalmente las dinámicas de la manufactura, dejando de 
lado las particularidades de los subsectores y sus implicaciones 
para el desarrollo del resto de actividades económicas. Por tanto, 
se plantea analizar cada ecuación en virtud de los requerimientos 
sectoriales de este estudio, pero manteniendo el fundamento 
teórico esbozado por Nicholas Kaldor.
 En la primera ley de Kaldor (1966), se pretende medir el 
“efecto derrame” que tiene el sector manufacturero en el resto 
de la economía. En este caso, la reformulación aplicada al sector 
siderúrgico queda descrito a partir de la siguiente ecuación:

gy = c + dgs  [1]

Donde gy representa el crecimiento del PIB y gs el crecimiento 
del producto siderúrgico. Por otro lado, d revela cuanto varía
el producto total a medida que el producto siderúrgico varía en 
uno por ciento, además de que debe ser positivo, menor a uno
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y estadísticamente significativo; mientras que c es el valor del 
intercepto que debe ser positivo. Sin embargo, Guerrero (2014) 
destaca que a partir de esta expresión podrían obtenerse resultados 
espurios debido a la correlación entre las variables, por tanto, se 
sugiere la siguiente expresión:

gy = c + d(gs - gnm)  [2]

Donde gnm representa el crecimiento del sector no manufacturero. 
En este sentido, esta expresión captura el excedente de crecimiento 
del producto siderúrgico sobre los sectores no manufactureros, 
cuyos coeficientes cumplen con las mismas especificaciones 
señaladas anteriormente. Asimismo, Libanio y Moro (2006) 
demostraron que el crecimiento de la manufactura provoca un 
crecimiento en la producción de los sectores no manufactureros, 
por lo que la expresión alternativa se describe por:

gnm = c + dgs  [3]

A partir de estas expresiones, se pueden comparar los 
coeficientes obtenidos para constatar la vigencia de la primera 
ley de Kaldor bajo múltiples enfoques. Ahora bien, la segunda 
ley de Kaldor profundiza las relaciones entre el crecimiento, la 
productividad y la producción del sector manufacturero. Sobre 
esto, Kaldor (1966) especifica que el crecimiento de la industria 
genera un incremento en su productividad laboral debido a 
los rendimientos crecientes a escala, quedando la expresión 
reformulada descrita por: 

Ps  = c + dgs  [4]

Donde Ps representa la tasa de crecimiento de la productividad 
laboral del sector siderúrgico; c la tasa de crecimiento de la 
productividad autónoma; d que es el coeficiente de Verdoorn10, 
cuyo valor debe ser menor que 1, positivo y estadísticamente 
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significativo. No obstante, el autor aporta un enfoque alternativo 
expresado por:  

es = -c + (1 - d)gs [5]

Siendo es la tasa de crecimiento del empleo siderúrgico, como 
proxy de la productividad laboral; 0 < d < 1 y 0 < c < 1 para 
aceptar la hipótesis de rendimientos crecientes a escala. Al 
respecto, Morales y Yáñez (2017) obtuvieron como evidencia 
que la ecuación se enfoca en la determinación del coeficiente de 
Verdoorn más que en la relación entre el empleo sectorial y el 
crecimiento del producto. 
 Por último, la tercera ley de Kaldor se centra en la 
relación entre el crecimiento de la industria y el crecimiento de 
la productividad del resto se sectores de la economía. Sobre esto, 
Kaldor (1974) demuestra la siguiente expresión:

Py = c + dgs - aenm [6]

Donde Py representa la productividad total de la economía; enm 
es la tasa de crecimiento del empleo no manufacturero; a debe 
ser negativa y estadísticamente significativa. En este sentido, se 
evalúa la capacidad del sector para absorber la mano de obra de 
otros sectores menos productivos, lo cual podría ser una medida 
que explica la desindustrialización11. Por otro lado, Morales y 
Yáñez (2017) citan un planteamiento alternativo para evaluar 
la capacidad de la siderurgia para absorber la fuerza laboral 
excedente del resto de sectores con rendimientos decrecientes, 
expresada en:

Pnm = c + dgs [7]

  Teniendo Pnm como la tasa de crecimiento de la productividad 
del sector no manufacturero; el coeficiente d, debe ser 
positivo y estadísticamente significativo para validar la 
tercera ley en este enfoque. En virtud de estas expresiones, 
se podrán contrastar los planteamientos originales de 
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Kaldor con ecuaciones alternativas de la literatura revisada, 
obteniendo así amplitud en la explicación de los fenómenos 
abordados. 

3.  Descripción Metodológica

El desarrollo de la literatura kaldoriana ha enfatizado la 
importancia que tiene el sector manufacturero en el desempeño 
de las economías, vislumbrando así un enfoque holístico para el 
análisis de dicho fenómeno. No obstante, la incidencia que tiene 
cada actividad de la manufactura en las dinámicas intersectoriales 
depende en gran medida de las estructuras productivas, las 
cadenas de valor, las ventajas comparativas, entre otros factores. 
Por lo tanto, la producción manufacturera no es homogénea, 
y la potencial incidencia de actividades particulares podría no 
estarse capturando. 
 En virtud de lo anterior, esta investigación propone 
una reinterpretación de las leyes de Kaldor a partir de las 
relaciones generadas por la industria siderúrgica como 
subsector de la manufactura. Para ello, se toma en cuenta el 
enfoque regional empleado por Rendón y Mejía (2015), en 
el cual se analiza la contribución al crecimiento económico 
que tienen los sectores estratégicos de productos químicos y 
productos metálicos. Sobre esto, los autores implementaron
un panel de datos para estudiar el fenómeno en dos regiones 
mexicanas, permitiendo así comparar la contribución de 
dichos sectores en cada una. 
 En línea con lo anterior, esta investigación pretende ampliar 
el ejercicio comparativo a Argentina, Brasil, Corea del Sur, México
 y Venezuela, los cuales exhiben atributos particulares que fueron 
destacados en apartados precedentes. Para estos fines, resultará 
necesario unificar el criterio conceptual de la actividad económica
 señalada en el panel de países, aplicar un factor de conversión para 
establecer una unidad monetaria común y, por último, procesar los
datos a partir de los elementos teóricos del modelo econométrico. 
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3.1. Clasificación de las actividades económicas
Las variables sectoriales empleadas en las leyes de Kaldor requieren 
de un tratamiento diferenciado debido a las particularidades de 
cada clasificador en los países. Por lo tanto, la comparabilidad 
de las actividades económicas está sujeta a la elección de unos 
estándares de clasificación común, ello con la finalidad de 
garantizar un análisis preciso en secciones posteriores al estudio. 
Por consiguiente, se considerará la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU) en su revisión 3, por su amplia 
aceptación12 y simplificación de las equivalencias por parte de los 
organismos oficiales en los países del panel.
 A partir de esto, se efectuará la revisión de los indicadores 
para revisar sus respectivas equivalencias con los estándares de la 
CIIU. En este sentido, la actividad que se implementará en el modelo 
corresponde a las industrias básicas de hierro acero, perteneciente a 
la división 27 de fabricación de metales comunes 13. Con referencia a 
lo anterior, puede apreciarse en el cuadro 2 las actividades incluidas 
en cada clasificador para los indicadores de interés, enfatizando los 
casos de Brasil y México que requirieron transformaciones. 
Cuadro 2. Equivalencias de los clasificadores de actividad económica

Fuente: Elaboración propia con información de INDEC, INEGI, IBGE, KOSIS, INE y OCEI.
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Ahora bien, es necesario resaltar que las actividades incluidas 
en las industrias básicas de hierro y acero abarcan elementos de 
interés para esta investigación. En este propósito, su elección está 
orientada a los siguientes puntos: i) consumo intermedio, y su 
importancia como proveedora de insumos para otras actividades 
económicamente relevantes; ii) encadenamientos productivos, y 
su capacidad de arrastre y empuje como generador de eventuales 
cuellos de botella en las cadenas de suministro (Contreras, 2015); iii) 
política industrial, y la importancia que ha generado el monitoreo 
del sector en los países del panel. En suma, las industrias básicas de 
hierro y acero, según CIIU edición 3, se ajustan a los requerimientos 
conceptuales de este estudio.

3.2. Factor de conversión monetaria
Una vez estandarizada la clasificación industrial de los indicadores 
sectoriales resulta pertinente abordar una valoración económica 
común que permita la comparabilidad entre países. Para ello, el 
factor de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) es de utilidad para 
mitigar las inconsistencias propias del tipo de cambio nominal. 
De hecho, este último indicador sobreestima la capacidad de las 
economías avanzadas y subestima a las economías en desarrollo, 
afectando así la medición de las comparaciones14 (Feenstra et al., 
2015). 
 Ahora bien, las PPA han actualizado su metodología según 
lo ha requerido la literatura contemporánea. En este sentido, la 
proposición original de McCarthy (2013) resalta un método de 
extrapolación15  descrito por la siguiente expresión: 

Donde PPAa
t representa el factor PPA en el año base “t” para el 

país “a”, DPIBr
t+1 representa el deflactor del PIB para el país de 

referencia “r" en el periodo “t+1”. Sobre esto, conviene resaltar que 
el año base y el factor de conversión referencial varía según cada 
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edición del estudio realizado por el Banco Mundial actualizado 
cada seis años16. En definitiva, la expresión permite convertir una 
serie anual de cuentas nacionales a una moneda de referencia, que 
para efectos de esta investigación es el dólar estadounidense por 
su importancia en las transacciones internacionales y su relativa 
estabilidad.
 No obstante, esta metodología supone algunas 
inconsistencias que se acentúan conforme los horizontes temporales 
sean más extensos. Un ejemplo de ello es que las series extrapoladas 
no necesariamente coincidirán con el próximo año base por 
elementos como la no utilización de métodos comunes para ajustar 
cambios en deflactores de precios, métodos de agregación que 
varían en cada edición, revisiones de las estimaciones del PIB en 
cada país, entre otros (McCarthy, 2013).
 Como alternativa a ello, se pueden generar series temporales 
con un PPA de año base fijo, lo cual permitiría capturar sólo los 
cambios en volúmenes relativos. De hecho, Schreyer y Koechlin 
(2002) afirman que esta metodología se implementa aplicando los 
deflactores observadores en diferentes países a las PPA del año 
base, en el cual una unidad monetaria del país “A” compra la misma 
cantidad de bienes y servicios que la unidad monetaria del país de 
referencia17. Por lo tanto, esta metodología permitiría capturar las 
tasas de crecimiento real de las variables sectoriales requeridas en 
las leyes de Kaldor. 
 A partir de lo anterior, debe señalarse que el año base 
seleccionado para construir el factor de conversión, bajo los 
requerimientos mencionados, será el 2011. En primer lugar, porque 
la inflación mostró signos bajos en las economías avanzadas y 
moderación en las economías emergentes, ello debido a que los 
precios en las materias primas tenderían a estabilizarse18. Asimismo, 
el mercado de acero experimentó en el año signos de crecimiento 
de un 6,4% en la demanda mundial según cifras del World Steel 
Association (2012). Por consiguiente, el año base elegido cumple
con la base representativa y estable requerida en la literatura19.
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3.3. Panel de datos
Con la finalidad de procesar los datos para estimar las relaciones 
en cada ley de Kaldor y su respectiva significancia es pertinente 
implementar un modelo de panel de datos. En este sentido, Gujarati 
y Porter (2009) destacan que dicho modelo es idóneo cuando se 
desea combinar series de tiempo con observaciones de corte 
transversal, ya que se permite la existencia de variables específicas 
por sujeto y una mayor cantidad de datos informativos. Asimismo, 
los autores definen que el panel puede ser no balanceado, es decir, 
cada sujeto tiene número diferente de observaciones, lo cual se 
evidencia en esta investigación por la diversa disponibilidad de 
datos en cada país. 
 En línea con lo anterior, los datos de panel pueden 
interpretarse según el tipo de efectos especificados en el 
modelo. Al respecto, Pérez (2006) los define según lo siguiente: 
i) coeficientes constantes, que asume los mismos coeficientes 
para cada agente y periodo de tiempo, generando rigideces en 
el análisis; ii) efectos fijos, que permite investigar la variación 
intertemporal y/o transversal al asumir diferencias entre agentes 
y momentos del tiempo; iii) efectos aleatorios, que asume que la 
influencia de un agente es un efecto constante por seleccionarlo 
de una población más amplia. Sin embargo, debe señalarse que 
la selección entre los dos últimos modelos señalados obedece a la 
prueba de Hausman20. 
 En este propósito, cabe aclarar que las estimaciones 
obtenidas a partir de los efectos descritos pueden experimentar 
problemas que afecten la confiabilidad del modelo. Por 
consiguiente, habría que tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Heterocedasticidad: según Pérez (2006) esto implica que la 
varianza de los errores no es constante en el tiempo, generando 
que los estimadores no sean de varianza mínima. Por lo tanto, 
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mitigar los efectos de este problema es necesario para satisfacer 
el supuesto de eficiencia de Gauss-Markov. 

• Correlación contemporánea: según Aparicio y Márquez (2005) 
esto genera que las observaciones de ciertas unidades estén 
correlacionadas con las observaciones de otras unidades en 
el mismo periodo. En consecuencia, se estarían sesgando los 
resultados de las estimaciones. 

• Correlación serial: según Gujarati y Porter (2009) se define como 
la correlación entre miembros de una serie de observaciones 
ordenadas en el tiempo o espacio. Esto implica que se 
estaría violando la independencia de los errores, generando 
inconsistencias en los estimadores. 

 
Dados los problemas mencionados, conviene detectarlos según 
cada ecuación analizada y mitigar las inconsistencias que puedan 
presentarse. Para estos fines, Aparicio y Márquez (2005) destacan 
que el modelo de Errores Estándar Corregidos para Panel puede 
solucionar este conjunto de problemas, incluso con mayor 
precisión en comparación con un modelo de Mínimos Cuadrados 
Generalizados Factibles. En consecuencia, el paso posterior 
al procesamiento inicial del panel de datos, y sus respectivas 
pruebas, será precisamente llevar a cabo la implementación de 
dicho modelo para mitigar una eventual combinación de los 
problemas mencionados, obteniendo así mayor confiabilidad en 
las estimaciones.

4.  Resultados Empíricos

El contraste de las ecuaciones para el panel requiere de una 
observación preliminar respecto al comportamiento de las variables. 
En primer lugar, el cuadro A2 del anexo contiene las estadísticas 
descriptivas de cada variable, enfatizando en aspectos como la 
amplitud de la muestra y sus implicaciones señaladas en el apartado 
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precedente. Por otro lado, en la Figura 3 pueden apreciarse los 
diagramas de dispersión para cada ecuación, sugiriendo con 
ello unas representaciones gráficas que permiten ilustrar un 
comportamiento inicial de las relaciones entre variables. 

Figura 3. Gráficas de dispersión para las ecuaciones de Kaldor

Fuente: Elaboración propia.

Notas: 1. La abreviación de las variables en los ejes se puede encontrar en el anexo A2.

Como puede observarse, la dirección de las relaciones puede 
variar según la ecuación que se esté analizando. Por tanto, 
generalmente se está presentando una correlación positiva, 
pero con diferentes grados de apreciación a nivel figura, siendo 
relativamente más claras la trayectoria positiva en la primera y 
la segunda ley. Ahora bien, resulta necesario revisar la cuantía 
para confirmar el grado de las relaciones y, en el cuadro A3 
del anexo, se presenta la matriz de correlación que muestra el 
comportamiento de todas las variables que intervienen en el 
modelo econométrico. 
 A partir de esto, las estadísticas descriptivas permiten 
observar un comportamiento preliminar de las variables 
involucradas. En particular, la relación positiva entre las 
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variables de cada ecuación resulta ser un elemento destacable, 
pero con una divergencia en el grado de cada una. Por esta
razón, dichos comportamientos serán contrastados con las 
estimaciones inherentes al modelo econométrico con el fin 
de satisfacer los objetivos de esta investigación. 

4.1. Estimación de la primera ley de Kaldor
En la primera ley de Kaldor se estimarán los coeficientes 
resultantes del panel de datos a partir del modelo agrupado por 
MCO, los efectos fijos (EF) y los efectos aleatorios (EA). Como 
puede verificarse en el cuadro 3, los coeficientes son similares en 
su cuantía y relación positiva para los tres modelos, destacando 
en el MCO un coeficiente de determinación más elevado para 
todas las ecuaciones. Sin embargo, en el modelo agrupado por 
MCO las variables explicativas son estrictamente exógenas, la 
heterogeneidad se oculta y el R2 suele ser muy elevado (Gujarati 
y Porter, 2009). En consecuencia, se tomó como referencia 
analítica los resultados de la prueba de Hausman, la cual sugiere 
que la hipótesis nula no debe rechazarse, por tanto, los efectos 
aleatorios se consideran más apropiados, aunque los resultados 
entre sí no difieren significativamente para su interpretación21. 
Dicho esto, debe recordarse el carácter espurio que sugiere la 
literatura respecto a la ecuación original de Kaldor6 , lo cual 
podría explicar el elevado coeficiente de determinación para la 
ecuación 1.
 A partir de esto, debe considerarse el análisis de otras 
pruebas aplicadas al modelo para verificar la validez de 
las estimaciones obtenidas. En primer lugar, la prueba de 
heterocedasticidad sugiere un rechazo a la hipótesis nula en 
las tres ecuaciones, por tanto, hay presencia de dicho error. 
Seguidamente, en las pruebas de Breusch & Pagan (B&P) y 
Pesaran se rechaza la hipótesis nula en todas las ecuaciones, por 
tanto, se asume presencia de correlación contemporánea. Por 
último, en la prueba de Wooldridge se rechaza la hipótesis nula, 
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por lo que en las tres ecuaciones hay presencia de autocorrelación 
serial. 
Cuadro 3. Modelos de panel para la primera ley de Kaldor

Fuente: Elaboración propia. 
Notas:
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El error estándar se encuentra entre paréntesis.

En este propósito, la aplicación del modelo de errores estándar 
corregidos será de utilidad para mitigar las inconsistencias reflejadas en 
las pruebas analizadas. Como se aprecia en el cuadro 4, los coeficientes 
para las tres ecuaciones resultan estadísticamente significativos, y su 
cuantía no difiere considerablemente en relación con las estimaciones 
iniciales. Asimismo, el “p valor” sugiere un modelo aceptable y los 
coeficientes de determinación en las ecuaciones 1 y 3 demuestran 
similitudes con otras investigaciones aplicadas de Kaldor7.
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Cuadro 4. Modelos con errores estándar corregidos para la primera ley de Kaldor

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.

2) El error estándar se encuentra entre paréntesis. 

Según estos resultados, puede confirmarse una relación positiva 
para las tres ecuaciones planteadas en la primera ley. No obstante, 
las relaciones obedecen a distintas interpretaciones según las 
variables que intervienen en cada una:
• Ecuación 1: Ceteris Paribus, cuando el producto siderúrgico 

incrementa un 1%, el producto total aumenta un 0,089%.
• Ecuación 2: Ceteris Paribus, cuando el exceso del producto 

siderúrgico incrementa un 1%, el producto total aumenta un 
0,055%.

• Ecuación 3: Ceteris Paribus, cuando el producto siderúrgico 
incrementa un 1%, el producto no manufacturero aumenta 0,082%.

Como se aprecia, la evidencia sugiere el cumplimiento de la primera ley 
para los países del panel bajo múltiples relaciones. En consecuencia, la 
siderurgia parece incidir positivamente tanto en el crecimiento global
del panel como en el resto de los sectores no manufactureros.

4.2 Estimación de la segunda ley de Kaldor
En la segunda ley también se toman en cuenta las limitaciones
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del modelo agrupado por MCO, procediendo así con las pruebas 
correspondientes para la especificación del panel. Como se aprecia en 
el cuadro 5, el R2  en la ecuación 4 es más elevado respecto a la ecuación 
5, lo cual podría asociarse con una relación espuria que sugiere la 
literatura8 . Por su parte, la prueba de Hausman indica que la hipótesis 
nula no se rechaza para las ecuaciones, por lo que se recomiendan los 
efectos aleatorios, aunque la diferencia continúa siendo mínima.
 Ahora bien, las pruebas para verificar la validez de los 
coeficientes exhiben resultados heterogéneos. Inicialmente, en las 
pruebas de B&P y Pesaran se acepta la hipótesis nula para ambas 
ecuaciones, por tanto, no hay presencia de correlación contemporánea. 
Asimismo, la prueba de heterocedasticidad sugiere un rechazo de la 
hipótesis nula, por lo que en ambos modelos existe heterocedasticidad. 
Finalmente, la prueba de Wooldridge muestra un rechazo de la 
hipótesis nula en las dos ecuaciones, por lo que hay presencia de 
autocorrelación serial.
Cuadro 5. Modelos de panel para la segunda ley de Kaldor 

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El error estándar se encuentra entre paréntesis.
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Hechas las observaciones anteriores, se procederá con la 
implementación del modelo de errores estándar corregidos 
para mejorar la confiabilidad de los valores estimados. 
Por consiguiente, en el cuadro 6 puede apreciarse que 
nuevamente los valores no difieren tanto en relación con 
el modelo original, las estimaciones son estadísticamente 
significativas, el R2 tiende ligeramente a la baja y el “p valor”
sugiere un modelo aceptable para ambos casos. 

Cuadro 6. Modelos con errores estándar corregidos para la segunda ley de Kaldor

 

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El error estándar se encuentra entre paréntesis.

 

Asimismo, es conveniente destacar que los coeficientes describen 
una relación positiva tal y como se espera en la teoría kaldoriana, 
con lo cual la interpretación se sustenta bajo lo siguiente:

• Ecuación 4: Ceteris Paribus, un incremento del 1% en el 
producto siderúrgico genera un aumento de 0,944% en la 
productividad laboral de dicho sector. 
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• Ecuación 5: Ceteris Paribus, un incremento del 1% en el 
producto siderúrgico genera un aumento de 0,869% en la 
productividad laboral de dicho sector.

A partir de estos resultados, se evidencia que las industrias 
básicas de hierro y acero en los países del panel se caracterizarían 
por sus rendimientos crecientes a escala. De hecho, el coeficiente 
de Verdoorn cumple con su valor teórico y sugiere una causación 
circular acumulativa en las dinámicas de crecimiento9. Por otro 
lado, es conveniente resaltar que en la ecuación 5, el valor de 
la constante es positivo, pero para efectos de esta investigación 
no se está midiendo la relación entre el empleo y el crecimiento
del sector, sino más bien se espera obtener el coeficiente de 
Verdoorn para fines explicativos22. 

4.3 Estimación de la tercera ley de Kaldor
Finalmente, la tercera ley exhibe algunos atributos particulares 
en su interpretación al revisar las pruebas correspondientes 
a sus modelos. Sobre esto, en el cuadro 7 se aprecia que en 
la estimación inicial los coeficientes son estadísticamente 
significativos y con una prueba de Hausman que no rechaza 
la hipótesis nula, con lo cual se recomienda el uso de efectos 
aleatorios, aunque la diferencia de los coeficientes entre efectos 
continúa siendo mínima. 
 Ahora bien, en cuanto a las pruebas para detectar la 
confiabilidad de las estimaciones es necesario valorar algunos 
elementos teóricos para efectos de esta investigación. En 
primer lugar, puede observarse que las pruebas de B&P y de 
Pesaran difieren en la ecuación 6, ya que la primera sugiere 
la presencia de correlación contemporánea mientras que en 
la segunda esto no sucede. Sin embargo, la literatura indica 
que el criterio más adecuado para las características del panel 
sería la prueba de Pesaran23. Dicho esto, en la ecuación 6 puede 
concluirse la no presencia de correlación contemporánea, 
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mientras que en la ecuación 7 ambas pruebas coinciden en 
el rechazo a la hipótesis nula, confirmando su presencia. Por 
último, la prueba de heterocedasticidad muestra para ambos 
casos un rechazo a la hipótesis nula, con lo cual se confirma 
este problema, mientras que en la prueba de Wooldridge se 
acepta la hipótesis nula en las dos ecuaciones, desestimando 
la correlación serial.

Cuadro 7. Modelos de panel para la tercera ley de Kaldor

Fuente: elaboración propia. 
Notas: 
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.

2) El error estándar se encuentra entre paréntesis.

Ahora bien, se procederá con la implementación de los 
errores estándar corregidos para panel tal y como se ha 
venido realizando en las estimaciones anteriores. En efecto, 



37
Economía, XLVI, 50 (Especial 2022)

Determinantes kaldorianos del crecimiento económico..., pp. 11-53

el cuadro 8 refleja que los coeficientes son estadísticamente 
significativos, el “p valor” sugiere un modelo aceptable y el 
R2 se incrementa ligeramente en relación con las estimaciones 
iniciales de los efectos aleatorios.

Cuadro 8. Modelos con errores estándar corregidos para la tercera ley de Kaldor

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: 
* Coeficiente significativo al 10%
** Coeficiente significativo al 5%
*** Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El error estándar se encuentra entre paréntesis.

En consonancia con estos resultados, las relaciones para 
ambas ecuaciones son positivas como se espera en la teoría. 
Por lo tanto, la interpretación de los coeficientes viene dado 
por:

• Ecuación 6: Ceteris Paribus, un incremento del 1% en el producto 
siderúrgico genera un aumento de 0,093% en la productividad 
laboral total.
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• Ecuación 7: Ceteris Paribus, un incremento del 1% en el 
producto siderúrgico produce un aumento de 0,069% en la
productividad laboral del sector no manufacturero.

Es así, como puede evidenciarse que las estimaciones 
obtenidas para la tercera ley de Kaldor parecen ratificar la 
vigencia de este postulado teórico en el panel de países durante 
el periodo estudiado. De hecho, a través de los enfoques 
planteados en ambas ecuaciones se podrían explicar fenómenos 
como la desindustrialización en las economías, entendido 
como una disminución sostenida en la participación del PIB 
industrial en paralelo con una reducción en el crecimiento de 
la economía10.

4.4 Estimación del modelo referencial por país
Al estimar las relaciones globales de la siderurgia con el resto 
de los sectores conviene revisar las estimaciones de cada país 
mediante regresiones individuales. Sin embargo, es necesario 
resaltar que la disponibilidad de los datos varía, por lo 
que las estimaciones que se presentarán son estrictamente 
referenciales, preliminares e ilustrativas respecto de la 
diversidad de las relaciones según cada país, aportando 
mayor conocimiento a la revisión futura y especificidad de los 
fenómenos estudiados. En consecuencia, la confiabilidad de 
los estimadores está limitada por la disponibilidad individual 
de las submuestras.
 En la primera ley de Kaldor, los resultados son 
diversos según cada ecuación analizada. Como se aprecia 
en el Cuadro 9, las estimaciones dan cuenta de una relación 
positiva en la mayoría de los casos, pero son estadísticamente 
significativas para Brasil, Corea del Sur y Venezuela en la 
ecuación 1, mientras que en la ecuación 2 esto sólo se verifica 
para Venezuela. En consecuencia, las industrias básicas de 
hierro y el acero parecen relacionarse en mayor medida con el 
crecimiento de dicho país.  
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Cuadro 9. Coeficientes por país para la primera ley de Kaldor. 

Fuente: Elaboración propia. 
Notas:
*Coeficiente significativo al 10%
**Coeficiente significativo al 5%
***Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El R2 se encuentra entre paréntesis.
3) Se distribuyen normal.
4) Los coeficientes incluidos corresponden al crecimiento del producto siderúrgico gs

Por otro lado, en la segunda ley de Kaldor los coeficientes 
de Verdoorn dan cuenta de las relaciones en las dinámicas 
sectoriales de la siderurgia. En el cuadro 10 puede observarse 
que los coeficientes son estadísticamente significativos para 
ambas ecuaciones en los casos de Argentina y Brasil, mientras 
que en Corea del Sur y Venezuela ocurre lo propio sólo en la 
ecuación 4. Ahora bien, es necesario mencionar que en México 
los resultados no son concluyentes, ya que en la ecuación 4 
el valor es estadísticamente significativo pero no consistente 
con el valor teórico24, mientras que en la ecuación 5 el valor 
no es estadísticamente significativo. En suma, la evidencia 
preliminar sugiere la eventual presencia de rendimientos 
crecientes a escala en los países estudiados exceptuando a 
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México.

Cuadro 10. Coeficientes por país para la segunda ley de Kaldor. 

uente: Elaboración propia. 
Notas:
*Coeficiente significativo al 10%
**Coeficiente significativo al 5%
***Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El R2 se encuentra entre paréntesis.
3) Se distribuyen normal.
4) Los coeficientes incluidos corresponden al crecimiento del producto siderúrgico gs.

Finalmente, en la tercera ley de Kaldor la ecuación 7 parece 
explicar en mayor medida las relaciones para la mayoría de los 
países. En efecto, el cuadro 11 evidencia que, desde la óptica de 
los sectores no manufactureros, las relaciones con el producto 
siderúrgico parecen incidir en la productividad de dichos 
sectores, salvo el caso de Brasil. Asimismo, conviene destacar que 
en México y Venezuela estas relaciones pueden confirmarse desde 
la productividad total y desde la productividad de los sectores no
manufactureros. 
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Cuadro 11. Coeficientes por país para la tercera ley de Kaldor.

Fuente: Elaboración propia. 
Notas:
*Coeficiente significativo al 10%
**Coeficiente significativo al 5%
***Coeficiente significativo al 1%
1) Los resultados son obtenidos con Stata 16.
2) El R2  se encuentra entre paréntesis.
3) Se distribuyen normal.
4) Los coeficientes incluidos corresponden al crecimiento del producto siderúrgico gs.

A partir de estos resultados, pueden contrastarse las características 
de cada ley en el contexto interno de las economías, ello valorando 
las limitaciones de las submuestras señaladas con anterioridad. 
En este sentido, la evidencia presentada en esta sección sugiere 
que las industrias básicas de hierro y acero parecen incidir 
positivamente en las dinámicas intersectoriales del crecimiento 
y productividad de los países del panel. A nivel interno, los 
resultados preliminares varían según el enfoque analítico de cada 
ecuación, pero en general las relaciones tienden hacia la dirección 
positiva. En consecuencia, las estimaciones globales y particulares 
se contrastan con los hechos estilizados analizados en apartados 
precedentes, reafirmando con ello la importancia de la siderurgia 
durante el periodo estudiado.  
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5.  Conclusiones y Recomendaciones.

La industria siderúrgica ha evidenciado atributos estratégicos 
ampliamente considerados por los agentes institucionales para
la formulación de políticas. De hecho, las transformaciones en las 
estructuras productivas han provocado una permanente necesidad 
de acometer inversiones para mantener la competitividad en el 
mercado mundial. Por tanto, las estrategias de intervención han 
sido diversas, pero comúnmente convergieron hacia los procesos 
de privatización y otorgamiento de subsidios durante épocas 
excepcionales a partir de la década de 1990.
 Es así, como la literatura revisada ha propuesto diversos 
enfoques para comprender las dinámicas de la industria 
siderúrgica en términos competitivos y comerciales. No obstante, 
esta investigación aporta un análisis sectorial bajo la estimación 
de múltiples relaciones enmarcadas en las leyes de Kaldor, 
con el punto diferencial de agregar mayor especificidad en los 
planteamientos no limitados al enfoque holístico de la industria 
manufacturera.
 En virtud de los resultados, la primera ley sugiere un efecto 
derrame del sector siderúrgico en el crecimiento de los países del 
panel bajo la consideración de la totalidad de la economía y de 
los sectores no manufactureros. Como consecuencia de esto, las 
dinámicas del sector parecen generar suficientes incentivos y 
estímulos globales, situando a dicho subsector entre las principales 
actividades que podrían explicar el crecimiento económico en los 
países durante el periodo analizado. 
 En cuanto a la segunda ley, la siderurgia parece contar con 
rendimientos crecientes a escala en el panel de países durante el 
periodo estudiado, dando cuenta de una relación positiva entre el 
crecimiento de la producción y su productividad. Esto ha podido 
constatarse ya que, en las dos expresiones, el coeficiente de Verdoorn 
ha contado con una significancia global y los requerimientos teóricos 
esperados. 
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 Respecto a la tercera ley, se ha demostrado una relación 
positiva entre el crecimiento del sector siderúrgico y la productividad 
del resto de la economía, esto bajo el enfoque de los sectores no 
manufactureros y de la totalidad de sectores. Por lo tanto, se estaría 
produciendo una absorción de mano de obra excedente proveniente 
de sectores con productividad baja, estimulando así la productividad 
de la economía en su conjunto, por ende, el crecimiento económico 
de los países del panel. 
 Basado en esta evidencia, puede verificarse que la industria 
siderúrgica, bajo las leyes de Kaldor y las expresiones planteadas, 
parece contribuir en la explicación del crecimiento económico y 
la productividad de Argentina, Brasil, Corea del Sur, México y 
Venezuela. Por consiguiente, las estimaciones pueden contrastarse 
con los hechos estilizados analizados, diferenciando así las distintas 
medidas implementadas en los países del panel, su trayectoria 
histórica y el carácter ilustrativo del modelo referencial con las 
particularidades de los contextos nacionales en la vigencia de cada 
ley de Kaldor. 
 Ahora bien, deben reconocerse ciertas limitaciones en el 
análisis econométrico implementado para continuar aportando 
evidencia sobre la industria siderúrgica. Es por esto, que las mismas 
están enmarcadas en lo siguiente: i) el coeficiente de Verdoorn, 
que podría omitir los avances en ciencia y tecnología como posible 
contradicción de rendimientos crecientes a escala (Guerrero, 2014); 
ii) segunda ley de Kaldor, en la cual se excluye la participación del 
capital, siendo este una variable con relevancia para el sector (Morales 
y Yáñez, 2017); iii) disponibilidad de las variables sectoriales, ya 
que el nivel de desagregación requerido para el modelo dificulta la 
búsqueda de datos históricos.

6. Notas

1. Este artículo de investigación es el producto de la tesis de grado 
“Determinantes kaldorianos del crecimiento económico: un 
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análisis comparativo aplicado a la industria siderúrgica de 
países latinoamericanos y Corea del Sur” presentada por Eduard 
Montesano y Reysbel Ramos, con la tutoría del profesor José 
Contreras, para optar al título de Economista en la Universidad 
Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. La investigación fue 
financiada con recursos propios y su ejecución se llevó a cabo entre 
noviembre y mayo de 2023.

2. El autor destaca que estos elementos tienen una incidencia 
particular en aquellas economías con un predominio del sector 
manufacturero básico como proveedor de insumos y bienes de 
capital para garantizar la producción interna.

3. Los autores resaltan que, si bien países como China podrían tener 
poder competitivo en el mercado mundial, ello no constituye una 
limitante para que los incentivos sectoriales focalizados al sector 
contribuyan de forma significativa para su desarrollo y aporte al 
resto de la economía. 

4. En su obra, Kaldor atribuye este fenómeno a la variación relativa de 
los salarios monetarios respecto a la variación de la productividad. 

5. Según Esnaola (2016) durante el año el crecimiento de la demanda 
no equiparó el exceso de capacidad estructural, además de que 
China, en su posición de principal consumidor, experimentó 
cambios en sus niveles de actividad y modelos de crecimiento, 
frenando así la demanda mundial.  

6. Según SaKong y Koh (2010) dicha estrategia se complementó con 
políticas cambiarias para mitigar el efecto de la sobrevaluación 
de la moneda y el proteccionismo de otras economías, además de 
legislaciones para el funcionamiento de los mercados y créditos 
sectoriales a exportadores.

7. El modelo incluía medidas como las restricciones arancelarias a 
la importación de determinados rubros, además de la promoción 
y financiamiento de los llamados “sectores estratégicos” para 
satisfacer las necesidades de consumo interno.  
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8. El autor lo enmarca como un proceso a través del cual la 
productividad se alcanza a través de la acumulación de experiencia, 
práctica y aprendizaje que beneficia a otros agentes de la economía.

9. Figal (2016) afirma que este concepto hace referencia a los efectos 
indirectos generados por ciertas actividades o políticas públicas 
al resto del entorno. De hecho, el autor detalla que la búsqueda    
precisa de mecanismos de transmisión resulta importante para 
comprender las dinámicas generadas por los spillovers y sus 
efectos.

10. Según Castiglione (2011), es un coeficiente que demuestra una 
relación estadística entre la tasa de crecimiento a largo plazo de la 
productividad laboral y la tasa de crecimiento de la producción, 
cuya utilidad radica en evaluar la existencia de economías de escala 
y rendimientos crecientes en la manufactura. 

11. Según Vera (2011), este proceso se entiende como la movilización de 
recursos productivos desde el sector industrial hacia otros sectores 
de actividad. 

12. Los órganos estadísticos de Argentina, Brasil, Corea del Sur, 
México y Venezuela coinciden en el uso de la CIIU como estándar 
de referencia con adaptaciones al contexto de sus economías. 

13. Según ONU (1990) la actividad comprende el funcionamiento 
de altos hornos, convertidores de acero, talleres de laminado y de 
acabado, además de la fabricación de productos primarios de hierro. 

14. Los autores atribuyen este hecho debido a que los bienes no 
transables son más elevados en los países más productivos, 
mientras que en los países pobres son más bajos cuando se realiza 
la conversión a la moneda de un país rico. 

15. Consiste en obtener una serie anual del factor PPA a partir de una 
expresión que considera los cambios entre años base.

16. El Banco Mundial, a través del International Comparison 
Program, publica nuevos factores PPA de referencia que 
incluyen actualización en metodologías, consideración de más 
países, actualización de la canasta de bienes y servicios, entre 
otros elementos.
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17. Los autores destacan que estas características facilitan la 
interpretación de las PPA, aunque deben tenerse en cuenta 
limitaciones como la suposición de que las estructuras económicas 

       no cambian en el tiempo. 
18. Véase el informe “Perspectivas de la economía mundial: septiembre 

2011” del Fondo Monetario Internacional.
19. Véase la metodología y aspectos conceptuales del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú (2000). 
20. Según Stock y Watson (2012) esta prueba se encarga de comprobar 

si las características individuales del modelo están correlacionadas 
con las variables explicativas.

21. En la obra de Rendón y Mejía (2015), que constituye un                                               
precedente académico sobre estudios sectoriales de Kaldor, los 
autores obtienen coeficientes similares en los efectos, confirmando 
con ello este comportamiento. 

22. En la obra de Morales y Yáñez (2017) se implementa dicho criterio 
para la estimación de la segunda ley.

23. Según Hoechle (2007), a pesar de que la prueba de Pesaran se 
recomienda para paneles con N y T que tienden al infinito, su 
especificación resulta más apropiada para paneles no balanceados. 

24. Kaldor (1966) indicaba que el valor del coeficiente debe ser 
estadísticamente significativo y debe situarse entre 0 y 1.
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8. Anexos
Anexo A.1. Políticas de promoción siderúrgica a partir de 1990

Fuente: Elaboración propia con información de Azpiazu et al. (2005); Jerez (2019); SaKong y Koh (2010); Giacalone 

(2008).   
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Anexo A.2. Estadísticas descriptivas del panel

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo A.3. Matriz de correlación de las variables

Fuente: Elaboración propia. 
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Abstract 
The aim of this research is to compare the compatibility between fiscal policy and 
the normative principles of equity in the different welfare regimes, in the aftermath 
of the financial and economic crisis (2008-2009). In this research, we propose a 
comprehensive two-part approach: tax equity and expenditure equity. We argue 
that the relationship between crisis and transformation of the welfare state in the 
fiscal policy dimension is neither direct nor automatic, and that different types 
of welfare regimes opted for divergent policy responses to try to mitigate the 
negative effects of the market. 
Key words: Welfare state; financial crisis; equity, tax.

Resumen
El objetivo de esta investigación es comparar la compatibilidad entre la política 
fiscal y los principios normativos de la equidad en los distintos regímenes del 
bienestar tras la crisis financiera y económica (2008-2009). En esta investigación 
proponemos una aproximación integral en dos partes, equidad de impuestos 
y equidad de gastos. Afirmamos que la relación entre crisis y transformación 
del Estado del bienestar en la dimensión de la política fiscal no es directa ni 
automática, y que los distintos tipos de regímenes del bienestar optaron por 
respuestas políticas divergentes para tratar de mitigar los efectos negativos del 
mercado. 
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1. Introduction

The debate on the transformations of the welfare state is part of 
a global scenario characterized by increasing levels of inequality 
and distributive conflicts. The possibility of re-mercantilization 
of the welfare state with a trend to prioritize economic 
efficiency at the expense of equity generates significant negative 
economic effects, such as the inability to attract investment 
and difficulties in long-term growth. Likewise, negative 
effects can be found at the socio-political level both on citizen 
coexistence and on the legitimacy of democratic institutions.

Considering the aforementioned aspects, our research 
objective is to compare the compatibility between fiscal policy and 
normative principles of equity in different welfare regimes in the 
aftermath of the financial and economic crisis (2008-2009). For this 
research we delimited the space following the welfare state typology 
proposed by Esping-Andersen. This was complemented with the 
Mediterranean model. Four welfare regimes were chosen as a sample 
for the research: Great Britain as a representative of the liberal type, 
Germany of the conservative type, Sweden of the social democratic 
type and Spain of the Mediterranean type. For the time frame (2008-
2014), we followed the thesis of Vis, Kersbergen and Hylands (2011) 
who argue that with the financial crisis the pressures of globalization 
on the fiscal system are immediately intensified.

The International Monetary Fund (2014) suggests that the 
evaluation of fiscal policy requires a comprehensive analysis of tax 
and transfer systems in general, and not merely of its individual 
components. That is why we propose a more comprehensive 
approach presented in two parts, the first referring to tax equity
and the second to expenditure equity.
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2. Evolution of the welfare state     

The welfare state is the result of a complex evolution of historical 
events, political and philosophical ideas, as well as social and 
economic conditions that led to the formation of a social pact of 
balance between the basic rules of the economy (private property, 
free enterprise, free competition) and certain social guarantees 
and benefits. The philosophy behind the welfare state is based on 
a distrust towards the results of the free play of market forces. The 
premises of the Keynesian economic theory, as well as the social-
democratic thought and the Christian-social doctrine laid the 
intellectual foundations to legitimize a more active intervention 
of the State in the economic spheres to mitigate the social effects of 
market fluctuations and guarantee an acceptable level of quality 
of life and equity. 

The concept  of  “welfare  regime” refers to the large constellation 
of socio-economic institutions, policies and programs in a country 
that promote the quality of life of its population. These include 
public transfers, as well as the tax system and the productive sector 
of the economy (Esping-Andersen, 1998; Goodin, Headey, Muffels, 
and Dirven, 2004). There are different welfare regimes, each with 
its own logic of organization, stratification, and social integration. 
They are the product of particular historical forces and qualitatively 
different developments. The typology of welfare regimes proposed 
by Esping-Andersen (1998) distinguishes between a liberal type 
(residual, economic efficiency), a social democratic type (universal 
welfare schemes, equality of opportunities), and a corporatist type 
(union-based social security scheme, social stability). This typology 
was later complemented by a fourth type, called the Mediterranean 
welfare state (semi-peripheral, family related redistribution) for
the countries of Southern Europe.

As Piketty (2014, p. 346) points out, taxation, far from being 
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a merely technical matter, can have philosophical and political 
implications. Taxation is not just a technical issue. Rather, 
it is a political and philosophical issue, perhaps the most 
important of political issues. Without taxation, societies 
lack a shared destiny, and collective action is impossible. 

Nevertheless, the historic progress made in the post-war era 
in terms of greater equity, social mobility, and reasonable standards 
of quality of life in Western European societies did not prevent the 
crisis of the welfare state at the end of the 1970s. The effectiveness of 
traditional Keynesian policies was conditioned by the rise of a new 
world economic context, where economic policies have resulted 
in policies of rationalization, privatization, and control of public 
expenditure (Calderón, 2004).

There is now a sort of consensus regarding the origin of the 
greatest pressures on the welfare state, agreeing that they come 
from the economic forces of financial globalization and post-
industrial developments. The acceleration of these global economic 
dynamics and technological transformations led to the triumph of 
the service sector. These global forces altered the social structure 
of risk, resulting in a new social fabric of winners and losers.

The financial and economic crisis (2008-2009) intensified 
skepticism about the prospects of the welfare state. The dominant 
approaches in the research on welfare state transformation agree 
that financial and economic crises have a theoretically decisive role 
in triggering radical structural reforms. It is argued that pressures 
to reform the welfare state have been building up for decades, but 
that due to different institutional and political forces, they failed 
to materialize into drastic changes. However, the crises, which are 
conceived as an indisputable threat of collapse, causes these pressures 
to be released, and consequently, trigger radical reforms in economic 
and social policies (Vis, van Kersbergen and Hylands, 2011).

In this context, the so-called “studies of openness” 
that examine the extent to which the economic forces of globalization 
have determined the recent processes of change in the welfare state 
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are gaining importance. Fiscal policy becomes one of the central 
aspects of the “studies of openness”, which can be divided into 
three theoretical approaches: 1) the competitive approach, 2) the 
compensatory approach and 3) the curvilinear approach. The 
first one argues that globalization increases competition among 
economies to attract capital. The consequence is the decline 
in the capacity and fiscal position of the state and, therefore, 
the erosion of the post-war welfare state. The compensatory 
approach, on the other hand, argues that economic globalization 
induces increased public expenditures to protect citizens from the 
fluctuations of global markets. Finally, the curvilinear approach is 
a combination of the previous two. Thus, according to the latter, 
globalization first leads to increases in public transfer programs, 
although after a certain level of openness meant to international 
capital, cuts in public transfers are applied to reduce the tax 
burden on mobile factors of production. If the tax burden is not 
reduced, these factors will leave the country. Consequently, 
the fiscal situation (or fiscal policy) of the State is eroded. Each 
of these approaches will be discussed in more detail below.

The competitive approach. This approach proposes that the 
forces of globalization imply the decline of the autonomy of the 
national state, which means that national policies are subordinated 
to the borderless global economy (Strange, 1996; Ohmae 1995, 
2005). Under the logic of globalization, the mobility of industry, 
investment, individuals and information, which cross national 
borders relatively freely, has increased considerably.

Strange (1988, 1996) refers to the decline of State authority. 
In the global economy, the national territories of states do not 
coincide with the extent or limits of political authority over 
economy and society. The focus on the structuring of power is 
based on the key question “Who gets what from the structure of 
society?”. This makes it possible to identify that nation states only 
maintain security (at the expense of the other three types of power 
structures: financial structure, production, and knowledge). Even 
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in these matters, there is an erosion of their autonomy, as they often 
depend on the collaboration of other states.     

Globalization has increased the international mobility 
of capital, technology, and highly skilled workers. As a result, 
different countries compete with each other for these mobile factors 
of production, weakening the sovereignty of the national state and 
national economic policy.

According to Scharpf (2000), globalization causes a 
considerable reduction in the power of the national state by 
influencing the conditions of transnational economic transactions. 
In particular, there are changes in the cost-benefit calculations of 
domestic policy, creating a new vulnerability in national systems 
of taxation, regulation and industrial relations. Under the logic 
of globalization, these systems reduce the attractiveness of the 
domestic economy for mobile capital, and its competitiveness 
for domestic goods and services in the international markets.

Razin and Sadka (2005) argue that the global economy 
pressures contemporary welfare states to reduce taxes on mobile 
factors. Among the main affected by this measure are high-
tax countries, which will have to deal with the forces of tax 
competition that will in turn put pressure to lower the corporate 
tax rate. According to Tanzi (2002), as tax revenue is reduced (due 
to pressure on the welfare state tax system), the state will lose its 
role as a direct provider of social protection.

The compensatory approach. According to the compensatory 
approach, the process of international economic integration leads 
to increasing public expenditures and the expansion of welfare 
programs. The main theorists of this approach, such as Cameron 
(1978), Katzenstein (1985) and Ruggie (1982), are based on Karl 
Polanyi’s “The Great Transformation” (2001 [1944]). In this work, 
Polanyi introduces the concept of “embedded liberalism” to refer 
to a sort of contract between society and the state regarding trade 
openness. In this contract, society accepts the liberalization of 
markets expecting in return that the state will fulfill its promise to 
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mitigate the negative effects of the market through new measures 
of domestic economy and social policy (Ruggie, 1982).

Cameron (1978) and Katzenstein (1985) find a positive 
correlation between the degree of trade openness and the size of the 
public sector in open and small economies. Hicks and Zorn (2005) 
empirically show that trade openness has a positive effect on total 
social welfare expenditures in eighteen OECD countries. Rodrik 
(1998) found empirical evidence from nineteen OECD countries on 
the positive correlation between exposure to external risks (defined 
as trade openness in combination with terms of trade variability) 
on the one hand, and public social expenditures and social security 
on the other hand. According to Alesina and Wacziarg (1998) trade 
openness tends to have a positive effect on public transfer programs. 
Hicks (1999) confirms the results of Alesina and Wacziarg (1998).

 Brady, Beckfield and Seeleib-Kaiser (2005) point out that, 
unlike domestic factors, globalization has a minor effect on the 
economic and social policies of the welfare state. The authors are 
highly skeptical of the thesis on the impact of globalization on the 
welfare state, since the influence of globalization is not systematic 
between European and non-European countries, liberal and non-
liberal welfare states. While there is an intensification of global 
market forces, and a slight convergence of welfare states, any 
claim of a relationship between globalization and the expansion, 
crisis, reduction, or convergence of the welfare state is not well 
founded. Hicks and Zorn (2005) focus on determinants of budget 
constraints and demonstrate empirically that trade openness and 
financial liberalization inhibit cuts in state benefits. Foreign direct 
investments, on the other hand, seem to promote welfare cuts, but 
they do not turn out to be significant.

The curvilinear approach. This approach constitutes the third 
perspective in the “openness” literature. Originally developed 
by Rodrik (1997), this approach argues that there is an inverse 
U-shaped relationship between globalization and the welfare state. 
Rodrik (1997) explains that the process of economic integration 
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first leads to a gradual increase in government income transfer 
programs aimed at compensating workers for the increasing risks 
associated with the opening of the economy (e.g., real income 
fluctuations). Governments are expected to finance these welfare 
programs through increased capital taxation. This strategy is 
successful until international capital mobility reaches a certain level. 
After this threshold, there will be cuts in public social expenditures 
aimed at reducing the tax burden (fiscal pressure) on the mobile 
factors of production that would otherwise leave the country. As 
a consequence, the fiscal position (or fiscal policy) of the welfare 
state is further weakened (Rodrik, 1997). Hicks (1999) on the other 
hand, based on empirical evidence, points out that openness to 
investment exerts an inverse U-shaped influence on government 
payments to households.

Brady, Beckfield, and Seeleib-Kaiser (2005) point out that the 
representatives of this approach expect welfare states to converge 
on a common welfare state model. This model lies in the middle 
between the residual welfare state model of the less globalized 
Anglo-Saxon countries, on the one hand; and the universal welfare 
state model of the highly globalized Scandinavian countries, on the 
other. 

Within the framework of this debate and in the contemporary 
context of the international financial crisis, we present the study 
of tax equity and expenditure equity in countries representing the 
four welfare states.

3. Tax Equity     

The development of the welfare state in Western European countries 
during the second half of the 20th century required a considerable 
increase in their tax collection capacity. This fact can be seen in 
the evolution of the ratio of tax revenues to GDP, which shows a 
progressive and permanent increase in the European region from 
1965 to the end of the 1990s.
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In the countries included in our sample, the decline of the 
tax burden in the Spanish economy stands out. Since the global 
financial crisis (2008), Spain has seen a reduction in its tax 
collection capacity, falling below the OECD average. Between 
2007 and 2009 there was a downward trend from 36.5% to 
30.0%.

In contrast to Spain, tax collection in Germany has stabilized 
since 2007 at around 36%, which is above the OECD average. 
Sweden is part of the group with the highest tax collection levels. In 
2015, the tax-to-GDP ratio was recorded at 43.3%, i.e., 9 percentage 
points above the OECD average. However, since 2000 there has 
been a decreasing trend in the tax-to-GDP ratio from 49% (2000) 
to 43.3% (2015). In the case of the British economy, a tax collection 
lower than the OECD average is observed for the period 2007-2015. 
In 2015, this collection stood at 32.5% of GDP, while the OECD 
average was at 34.3%.

This divergence in tax collection levels among the four 
economies above coincides in some respects with the ethical 
principles and values underlying each type of welfare regime. 
The high revenue raising capacity in Sweden represents the 
nature of the social democratic regime, where the state’s 
commitment to the social welfare of its citizens requires raising 
revenue capacity in order to provide fiscal sustainability to 
the various welfare programs and social benefits. At the other 
extreme is Great Britain, an economy based on the principles 
and values of liberalism, including individual responsibility, 
the primacy of negative liberty, targeted social policies, and 
liberal skepticism of an interventionist and paternalistic state. 
This liberal fear towards the excesses of the State in economic 
and social spheres becomes a powerful explanatory tool to 
understand the low levels of revenue-raising capacity of the 
welfare State in Great Britain, an economy that belongs to the 
category of OECD countries with the lowest revenue-raising 
capacity.
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Figure 1. Tax collection in relation to GDP (%)
Source: OECD (2017d)

In the context of the global financial crisis, all four welfare regimes 
experienced a growth in fiscal deficits. In Germany, the fiscal 
deficit grew from -0.18% of the GDP (2008) to -4.22% of the GDP 
(2010). Since then, a recovery has been noticeable. The largest 
declines in the fiscal deficit were observed in the economies of 
Spain and Great Britain, with falls from -4.42 (2008) to -10.96 (2009), 
and from -5.18 (2008) to -10.1 (2009) respectively. In contrast, in 
Sweden, the fiscal deficit has not fallen as dramatically as in the 
other economies.
 In those countries heavily affected by public deficits, 
fiscal consolidation programs were implemented that changed 
the structure of the tax and public spending system. Measures to 
reduce high deficits included raising the VAT rate and broadening 
VAT bases, as well as reducing public spending on active labor 
market policies.
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Figure 2. Deficit/GDP (%) in Germany, Spain, Sweden and Great Britain
Source: OECD (2017a)

There are notable differences in the tax system structures among the 
four welfare regimes. Compared to the OECD average, Germany 
has higher levels of collection through social security contributions 
tax and personal income tax. Collection through corporate income 
tax (5%), property tax (3%), VAT (19%) and goods and services tax 
(excluding VAT) (9%) is much lower and less significant. The tax 
structure in Spain is characterized by higher levels of collection 
through social contribution tax and property tax. On the other 
hand, there is a lower proportion of collection through personal 
income tax, corporate income tax, VAT and goods and services tax 
(excluding VAT).

Tax structure in Sweden is characterized by higher levels of 
collection through personal income tax and VAT. A much smaller 
share is collected through corporate income tax, social security 
contributions tax, property tax and tax on goods and services
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(excluding VAT). The tax structure in Great Britain is 
characterized by higher levels of collection through personal 
income tax and property tax. The significance of the property 
tax is a quality of the tax structure in Anglo-Saxon countries, 
while in the other countries the potential of this tax category 
has not yet been sufficiently recognized (Rogoff, 2013). A much 
smaller proportion of revenue collection is seen in corporate 
income tax, social contribution tax, and goods and services tax 
(less VAT).

Table 1. Structure of the tax system in Germany, Spain, Sweden, Great Britain and the OECD average.

Source: OECD (2016)

Personal income taxes. The justification of the personal income tax 
is not based exclusively on its revenue-raising capacity, but also on 
the valuation of income as a good index of the taxpayers’ ability to 
pay. Consequently, the earning of income becomes an appropriate 
taxable event to comply with the tax principle of tax justice (Albi, 
González-Páramo and Zubiri, 2000).

According to Piketty (2014), taxes on high incomes should 
increase significantly, considering that the most recent research 
proves that progressive taxes lead to considerably lower efficiency 
costs than previously thought.
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To add support to their argument, Piketty, Sáez and
Stantcheva (2014) deconstructed three narratives or myths about 
the relationship between the progressivity of the tax structure 
and high incomes. These myths exerted a considerable influence 
on economic theories on taxation and legitimized the reduction 
of tax rates on high incomes. The first myth is identified with 
the work of Lindsey (1987) and Feldstein (1995) who proposed a 
standardized approach for the supply side. These authors argued 
that a reduction in the tax rate stimulated economic activity in the 
high-income sectors (labor, entrepreneurship, and savings). The 
second myth, originally articulated in Slemrod’s (1996) research, 
indicates that many of the dramatic responses to progressivity in 
the tax structure are due primarily to tax evasion, rather than actual 
economic behavior. While this myth was primarily presented as a 
critique to the supply side of the scheme, in more recent years it has 
been used to deny any recent increase in income concentration. In 
the structure of argumentation of this second myth, it is argued that 
the share of high incomes in overall U.S. income has not actually 
undergone significant changes between the 1970s and today, but 
that unlike today, in the 1970s it was reported as a smaller fraction 
of tax revenues. Therefore, it has been suggested that an increase in 
the tax rate on high incomes creates large incentives for tax evasion 
because the income is either not reported or is shifted to forms 
subject to lower tax rates. Finally, the third myth associates high 
income taxation with a reduction in bargaining power.
 However, as a response to these three myths, Piketty, 
Sáez and Stantcheva (2014) point out that the empirical value of 
the first myth is close to 0, while the second myth should not be 
addressed with lower tax rates, but with strategies to directly 
prevent tax evasion. Finally, the third myth is interpreted rather 
as an incitement to raise tax rates on high incomes, considering 
the inefficiencies arising from income conflicts. Piketty, Sáez and 
Stantcheva (2014) argue that the inexistence of a correlation between 
the increasing trend of higher incomes and economic growth 
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indicates that increases in high incomes rather reflect rent seeking 
behaviors. That is, the increase in income of one group is achieved 
at the expense of other income groups, and not necessarily because 
of rises in productivity. 
 Among the countries we have considered for this research, 
we found that in Germany the personal income tax is progressive 
in nature and has the highest redistributive impact within the 
tax system. As of 2001, the richest 10% of taxpayers in Germany 
have generated through the personal income tax more than half 
(54.6%) of the revenue within this tax category (Bräuninger, 2012). 
In January 2007, the Grand Coalition decided to increase the tax 
rate on the highest incomes from 42% to 45%, reaching 47.5% if the 
solidarity tax is included. Since then, Germany has not changed the 
top income tax rate and has since assumed an intermediate position 
in the European area.
 In Spain, the personal income tax (in Spanish Renta de 
Personas Físicas or IRPF), is progressive in nature and has the greatest 
redistributive impact. According to estimates by López Laborda 
and Onrubia (2016), personal income tax reduces inequality in the 
distribution of the gross income of Spanish households by 7.47%. It 
is precisely because of its redistributive capacity that the IRPF offsets 
the regressivity of the other tax instruments, with the exception of 
the wealth tax. In this way, personal income tax ensures that the 
Spanish tax system as a whole has an inequality-reducing effect.

In the context of the global financial crisis, there were some 
changes in the tax rate on higher incomes. A first modification 
occurred between 2011 and 2012 when this tax rate was increased 
from 43% to 45%. Then, within the framework of the tax reform in 
Spain, a considerable modification was made to the personal income 
tax. With this tax reform, the government led by Mariano Rajoy of 
the Partido Popular increased the tax rate on the highest incomes 
from 45% to 52% (Bräuninger, 2012). Originally conceived as a 
transitional measure for the years 2012 and 2013 (Bräuninger, 2012), 
the 52% tax rate was prolonged until 2014, and was only reduced 
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in 2015 to 45%.
In Sweden, personal income tax is characterized by very high 

levels of collection compared to the OECD average. In 2007, this 
tax stood at 13.88% in relation to GDP, while the OECD average 
was 8.23%. During the first years of the financial crisis, the personal 
income tax showed a decreasing trend, from 13.1% (2008), 12.69% 
(2009), 12.04% (2010) and 11.7% (2011), and then stabilized at 
11.93% (2012), 12.18% (2013), 12.24% (2014) and 12.47% (2015). 
Personal income tax in Sweden has considerable progressivity. In 
fact, Sweden leads the OECD group for having the highest tax rate 
for taxing high incomes. Between 2014 and 2015, the rate of this tax 
experienced a further increase from 56.9% to 60.1%.

In Great Britain, personal income tax plays a key role in 
fiscal redistribution and is progressive in nature. Between 2009 and 
2010, in the context of the global financial crisis, the tax rate on the 
highest incomes was increased from 40% to 50%. In April 2013, the 
British government decided to reduce this tax rate again from 50% 
to 45%. Chancellor of the Exchequer George Osborne explained, 
among other reasons for reducing this rate, that the increase from 
40% to 50% between 2009/2010 did not actually lead to a significant 
increase in tax revenue (Bräuninger, 2012). Hence, it is possible to 
appreciate the criterion of economic efficiency in the British case, 
which has predominated in determining the policy response, above 
normative criteria of equity.

The divergence of tax policy responses is shown in Figure 
3, which shows the evolution of the high-income tax rate at three 
different points in time (2007, 2012 and 2016). Particularly interesting 
is the rise in the high-income tax rate in Spain and Great Britain 
between 2007 and 2012, which is indicative of a compensatory 
policy response to the financial crisis, while this variable remains 
constant in Germany and Sweden. Now, between 2012 and 2016, 
a reduction of this tax rate is observed in Spain and Great Britain, 
so that the compensatory effect leads to a competitive effect. The 
sequence of compensatory effect and competitive effect shows that 
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the policy measures in the area of the high-income tax rate in these 
two countries, in the medium term, have experienced a curvilinear 
behavior. In Germany the high-income tax rate remained stable 
between 2012 and 2016, while in Sweden it experienced a rise to 60%. 
Thus, in the field of taxation to privileged sectors, a relationship 
between welfare regime type and tax structure can be found. At 
one extreme is the liberal regime (Great Britain), with a low rate 
for taxes on high incomes, and at the other extreme, the social 
democratic regime (Sweden), with a very high rate for this type of 
tax. Furthermore, in the continental regime (Germany) the primacy 
of social stability, i.e., the historical disdain for abrupt changes, also 
determines the tax structure, since during the period considered 
(2007-2016) this variable remains constant.

Figure 3. The tax rate on high income
Source: OECD (2017e)

Wealth tax. The wealth tax has the great advantage of targeting 
the sector of society that enjoys the highest income. Wealth is 
easier to identify than income, and historically, wealth taxation 
preceded income taxation. Thus, wealth taxes can be seen as a 
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complementary measure to underpin a more equitable tax system, 
particularly when taxes on capital income are low, or suffer from 
limitations due to tax evasion. Within the tax code, the wealth tax stands 
out for its redistributive and progressive potential (Atkinson, 1971). 
 The wealth of an individual at a point in time is the value 
of all assets (whether goods or rights) owned by this individual 
that can generate income in cash or in kind. This includes the most 
common forms of wealth such as, for example, shares in companies, 
investments in fixed income assets (public debt or time deposits) or 
bank balances. It also includes the values of other property, such 
as one’s own home, household goods and automobiles, because all 
these assets produce income in kind for their owners.
 The property tax is characterized as having little significant 
collection in Germany (2.5% 2007-2015) and Sweden (2.4% 2007-
2015), where it reaches levels well below the OECD average (5.5% 
2007-2015). In Spain there was a decreasing trend between 2007 and 
2011 from 8.03% to 5.99%, and then stabilized around 7%. In Great 
Britain, the property tax stabilized at around 12.2%, i.e., well above 
the OECD average. The considerable level of tax collection observed 
in the British case is very typical for Anglo-Saxon countries, where the 
property tax has become a powerful instrument in a category whose 
redistributive potential has not been recognized. The inheritance and 
gift tax were eliminated in Sweden (2004), while in Great Britain, 
Germany and Spain it is still in force, but its collection is not very 
significant. In terms of percentage of GDP, Germany collects just 
0.165% (2012) through inheritance tax, and consequently belongs 
to the lower third of comparable countries such as France 0.4%, the 
Netherlands 0.29%, Spain 0.23%, Great Britain 0.19%, (Bräuninger, 
2012).    
 A general wealth tax existed in Germany until 1996. Since 
then, and more strongly since the international financial crisis 
(2008-2009), proposals have emerged to reintroduce a wealth tax. 
In Germany, the left-wing party, the Social Democrats, and the 
Green Party are in favor of implementing a wealth tax to reduce
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the concentration of wealth. In several opportunities, the political 
parties of the left (SPD, DGB, Grüne, Linkspartei) created initiatives 
to implement a wealth tax, but never achieved concrete results 
(Bräuninger, 2012). In this sense, a resistance of the political system 
to drastic changes in tax matters is observed, which coincides with 
the expectations of the corporatist regime that assumes stability 
as a priority, before any measure in favor of tax justice that could 
alter the social order. The property tax, meanwhile, records an 
insignificant collection in the German economy. According to 
the OECD (2016), it is a proportion of about 2.5% of total revenue 
between the years 2007 and 2015. In the context of the global financial 
crisis, the opposition parties SPD and Grüne opened the discussion 
to a reform of the inheritance tax, aiming to increase taxes on large 
inheritances (Bräuninger, 2012), but failed to achieve concrete results.
 In Spain, in 2011 the socialist government led by Rodríguez 
Zapatero of the Partido Socialista Obrero Español reintroduced, if only 
for a limited time, the general wealth tax that had been suspended 
since 2008 (Bräuninger, 2012). Property taxation in Spain is higher 
than the OECD average. In the context of the global financial crisis, 
there was a decline from 8.03% (2007) to 5.99% (2011), with a recovery 
to 7.01% and 7.07% in 2014 and 2015 respectively. Despite being 
above the OECD average, the redistributive impact of property tax in 
Spain is very small, if not “ anecdotic” (López Laborda and Onrubia, 
2016).
 In Sweden, the inheritance tax and wealth tax were eliminated 
in 2004 and 2007 respectively. Property tax has an insignificant share 
in the overall collection. During the period under study (2007-2015) 
the property tax oscillated around a rate of 2.4% of the total collection. 
So, this rate is even below the OECD average, which oscillates around 
5.4% in this same period. In 2004, the socialist government of Sweden 
decided to eliminate the inheritance and gift tax, but to continue 
with the wealth tax. Interestingly, this decision was not so much 
influenced by redistributive criteria, but rather by political reflections 
on the symbolic weight of each type of tax, and the repercussions
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on public opinion. Among economists and political actors, it was 
considered that the elimination of the inheritance and gift tax would 
have less impact on public opinion than the wealth tax. Just two 
years later, however, the wealth tax was eliminated. The decision to 
eliminate the wealth tax altogether, rather than reform it, was due 
to the low levels of collection, and in particular, the problems of tax 
evasion.  Financial market deregulation in the 1980s led to increasing 
levels of wealth in the Swedish economy. The implementation of 
high tax rates, however, did not lead to higher tax revenues, which is 
indicative of considerable tax evasion (Henrekson and Du Rietz, 2014).
 Corporate taxes. The incidence of the corporate taxes is a 
fundamental aspect for the distributional analysis of taxation. The 
so-called “standard model”, which is based on the premise of the 
mobility of capital and the immobility of labor in an open economy, 
points out that a capital tax focused on the source of such capital 
creates tax shifts to labor. Thus, the tax should rather be focused 
directly on labor, which would increase welfare. Auerbach (2006) 
points out that an increase in the corporate taxes implies a long-run 
wage reduction. In other words, tax competition in the globalized 
world stimulates tax shifts from corporate taxes to consumption taxes. 
Comparing corporate taxes across countries is, nevertheless, difficult, 
not only because of the complexity of the tax itself, but also because 
its revenue-raising capacity is strongly affected by the impact of the 
economic cycle on corporate profits. A current challenge consists in 
the taxation of multilateral companies. The International Monetary 
Fund (2014) recommends identifying policy responses and creating 
unilateral and multilateral initiatives aimed at making the taxation of 
multilateral companies more effective.
 In Germany, corporate tax collection is not very significant. 
In the context of the global financial crisis, it declined between 2007 
and 2009 from 2.18% to 1.32% of total revenue, and then stabilized at 
around 1.7% of GDP. In Sweden, corporate taxes have an insignificant 
share of total revenue. The average corporate tax rate since 2007 is 
2.9% of GDP. In Great Britain, corporate taxes have had a downward
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trend since the global financial crisis from 3.3% (2008) to 2.55% (2009). 
And in Spain, the cuts in the personal income tax rate were much 
more significant than in corporate tax rates.

Table 2. Corporate taxes (% of GDP)

Source: OECD (2017c)     

Indirect taxes. Indirect taxation has the characteristic of 
generating public revenue without taking into consideration 
the overall economic and financial situation of the individual or 
legal entity. In this sense, its implementation is proportional and 
not progressive, since progressivity requires knowledge of the 
total level of income, consumption, or wealth of the taxpayer in 
order to modulate the redistributive effects that it implies. The 
redistributive impact of the indirect tax depends on the level of 
socioeconomic development of a given country. Thus, indirect 
taxation tends to be regressive in developed economies, but not so 
in emerging economies.
 The regressivity of indirect taxation in developed economies has 
been empirically proven in more recent research. O’Donoghue, Baldini 
and Mantovani (2004), analyzed twelve economies of the European 
Union. The authors found that the effective indirect tax rate (calculated as 
the proportion of consumption taxes with respect to the total household 
income) is three times higher for the lowest income decile than for the top 
decile.
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 Likewise, Bastagli, Coady, and Gupta (2012) insist on the 
regressivity of the indirect tax, pointing out that its share in total 
income is four times higher for the lowest income decile than for 
the decile at the upper end of the distribution. Decoster, Loughrey, 
O’Donoghue and Verwerft, (2010), in turn, try to determine the 
reasons for the regressivity of the indirect tax. According to these 
authors, regressivity is not essentially due to the phenomenon 
of the indirect tax itself. In other words, different consumption 
patterns among income deciles do not have the level of impact 
on regressivity as commonly explained in the academic literature. 
Rather, a key issue is the regressivity of savings. The top deciles 
save much more, so that they spend less of their income on indirect 
taxes.
 In Germany, VAT (19%) and the tax on goods and services 
(excluding VAT) (9%) is much lower and less significant in tax 
collection. Spain has been one of the countries with the largest 
increases in VAT rates, both general (from 16% in 2009 to 21% at 
present) and reduced rates (from 7% to 10%). At the same time, 
the VAT base has been broadened. As previously stated, despite 
these measures, the VAT collection capacity in Spain remains at 
the lowest levels in the EU (5.5% of GDP in 2012 and 6% of GDP 
in 2013) (Hernández de Cos, López Rodríguez, 2014). In Sweden, 
VAT has a significant share in total revenue, and is above the 
OECD average. However, the potential regressivity of this type of 
tax is complemented by other more progressive taxes.
 Finally, in Great Britain, VAT plays a significant role in tax 
revenues. Since 2009, there has been a trend of growth in the share 
of indirect tax in total revenue from 29.1% (2009) to 33% (2012). 
The British economy is a representative case for the general trend 
of offsetting reductions in revenue through income and corporate 
taxes with increases in indirect tax. Indeed, the British case shows 
a reduction in the share of income and corporate taxes in total 
revenue, from 30.0 (2008) to 27.4 (2014) and 10 (2008) to 7.5 (2014) 
respectively.
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4. Expenditure Equity

In most developed countries, social expenditures (social security, 
education, health) are the most powerful instrument for reducing inequality 
and creating a more equitable society, guaranteeing central aspects of equity 
such as equal opportunities and intergenerational social mobility.
 Health and education are the key elements of human capabilities 
and development. Health care coverage can be defined as the population’s 
access to a basic set of health care goods and services through public 
programs and private health insurance. And in the field of education, 
equitable access to higher or tertiary education has become a fundamental 
requirement for the contemporary labor market, which is undergoing a 
process of considerable transformation in our post-industrial times.
 Among the countries we have analyzed, the rate of entry 
to type A tertiary education (characterized by programs with a 
high theoretical content and designed to provide the qualifications 
required to enter advanced research programs and professions 
requiring high levels of training) experiences considerable increases 
in Germany (from 30.20 to 53.18) and Great Britain (from 47.12 to 
67.4), while Spain (from 46.85 to 52.01) shows a lower growth below 
the OECD average rate (58.34), and Sweden shows a decline from 
67.18 to 60.25. It is important to note that the entry rate includes 
international students. The proportion of students entering a type B 
tertiary education program (characterized by a stronger orientation 
towards jobs and the provision of direct access to the labor market) is 
much lower, as this type of program is less developed in most OECD 
countries. The largest increase in this type of program is observed in 
Spain, where the entry rate rose from 14.95 to 31.55.
Table 3. Entry rate to tertiary education type A and B

Source: OECD (2014)
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In 2012, an average of 28% of young adults aged 20-29 in OECD 
countries participated in some educational program in public and 
private institutions. In the case of the four countries analyzed, in 2012 
Germany and Sweden exceeded the OECD average. In Spain, there 
was a growth in the participation rate between 2005 and 2012 from 22.1 
to 27.92, so that in 2012 it was close to the OECD average. Great Britain, 
on the other hand, with a participation rate of 19.41 is well below the 
OECD average (OECD, 2014).    
 In Germany, the socioeconomic status of parents strongly 
determines the academic prospects of students. German students with 
a blue-collar background are only half as likely (0.4) to have access to 
tertiary education. In Spain, on the other hand, socioeconomic status 
has a smaller influence on academic outcomes. Spanish students with 
a working-class background still have a probability (0.8) of accessing 
tertiary education, so that access to education in Spain is more equitable 
than in Germany (OECD, 2007). Similar to Germany, in Great Britain, 
there are structures of inequality in access to higher education. The gap 
between socioeconomic groups has not yet been reduced in the context 
of the expansion of education; social class remains the main obstacle to 
access higher education in England. While loans are universal, among 
students of lower socioeconomic status there are factors that make it 
difficult to acquire them, such as debt aversion, opportunity costs and 
the perception of not belonging to the academic world. In this context, 
the university landscape is highly stratified, i.e., students from more 
privileged sectors go to prestigious universities, while students from 
more humble sectors go to new and less prestigious universities. In 
conclusion, England meets two of the three criteria, availability and 
accessibility, but not the horizontality criterion due to pronounced 
stratification (McCowan, 2016).
 Equity in access to and participation in health care. In Germany, 
the rate of growth of social health expenditure has not experienced 
major variations, standing at 2.5% between 2005 and 2009, and at 1.6% 
between 2010 and 2013/14. A similar behavior is seen in Sweden, with 
a rate of 2.6% and 1.9% respectively. In Spain, on the other hand, the
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growth rate of social expenditures on health between 2005 and 2009 
stands at 6.3%, while a contraction is observed (-2.8%) between 2010 
and 2013/2014; similarly to Great Britain, albeit to a lesser extent, 
with 5.2% and a slight contraction of -0.1% in the respective intervals 
(OECD, 2016).
 In terms of coverage, the public sector in Germany retains 
a considerable share in the coverage of basic health services (88.8% 
in 2013), while private insurance accounts for only 11.0%. In Spain, 
coverage of basic health services is almost entirely assumed by the 
public sector (99.0% in 2013), as in Sweden (100.0% in 2013) and Great 
Britain (100.0% in 2013) (OECD, 2015). However, between 2000 and 
2013, an increasing share of private insurance in the coverage for 
health services can be seen in Germany: 9.1% (2000), 24.3% (2005), 
31.1% (2010) and 33.0% (2015). In Great Britain, on the other hand, no 
changes are observed in the share of private insurance in the coverage 
for health services 11.0% (2000), 12.3% (2005), 11.1% (2010) and 10.6% 
(2015). The increasing participation of the private sector in the coverage 
of health services could be interpreted as an orientation towards the 
fiscal sustainability of health welfare programs. This is a measure that 
coincides with the recommendations of the International Monetary 
Fund (2014) seeking a balance between equity and economic efficiency 
in health care.
 Regarding the unmet need for medical care, it should be 
noted that in the first years of the global financial crisis, an increasing 
inequality in the accessibility to medical care in Germany can be 
observed. In the above-average income group, the rate of unmet need 
for medical care decreases from 18 (2007) to 17 (2010), while in the 
low-income group, this rate increases from 24 (2007) to 27 (2010). In 
the later period (2010-2013), the rate decreased in both groups, from 
17 (2010) to 9 (2013) and 27 (2010) to 21 (2013) respectively. Compared 
to Germany, a lower rate of unmet needs is observed in Sweden, 
with a decreasing trend, from 5 (2010) to 3 (2013) in the high-income 
group, and from 14 (2010) to 11 (2013). Finally, in Great Britain, a 
decreasing trend is observed. In 2007 (prior to the financial crisis), 
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8.0% of people with above-average income and 9.0% of people with 
below-average income were unable to meet their health care needs for 
financial reasons (OECD, 2009). In 2010, 4.0% of people with above-
average incomes and 4.0% of people with below-average incomes 
were unable to meet their health care needs for economic reasons. In 
2013, 5% of people with above-average incomes and 4% of people with 
below-average incomes were unable to meet their health care needs for 
the same reasons (OECD, 2015).
 Active employment policies. Active employment policies are 
intended to generate incentives for individuals to return to the labor 
market. These measures are aimed at reducing the potential negative 
effects of unemployment. To achieve these objectives, the State creates 
conditions that the unemployed individual must fulfill, such as the 
active search for work, participation in training programs to improve 
their employability, among other measures, so as to effectively promote 
the process of reintegration into the labor market.
 The financial crisis (2007-2008) brought to an end a cycle 
characterized by economic growth and significant reductions in 
unemployment. This was followed by a considerable increase in 
unemployment and even the rise of the phenomenon of long-term 
unemployment.
 In Germany, public spending on active labor market policies 
increased during the first years of the crisis to 0.88% (2008), 1% (2009) 
and 0.9% (2010). After 2012 it stabilized at around 0.65% of GDP. 
Spain experienced growth during the first years of the financial crisis 
of 0.79% (2009), 0.84% (2010) and 0.91% (2011), with a subsequent 
reduction to 0.65% (2012) and 0.51% (2013). Thus, public spending on 
active labor market policies in both Germany and Spain experienced 
a curvilinear behavior. In Sweden, growth is observed in the first 
years of the financial crisis: 0.83% (2008), 0.92% (2009), 1.11% (2010), 
1.16% (2011), 1.28% (2012), to stabilize at 1.35% (2013), 1.33 (2014) 
and 1.27 (2015). The ratio of spending on active labor market policies 
relative to GDP is higher than in the three other countries considered 
in this research, reflecting the responsibility assumed by the social
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 democratic regime in empowering citizens. In Great Britain, on 
the other hand, the rate is very low in comparison with the other 
countries, which indicates the validity of the liberal axiological 
system in the British welfare regime. Based on the liberal premises of 
negative liberty and individual responsibility, the State should only 
intervene in critical situations of poverty through targeted policies; 
otherwise, the individual should develop and find happiness 
independently of the community and the State. Liberal skepticism of 
state intervention and the historical fears towards the authoritarian 
risks of the collective promotion of positive liberties (liberal theory) 
suggest that any interference in the spheres of individual liberty 
could be perceived as a form of State paternalism.

Figure 4. Public expenditures on active labor market policies (% of GDP)
Source: OECD (2017b)

5. Conclusions     

The relationship between the crisis and the transformation of the 
welfare state in the fiscal policy dimension is neither direct nor 
automatic. There is no strong empirical evidence to support the
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pessimistic thesis that the different welfare regimes are converging 
into a single residual model where equity is subordinated to 
economic efficiency. It has been shown that different types of 
welfare regimes have adopted divergent policy responses in an 
attempt to mitigate the negative effects of the market. However, 
even if the financial crisis has provoked different reactions among 
the different welfare regimes, there is a set of patterns in the fiscal 
system that is shared by the different types of regimes, which could 
compromise equity.
 In the first place, contrary to the recommendations of 
specialists and international organizations, the redistributive 
potential of the wealth tax continues to be ignored. In the case 
of Germany, in particular, where the concentration of wealth is 
notable, the initiatives of left-wing parties to reintroduce a general 
wealth tax have been unsuccessful. Second, in all four regimes there 
is a downward trend in the corporate tax rate, and it is not foreseen 
that this trend could eventually be reversed. Third, despite the 
diversity of tax policy responses and some efforts to create greater 
progressivity in some tax instruments, there is evidence of tax 
shifts from mobile to immobile factors. In the four welfare regimes, 
reductions in corporate and personal income tax rates are offset by 
increasing indirect taxes (VAT), which by their regressive nature 
are incompatible with the normative principles of equity.

Therefore, in this research, the incidence of domestic factors 
in the tax and public expenditure system has been proven. Thus, 
the type of welfare regime has implications for the commitment to 
equity, the type of policy responses, and the use of fiscal instruments 
to deal with the global financial crisis (2008-2009). Contrary to the 
thesis of the convergence of the welfare state into a competitive and 
residual type, the policy responses according to the fiscal category 
or instrument have been competitive, compensatory, or curvilinear 
in nature. In this sense, the choice of the time frame (2007-2015) 
has allowed us to consider the evolution of measures during the 
financial crisis (2008-2009), i.e., to go beyond the initial reactions. 
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Moreover, we evidenced fiscal trends such as tax transfers from 
mobile to immobile factors, which could be indicative of a gradual 
displacement of the fiscal autonomy of the welfare state in a 
globalized economy.

6. Bibliographic references

Albi, Emilio; González-Páramo, José y Urbanos, Rosa  (2000). Economía 
Pública (Vols. 1-2). Barcelona: Ariel, 400 pp.

Alesina, Alberto y Wacziarg, Romain (1998). “Openness, country size 
and government”. Journal of Public Economics, 69, 3 (1998), pp. 
305-321. DOI: 10.3386/w6024

Auerbach, Alan (2006). “The Future of Capital Income Taxation”. Fiscal 
Studies, 27, 4 (2006), pp. 399-420.

Bastagli, Francesca; Coady, David y Gupta, Sanjeev (2012). Income 
Inequality and Fiscal Policy. Washington, D.C.: International 
Monetary Fund, 37 pp.

Brady, David; Beckfield, Jason y Seeleib-Kaiser, Martin (2005). 
“Economic Globalization and the Welfare State in Affluent 
Democracies, 1975-2001”. American Sociological Review, 70, 6 
(2005), pp. 921-948. DOI: 10.1177/000312240507000603

Bräuninger, Dieter (2012). Income and Wealth Taxes in the Euro Area. An 
Initial Overview. Germany: Deutsche Bank Research, 6 pp.

Calderón, Carmen (2004). “El nuevo Estado del bienestar en el marco 
de la globalización económica: el papel de la política fiscal”. 
Tribuna de Economía, 819 (2004), pp. 229-238.

Cameron, David (1978). “The Expansion of the Public Economy: A 
Comparative Analysis”. The American Political Science Review, 72, 
4 (1978), pp. 1243-1261. DOI: 10.2307/1954537

Esping-Andersen, Gosta (1998). The Three Worlds of Welfare Capitalism. 
Cambridge, GB: Polity Press, 54 pp.

Feldstein, Martin (1995).”The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable 
Income: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act”. Journal of 
Political Economy, 103, 3 (1995), pp. 551–72. DOI: 10.3386/w4496



83
                                      Economía, XLVI, 50 (Especial, 2022)

Implications of the global financial crisis ..., pp. 55-86

Feldstein, Martin y Poterba, James (eds.) (1996).  Empirical 
Foundations of Household Taxation. Chicago: University of 
Chicago Press, 300 pp. 

Fondo Monetario Internacional (2014). Fiscal Policy and Income 
Inequality. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 
68 pp.

Føllesdal, Andreas (1998). “Subsidiarity”. Journal of Political Philosophy, 
2, 6 (1998), pp. 190–218. DOI: 10.1111/1467-9760.00052

Garrett, Geoffrey y Mitchell, Deborah (2001). “Globalization, 
government spending and taxation in the OCDE”. European 
Journal of Political Research, 39, 2 (2001), pp. 145-177.

Headey, Bruce; Goodin, Robert; Muffels, Ruud y Dirven, Henk-Jan 
(2004). “The Real Worlds of Welfare Capitalism”. Journal of 
Public Policy, 17, 3 (September, 1997), pp. 329-359. DOI: 10.1017/
S0143814X00008576

Henrekson, Magnus y Du Rietz, Gunnar (2014). “The Rise and Fall of 
Swedish Wealth Taxation”. Nordic Tax Journal, 1 (May 2014), pp. 
9-35. DOI: 10.1515/ntaxj-2014-0002 

Hernández, Pablo y López David (2014). “Estructura impositiva y 
capacidad recaudatoria en España: un análisis comparado con 
la UE”. Banco de España. Documentos Ocasionales, 1406 (October, 
2014), 45 pp. DOI: 10.2139/ssrn.2511175.

Hicks, Alexander (1999). Social Democracy and Welfare Capitalism: 
A Century of Income Security Politics. Ithaca, N. Y.: Cornell 
University Press, 288 pp.

Hicks, Alexander y Zorn, Christopher (2005). “Economic Globalization, 
the Macro Economy, and Reversals of Welfare: Expansion in 
Affluent Democracies, 1978-94”. International Organization, 59, 
3 (July, 2005), pp. 631-662. DOI: 10.1017/s0020818305050228 

Katzenstein, Peter (1985). Small States in World Markets: Industrial 
Policy in Europe. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 288 pp. 

Lindsey, Lawrence (1987). “Individual Taxpayer Response to Tax 
Cuts: 1982–1984: With Implications for the Revenue Maximizing 
Tax Rate”. Journal of Public Economics, 33, 2 (1987), pp. 173–206.



84
Economía, XLVI, 50 (Especial, 2022)

Andreas Christian Hangartner y Rafael Gustavo Miranda Delgado

López, Julio; Marín, Carmen y Onrubia, Jorge (2016). “Observatorio 
sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles”. 
Estudios sobre la Economía Española, 2016/21.

Loretz, Simon (2008). “Corporate taxation in the OECD in a wider 
context”. Oxford University Centre for Business Taxation, 24, 4 
(2008), pp. 639-660.

Baldini, Massimo; O’Donoghue, Catha y Mantovani, Daniela (2004). 
“Modelling the Redistributive Impact of Indirect Taxes in 
Europe. An Application for Europe”. EUROMOD Working 
Paper No. EM7/01 (Junio, 2004), 67 pp. 

OECD (2007). Education at a Glance 2007: OECD Indicators. Paris: 
OECD Publishing, 451 pp. 

OECD (2008). Growing Unequal. Income Distribution and Poverty 
in OECD Countries. Paris: OCDE Publishing, 312 pp. DOI: 
10.1787/9789264044197-en

OECD (2009). Health at a Glance 2009: OECD Indicators. Paris: OECD 
Publishing, 202 pp. DOI: 10.1787/health_glance-2009-en

OECD (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. Paris: 
OECD Publishing, 388 pp. DOI: 10.1787/9789264119536-en

OECD (2011). Education at a Glance 2011: OECD Indicators. Paris: 
OECD Publishing, 497 pp. DOI: 10.1787/19991487.

OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD 
Publishing, 570 pp. DOI: 10.1787/eag-2014-en

OECD (2015). In it Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris: 
OECD Publishing, 336 pp. DOI: 10.1787/9789264235120-en.

OECD (2015). Health at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris: OECD 
Publishing, pp. 220 pp. DOI: 10.1787/health_glance-2015-en.

OECD (2016). Income Inequality Update: Inequality Remains High in 
the Face of Weak Recovery. Consultado: 03/10/2022. Disponible 
(online): http://oe.cd/idd.

OECD (2016). Revenue Statistics. Consultado: 05/11/2022. Disponible 
(online): http://www.OECD.org/tax/policy/revenue-statistics.
htm



85
                                      Economía, XLVI, 50 (Especial, 2022)

Implications of the global financial crisis ..., pp. 55-86

OECD (2017a). General government deficit (indicator). DOI: 
10.1787/77079edb-en.

OECD (2017b). Public Expenditure and Participant Stocks on LMP. 
Consultado: 15/09/2022. Disponible (online): https://stats.
OECD.org/

OECD (2017c). Tax on corporate profits (indicator). DOI: 10.1787/
d30cc412-en 

OECD (2017d). Tax revenue (indicator). DOI: 10.1787/d98b8cf5-en.
OECD (2017e). Top statutory personal income tax rate and top marginal 

tax rates for employees. Consultado: 05/11/2022. Disponible 
(online): https://stats.OECD.org/ 

Ohmae, Kenichi (2005). “The Next Global Stage: Challenges and 
Opportunities in Our Borderless World”. NHRD Network 
Journal, 2, 1 (2005), pp. 111-112. DOI: 10.1177/0974173920080125 

Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century (Trad. A. 
Goldhammer). Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 704 pp.

Piketty, Thomas; Sáez, Emmanuel y Stantcheva, Stefanie (2014). 
“Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three 
Elasticities”. American Economic Journal: Economic Policy 2014, 6, 
1 (February, 2014), pp. 230–271. DOI:  10.1257/pol.6.1.230.

Polanyi, Karl (2001). The Great Transformation: the Political and Economic 
Origins of Our Time. Boston, Mass: Beacon, 357 pp.

Razin, Assaf y Sadka, Efraim (2005). The Decline of the Welfare State: 
Demography and Globalization. Cambridge, Mass.: The MIT 
Press, 144 pp.

Rodrik, Dani (1997). “Has globalization gone too far?” Challenge, 41, 2 
(1997), pp. 81-94. DOI: 10.1080/05775132.1998.11472025. 

Rodrik, Dani (1998). “Why Do More Open Economies Have Bigger 
Governments?” Journal of Political Economy, 106, 5 (1998), pp. 
997-1032. DOI: 10.3386/w5537 

Rogoff, K Kenneth (10/11/2013). “Los impuestos a la riqueza no 
son suficientes”. El País. Consultado: 03/10/2022. Disponible 
(online): https://elpais.com.



86
Economía, XLVI, 50 (Especial, 2022)

Andreas Christian Hangartner y Rafael Gustavo Miranda Delgado

Ruggie, John (1982). “International Regimes, Transactions, and 
Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic 
Order”. International Organization, 36, 2 (1982), pp. 379-415.

Sainsbury, Diane (1996). Gender, Equality and Welfare States. 
Cambridge: Cambridge University Press, 258 pp.

Scharpf, Fritz (2000). “The viability of advanced welfare states in 
the international economy: vulnerabilities and options”. 
Journal of European Public Policy, 7, 2 (2000), pp. 190-228. DOI: 
10.1080/135017600343160.

Slemrod, Joel (1996). “High-Income Families and the Tax Changes of 
the 1980s: The Anatomy of Behavioral Response”, pp. 169-192, 
in Feldstein y Poterba (eds.) (1996).  

Strange, Susan (1996). The Retreat of the State: The Diffusion of Power in 
the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 
240 pp. 

Tanzi, Vito (2002). “Globalization and the Future of Social Protection”. 
Scottish Journal of Political Economy, 49, 1 (2002), pp. 116-127. 
DOI: 10.2139/ssrn.879334 

Vis, Barbara; Kersbergen, Kees van, y Hylands, Tom (2011). “To What 
Extend did the Financial Crisis Intensify the Pressure to Reform 
the Welfare State?” Social Policy and Administration, 45, 4 (June, 
2011), pp. 338-353. DOI: 10.1111/j.1467-9515.2011.00778.x 



Desarrollo económico, corrupción y 
transparencia fiscal: relaciones y propuestas

Diego Reyes*
Códigos JEL: O1, O2, O4, O5.
Recibido: 28/07/2023, Revisado: 15/09/2023,  Aceptado: 27/10/2023

* Magister en Economía Cuantitativa. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. ORCID:  https://orcid.org/0009-0008-
8219-7949

Resumen
Analizar y estudiar la relación entre la corrupción, la transparencia fiscal, y el 
desarrollo económico, constituye un camino para detectar y prevenir problemas 
que afectan el desempeño económico de los países, violentan las libertades 
fundamentales de las personas y dificultan que estas gocen de vidas plenas, 
prolongadas y saludables. El presente trabajo se concentrará en un estudio 
de correlaciones, que pretende encontrar evidencia sobre las relaciones entre 
la transparencia fiscal, la corrupción y el desarrollo económico. Para ello, se 
analizan para un grupo de países seleccionados aleatoriamente, las correlaciones 
entre: transparencia fiscal y desarrollo económico durante el período 2006-2012; 
corrupción y desarrollo económico durante el período 2012-2021; y transparencia 
fiscal y corrupción durante el período 2012-2021.
Palabras Claves: Corrupción, desarrollo económico, transparencia fiscal, rendición 
de cuentas.

Abstract
Analyze and study the relation between the corruption, fiscal transparency, and 
the economic development, constitutes a way to detect and prevent issues affecting 
the economic performance of the countries, violate people’s fundamental freedoms 
and make it difficult for them to enjoy their full, prolonged and healthy lives. This 
paper will focus on a study of correlations, that pretends to find evidence about 
the relations between the fiscal transparency, the corruption and the economic 
development. To do this, correlations are analyzed for a group of randomly selected 
countries between: fiscal transparency and the economic development during the 
period 2006-2012. Corruption and economic development during the period 2012-
2021 and the fiscal transparency and corruption during the period 2012-2021.
Key words: Corruption, economic development, fiscal transparency, accountability.
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1. Introducción

A lo largo de la historia, científicos, analistas, académicos y 
gobiernos se han preguntado por qué unos países logran tener 
desarrollo económico más rápido que otros; por qué unos logran 
minimizar la pobreza, cómo logran reducir la desigualdad, y 
qué deben hacer para ampliar el alcance de las oportunidades 
para que mejore la calidad de vida de las personas; y tanto 
las economías como los individuos puedan desarrollarse. 
Partiendo de los aportes teóricos de la economía institucional, 
que propone el análisis acerca de la influencia que tienen las 
instituciones en el comportamiento de los agentes económicos; 
la presente investigación se pregunta sobre los posibles vínculos 
entre contextos institucionales y el desarrollo económico, 
específicamente acerca de la existencia o no de transparencia 
fiscal y el nivel de percepción de corrupción en los países.

La transparencia fiscal, es un concepto relativamente nuevo 
que busca establecer de manera clara el conjunto de prácticas 
a ejecutarse durante las etapas del proceso presupuestario, 
garantizando el acceso del público a toda la información de 
los documentos presupuestarios esenciales y promoviendo 
la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. En otras 
palabras, la transparencia fiscal comprende las acciones y 
buenas prácticas por medio de las cuales se divulga información 
acerca de la política fiscal, los escenarios y supuestos en que se 
sustenta, la situación y dinámica de las finanzas públicas, los 
factores que influyen en su comportamiento y la forma en que se 
da la gestión pública. Para ello, se debe poner a disposición del 
público información confiable, oportuna, entendible, completa, 
relevante, actualizada y siguiendo estándares de transparencia 
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internacionales con el fin de propiciar la participación ciudadana 
(Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, 2019, p.11).

La corrupción por su parte, es un fenómeno que ha estado 
presente históricamente dentro de la Administración Pública de 
todos los países, y aunque este se mide en diferentes magnitudes 
y se presenta en distintos tipos, en general consiste en el abuso 
de poder delegado o encomendado, incluido el uso indebido 
de recursos de carácter público, para beneficio de particulares 
o de un reducido grupo de personas. Finalmente, el desarrollo 
económico, entendido como un proceso de expansión de libertades 
fundamentales relacionadas entre sí (Sen, 1999, p.25), procura que 
las personas cuenten con suficientes oportunidades (económicas, 
políticas, sociales, de seguridad y de transparencia) que les 
permitan vivir dignamente y elegir sus destinos.
 Los estudios acerca de la manera en la que estas variables se 
relacionan no son abundantes, porque convencionalmente estas se 
estudiaban y analizaban por separado. No obstante, en la actualidad 
las investigaciones sobre la relación que tienen la transparencia 
fiscal, la corrupción y el desarrollo económico, revisten gran 
importancia, ya que proveen de información valiosa para impulsar, 
crear o reformar instituciones que permitan recuperar la confianza 
de los ciudadanos en la gestión de sus gobernantes, entre ellas 
destacan: aquellas que interponen barreras a la corrupción, facilitan 
la participación ciudadana en asuntos públicos, y aseguran acceso 
fácil, gratuito y oportuno a información respecto a la manera en 
que se gastan los recursos públicos. A su vez, la comprensión 
de la forma en que se relacionan estas variables, puede aportar 
soluciones al problema de agencia en la Administración Pública, 
específicamente, en el referido a situaciones en las que personas o 
entidades públicas (agente), buscan promover de manera arbitraria 
y antiética su propio beneficio incurriendo en prácticas corruptas 
afectando a terceros (principal). En general estudiar estas relaciones
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puede contribuir a mejorar de los niveles de bienestar de las 
personas, consolidar economías transparentes que tengan como 
eje central al ser humano y busquen proveerle de libertades que 
faciliten su desarrollo, reduzcan los niveles de discriminación, 
inseguridad, desigualdad, y pobreza.
 En virtud de lo antes expuesto, se establece la relevancia 
y pertinencia de analizar las relaciones entre: la transparencia 
fiscal y el desarrollo económico; entre la corrupción y el desarrollo 
económico; y entre la transparencia fiscal y la corrupción. De la 
primera relación, se espera que la poca transparencia fiscal, que 
impone barreras para que las personas (naturales o jurídicas) 
accedan a información sobre la gestión pública, ejerzan controles 
sociales o evalúen la gestión de los funcionarios públicos, 
coincida con un bajo nivel de desarrollo económico. O también, 
que la aplicación de prácticas de transparencia fiscal, que limitan 
considerablemente la incurrencia en actos de corrupción, coincida 
con mejoras en los niveles de desarrollo económico.

Referente a la segunda relación, se espera que el aumento de 
los actos de corrupción en la Administración Pública y la ausencia 
de pesos y contrapesos formales, coincida con niveles de desarrollo 
económico bajos. O también, que la reducción de los actos de 
corrupción dentro de la Administración Pública, coincida con altos 
niveles de desarrollo económico.

Respecto a la tercera relación, se espera que mayores niveles 
de transparencia fiscal coincidan con menores niveles de corrupción 
y viceversa. Esta relación establece por una parte que, la ausencia 
de transparencia fiscal genera incentivos para que la corrupción 
se practique con más frecuencia; pudiendo ello implicar: violación 
de derechos humanos, transgresión de principios democráticos 
fundamentales, vulneración del estado de derecho, afectación de 
la estabilidad emocional y física de las personas, disminución del 
desarrollo económico y aumento de la desigualdad. Por otra parte, 
esta relación muestra que la promoción de la transparencia fiscal, 
puede coincidir con una disminución en los actos de corrupción, ya 
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que se establecen de manera clara los límites, castigos y sanciones 
para quienes buscan emplear recursos públicos para beneficio 
particular.

Con base en las anteriores consideraciones, se plantea como 
objetivo general, analizar la relación entre las variables transparencia 
fiscal, corrupción y desarrollo económico de los países. Para ello, los 
objetivos específicos trasados son: I. Verificar qué tipo de relación 
existe entre la transparencia fiscal y el desarrollo económico de los 
países. II. Identificar qué tipo de relación existe entre la corrupción 
y el desarrollo económico de los países. III. Precisar cuál es la 
relación entre la transparencia fiscal y la corrupción.
 En aras de cumplir con los objetivos planteados, se estudian 
y analizan las relaciones entre: la transparencia fiscal y el desarrollo 
económico; la corrupción y desarrollo económico; y la transparencia 
fiscal y la corrupción. La primera relación, será estudiada durante 
el período 2006-2021, mientras que la segunda y la tercera serán 
estudiadas durante el período 2012-2021. Todas para un grupo de 
países seleccionados aleatoriamente agrupados en 4 regiones, tales 
son: América, Europa, Asia y África.

2. Antecedentes

Actualmente, hablar de transparencia y minimización de la 
corrupción tiene pertinencia y relevancia en diversos ámbitos, 
independientemente del sector en el cual se labore (público, 
privado o sociedad civil) y de la actividad o cargo desempeñado, 
sin embargo, esto no siempre ha sido así; el camino para lograr 
que la transparencia se promueva, se aplique y se institucionalice 
en los países ha sido largo, y con el transcurrir del tiempo ha sido 
posible vislumbrar las externalidades positivas que ésta genera 
dentro de la Administración Pública, el impacto que tiene en el 
desarrollo económico, los aportes en el combate y prevención de la 
corrupción, y la preponderancia en general que ha tomado en las
agendas de gobiernos a nivel mundial.
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La corrupción, como se indicó al inicio, es un fenómeno que 
históricamente ha estado presente en todos los países del mundo, 
de acuerdo con Hübbe (2014) “(…) este fenómeno se presenta en 
todo tipo de Estados (económicamente desarrollados o no, con tipos 
distintos de economías, de sistema parlamentario o monárquicos, 
entre otros), por lo que se dice que la corrupción es global” (p.1); 
aunque la magnitud y frecuencia difiere considerablemente entre 
países. Por otro lado, la transparencia, como concepto aplicado 
dentro de la Administración Pública, es relativamente nuevo, y 
los países han adoptado sus principios en momentos de tiempo 
diferentes, por ende, resulta complejo precisar cuándo se adoptó de 
manera global. Sin embargo, los registros históricos indican que la 
primera ley que de alguna manera promovía transparencia data del 
2 de diciembre de 1766, cuando por medio de una Real Ordenanza, 
Suecia se convirtió en el primer país en promulgar una disposición 
legal vinculada a la libertad de prensa y expresión cuya protección 
quedaba aupada a rango constitucional. Tal como sugiere Meale 
(2017): 

(…) la Ley de 1766 supuso un referente para las sucesivas 
regulaciones en la materia que vieron la luz tanto en la propia 
Suecia como en otros lugares del mundo en pro de un avance 
en la consolidación de las libertades de expresión y prensa 
y, por extensión, de la necesidad de transparencia en los 
documentos emanados de los órganos de la Administración 
(p.276).

Como se indicó antes, aunque resulta difícil especificar en 
qué momento la transparencia fiscal ha sido adoptada de manera 
global, se puede afirmar que actualmente tiene relevancia en las 
agendas de debate internacional, y con mayor frecuencia los países 
se suscriben a acuerdos o promulgan leyes que promueven de 
manera directa o indirecta la transparencia fiscal, ya que es una 
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herramienta útil para minimizar los efectos de la corrupción. En 
este contexto, Gilli (2017) señala que:

La transparencia aparece en la agenda de la lucha contra la 
corrupción desde mediados de la década de 1980 y desde 
ese momento ha pasado a ser requisito de una política al 
servicio de la integridad y de la rendición de cuentas de 
los poderes públicos, y se caracteriza por la adopción de 
políticas, acciones y actitudes tendientes a posibilitar el 
acceso libre a toda la información que registra el ejercicio de 
las facultades o funciones de los distintos poderes públicos 
(p.43).

La promoción e institucionalización de la transparencia ha sido 
progresiva desde entonces, los países han aceptado el compromiso 
de enfrentar la corrupción, la opacidad y la discrecionalidad en el 
sector público en momentos históricos distintos. Por ejemplo, en el 
continente americano, los Estados miembros de la OEA firmaron 
un tratado anticorrupción el 21 de marzo de 1996, en Caracas 
Venezuela, el cual tuvo como propósitos: 

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de 
los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los 
Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas 
y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 
públicas y los actos de corrupción específicamente 
vinculados con tal ejercicio (OEA, 1996, p.2).

Luego de hacer una revisión de estudios previos sobre las relaciones 
entre la transparencia, la corrupción y el desarrollo económico, se 
determinó que la información disponible en torno a estos temas es 
limitada, de hecho, es posible que no haya ninguna investigación en 
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la que se hayan utilizado las mismas variables y la metodología que 
se ha seleccionado en este trabajo. Sin embargo, se pudo evidenciar 
que aunque autores de las obras revisadas, aplican metodologías 
de investigación diversas (algunos adoptan el enfoque descriptivo, 
otros optan por el explicativo, y hay quienes elaboran modelos de 
correlación y/o análisis de regresión para estudiar las relaciones 
establecidas); coinciden en que el incremento de la transparencia 
fiscal y la disminución de la corrupción pueden asociarse con 
externalidades positivas en el desarrollo económico de los países 
y viceversa. Autores como Mauro (1995 y 1996), Stapenhurst 
y Kpundeh (1999), Gyimah-Brempong (2002), Soto (2003) y 
Escobar (2015), señalan en sus trabajos que la predominancia de la 
corrupción se correlaciona con: la disminución del crecimiento y el 
desarrollo económico, disminución del nivel de ingreso nacional, 
contribuye con la creación de entornos riesgosos para invertir, 
acentúa la pobreza y genera desigualdad. Por otra parte, insisten 
en que la minimización de la corrupción se asocia con: crecimiento 
económico sostenido, creación de entornos seguros para atraer 
inversión, garantía de seguridad física y jurídica para que las 
personas ejerzan actividades económicas, y con el incremento 
de libertades individuales para que las personas puedan vivir 
dignamente. 

Otros autores como Hameed (2005), Kurtzman y Yago 
(2009), González (2012), Perramón (2013), Forssbæck,y Oxelheim 
(2014) y Chen y Neshkova (2019), encuentran evidencias en 
sus obras que confluyen en que el aumento de la transparencia 
fiscal, coincide con: mejoras en los indicadores de crecimiento 
económico, disminución de actos de corrupción, disminución de 
las brechas entre ricos y pobres, y permite a los gobernantes tomar 
mejores decisiones de gasto público. Asimismo, señalan que la 
disminución de la transparencia fiscal, se asocia con mayores 
niveles de corrupción, opacidad, pobreza, y desigualdad.  Todo 
ello, atenta contra la calidad de vida de las personas, afecta la 
provisión de bienes públicos, genera presiones inflacionarias, etc. 
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3. Metodología

La presente investigación es de tipo descriptiva-correlacional, 
ya que se pretende explicar las relaciones entre: la transparencia 
fiscal y el desarrollo económico durante el período 2006-2021; la 
corrupción y el desarrollo económico durante el período 2012-2021; 
y la transparencia fiscal y la corrupción durante el período 2012-
2021. Todas; para un grupo de países seleccionados aleatoriamente, 
los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Países seleccionados aleatoriamente por región

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que específicamente en este caso, primero 
se han seleccionado las regiones a estudiar, y posteriormente se 
procedió a realizar la selección aleatoria de cada país dentro de 
los grupos ya definidos. Este método de selección se conoce como 
aleatorización estratificada, y tal como apunta Porras (s.f.):

Este método busca dividir a la población en clases o grupos, 
denominados estratos. Las unidades incluidas en cada 
estrato deben ser relativamente homogéneas con respecto a 
las características a estudiar. Como parte de este muestreo, 
se toma una submuestra a partir de cada estrato mediante un 
procedimiento aleatorio simple, de modo que para obtener 
la muestra general se combinan las submuestras de todos los 
estratos (p.5).
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Como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo no se 
pretende demostrar causalidad entre variables, simplemente, se 
busca verificar la relación que existe entre ellas (directa o inversa). 
En este contexto, Arias (2012) establece que: 

En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 
mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 
de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 
investigación correlacional no establece de forma directa 
relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles 
causas de un fenómeno (p. 25).

Es menester señalar que además es una investigación documental, 
por ende, se analizan e interpretan un conjunto de datos y 
argumentos teóricos obtenidos por otros investigadores (impresos, 
audiovisuales o electrónicos). Por otra parte, será correlacional 
porque la consulta se hará de datos secundarios (cifras o datos 
cuantitativos), pero una vez que se identifican los valores de las 
variables en estudio, se procede a determinar la correlación entre 
estas (Arias, 2012, p.30).

 Para medir el nivel de transparencia fiscal en los países 
seleccionados se ha elegido el Índice de Presupuesto Abierto (IPA), 
el cual es un indicador que se deriva de la Encuesta de Presupuesto 
Abierto (EPA), y que asigna un puntaje de transparencia fiscal 
en una escala de 100 puntos, usando 109 de las 228 preguntas 
que se realizan en dicha encuesta. La EPA, lanzada en 2006, es 
la única evaluación comparativa, periódica e independiente del 
mundo de los tres pilares de la responsabilidad en el proceso 
presupuestario: 1) la transparencia presupuestaria, entendida como 
la disponibilidad al público de ocho documentos presupuestarios 
básicos, que sean detallados y útiles; 2) la participación ciudadana, 
con oportunidades para que las y los ciudadanos participen en 
las decisiones presupuestarias; y 3) la vigilancia, es decir, en 



97
 Economía, XLVI, 50 (Especial, 2022)

Desarrollo económico, corrupción y transparencia fiscal..., pp. 87-120

qué medida las instituciones de auditoría o el poder legislativo 
vigilan eficazmente el ciclo del presupuesto (International Budget 
Partnership, 2021, párr. 1). 

Por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) es el indicador elegido para medir la corrupción en el sector 
público de los países seleccionados. El IPC equilibra las distintas 
perspectivas sobre la corrupción en el sector público y maneja 
un enfoque neutral respecto al tipo de régimen político. El IPC 
puntúa a los países en un rango de 0 a 100 puntos, siendo 0 el 
mínimo valor que puede obtener un país, y que muestra la mayor 
percepción de corrupción posible. El máximo puntaje (100 puntos) 
indica que la corrupción se halla casi ausente de la sociedad. El 
índice evalúa únicamente la percepción de corrupción en el sector 
público.

Medir fenómenos sociales como la corrupción no es una 
labor sencilla, no en vano se han diseñado diversos índices para 
medir la magnitud de este fenómeno, entre ellos se pueden 
destacar:

• International Country Risk Guide (ICRG). El cual se 
basa en encuestas de opinión de expertos y periodistas. 
Este índice valora la propensión que existe, en los países 
enlistados, de que los funcionarios públicos cometan actos 
de extorsión en procesos administrativos relacionados 
con la adquisición de licencias para importar o exportar, 
pago de impuestos o asistencia policíaca (Del Castillo, 
2003, págs. 19-20).

• Índice de Business International (BI). Este índice se 
basó en una encuesta de opinión mundial y en él se 
incluían varios factores de riesgo comercial y político, 
incluyendo la corrupción. El Banco Mundial en 2021 dejó 
de publicar este indicador tras constatar un conjunto 
de irregularidades y presiones en su elaboración que 
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buscaban manipular datos para mejorar o empeorar las 
posiciones de determinados países.

• Global Competitiveness Report Index (GCRI). Este índice 
se basa en una encuesta que involucra a mandos medios 
y directores de empresas en todo el mundo y reporta 
estimaciones de soborno en negocios internacionales. 
Sin embargo, dada su metodología y que existen pocas 
garantías de que este reporte se realice con el rigor que 
requiere una investigación científica, es un indicador 
poco utilizado en estudios empíricos sobre corrupción 
(Del Castillo, 2003, pág. 20).

No obstante, se ha elegido el IPC, ya que este no solo mide la 
percepción de corrupción del sector público de un país en un 
año (sector de interés en esta investigación), sino que, además, 
basándose en la percepción de expertos, considera diversas 
formas de corrupción dentro de su valoración como: sobornos, 
desviación de fondos públicos, nepotismo, juicios penales a 
funcionarios corruptos, captura de los reguladores, etcétera 
(Castro,2022, p.86). 

Debe destacarse adicionalmente, que se han elegido el IPA 
y el IPC, porque han sido los indicadores más aptos al momento 
de analizar datos, ya que incluyen la información necesaria 
para la mayoría de los países seleccionados de manera aleatoria 
durante los períodos establecidos. Es importante recordar que, 
existen datos del IPC para años anteriores al 2012, sin embargo, la 
metodología empleada era diferente y la escala de puntuación era 
de 0 a 10. A partir del año 2012, cambió la metodología y la escala 
de puntuación ahora es de 0 a 100. Por otra parte, es importante 
señalar que la metodología del IPA se ha mantenido desde su 
creación.

Respecto a la variable relacionada con el desarrollo 
económico se ha seleccionado el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), que es un índice compuesto que se centra en tres 
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dimensiones básicas del desarrollo humano: la capacidad de 
tener una vida larga y saludable, que se mide por la esperanza 
de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se 
mide por los años promedio de escolaridad, los años esperados de 
escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que 
se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. El Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) clasifica los niveles 
de desarrollo humano de la siguiente manera: muy alto: países con 
un IDH superior a 0,80; alto: países con un IDH entre 0,70 y 0,80; 
medio: países con un IDH entre 0,55 y 0,70 y bajo: países con un 
IDH inferior a 0,55. Esta variable se ha seleccionado en atención al 
enfoque de Sen (2000) sobre la nueva visión de desarrollo, que no 
incluye solo las variables estrictamente ligadas al crecimiento de 
la economía, sino también las vinculadas con el ser humano y su 
desarrollo.

Luego, sabiendo cuáles son las variables seleccionadas y 
las relaciones propuestas, se procederá a elaborar diagramas 
de dispersión, con la finalidad de determinar cuál es la 
dirección de dichas relaciones y verificar si coinciden con las 
esperadas.

4. Desarrollo y discusión de los resultados

En esta sección se desarrollan las relaciones propuestas en el 
trabajo, con la finalidad de mostrar los hallazgos más relevantes 
y haciendo un análisis de tales hallazgos. En este sentido la 
primera relación a presentar es entre la transparencia fiscal y 
el desarrollo humano para países de América, Europa, Asia y 
África durante el período 2006-2021. Seguidamente, se presenta 
la relación entre la corrupción y desarrollo humano para países 
de América, Europa, Asia y África durante el período 2012-
2021. Por último, se presenta la relación entre la corrupción y la 
transparencia fiscal para países de América, Europa, Asia y 
África durante el período 2012-2021.
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4.1. Transparencia fiscal y desarrollo humano para países de América, 
Europa, Asia y África durante el período 2006-2021

Para verificar la primera relación propuesta, se han seleccionado 
las variables Índice de Presupuesto Abierto (IPA) e Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), y mediante un diagrama de dispersión, 
se muestra el tipo de relación existente entre dichas variables, para 
las regiones indicadas y durante el período seleccionado.

Figura 1. Diagrama de dispersión índice de presupuesto abierto-índice de desarrollo humano, 2006-2021. 

Europa, América, Asia y África.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de International Budget Partnership y PNUD (ver datos de los anexos 

del 2 al 5).

En la figura 1, se puede apreciar que aunque el desempeño en 
materia de transparencia fiscal y desarrollo humano de cada 
región ha sido heterogéneo, en general se muestra una asociación 
positiva entre las variables IPA e IDH durante el período 2006-
2021, la cual está en consonancia con la relación esperada a priori, 
y muestra, por una parte, que cuando los países promueven la
participación ciudadana, garantizan la publicación y acceso a 
información y permiten la vigilancia en las diferentes etapas del
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proceso presupuestario (formulación, aprobación, ejecución y 
vigilancia), no solo promueven gestiones más limpias, sino que 
además pueden contribuir con el incremento de los niveles de 
desarrollo humano, es decir, se crea un contexto favorable para 
el crecimiento económico, la mejora en la cobertura de salud 
y de educación y las condiciones mínimas para tener una vida 
prolongada, segura y decorosa. 

Por otra parte, la relación también muestra que la omisión o 
débil promoción de las prácticas de transparencia fiscal, se asocia 
con niveles de desarrollo humano medios o bajos. Es importante 
resaltar que la ausencia de transparencia fiscal o la debilidad de 
ésta, permite que la dimensión de la corrupción sea mayor y esto 
atenta contra el incremento del desarrollo y desempeño económico, 
ya que perjudican la integridad del sector privado y desvían los 
fondos destinados a reducir la pobreza, actuando como una especie 
de impuesto oculto, un gasto indirecto ilegal que disuade a los 
inversores, lo que causa pérdidas de empleos y en última instancia 
mantiene al país sumido en la pobreza. 

Adicionalmente, debe tenerse presente que cuando la 
transparencia fiscal en un país es débil o está ausente, se generan 
condiciones idóneas para violar derechos humanos. Para sustentar 
la afirmación anterior, considérese el caso de un país en el cual el 
acceso a la información pública es limitado y se imponen barreras 
para que las personas ejerzan la labor de contraloría social sobre 
sus gobernantes. Basado en el caso expuesto, se establece en primer 
lugar, que al impedir que las personas accedan a información 
pública, se atenta directamente contra el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión. En segunda instancia, es pertinente 
recordar que la transparencia fiscal promueve la participación 
ciudadana, pero, si no hay instituciones que garanticen que esta
se ejerza plenamente, se contravienen otros derechos humanos 
como: reunirse, asociarse, expresarse, informarse e incluso 
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de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019, p.54).

Específicamente, sobre la figura 1 es importante señalar 
que se encontró que el 37% de los países en los que se aplica la 
Encuesta de Presupuesto Abierto, tienen puntuaciones del IPA por 
debajo de 50 durante el período 2006-2021, de los cuales tres son de 
África (Malí, Nigeria y Guinea Ecuatorial), dos son de Asia (China 
y la India) y dos de América (Venezuela y Canadá en la última 
encuesta). El restante 63% de países, tienen puntuaciones del IPA 
por arriba de 50 durante el período seleccionado, ello permite 
afirmar que las normas globales sobre transparencia fiscal parecen 
tener peso en la mayor parte de los países seleccionados, en los 
cuales se ha logrado establecer sistemas presupuestarios capaces 
de generar y publicar información necesaria sobre el uso de los 
recursos públicos. Es importante destacar que, se ha evidenciado 
en las últimas dos encuestas, que la pandemia por Covid-19, no 
deshizo los logros obtenidos con tanto esfuerzo en las prácticas 
presupuestarias transparentes y responsables en todo el mundo. 
La mayoría de los países pudieron mantener y, en algunos casos, 
aprovechar ganancias anteriores en sus procesos presupuestarios 
anuales. Entre 2019 y 2021, el puntaje promedio global de 
transparencia aumentó 1 punto; el puntaje promedio global para 
la supervisión disminuyó en 1 punto; y el puntaje promedio global 
para la participación se mantuvo sin cambios (International Budget 
Partnership, 2022a, párr. 7).

Respecto a los niveles de desarrollo humano, se ha encontrado 
que el 78% de los países seleccionados se encuentran entre los 
rangos de muy alto y alto, de acuerdo con la clasificación del PNUD; 
mientras que el restante 22% exhibe niveles de desarrollo humano 
medio y bajo. En este caso, cuatro países de África presentan niveles 
de desarrollo humano bajos durante el período 2006-2021,
tales son: Guinea Ecuatorial, Nigeria, Kenia y Malí; y un país
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de Asia muestra niveles de desarrollo humano medio durante 
el período seleccionado, este es: la India. Es preciso advertir 
que, luego de la crisis sanitaria de 2019, por primera vez en 
32 años han retrocedido a niveles de 2016, revirtiendo gran 
parte de los avances hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El retroceso es prácticamente universal, 
ya que más del 90 por ciento de países registran un deterioro 
de los niveles de su IDH en 2020 o en 2021, y más del 40 por 
ciento en ambos años, una demostración de que la crisis sigue 
empeorando para muchos. Algunos países están empezando a 
recuperar el terreno perdido, pero la recuperación es parcial 
y desigual, lo que amplía aún más las brechas en el desarrollo 
humano a nivel global (PNUD, 2022, párr. 2-5). Evidentemente, 
la magnitud de los desafíos en temas de desarrollo humano 
difiere en cada región; y las que tienen menores niveles de 
transparencia fiscal, son las que más esfuerzos deben sumar 
para alcanzar los objetivos de desarrollo. Sin embargo, debe 
resaltarse que los países más transparentes tienen el desafío 
de mantener los logros alcanzados y no tener retrocesos que 
desmejoren la calidad de vida de las personas.

Ahora bien, analizando las regiones por separado, queda 
claro que la mayoría de los países de África, exceptuando a 
Sudáfrica, presentan de manera simultánea bajos niveles de 
transparencia fiscal y bajos niveles de desarrollo humano durante 
todo el período seleccionado. Sus débiles marcos institucionales 
han impedido que se logren mayores avances en la consolidación 
de ámbitos transparentes. Dichos problemas se han acentuado con 
la crisis sanitaria del Covid-19, y a pesar de que algunos países han 
mejorado su puntuación durante las últimas evaluaciones, o han 
mantenido puntuaciones similares, en general la región es la que
muestra la valoración más baja en cuanto a transparencia fiscal y 
desarrollo humano.
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Por su parte, las regiones de América y Asia, han presentado 
valoraciones similares respecto a los niveles de desarrollo humano 
y de transparencia fiscal durante el período 2006-2021, para 
contextualizar, referente al desarrollo humano, América tiene 
una puntuación promedio de 81,32, la cual de acuerdo a la 
clasificación del PNUD es muy alta, mientras que la de Asia es 
de 77,85, y de acuerdo con la clasificación del PNUD es alta. Con 
relación al IPA, América tiene una puntuación promedio de 55, 
mientras que la de Asia es de 52. Partiendo de estos datos, puede 
afirmarse que en estas regiones se han dado avances importantes 
en lo referente a la creación de espacios transparentes y mejora 
de los niveles de bienestar colectivo, sin embargo, aún debe 
ampliarse la cobertura de las libertades individuales, debe 
garantizarse el respeto a los derechos humanos, además de 
preservar el Estado de derecho y la separación de poderes. De 
igual manera, es necesario generar cambios institucionales que no 
comprometan los logros alcanzados, sino que permitan mejoras 
continuas en procura de generar economías transparentes y que 
los ciudadanos tengan mejores oportunidades de desarrollarse 
y generar valor.
 Referente a la región de Europa, los países seleccionados 
muestran durante el período 2006-2021 niveles de desarrollo 
humano promedio muy altos (92,39), los cuales han mantenido 
paralelamente con altos niveles promedio de transparencia 
fiscal (78). Estos datos muestran que en la región se promueven 
suficientes libertades civiles, económicas y políticas que permiten 
a sus ciudadanos desarrollarse en ámbitos de crecimiento 
económico, en los cuales se garantiza seguridad, acceso a 
sistemas educativos, laborales y de salud apropiados, al tiempo 
que se asegura el respeto a los derechos, acceso a información 
pública, participación activa en asuntos públicos y se establecen 
el conjunto de incentivos y castigos para preservar esta sana
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institucionalidad. 
 Finalmente, debe advertirse que, aunque la relación entre las 
variables resultó ser la esperada, en líneas generales todas las regiones 
tienen grandes desafíos por delante en lo referente a transparencia 
fiscal y desarrollo humano. Con respecto a la transparencia 
fiscal, deben abarcarse con mayor seriedad los temas ligados a 
publicación y disponibilidad de documentos públicos e inclusión 
de la ciudadanía en las diversas etapas del presupuesto público. 
En este contexto, International Budget Partnership (2022c) señala 
que “los presupuestos en general siguen siendo una conversación 
principalmente de élite con pocas vías para que la gente común se 
involucre y tenga voz” (p.17). Está claro que se demanda que los 
países otorguen mayores y mejores oportunidades a los ciudadanos 
para que tengan participación activa en los asuntos públicos.

4.2 Corrupción y desarrollo humano para países de América, Europa, 
Asia y África durante el período 2012-2021

Antes de mostrar los principales hallazgos sobre la relación 
propuesta entre el IPC y el IDH, es importante hacer algunas 
aclaratorias sobre dicha relación para evitar confusiones o 
interpretaciones heterogéneas.  Al inicio del trabajo se ha 
establecido que, altos niveles de corrupción pueden asociarse 
negativamente con los niveles de desarrollo humano y económico 
de un país, y de igual forma, se ha enfatizado en que los países con 
bajos niveles de corrupción, pueden alcanzar mayores niveles de 
desarrollo humano y económico. Basado en ello, y sabiendo que 
el IPC es la variable seleccionada para medir la corrupción (o al 
menos la percepción de esta), debe recordarse que una puntuación 
baja del IPC indica que el país se percibe como más corrupto, por el 
contrario, mientras más alta sea la puntuación del IPC significa que 
el país se percibe como menos corrupto.
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Partiendo de lo antes expuesto, se espera que 
la relación entre el IPC y el IDH sea positiva. Aquí es 
importante no confundirse, ya que pudiese parecer que 
tal relación no es positiva. Usualmente se entienden las 
relaciones directas como aquellas en las que las variables 
se mueven en la misma dirección, y tal concepto no es 
errado, solo se debe tener presente que, en este caso 
puntual, la menor percepción de la corrupción supone que 
el valor del IPC aumenta, por el contrario, cuando un país 
se percibe como más corrupto el valor del IPC disminuye.

Como se observa en la figura 2, la relación entre el IPC y 
el IDH es positiva para el período 2012-2021, y queda claro que 
concuerda con el planteamiento de que la disminución de los 
niveles de corrupción de un país (IPC más alto), se asocia con el 
aumento del nivel de desarrollo humano (IDH más alto); o también, 
que el aumento de los niveles de corrupción de un país (IPC más 
bajo), se asocia con niveles de desarrollo humano más bajos (IDH 
más bajo).  De esta relación positiva se deduce que si los países 
fortalecen sus marcos anticorrupción, combaten la corrupción 
en sus diferentes tipos, aseguran que los ciudadanos accedan a 
información pública de su interés y participan activamente en 
las diversas etapas del proceso presupuestario, al tiempo que 
sus gobernantes rinden cuentas periódicas sobre los recursos 
que manejan, es posible que el desarrollo económico incremente; 
entendiendo que ello implica mejoras en el bienestar colectivo en 
áreas como: la económica, la educativa y de salud pública. Por 
otra parte, si la corrupción es predominante en la sociedad, se 
espera que incrementen las violaciones de derechos humanos, 
que aumente la opacidad en el manejo de los recursos públicos, 
y que eso contribuya a reducir las libertades y oportunidades de 
que disponen las personas para tener vidas dignas, seguras y 
prolongadas.
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Figura 2. Diagrama de dispersión índice de percepción de corrupción-índice de desarrollo humano, 2012-

2021. Europa, América, Asia y África.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transparency International y PNUD (ver datos de los anexos del 6 al 9).

Durante el período 2012-2021, se encontró que el 39%, es decir, 9 de 
los 23 países seleccionados, tienen puntuaciones del IPC mayores 
a 50 puntos, mientras que el restante 61% se encuentra por debajo 
de la puntuación media. Este hallazgo es consistente con lo que 
establece Transparency International en su informe del año 2021, 
cuando asevera que los niveles de corrupción se encuentran 
estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 
86 % de los países evaluados en los últimos diez años (Transparency 
International, 2022b, párr. 1). 

Tal como se evidenció, la región de Europa mostró el mejor 
desempeño tanto en el IPC como en el IDH, siendo Suecia el país 
que tuvo las valoraciones más altas en ambos indicadores, mientras 
que Grecia fue quien tuvo las más bajas. En líneas generales esta 
región ha sido una referencia global en lo que concierne a la 
creación de instituciones para prevenir, diagnosticar y sancionar 
actos de corrupción. Además, como se ha señalado anteriormente, 
han logrado mantener paralelamente niveles de desarrollo muy
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altos. Esta región muestra que el combate y minimización de 
la corrupción, se relaciona positivamente con la mejora de los 
indicadores de desarrollo humano, y en consonancia con la visión 
de Sen (1999) esto supone:

(…) la eliminación de las principales fuentes de privación de 
libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades 
económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 
abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos 
y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados 
represivos (p.19-20).

Respecto a las regiones de América y Asia se aprecia que no hay 
un patrón claro, ni similitudes respecto a las valoraciones del IPC 
y del IDH, ya que algunos países se sitúan en la parte superior 
derecha del diagrama de dispersión (Canadá, Chile, Japón y Corea 
del Sur), mientras que la mayor parte se sitúa del lado medio-alto 
izquierdo (Venezuela, Brasil, Argentina, México, China, Indonesia 
y la India). Referente a los países que se sitúan en la parte superior 
derecha del diagrama de dispersión, se establece que se perciben 
como países con baja percepción de corrupción, los cuales han 
fortalecido y actualizado sus marcos anticorrupción, logrando 
generar externalidades positivas en los niveles de bienestar de 
las personas. Mientras que, los países situados a la izquierda son 
percibidos como más corruptos, es decir, son aquellos que se 
encuentran estancados o han tenido retrocesos en la lucha contra 
la corrupción, por ende, son más propensos a limitar los derechos, 
libertades y oportunidades de las personas.

Finalmente, de la región de África, se observa que ninguno 
de los países seleccionados tiene puntuaciones del IPC por arriba 
de 50 durante el período seleccionado, y salvo Sudáfrica, todos 
los países tienen niveles de desarrollo humano medio-bajo y 
bajo. En esta región, los avances en materia de combate de la 
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corrupción han sido insuficientes, tanto así que este fenómeno 
actualmente tiene gran preponderancia en la mayoría de los países 
del África Subsahariana o África Negra, acentuando la pobreza, la 
desigualdad y la violación de derechos humanos. La corrupción 
se ha convertido en un problema de grandes proporciones para 
los países de esta región, ya que dificulta los procesos de inversión 
y crecimiento económico, crea obstáculos a las reformas socio-
económicas y políticas, causa a largo plazo considerables pérdidas 
de bienestar social y exacerba las diferencias entre ricos y pobres 
(Mella, 2017, p.2). Transparency International (2022c) afirma que en 
esta región no hay indicios de mejoras significativas con respecto 
a años anteriores, asimismo advierte que para aliviar el efecto 
devastador de la corrupción en millones de personas que viven en 
una pobreza extrema, los gobiernos africanos tienen que cumplir 
sus compromisos anticorrupción (p.14).

4.3 Análisis de la relación entre la corrupción y la transparencia

En este trabajo se ha planteado que la promoción de prácticas de 
transparencia fiscal, minimizan los riesgos de corrupción; y también, 
que aquellos países que promueven débilmente la transparencia 
fiscal, o la omiten, otorgan mayores espacios y crean condiciones 
para que incremente la corrupción. De hecho, si se realiza un 
análisis en retrospectiva, implícitamente las relaciones estudiadas 
hasta ahora, dejan entrever la situación anteriormente planteada. 
En virtud de ello, en este breve subapartado, se verificará que tipo 
de relación existe entre las variables IPC e IPA, para el grupo de 
países seleccionados durante el período 2012-2021, con el objetivo 
de verificar si se cumple o no con la relación esperada.

Antes de mostrar los resultados del diagrama de dispersión, 
debe aclararse que la ausencia de transparencia fiscal y la 
corrupción no son sinónimos, mucho menos debe establecerse que 
la existencia de transparencia fiscal suprime automáticamente la 
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existencia de corrupción y viceversa. Es necesario tener presente, 
que la transparencia fiscal como contrapeso fundamental 
para erradicar la discrecionalidad y reducir los riegos de 
corrupción, podría no generar los resultados deseados o 
esperados si no se promueve en ámbitos institucionalmente 
sólidos. De esta manera se establece que para minimizar los 
efectos de la corrupción la transparencia fiscal además de 
requerir carácter jurídico, debe ser promovida por gobiernos 
que confieran garantías y libertades a sus ciudadanos; que se 
rijan por el principio político de separación de poderes, donde 
se respete el estado de derecho, y la corrupción detectada sea 
sancionada.

Teniendo presente el punto anterior, se puede aseverar 
que la transparencia fiscal es una herramienta que puede ser de 
mucha utilidad para hacer frente a la corrupción. Y en virtud 
de ello, se plantea que la magnitud de la corrupción dentro 
de la Administración Pública, puede estar vinculada con el 
hecho de que las instituciones sean inclusivas o extractivas. 
Vale decir, que si las instituciones pro transparencia fiscal 
no se implementan o no se realiza seguimiento, control y 
evaluación de las mismas, se crean condiciones idóneas 
para que la corrupción adquiera una dimensión mayor. Por 
el contrario, al contar con instituciones pro transparencia 
fiscal actualizadas, sobre las que se garantiza un proceso de 
acompañamiento continuo y que establecen programas de 
incentivos y castigos claros, se espera que la dimensión de la 
corrupción sea menor.

Como se puede ver en la figura 3, la relación entre 
las variables IPC e IPA resultó ser directa, y esto avala el 
planteamiento de que mayores niveles de transparencia 
fiscal se asocian con menores niveles de corrupción (casos de 
la región de Europa y países como Japón, Corea del Sur y 
Chile); o también, que menores niveles de transparencia fiscal 
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se asocian con incremento de la corrupción (casos de la región 
de África y países como Venezuela y China).

Figura 3. Diagrama de dispersión índice de percepción de corrupción-índice de presupuesto abierto, 2012- 

2021. Europa, América, Asia y África
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transparency International e International Budget Partnership (ver 

datos de IPC e IPA de los anexos 2 al 9). 

La relación antes presentada reafirma que la promoción de la 
transparencia fiscal contribuye con la mejora de los canales de 
comunicación e información entre las personas y sus gobernantes; 
y la participación destacada que tiene en los mecanismos de 
denuncia y rendición de cuentas. A su vez, es una herramienta 
que contribuye con la reducción de la corrupción y permite que los 
recursos, programas y obras públicas beneficien a quienes más lo 
necesitan, reduciendo de esta manera la discriminación, generando 
equidad y combatiendo la pobreza.

De igual manera, es importante resaltar que promover 
transparencia fiscal puede ayudar a prevenir y reprimir prácticas 
corruptas individuales y/o estructurales, que afecten la garantía de 
derechos humanos en un Estado de Derecho (CIDH, 2019, p.56). 
Recuérdese que la corrupción y la poca o nula promoción de 
prácticas de transparencia fiscal, pueden asociarse con violaciones
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al Estado de derecho y supresión de la democracia, ya que facilitan 
que políticos disolutos incurran en prácticas antiéticas que buscan 
limitar la participación ciudadana y la contraloría social, a su 
vez, buscan nombrar a las autoridades electorales que impiden 
elecciones transparentes, y cooptan los órganos de control que 
establecen los contrapesos al poder. Asimismo, genera un gran 
impacto respecto del Estado de Derecho. Por una parte, afecta el 
principio de la primacía de la ley; en segundo lugar, daña el ideal 
de la búsqueda del bien común por parte de las autoridades como 
base de su legitimidad; y, en tercer lugar, afecta la independencia de 
las autoridades (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2019, p.57).

Finalmente, la relación presentada invita a reflexionar sobre 
el hecho de que no debe pasarse por alto que la predominancia 
de la corrupción respecto a la transparencia presupuestaria, 
representa una traba para que se desempeñen actividades ligadas 
al emprendimiento con ideas innovadoras, debido a la fragilidad 
jurídica y falta de garantías en lo referente a seguridad, propiedad 
privada, protección de derechos de autor y patentes. Mientras que 
la predominancia de la transparencia fiscal minimiza los riesgos 
de corrupción, impide los manejos discrecionales y discriminantes 
de recursos públicos, al tiempo que permite que se amplie la 
cobertura de las oportunidades económicas, políticas y sociales de 
las personas. 

5. Conclusiones

El presente trabajo tuvo como punto central el análisis de las 
relaciones entre: la transparencia fiscal y el desarrollo económico 
durante el período 2006-2021; la corrupción y el desarrollo 
económico durante el período 2012-2021; y la transparencia fiscal 
y la corrupción durante el período 2012-2021. Todas para un grupo 
de países seleccionados aleatoriamente para las regiones de Europa, 
América, Asia y África.
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A través de los denominados diagramas de dispersión, una 
herramienta de la estadística descriptiva, se analizaron las relaciones 
propuestas para todas las regiones indicadas durante los períodos 
antes mencionados. Estos gráficos permitieron constatar que los 
países con mayores niveles de transparencia fiscal y que llevan a 
cabo una lucha efectiva contra la corrupción, pueden tener niveles 
de desarrollo más elevado. De igual manera, se pudo concluir que 
las prácticas de transparencia fiscal representan una traba para que 
prolifere la corrupción en el sector público, y es una herramienta 
útil para prevenirla, identificarla y sancionarla.

Tal como se mostró en los diagramas de dispersión, Europa 
en general es la región que tiene los niveles de transparencia fiscal 
más elevados, ha sido el grupo más efectivo en el combate de la 
corrupción y tiene los niveles de desarrollo humano más altos, 
de acuerdo con la clasificación del PNUD, durante los períodos 
seleccionados. América y Asia le siguen como las regiones que 
mejor valoración han tenido en materia de transparencia fiscal, 
minimización de la corrupción, y exhiben niveles de desarrollo 
humano que oscilan entre muy alto y alto. Sin embargo, es 
importante resaltar que en los últimos años han sido las regiones 
con menores avances en materia de transparencia fiscal y que 
más espacios han cedido para que prolifere la corrupción. Por 
último, la región de África, que es la que ostenta los niveles 
más bajos de transparencia fiscal, una elevada percepción de 
la corrupción y presenta los niveles de desarrollo humano más 
bajos del mundo. 

En líneas generales, los diagramas de dispersión presentados 
han permitido concluir que:

• Mayor corrupción y menor transparencia fiscal, se asocian 
con niveles de desarrollo económicos más bajos. Esto, no solo 
supone que las desmejoras solo atañen al ámbito económico, 
sino que involucra otras áreas como la educativa, la sanitaria, 
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la de provisión de otros servicios públicos y en la mayoría 
de los casos originan violación de los derechos humanos.

• La ausencia de transparencia y la predominancia de la 
corrupción erosionan la credibilidad de los ciudadanos 
en sus gobernantes, atentan contra el Estado de derecho 
y ponen en tela de juicio la legitimidad del Estado.

• Los países con menor nivel de transparencia fiscal 
crean condiciones para que la corrupción adquiera una 
dimensión preponderante. Esto origina:

1. Consolidación de espacios inseguros para 
invertir, desincentivan la iniciativa privada y condicionan 
negativamente el crecimiento económico.

2. Creación de incentivos para que las 
personas incurran y solapen las prácticas de corrupción, 
entendiendo que este representa un medio que garantiza 
su subsistencia.

• La corrupción debilita los mecanismos de rendición 
de cuentas, impide que las personas se involucren 
activamente en asuntos públicos y genera una distribución 
de los recursos discriminatoria.

• La escasa transparencia en materia fiscal y los débiles 
marcos anticorrupción, generan incentivos para que las 
personas incurran y solapen las prácticas de corrupción, 
entendiendo que este representa un medio que garantiza 
su subsistencia.

• La corrupción representa una traba para que se desarrollen 
emprendimientos, y atentan contra el buen desempeño 
de las economías, debido a la fragilidad jurídica y falta de 
garantías en lo referente a seguridad, propiedad privada, 
protección de derechos de autor y patentes.

• Promover transparencia fiscal contribuye directamente 
con el fortalecimiento de las reglas fiscales, permiten 
generar coherencia en el presupuesto público, la 
conformación de fondos para contrarrestar los efectos 
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de los ciclos económicos. De igual manera, son 
instrumentos políticos que afianzan la disciplina fiscal 
y la estabilidad macroeconómica, restringiendo las 
acciones aisladas y discrecionales de las autoridades 
fiscales y monetarias.

La ciudadanía y la sociedad en general demandan la creación 
de instituciones que den origen a economías transparentes, 
con la finalidad de promover ambientes donde los efectos de la 
corrupción sean mínimos y se garanticen condiciones de bienestar 
para las personas. Para ello es necesario contar con gobiernos 
comprometidos con suministrar información amplia, de libre uso 
y fácil acceso sobre su gestión; con el objetivo de que las personas 
se involucren y sepan qué, quiénes, cómo, cuánto y cuándo se 
gastan los recursos públicos. Para que esto se materialice, deben 
ejecutarse una serie de cambios estructurales, que permitan la 
modificación, actualización o creación de instituciones inclusivas 
que garanticen y vigilen que los recursos públicos sean utilizados 
de manera adecuada y cumplan con los objetivos de garantizar 
calidad de vida y la provisión de suficientes libertades a las 
personas.
 Evidentemente, además de la voluntad de los políticos, 
se requiere la exigencia y participación activa de ciudadanos, 
organizaciones civiles, incluidas las del sector académico y 
empresas privadas; así como la asignación de recursos económicos, 
materiales y humanos. De esta manera, incrementan las opciones 
de mejorar el desempeño del sector público en aras de impactar 
en el destino de las personas, ofreciéndoles la posibilidad de vivir 
en una sociedad justa, transparente, segura, con riesgos bajos de 
corrupción, y con niveles de crecimiento económico que garantizan 
oportunidades y capacidades para que las personas se desarrollen 
académica y profesionalmente, minimizando la pobreza, 
reduciendo la desigualdad y garantizando niveles de bienestar 
adecuados.
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Resumen
El sistema contable abarca todos los aspectos relacionados con la gestión 
organizacional, comprende un macrosistema integrado por un conjunto de 
subsistemas que funcionan de forma armónica para llevar a cabo la gestión 
empresarial. Las organizaciones requieren de los sistemas contables para 
organizar, registrar y controlar de manera ordenada las operaciones y demás 
hechos administrativos y contables, además, necesitan de información 
razonable y de utilidad para la toma de decisiones. Este artículo plantea 
una investigación de tipo descriptiva documental, analítica y hermenéutica 
en contexto teórico, presenta la importancia del sistema contable como 
herramienta de gestión empresarial, para responder a los cambios del 
entorno, la internacionalización y los mercados globales. 
Palabras claves: Sistema Contable, Sistema de Contabilidad General, 
Organización.

Abstract
The accounting system covers all aspects related to organizational 
management, it comprises a macrosystem made up of a set of subsystems 
that work harmoniously to carry out business management. Organizations 
require accounting systems to organize, record and control operations and 
other administrative and accounting events in an orderly manner. In addition, 
they need reasonable and useful information for decision-making. This article 
proposes a descriptive documentary, analytical and hermeneutic research 
in a theoretical context, presenting the importance of the accounting system 
as a business management tool, to respond to changes in the environment, 
internationalization and global markets.
Key words: Accounting System, General Accounting System, Organization.
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1. Introducción

Ante un contexto variable y competitivo las sociedades mercantiles 
enfrentan el desafío de las amenazas y oportunidades que están 
presentes en el medio ambiente. La permanencia en el tiempo y 
el éxito de las mismas, se encuentra asociado en buena medida 
al plano organizativo. El diseño organizativo es el conjunto de 
acciones y decisiones estratégicas y operativas que realizan los 
gerentes para poder definir claramente los procesos y la estructura 
organizativa, para adaptar la empresa al contexto y conseguir sus 
metas y objetivos (Zapata y Hernández, 2014).
 En este mismo orden de ideas, las organizaciones requieren 
de información completa y fidedigna para llevar a cabo el proceso 
administrativo eficientemente. El tipo de información exigida por 
las entidades va a depender del tamaño, el número de operaciones 
y el grado de relaciones internas y externas que éstas realicen. El 
sistema contable apoya a las entidades en las funciones de toma 
de decisiones y control, dando paso al desenvolvimiento de las 
transacciones y al manejo de los recursos humanos, técnicos 
y financieros de manera eficaz. Asimismo, la gerencia de las 
entidades debe lidiar con la incertidumbre del contexto complejo, 
por tanto, resulta importante enfocarse en la definición de políticas, 
estrategias, procesos y acciones que les permita sortear estos 
escenarios dinámicos e inciertos. 
 También, el sistema contable se presenta como una 
herramienta que proporciona información suficiente para que 
la gerencia la utilice en la gestión administrativa-contable, es un 
mecanismo de apoyo para el diseño de la estructura organizativa, 
permite aumentar la capacidad del procesamiento de la 
información, la formalización de los canales de comunicación, la 
creación de procedimientos para la realización de las actividades, 
establecimientos de roles, contacto con los clientes y manejo de 
datos para el pronóstico de las ventas.
 Igualmente, en el funcionamiento eficiente del sistema 
contable se debe llevar a cabo el proceso de sistematización1 , el 
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cual busca armonizar de forma coherente todos los subsistemas y 
recursos que controlan y coordinan las operaciones de la empresa, 
con la finalidad de mejorar la ejecución de las tareas e incrementar 
la productividad. La integración de datos y el procesamiento de la 
información de cada área funcional de la organización crea buenas 
prácticas de oficina, además, el diseño de una estructura orgánica 
que proporcione la segregación de funciones y responsabilidades, 
con líneas de autoridad claramente definidas y la mecanización 
de las actividades a través del uso de un sistema de información, 
generará los reportes necesarios para que la gerencia tome 
decisiones apropiadas.
 Este artículo se propone analizar el sistema contable 
como herramienta de gestión en las organizaciones que coexisten 
en escenarios complejos. Se plantea una investigación de tipo 
descriptiva documental, analítica y hermenéutica en contexto 
teórico.
 El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente 
manera: en el primer apartado se esboza el concepto de 
organización desde la perspectiva de diferentes autores, luego en 
el segundo apartado se analizan las necesidades de la información 
en las organizaciones y en el tercero se describe el sistema contable 
y el sistema de contabilidad general como herramienta de gestión 
organizacional.  

2. Las Organizaciones Contemporáneas 

En la actualidad las organizaciones conviven en economías globales, 
ambientes complejos y dinámicos, demandando diseños de procesos 
administrativos y contables ordenados que ayuden a los gerentes en el 
cumplimiento de los múltiples requerimientos de un entorno caótico.
La exigencia de nuevas y renovadas prácticas administrativas, 
con el fin de poder hacer frente a aspectos como la globalización, 
la tecnología y los complejos cambios sociales, representan un reto 
importante para la organización postmoderna (Espinoza, 2009).
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 En este sentido, el administrador2  se convierte en un agente 
de cambio y de transformación para la organización, focalizando 
la gestión empresarial a la dinámica del entorno variable, cuyos 
ambientes exigen distintos procesos e ideas innovadoras adaptadas 
a los requerimientos sociales y a las tecnologías emergentes. “El 
administrador de empresas es aquella persona dentro de la 
organización que soluciona problemas, mide recursos, planea 
su aplicación, desarrolla estrategias, efectúa diagnósticos de 
situaciones” (Moreno, 2012, p. 74). 
 Por consiguiente, el sistema contable es una herramienta 
de dirección empresarial, busca mejorar los resultados 
organizacionales, suministra información financiera relevante 
para optimizar la gestión, ayuda a la gerencia al ordenamiento 
de grandes cantidades de datos e información para liberarlo de 
la carga de trabajo y minimiza los riesgos presentes en toda tarea 
organizativa.
 Argumenta, Medina (2007) el crecimiento acelerado del 
trabajo de gestión y de sus aparatos burocráticos, ha situado como 
una constante el problema de las estructuras organizativas y la 
exigencia de su diseño eficiente. Esto significa, estructurar sistemas 
contables que generen información fehaciente y oportuna para la 
toma de decisiones, al mismo tiempo que se articulen con el uso 
de la tecnología para facilitar el procesamiento y análisis de la 
información en las distintas áreas de la empresa y así retar a los 
ambientes cada vez más contingentes. 
 Con el interés de analizar algunas acepciones sobre 
el concepto de la organización se plantean las sucesivas 
consideraciones esbozadas por los siguientes autores:
 Para Arias y Ramírez (2019) las organizaciones son 
macrosistemas sociales inmersas en una red que envuelven, 
afectan, justifican su existencia y determinan su actuación. Se 
consideran sistemas vivos, alejadas del equilibrio coexisten 
en ambientes complejos e interactúan constantemente entre 
el orden y el desorden en el suceder de sus operaciones. Sus 
procesos de autoorganización les permiten retroalimentación 
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y autorregulación. Son estructuralmente abiertas al entorno y 
organizativamente cerradas. Se adaptan y aprenden para subsistir.
 Según Mena (2012) las organizaciones están constituidas 
por individuos que representan la base fundamental de su razón de 
ser. Además, constituyen una mixtura estructurada de los recursos 
humanos, financieros, materiales y tecnológicos. La organización 
también representa un agregado de roles, que se relacionan entre 
sí y se enlazan con las personas, los seres humanos aprenden 
de las empresas y las instituciones aprenden de ellos también. 
Comprenden un sistema formal con una misión, visión, valores, 
políticas, objetivos, estrategias, presupuestos y metas.
 El término empresa, se deriva de emprender que significa 
comenzar cosas nuevas, grandes y arduas. Los dueños de las 
organizaciones por lo general son emprendedores con una actitud 
de retos para organizar acciones y conseguir metas (Münch, 2006).
 Expone, Díaz (1998) sobre los dos elementos organizativos 
principales de una entidad los cuales son: i) la diferenciación: 
con el fin de poder cumplir con las metas, la organización es 
creada de manera que las funciones requeridas se realicen de 
forma diversificada por las distintas unidades, por ejemplo: 
puestos, departamentos, etc.  ii) la coordinación: deben realizarse 
las funciones de forma racional y adicionalmente de manera 
coordinada entre ellas.
 En suma, las personas interactúan de manera solidaria y 
equilibrada con la organización en pro del logro de un fin común, 
los agentes internos y externos los constituyen: los accionistas, 
empleados, clientes, gobierno y la comunidad en general, todos ellos 
de manera mancomunada se adaptan a la complejidad que envuelve 
el entorno social, económico, político y cultural de la empresa.
 Además, la organización posee una estructura orgánica en 
donde se establecen los diferentes departamentos, los roles a cumplir 
por los empleados y las líneas de mando. Los organigramas muestran 
gráficamente la estructura funcional, también los manuales de sistemas 
contables resumen de manera ordenada información importante para 
la toma de decisiones. La entidad funciona como un sistema abierto 
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de trabajo, los departamentos se consideran subsistemas e interactúan 
entre ellos para realizar las diferentes actividades. 
 Asimismo, las organizaciones producen bienes y/o servicios 
para conseguir recursos y poder sobrevivir en los mercados 
complejos, responden a las vicisitudes del entorno aprenden de él 
adaptándose y haciendo los respectivos cambios estructurales para 
contrarrestar la incertidumbre del entorno3  que les afectan, establecen 
procedimientos flexibles e implementan estrategias para competir y 
mantenerse activas. La empresa como sistema accesible se relaciona 
con los elementos humanos, técnicos y financieros para generar valor 
empresarial.

3. Necesidades de información en las organizaciones
 
La complejidad y los cambios están presentes en los procesos 
administrativos y contables en las empresas. Consecuentemente, 
surgen las necesidades de información en forma vertiginosa, exigiendo 
respuestas inmediatas para atender los requerimientos de un mercado 
globalizado. En este sentido, los sistemas contables se convierten en 
una herramienta fundamental para capturar, almacenar, procesar y 
distribuir datos e información de forma rápida y eficiente.
 En la actualidad, los sistemas de información basados en la 
tecnología de la computación, conectados en red ayudan en gran 
medida al rápido procesamiento de los datos para generar información 
oportuna y confiable, creando un valor agregado a la organización al 
suministrar la comunicación y el poder de análisis financiero que las 
organizaciones requieren para ser más competitivas en los mercados 
globales.
 Del mismo modo, los sistemas contables coadyuvan en el 
establecimiento de sistemas preventivos de control, monitoreando 
a la gestión organizacional para el cumplimiento de los objetivos. 
Es un proceso integral que involucra a todos los miembros de 
la entidad. El control consiste en un plan sistematizado entre la 
contabilidad, los procedimientos y las actividades, funcionan de 
manera coordinada a través de la gerencia, en función de obtener
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la información veraz, facilitando la gestión administrativa y por 
ende el logro de las metas propuestas. Algunas de las funciones 
básicas del sistema contable consisten en la captura e ingreso de 
datos, el procesamiento, la salida de la información en forma de 
reportes financieros y finalmente la retroalimentación que incluye 
la corrección, medición, análisis y evaluación. 
 Arguye, Castañeda (2013) acerca de los términos datos 
e información los cuales son usados de manera indistinta, sin 
embargo, los datos y la información tienen diferentes connotaciones. 
Los datos son hechos aislados, que por sí solos no tienen mayor 
significado para los usuarios, la información son datos modificados 
combinados o convertidos a un contexto relevante y son útiles para 
los usuarios que los requieran, agregan valor y se apoyan para su 
procesamiento en la tecnología de la información y la comunicación.
 En este sentido, los datos contables se transforman en 
información a través de procedimientos mecánicos, procesos 
manuales o una combinación de ambos y se presentan en reportes 
resumidos. En las organizaciones, las áreas funcionales tales como: 
finanzas, contabilidad, producción, ventas, compras, mercadotecnia, 
entre otros, utilizan los elementos tecnológicos para llevar a cabo el 
procesamiento integral de la información, estos sistemas o software 
contables son herramientas indispensables para generar información 
confiable, completa y oportuna de uso en la gestión administrativa. 
Cabe resaltar, que la información generada por el sistema contable es 
la base para la toma de decisiones, por tanto, resulta importante crear 
niveles de consultas y de detalle de la información para que los usuarios 
pueda acceder a la misma  manualmente o de manera computarizada.
 Al respecto, Mora (2017) señala que la gerencia de las 
empresas basa sus decisiones en función a la información que 
genera el sistema contable, el cual provee los datos para la 
evaluación de la situación actual, el día a día de sus operaciones 
para analizar el comportamiento operacional y realizar el 
análisis financiero- administrativo, hacer pronósticos financieros 
y planear las estrategias a seguir.
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 Igualmente, Rosales et al. (2016) señalan a los usuarios 
de la información contable los cuales son: i) las personas, como 
entes individuales para cubrir sus principales necesidades; ii) 
las empresas, con el apoyo de los administradores implantan 
objetivos, valoran resultados, así como las medidas correctivas 
adecuadas para el control; iii) los inversionistas, quienes aportan 
el capital para las necesidades de la entidad, someten a una 
evaluación a través de indicadores para decidir la  inversión; 
iv) los acreedores, analizan el otorgamiento de préstamos, 
examinan a través de la información contable la capacidad de 
cumplimiento del pagador; v) los organismos  fiscales, para la 
recaudación de los impuestos a personas y empresas; vi) terceros 
interesados a quienes les concierne los estados financieros para  
evaluar y tomar decisiones.
 De acuerdo a la estandarización del marco normativo 
contable internacional, contenido en las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y su carácter obligatorio para  
la elaboración de la contabilidad financiera y la forma predictiva 
para  narrar hechos futuros, basados en expectativas y en 
términos prácticos, se puede observar en la medición posterior 
de las partidas, basadas en los posibles comportamientos de 
los sucesos que inciden en las valoraciones en el futuro de 
la entidad que reporta, el diseño de un adecuado sistema 
contable permitirá la presentación de la información oportuna 
y fidedigna para ser analizada de manera más eficiente con 
resultados definitivos y decisiones inmediatas para los usuarios 
finales.
 En efecto, la información contable es la base para la 
determinación de las obligaciones tributarias. Un sistema 
contable confiable puede valorar la carga impositiva de la 
empresa evitando errores y pérdidas financieras. Además, 
permite mantener una óptima relación con los entes públicos 
estadales, por tanto, la praxis contable implica relaciones con 
la ley a través de los impuestos y obligaciones parafiscales de 
estricto cumplimiento. Es de carácter obligatorio, la observancia
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de las leyes tributarias contables y legales, especialmente en los 
aspectos de revelación de información para el Estado (Gómez, 
2007).
 No obstante, el diseño del sistema contable conlleva 
a la comprensión de la práctica de la profesión, esto abarca 
conocer el marco normativo, regulatorio y profundizar en el 
conocimiento de los aspectos técnicos y tecnológicos de la 
contabilidad. Igualmente, el sistema de información contable 
debe satisfacer los procesos internos de información y de 
control en las organizaciones. Por otro lado, el financiamiento 
empresarial es una opción de apalancamiento que utilizan las 
empresas para la adquisición de bienes de capital, inversión y 
expansión en nuevos mercados, proviene principalmente de 
los intermediarios financieros como las instituciones del sector 
bancario por la vía del crédito o de los aportes de los accionistas, 
en ambos casos se requiere ordenar, procesar y presentar la 
información fidedigna que se genera desde el sistema contable. 
En este sentido, la información4  que fluye a través de todos los 
subsistemas que conforman el sistema contable representa un 
insumo importante para la gestión organizacional, la generación 
de reportes de forma sintetizada y ordenada para la toma de 
decisiones.

4. El sistema contable y el sistema de contabilidad general como 
herramientas de gestión organizacional 

Las organizaciones como sistemas abiertos interactúan con los agentes 
internos y externos para conseguir sus objetivos estratégicos. El 
sistema contable se relaciona con los subsistemas que lo integran para 
proporcionar la información, y el proceso de sistematización armoniza 
de forma lógica la interrelación con los subsistemas garantizando la 
fehaciente generación de reportes.
 En este sentido, Arnold y Osorio (1998) definen al sistema como 
un conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes que 
funciona como una unidad y con un propósito específico. Estos elementos
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consisten en componentes unitarios individuales, en subsistemas 
formados por grupos5 de éstos, y por grupos formados por grupos  
de orden inferior, hasta llegar a una unidad sistémica diferenciable. 
El sistema contable funciona como mecanismo integrador de los 
subsistemas que conforman los grupos técnicos, grupos comerciales, 
grupos financieros, grupos de seguridad y grupos contables.
 Como se mencionó anteriormente, la empresa es un sistema 
abierto constituida por las partes que conforman un todo, los 
subsistemas cumplen la función específica de cada departamento y 
los procesos reciben insumos de otros subsistemas y establecen una 
relación simbiótica entre cada una de las áreas funcionales, la ejecución 
de las actividades en cada departamento o subsistema se logra 
mediante el establecimiento de normas, políticas y procedimientos que 
de manera coordinada realizan la producción de bienes y servicios, el 
subsistema contable cumple la función de enlace con todas las áreas 
funcionales de la organización.

Figura 1. La organización como sistema abierto 

Fuente: elaboración propia.

De la misma manera, los sistemas contables pueden diseñarse en 
función a diferentes niveles y formas de organización, dividirse 
de acuerdo a las necesidades de información que requieran las 
entidades y al tipo de empresa ya sea pública o privada, así se tiene: 
la contabilidad empresarial, la contabilidad pública, contabilidad 
financiera, la contabilidad fiscal, la contabilidad de gestión, entre otras. 
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 La división de la contabilidad en diferentes ramas obedece 
al crecimiento de las entidades y el entorno complejo en el que 
interactúan, el cual, demanda información resumida y organizada 
que ayude al buen manejo de los recursos. En este orden de ideas, 
se entiende por contabilidad de gestión aquella que se enfoca a 
satisfacer las necesidades propias de la administración dirigidas 
a la eficiencia, la productividad y la estrategia. La contabilidad 
financiera, se orienta a la narración de hechos pasados y futuros 
de acuerdo a la normativa contable para proveer información a 
terceros involucrados con la entidad, pero no tienen incumbencia 
a la gestión o control directo de los recursos. De tal manera, ambas 
son sistemas de información diferente y diferenciable.
 Expone Gómez (2007) el modelo contable es una arquitectura 
conceptual que busca identificar relaciones e interacciones entre 
variables y facilitar las relaciones de hechos para su explicación y 
comprensión. Dentro de la contabilidad financiera, el modelo contable 
puede concebirse como una mezcla particular de criterios que conforman 
un esquema de reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de la información contable financiera. Adicionalmente, el modelo 
contable financiero es una proporción pragmática de razonamientos 
que determinan los parámetros del proceso contable, para representar 
la realidad económica y financiera de una organización.
 En este sentido, el proceso es el conjunto sistemático de 
pasos para llevar a cabo la entrada (captación, identificación) 
procesamiento (registro, sistematización), salidas (reportes 
informativos contables). Este procedimiento que se inicia a partir de 
las transacciones económicas, es  llevado a cabo por la contabilidad 
a partir de la teoría de la partida doble (identificación de débitos 
y créditos) posteriormente, realiza la medición de los volúmenes 
y la homogeneización de la valoración teniendo como base los  
comprobantes, luego se ordena, se clasifica de forma cronológica 
y finalmente se imprimen o se escriben en los libros de diario y 
mayor, en la etapa de salida se producen los reportes contables y 
financieros usados para la toma de decisiones.
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 Es importante señalar, que el proceso contable es una 
constante siempre, sin embargo, existen los criterios para llevarlo a 
cabo, pueden variar en función del contexto económico en el cual 
satisface las necesidades de los usuarios, en las restricciones del 
sistema contable y en las condiciones generales de la contabilidad.  
Asimismo, el sistema contable puede modificarse de acuerdo con 
la complejidad del tipo de organización. Lo más idóneo para el 
diseño de un sistema que englobe varios subsistemas, es realizarlo 
por separatas para un mejor análisis y práctica del mismo.
 En otro orden de ideas, las organizaciones postmodernas 
en entornos globalizados requieren de sistemas contables 
heterogéneos adaptados a las necesidades particulares de cada 
entidad. Esta complejidad de los sistemas contables obedece a 
algunos elementos específicos como las regulaciones legales, las 
variables macroeconómicas, la inflación, el marco de las normas 
contables, las fuentes de financiamiento, el sistema tributario, 
el contexto y la cultura. Adicionalmente, el diseño del sistema 
contable sigue ciertos criterios como las necesidades de los usuarios 
de la información, nivel de detalle de la normativa contable y la 
adaptación al marco normativo tributario en general. 
 Argumenta Betancur et al. (2019) los sistemas contables 
cobran sentido al ser usados como sistemas de información, 
forman parte integral de todos los procesos, niveles de autoridad, 
planeación y diseño de estrategias. La información que fluye en 
las áreas funcionales debe ser ordenada y sistemática siguiendo 
un conjunto de pasos lógicos, pueden apoyarse en un software 
contable para el procesamiento de los datos y la transformación en 
información útil.
 Es importante señalar, que los sistemas contables deben 
estar en constante adaptación para responder a los cambios externos 
e internos del entorno donde se desenvuelven, debido a que  tanto 
los agentes internos como los agentes externos están demandando 
nuevos requerimientos. Los usuarios internos, representados por 
todo el grupo de colaboradores desde los niveles operativos hasta 
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los gerenciales que día a día llevan a cabo la operatividad de la 
organización incluyen a los accionistas, capital humano, gerentes, 
supervisores, quienes de manera coordinada buscan presentar 
la información completa y veraz a los terceros interesados. Los 
usuarios externos, no están directamente relacionados con el sistema 
contable, sin embargo, tienen interés en la información generada 
por el sistema contable en la obtención de reportes financieros para 
su análisis, estas personas son: acreedores, dueños, instituciones 
gubernamentales, proveedores, clientes, instituciones financieras, 
entre otros.
 Según, Mora (2017) los subsistemas que se generan en 
función de satisfacer las necesidades de información para los 
usuarios son: i) subsistema de contabilidad gerencial, utilizado 
por los usuarios internos, sirve de apoyo para la toma de las 
decisiones dentro de la organización: ii) subsistema de contabilidad 
fiscal o tributaria, permite la adaptación de la información a 
los requerimientos de las normas emitidas por el Estado para 
determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; iii) 
subsistema de contabilidad financiera, el cual va dirigido a usuarios 
externos, considera como fundamento las NIIF para la preparación 
de la información permitiendo la comparabilidad de la información 
a nivel internacional.
 Asimismo, el sistema contable6 opera dentro del conjunto 
de subsistemas y las organizaciones lo adaptan de acuerdo con los 
cambios ocurridos producto de las transacciones que se realizan, 
con el objetivo fundamental de proporcionar información e 
implementar el control de acuerdo con las necesidades y procesos 
de cambio. No obstante, el manejo de un mismo lenguaje en cuanto 
a las directrices emitidas por las NIIF para los usuarios resulta 
importante para la estandarización e interpretación de los reportes 
como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.
 El conjunto de variables o subsistemas que estructuran 
e instrumentan el desarrollo e implementación de un modelo de 
sistema contable, tiene un enfoque sistémico y pueden ser de dos 
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órdenes: las variables exógenas o indirectas a lo específicamente 
contable y las variables internas o directamente relacionadas con 
lo contable (Gómez, 2007). Tanto las variables exógenas como 
las variables internas constituyen el conjunto de elementos que 
interactuando de forma coordinada proporcionan información y 
control útil para la toma de decisiones gerenciales en una empresa.

Figura 2. Variables externas e internas del sistema contable

Fuente: elaboración propia. 

Del mismo modo, el sistema contable se comporta como un receptor 
de datos, información, archivos, transacciones y documentos 
emanados de los subsistemas que lo integran, por tanto, debe 
reunir las siguientes características para un control fehaciente:
1. Integración con la planeación: que se fiscalicen los aspectos 

contemplados en el plan de la organización. 
2. Flexibilidad: para adaptarse a los cambios. 
3. Confiabilidad: en los reportes contables y financieros para 

evitar errores en la toma de decisiones.
4. Gestión de riesgos: ante la incertidumbre.
5. Objetividad: para la interpretación orientada a representar 

información fidedigna.
6. Integración: que permita incluir toda la información al sistema 

contable.
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5. Estructura del sistema contable  

La base de la gestión administrativa descansa en el sistema contable 
y tiene como objetivo maximizar la rentabilidad. Al generar la 
información apoya al sistema administrativo en la planeación 
estratégica, mostrando reportes sobre flujos de efectivos futuros, 
determinación de precios, planificación tributaria, ejercicio del 
control interno en todos los procesos y soporte para la gestión de 
riesgo.
 Según, Josar (s.f.) un sistema de información contable sigue 
un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, 
ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación 
aceptable de costo / beneficio.
El sistema contable debe poseer las cualidades siguientes:
• Comprensible: de fácil entendimiento a los usuarios.
• Pertinente: debe presentar la información en la oportunidad en 

que se requiera.
• Fidedigna: información cierta y adaptada a las normas 

contables.
• Comparable: de fácil entendimiento y confrontable en diferentes 

periodos. 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas 
que adopta la organización para la elaboración y presentación de 
sus estados financieros, para traducir información económica a 
información financiera. Las políticas contables se requieren para 
poder construir el lenguaje contable y emitir los reportes financieros. 
Sin políticas contables sería imposible emitir estados financieros 
que puedan cumplir con los fines establecidos, por tanto, resulta 
importante que la gerencia se involucre en la evaluación y revisión 
del contenido de las mismas.
 Por su parte, en el diseño de la estructura del sistema contable, 
las políticas  deben considerarse obligatoriamente de las directrices 
emanadas de la normativa contable: Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF), las cuales, establecen los requerimientos de 
reconocimiento, medición, presentación e información aplicables 
a los estados financieros con propósito de información general7  
dirigidos a la satisfacción de las necesidades de información de los 
usuarios.
 Otro aspecto a tomar en cuenta para el diseño de la 
estructura contable, es entender el modelo de negocio de la entidad, 
en función de estructurar la información y configurar el plan de 
cuentas, considerando las políticas, normas y procedimientos 
previamente establecidos. La articulación del modelo de negocio 
con el sistema de información contable y las políticas internas, 
conforman el eslabón de apoyo para la generación de información 
fidedigna representada en los estados financieros.
 Tomando en cuenta que la legislación venezolana para la 
determinación de la carga impositiva de las entidades, requiere 
del registro de la contabilidad histórica para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, cuya base son los hechos ocurridos en 
el pasado, surge la necesidad que el sistema contable satisfaga el 
registro de hechos pasados para cumplir con las normas tributarias y 
realice el procesos de ajuste continuo para registrar esa información 
al futuro y poder presentar la información en la contabilidad 
financiera requerida por la normativa contable internacional.
 Argumentan, De la Rosa y Ballesteros (s.f.) son  cuatro 
circunstancias que deben  tomarse en cuenta en el diseño del sistema 
contable: la presión impositiva, las tareas habituales de la entidad, 
la respuesta y seguimiento del mayor número de intimaciones e 
inspecciones de autoridad y la incorporación de nuevas tecnologías 
y metodologías.
 No obstante, comprender los procedimientos que realiza el 
sistema contable de forma separada no es tarea fácil, por un lado, 
el sistema que registra los hechos históricos y obvia la aplicación 
de las NIIF para dar cumplimiento al proceso fiscal y por otro lado, 
el sistema contable que registra los hechos que pudiesen ocurrir 
en el futuro para presentar la contabilidad financiera. Pareciera 
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que el cumplimiento de estos dos escenarios conllevará a la 
organización a un doble registro contable, sin embargo, el 
diseño de un sistema contable que permita el registro de 
información extracontable ayuda a la organización para dar 
cumplimiento tanto a las leyes fiscales como a las normas 
contables.
 En otro orden de ideas, para que el sistema contable funcione 
correctamente, debe existir una relación directa con el sistema de 
control interno sobre la base de las sucesivas premisas a tomar en 
consideración:
1. La contabilización de todas las transacciones y hechos 

contables de forma fidedigna y el posterior registro en los 
libros legales de la empresa.

2. El uso de la aprobación de las operaciones por parte de las 
personas facultadas para tal fin.

3. La segregación de funciones, el personal quien contabiliza 
o registra debe ser diferente a quien revisa y autoriza. Por 
ejemplo, el personal encargado de los bienes de la empresa debe 
ser distinto al personal quien custodia y tiene como función el 
control físico de los mismos.

4. Los saldos de las cuentas deberán calcularse correctamente 
y confirmarse ocasionalmente por medio de conteo físico y 
confirmación de terceros.

5. Revisar la exactitud matemática de facturas, notas de entrega o 
cualquier otro formato. 

6. El control previo, relacionado con el cálculo y verificación de 
los importes monetarios correspondientes a los costos, precios 
de compra, descuentos, entre otros.

7. La custodia de los bienes físicos, debe ser realizada por 
personas previamente autorizadas y responsables, debe 
existir un estricto conteo físico.

8. Las transferencias de activos a terceros y su contabilización 
deberán efectuarse con la aprobación de las personas 
autorizadas
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9. Todas las operaciones deben registrarse correctamente, tanto en 
los comprobantes y facturas como en los libros de contabilidad, 
en la cuenta y en la cantidad correcta.

10. Debe contratarse personal competente para el ejercicio de cada 
actividad.

11. Establecer canales de comunicación bien definidos en las 
políticas, clara definición de responsabilidades y cultivar la 
conciencia de control en todos los miembros de la organización.    

El sistema contable8  debe enfocarse hacia el concepto de la 
complejidad, los  subsistemas internos deber adaptarse a los 
contextos turbulentos que enfrentan los gerentes, en función de 
generar información contable y financiera resumida y confiable 
enfocada en el logro de los objetivos. Según, Castañeda (2013) el 
desarrollo de sistemas de información contable adecuado para 
los distintos tipos de entes, pueden considerarse como una fuente 
esencial de ventaja competitiva para el desarrollo y sustentabilidad 
de las organizaciones. La tecnología juega un papel importante 
para que el sistema contable funcione de forma eficiente, efectiva y 
eficaz, por tanto, debe haber un análisis de las distintas necesidades 
de la organización a fin de tomar la decisión adecuada en cuanto 
a la selección del hardware y el software para que cumpla con los 
requerimientos de los distintos usuarios.

6. El sistema de contabilidad general (SCG)

El sistema de contabilidad general es un subsistema del 
sistema contable, éste se relaciona únicamente con los 
instrumentos y disposiciones para el registro de los hechos 
contables, su objetivo es generar los reportes financieros. 
Es un sistema de información integrado por los siguientes 
elementos: cuentas, libros, asientos, formas y reportes 
financieros y operativos que funcionan interrelacionados 
lógicamente para generar información contable importante 
para la toma de decisiones. Este sistema de información 
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tiene la capacidad de reunir, ordenar, procesar y distribuir 
datos de manera integral y oportuna.  Es una herramienta de 
inducción para los empleados que trabajan en el área contable 
facilitando la consolidación de cifras para la emisión de los 
estados financieros. El SCG tiene los siguientes objetivos: 
1) Proporcionar los elementos necesarios, tales como: cuentas, 
asientos, libros, formas y reportes para un registro correcto de las 
operaciones mercantiles y demás hechos contables. 
2) Suministrar información contable adecuada a través de los 
estados financieros a los diferentes usuarios a los efectos de la toma 
de decisiones. 
3) Permitir que distintos empleados puedan mantener registros 
coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas.
4) Facilitar el trabajo contable para la consolidación de las cifras 
financieras. 

Cuadro 1. Elementos del sistema de contabilidad general

 

Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, el SCG se apoya con la tecnología de la computación 
para hacer más eficiente, efectiva y eficaz las tres funciones básicas 
siguientes:
1. Registro de las operaciones financieras y mercantiles: el SCG 

debe servir para el registro sistemático de todas las transacciones 
que se generen como consecuencia del giro del negocio. En una 
entidad, se llevan a cabo muchas operaciones que se expresan 
en términos monetarios y son de obligatorios registro en los 
libros contables.

2. Ordenamiento de la información: las actividades comerciales 
involucran usualmente una gran cantidad de datos, esta 
información requiere de ser clasificada y útil a los usuarios, por 
tanto, la información de debe clasificarse en grupos o categorías.

3. Resumen de la información: los reportes contables muestran la 
información de forma sintetizada. La presentación resumida 
ayuda a los gerentes a descargarse de grandes cantidades de 
datos innecesarios y de poca utilidad. Los gerentes necesitan 
de información simplificada debido a la poca disponibilidad 
de tiempo para analizarla. Los sistemas contables basados 
en el uso de la tecnología de la computación,  apoyan para la 
automatización de la información.

En este mismo orden de ideas, las funciones principales del sistema 
contable están referidas a la recopilación y almacenamiento de la 
información eficientemente, la organización de la información 
y la presentación en forma de reportes los informes, minutas o 
estados financieros. También, el sistema contable apoya al control 
interno  para la seguridad razonable del adecuado reconocimiento, 
cuantificación y registro de datos de forma fidedigna. No obstante, 
el sistema de contabilidad general requiere del uso del software 
contable para la automatización de la información en pro del 
ahorro de tiempo y esfuerzo, minimizando la posibilidad de error 
y optimizando el control. 
 En resumen, la vinculación del control interno con el SCG 
debe enfocarse en el  diseño de una estructura orgánica que muestre 
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la segregación de las funciones y las responsabilidades, con líneas 
de autoridad claramente definidas; un plan de cuentas  diseñado de 
acuerdo a las necesidades de la entidad, en función al objeto social 
especifico de cada organización y considerando la cantidad de 
operaciones que realiza la misma, acompañado de sus respectivos 
códigos y descripción de las cuentas; los asientos contables, que 
permitan llevar a cabo la contabilidad de las operaciones; el grupo 
de libros para dar cumplimiento a las leyes; el uso de formas para 
darle validez y soporte a las transacciones para apoyar al control en 
todas las áreas funcionales y un método de contabilización para la 
garantía de la  exactitud y confiabilidad en la información contable.
 También, el sistema de control interno es la plataforma 
sobre la cual descansa la seguridad del sistema de contabilidad 
general, así el funcionamiento de este sistema de manera óptima 
obedece al establecimiento de principios, políticas, normas, 
métodos y procedimientos administrativos y contables para la 
efectividad y eficiencia en el registro de todas las transacciones.

7. Conclusión

Los entornos volátiles y complejos que rodean a las organizaciones, 
demandan el uso de la tecnología de la información y la 
comunicación como instrumento de soporte del sistema contable. 
Estos ambientes buscan generar información que beneficie tanto a 
los miembros de la organización directamente relacionados con la 
operatividad, como a quienes tienen la función de tomar decisiones 
e innovar en los productos y/o servicios que se ofrecen.
 No obstante, el funcionamiento del sistema contable va 
depender de la versatilidad para adaptarse a los constantes cambios 
que ocurren en la organización y existen algunas condiciones a 
considerar como son: Flexibilidad: en la estructura para adecuarse 
a las nuevas regulaciones legales, a las necesidades de los clientes, a 
la innovación y a los avances tecnológicos. Sencillo y claro: para que 
los usuarios puedan entender e interpretar fácilmente el sistema. 
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Integrado: referido a la estrecha vinculación entre cada uno de 
los subsistemas. Completo: es necesario cubrir todos los aspectos 
asociados a la generación de la información contable, desde la 
compilación hasta la presentación de la información. Oportuno: 
la información eficaz es ineludible para la toma de decisiones, los 
mecanismos que debe tener el sistema contable para la producción 
de la información deben ser sencillos para el procesamiento de la 
información de forma rápida y automatizada.
 Asimismo, el sistema contable al descansar la operatividad 
en la tecnología de la computación mejora el servicio al cliente, 
promueve los procesos para ser más competitivo, optimizando los 
procedimientos y las actividades internas para mejorar la fluidez 
de la información entre los distintos departamentos organizativos, 
ordenando la información para obtener los datos que sirven de base 
en la determinación y el cumplimiento de la normativa tributaria y 
legal.
 Igualmente, el sistema contable brinda a las entidades 
a través de la estructura organizacional representada en los 
organigramas, una clara definición de los roles formales, de la 
división del trabajo, de las líneas de autoridad,  del control interno 
y apoyo a la dirección, es por ello, que se requiere de la formulación 
de normas, políticas y procedimientos que sustenten la figura de 
autoridad y fortalezcan los valores éticos, el control interno ayude 
al sistema contable para que se tomen las medidas correctivas 
oportunamente.
 En definitiva, al analizar el sistema contable la importancia 
radica en verificar que la información procesada concuerde 
con las políticas contables preestablecidas por la organización, 
sistematizar las labores en las áreas funcionales de la entidad, 
guiar a los empleados para la ejecución de las actividades, 
ayudar en el control y evaluación de los procesos, colaborar con 
el entrenamiento del personal facilitando la interpretación de las 
políticas y procedimientos contables.
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 La información contable contenida en los reportes financieros 
junto con los mecanismos de control permite a los gerentes, 
administradores, dueños o directores el aprovechamiento 
de los recursos para hacer una gestión eficiente y efectiva de 
forma ética y responsable para el logro de los objetivos, es 
decir, la rentabilidad que permita la estabilidad y desarrollo 
de la organización. Si un administrador cuenta con un sistema 
contable conforme a los requerimientos de la entidad, se tiene 
mayor seguridad para la toma de decisiones y en los resultados 
producto de esas decisiones. 
 En definitiva, resulta indispensable que el sistema 
contable, se perfile de forma que facilite el seguimiento de los 
procesos y genere la información actualizada y cierta, a su vez, 
que sea flexible ante posibles cambios que puedan afectar el 
normal proceso de las operaciones de la empresa. Los sistemas de 
información contables serán entonces el conjunto de subsistemas 
informativos que producen la información para el logro de los 
fines organizacionales.

8. Notas

1. La sistematización establece un orden lógico entre las actividades 
a desarrollar, el personal de la organización, los equipos con los 
que cuenta la misma y el ambiente adecuado de trabajo para 
lograr así establecer armonía entre sus elementos Marcuzzi (2018, 
p. 124).

2. El Administrador de hoy necesita dominar la Organización 
matricial, la organización en redes, así como la organización 
celular y virtual, entre otros modelos Sierra (2012, p. 22).

3. La incertidumbre del entorno se constituye en uno de los 
principales problemas a enfrentar y resolver por la dirección de 
una organización (Zapata et al., 2015, p. 792).
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4. La información constituye un elemento imprescindible para la 
planificación y el proceso de control Silva (2003, p. 13).

5. Seis grupos de operaciones interactúan en la organización son: las 
operaciones técnicas que se refieren a la producción, fabricación, 
transformación; las operaciones comerciales que son las compras, 
ventas y cambios; las operaciones financieras, que es la búsqueda y 
gestión de capitales; la operación de seguridad, que es la protección 
de bienes y personas; y la operación de contabilidad que es el 
inventario, balance, costos y estadísticas Barba (2013, p. 141).

6. Los sistemas están conformados por diversos elementos los cuales 
sirven para realizar una tarea o proceso de manera más rápida 
y eficiente, esto permite tener una mejor organización en cuanto 
a su información, ya que la unión de dichos elementos hace que 
funcione como un todo Tosca (2022, p. 302).

7. Los estados financieros con propósito de información general son 
los que pretenden atender las necesidades generales de información 
financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información.  Comprenden los que se presentan de 
forma separada o dentro de otro documento de carácter público, 
como un informe anual o un prospecto de información bursátil 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (2016, p. 8).

8. Una nueva concepción del sistema contable, deberá percibir las 
complejidades concurrentes de sus sistemas funcionales a través 
de la diferenciación funcional y poseer la capacidad del desorden 
de lo diferente como una unidad y no como un proceso causal, 
reemplazando el orden de su relación por un relacionamiento 
ordenado que produce por sí mismo, la coordinación de lo diferente 
Betancur (2014, p. 218).
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Análisis de Clases Latentes para medir la 
satisfacción de los clientes de supermercados. Un 
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Resumen
El presente estudio se ocupa de la medición de la satisfacción del cliente en tres 
supermercados de España, implementando para ello Análisis de Clases Latentes. Los 
datos utilizados para la aplicación desarrollada provienen de una encuesta llevada 
a cabo en el año 2004 por Méndez (2018). Los resultados demuestran que existen 
metodologías alternativas para medir la satisfacción del cliente, considerando 
variables cualitativas en lugar de cuantitativas. De esta manera, el Análisis de 
Clases Latentes agrupó a los clientes en cuatro categorías: muy satisfechos con 20 %, 
satisfechos con 41 %, insatisfechos con un 12 % e imparciales con el 27 %.
Palabras Claves: satisfacción del cliente, supermercados españoles, Análisis de 
Clases Latentes (ACL), variables latentes.

Abstract
The present study deals with the measurement of customer satisfaction in three 
supermarkets in Spain, through the Analysis of Latent Classes. The data used for the 
developed application comes from a survey carried out in 2004 by Méndez (2018), 
as stated in Data analysis with r: An application to market research. The results 
show that there are alternative methodologies to measure customer satisfaction, 
considering qualitative variables instead of quantitative ones. In this way, the Latent 
Class Analysis grouped customers into four categories: very satisfied with 20 %, 
satisfied with 41 %, dissatisfied with 12 % and impartial with 27 %.
Key words: customer satisfaction, supermarkets, Latent Class Analysis, latent 
variables.
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1. Introducción

Dentro del marketing, la satisfacción del cliente es un fenómeno 
de análisis fundamental, debido a que es un impulsor de cambio 
en las estrategias comerciales para la difusión, masificación 
y distribución de servicios y productos con altos índices de 
comercialización. El estatus social, cultural, intelectual y 
económico del cliente es un factor fundamental que determina su 
elección y, por ende, su comportamiento durante la compra y, al 
mismo tiempo, permite clasificarlo con la finalidad de comprender 
su valoración al seleccionar determinados productos o servicios. 
Por esta razón, su evaluación tiene implicaciones directas en 
la competitividad de las distintas empresas, debido a que, en 
un mundo globalizado, es fundamental que éstas busquen ser 
líderes en el mercado para salvaguardar sus posiciones. De esta 
manera, es de suma importancia que brinden un buen servicio, 
puesto que tal como lo señala Cronin Jr y Taylor, (1992), la calidad 
en el servicio es el antecedente para lograr la satisfacción de los 
clientes. Adicionalmente, as empresas deben estar enfocadas 
en desarrollar estrategias de venta y contenidos de calidad, con 
diseños innovadores que comprendan el comportamiento, el 
gusto y la experiencia (Manzano, Gávilan, Avello et al., 2012) 
de los consumidores, para que puedan aumentar la eficacia del 
mercado (Rebolloso, Salvador, Fernandez et al., 2004). 

Es importante destacar, que el cliente es el protagonista 
de la acción comercial y en función de su satisfacción varían 
los códigos de marketing que buscan la interacción entre los 
productos, la marca y el consumidor. Estos códigos permiten 
ofrecer a los clientes productos, ofertas y promociones con las 
que se busca complacer su gusto estético, su valoración y su 
estilo sociocultural. Es así como, el desarrollo de la publicidad, 
el diseño de la marca y la presentación de nuevos productos en 
el mercado están determinados por la evaluación del cliente.  De 
esta manera, se establecen acuerdos implícitos con el propósito de 
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ofertar servicios y productos ajustados a las necesidades, gustos 
y preferencias de cada uno. Por esta razón, en esta investigación, 
utilizamos la herramienta del Análisis de Clases Latentes para 
construir un conjunto de variables categóricas, que permitan 
determinar la existencia de diferentes grupos de clientes a partir 
de sus necesidades, para identificar, comparar y analizar su nivel 
de satisfacción.

El Análisis de Clases Latentes es un método cuantitativo 
para la medición de fenómenos no observables directamente, 
que necesitan ser asociados a otros conceptos para alcanzar una 
definición más objetiva y mucho más racional como explicaron, en 
un principio Lazarsfeld y Henry (1968) y Goodman (1974) cuando 
dieron los primeros aportes sobre este modelo. Sin embargo, 
otros autores entre ellos Clogg (1981, 1995) y Magidson, Vermunt 
y Madura (2020), han mostrado el desarrollo y la amplitud que 
han alcanzado estos modelos exploratorios, al permitir realizar 
investigaciones de carácter confirmatorio cuando se utilizan 
indicadores de medición o segmentación. La importancia de esta 
técnica estadística radica en que permite “clasificar a los individuos 
[…] en segmentos o clases de naturaleza exhaustiva y excluyente 
[…] basada en criterios relacionados con aspectos internos, como 
actitudes, percepciones, preferencias y […] cualquier otro aspecto 
de naturaleza subjetiva” (Castro y Tenorio, 2010 p.188). Aunque 
el carácter subjetivo de los fenómenos a analizar plantea una 
dificultad para definirlos y medirlos con exactitud, se pueden 
agrupar elementos con características y atributos similares, a 
través de variables observables que formulan categorías, patrones 
y clasificaciones, con las que se pueden establecer conexiones 
y comparaciones conceptuales, para alcanzar una mayor 
comprensión. Esta agrupación de elementos afines se establece 
por medio de la obtención y definición de una variable latente, 
no observable directamente, que no se incluye entre las variables 
manifiestas estudiadas inicialmente. 

En el modelo de clases latentes se distinguen dos tipos de 
variables categóricas: manifiestas o indicadoras que pueden ser 
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directamente observadas y latentes no observadas directamente, 
sino determinadas por medio de inferencias o hipótesis. Aunque 
tal y como lo señalan Moreno (2001), Bollen (2002), Borsboom, 
Mellenbergh  y Van Heerden (2003) y Borsboom (2008), no existe 
una definición única de Variables Latentes, una forma usualmente 
aceptada de definir una Variable Latente, es considerlas 
como variables no observadas que son definidas a través de 
construcciones teóricas o “constructos” y solo pueden ser 
inferidas a partir de indicadores o variables manifiestas (Corral, 
2001; Loehlin, 2004). Es importante resaltar que, la mayoría de 
las investigaciones, especialmente las sociales, parten de variables 
bajo estudio que son observables y que pueden ser medidas a través 
de las preguntas que se realizan, por medio de distintas encuestas, 
cuestionarios o censos, por ejemplo, cuando se hacen sondeos de 
opinión a un grupo de personas para recolectar información sobre 
un determinado fenómeno social. Sin embargo, existen situaciones 
en las que las variables de interés, no se pueden observar o medir 
de manera directa, por ejemplo, fenómenos humanos como la 
felicidad, la belleza, el amor, la fe, el fanatismo, el poder, entre 
otros, a los que se les conoce como variables latentes. Los análisis 
relacionados con estas variables tienen como objetivo detectar si 
las relaciones entre ellas pueden ser explicadas por una o más 
variables latentes. Por lo tanto, este tipo de análisis reduce el 
número de variables y define las relaciones observadas, para 
representar la fuente o causa “verdadera” de la asociación. Es así 
como, la modelación de una variable latente depende de cómo se 
miden las variables observadas. En este sentido, “las relaciones 
de dependencia entre las variables manifiestas, generalmente 
están determinadas por la existencia de una asociación entre cada 
una de ellas y otra variable no observable directamente, llamada 
variable latente“(Araya, 2015 p. 78).

En el presente artículo se exponen cuatro secciones: en la 
primera parte se formulan el problema y los objetivos. Luego 
se presenta la metodología utilizada para la aplicación de los 
modelos y se interpretan los resultados obtenidos. Finalmente, en
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la última sección se exponen las conclusiones obtenidas al 
aplicar esta herramienta para la medición y caracterización de 
la satisfacción de los clientes de los supermercados españoles, 
población seleccionada para el análisis.

2. El Problema

En la actualidad, las empresas, para mantenerse en el mercado    
y ser competitivas, buscan ofrecer al cliente tanto la calidad del 
servicio como del producto, siendo este su principal problema 
a enfrentar, porque representa su primordial estrategia de 
diferenciación, entre las organizaciones de su ramo, para evaluar 
los niveles de satisfacción del cliente. La calidad del servicio se 
gesta a partir de quién manifiesta que los servicios requieren 
una activa interacción entre el cliente y el proveedor del servicio 
Grönroos (1984), es decir, deben estar estrechamente relacionados 
con la expectativa y la satisfacción del usuario. En este sentido, es 
fundamental conocer cómo valoran los clientes el servicio, para 
ofrecer información valiosa y construir una gestión que permita 
un funcionamiento eficaz hacia el cliente (Martínez-Tur, Peiró y 
Ramos, 2001). De esta manera, la calidad del servicio y los modelos 
existentes se diseñan para comprender el comportamiento de los 
consumidores y aumentar la eficacia del mercado (Rebolloso et 
al., 2004).
 Kotler y Armstrong (2020), definen la satisfacción del 
cliente como el nivel del estado de ánimo de una persona que 
resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 
servicio con sus expectativas. Estos autores sugieren que unas 
altas cuotas de satisfacción del cliente pueden constituir el 
mejor indicador de los beneficios futuros de una empresa. La 
satisfacción es la respuesta de la evaluación y experiencia de un 
consumidor que se siente realizado y, por ende, está relacionada 
con el consumo. Es un juicio temporal que es susceptible al 
cambio y puede estar influenciado por una variedad de factores: 
emocionales, culturales, de calidad, de precio, de eficiencia del 
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personal, entre otros. De esta manera, el cliente a través de la 
percepción y de sus estímulos sensoriales se va formando una 
opinión sobre las empresas, productos y servicios (Blank, 2018) 
y va creando un comportamiento de compra, que las empresas lo 
materializan como un indicador de satisfacción. 
 La calidad del servicio, percibida por los clientes, se puede 
medir a través de cinco factores: confiabilidad, sensibilidad, 
seguridad, empatía y tangibilidad (Grönroos, 1984). Estos 
indicadores permiten describir la calidad del servicio como 
resultado de la interacción entre los empleados, el cliente y 
el entorno físico donde se presta el servicio, por ejemplo, los 
grandes supermercados españoles, entre ellos Mercadona, han 
obtenido el mayor índice de satisfacción (82 %) de los clientes, 
además del nivel más elevado de confianza (81 %) y el segundo 
porcentaje más alto de recomendación (76 %), con respecto a otros 
supermercados, según un estudio elaborado por Bruce Temkin, 
director del Qualtrics XM Institute, reseñado por Garrido (2021), 
datos que revela cómo ha cambiado el comportamiento del 
consumidor.

Al evaluar la satisfacción del cliente, se pueden utilizar 
diversas técnicas estadísticas. En el caso de esta investigación, 
tomamos como fuente de datos las encuestas elaboradas por 
Méndez (2018), en donde se utilizan algunas técnicas cuantitativas, 
entre ellas, el Análisis Factorial, el Análisis de Conglomerados 
y el Modelo de Regresión Lineal Múltiple, considerando una 
escala del 1 al 10. En esta escala, ya el número de categorías 
representa un problema, debido a que el carácter categórico de 
las variables se pierde, al tomar 10 valores diferentes. Asimismo, 
el Análisis de Conglomerados utilizado, por el autor, para 
conocer la percepción de calidad de los clientes de tres grandes 
supermercados de España: Mercadona, Día, Carrefour, presenta 
una limitación, porque utiliza una sola medida de asociación. 
Por esta razón, en nuestro estudio, para los datos registrados en 
la encuesta de Méndez (2018), proponemos, desde un enfoque 
cualitativo, medir la calidad de la percepción a través del nivel 
de satisfacción de los clientes. De esta manera, planteamos una 
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recodificación de la encuesta para considerar solo 5 categorías, 
con la finalidad de ajustar las valoraciones obtenidas  y realizar 
la clasificación de los clientes en grupos o clases. Al utilizar la 
técnica de Análisis de Clases Latentes, consideramos tanto el 
modelo incondicional, que propone la estimación de clases, 
sin covariables explicativas, como el modelo condicional o de 
regresión,que incorpora covariables como el sexo, la edad, el nivel 
socioeconómico, y permite “modelar con mayor información la 
probabilidad de pertenencia a una clase” (Clogg, 1981; Formann, 
1992). Aunque los modelos condicionales son mejores en el proceso 
de clasificación, utilizamos los dos modelos para cotejar los datos 
obtenidos y conseguir una mayor discriminación en cuanto a la 
medición de la satisfacción de los clientes. 

El objetivo general de este estudio es aplicar el método del 
Análisis de Clases Latentes para la medición y caracterización de 
la satisfacción de los clientes de tres grandes supermercados de 
España. Por esta razón, nos planteamos los siguientes objetivos 
específicos:

1. Describir las variables referentes a las características 
sociodemográficas y económicas establecidas en 
el cuestionario, que definen a los clientes de los 
supermercados.

2. Clasificar a los clientes, de los supermercados 
seleccionados, en grupos, de acuerdo con sus niveles de 
satisfacción, sin variables explicativas como lo propone 
el modelo incondicional y con variables explicativas 
siguiendo el Modelo condicional.

3. Comparar el modelo incondicional y el condicional para 
determinar cuál clasifica mejor a los clientes en función 
de sus niveles de satisfacción.

3. Marco Metodológico

Para esta investigación se utilizó la encuesta llevada a cabo 
mediante un cuestionario cuantitativo diseñado y aplicado, por 
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el Profesor Juan Antonio Márquez, a un grupo representativo de 
clientes, cuyo trabajo de campo fue realizado por los estudiantes 
de la Business y Marketing School de la Universidad ESIC y 
que fue recogida por Méndez (2018), en su investigación en el 
Área de Mercados. La encuesta fue aplicada a 2400 clientes de 
supermercados.
 El cuestionario está dividido en dos grandes bloques de 
preguntas. El bloque 1 que determina la percepción del cliente sobre 
los supermercados, tomados como referencia para este estudio, y el 
bloque 2, que contiene información sociodemográfica y económica 
de los clientes encuestados.  Aunque el bloque 1 estaba conformado 
por 6 dimensiones, para la construcción de las clases latentes,  
nos concentramos solo en 5 ejes: necesidades de comprensión, 
información y asesoramiento, operativas, oferta de productos y 
servicios y centros, con la finalidad de medir el nivel de satisfacción. 
Es importante resaltar que, en estas dimensiones, las preguntas 
se miden a partir de la escala de Likert de 1 a 10, donde 1 indica 
completamente insatisfecho y 10 muy satisfecho, pero, debido que a 
la percepción se representa a partir de un valor numérico, el autor, la 
analiza con técnicas cuantitativas. 
 Un factor importante, por el que diferimos del autor, es 
que la cantidad de valores posibles para la medición resulta difícil 
de segmentar. Por esta razón, fue necesario hacer una reducción 
del número de opciones, para asumir la variable como categórica 
y poder aplicar el ACL.  La recodificación se hizo agrupando los 
valores por pares, lo que dio como resultado: 1 (1 y 2), 2 (3 y 4), 
3 (5 y 6), 4 (7 y 8) y 5 (9 y 10), arrojando una nueva escala de 
Likert con valores del 1 al 5, en donde 1 refiere a completamente 
insatisfecho y 5 a muy satisfecho. Por otra parte, del bloque 2, no 
se hicieron modificaciones, sino que se tomaron las variables 
sociodemográficas y económicas: género, estado civil, edad, 
monto de la compra (en euros) e ingresos mensuales (en 
euros), para la estimación del modelo de Análisis de Clases 
Latentes con variables explicativas, como lo exige el modelo 
condicional.
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Con el fin de identificar las dimensiones que definen tanto 
el nivel de satisfacción de los clientes, como la determinación 
de los grupos y sus perfiles, se utilizaron técnicas estadísticas 
descriptivas a partir del cálculo de medidas numéricas y como 
técnica inferencial el método denominado Análisis de Clases 
Latentes. En estos modelos, el valor de la variable latente se 
deriva de la información de las variables manifiestas capturadas, 
generalmente, por instrumentos de medición: cuestionarios, 
encuestas, exámenes o registros observacionales.  El estudio se 
llevó a cabo en tres etapas. En la primera, se hizo un análisis 
descriptivo de las variables sociodemográficas, para compararlas 
por supermercados, luego se seleccionaron los indicadores 
de cada dimensión considerada en el bloque 1 y se aplicó el 
Análisis de Clases Latentes, y finalmente, al modelo obtenido, se 
incorporaron las covariables sociodemográficas del bloque 2 que 
identifican a los clientes.
 Estas etapas se hicieron con la finalidad de comparar 
ambos modelos y determinar, de acuerdo con los criterios de 
parsimonia, cuál clasifica mejor a los clientes de acuerdo con sus 
niveles de satisfacción, y la cantidad de clases se determinó a 
partir de los criterios de parsimonia, el criterio de información de 
Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC).
 El análisis se llevó a cabo usando funciones de diversos 
paquetes de la versión 4.3.1 del lenguaje R (R Core Team, 2023) 
ejecutadas en la versión 2023.06.0 del ambiente de desarrollo 
integrado (IDE) RStudio (RStudio Team, 2023), y el Análisis de 
Clases Latente fue elaborado usando funciones de la versión 
1.6.0.1 del paquete poLCA (Drew, Linzer,  Jeffrey et al., 2011).

4. Análisis y Resultados 

El análisis descriptivo de las variables sociodemográficas se 
resume en el cuadro 1. Es importante observar que, los tres 
supermercados muestran el mismo comportamiento en sus 
clientes, tanto por género como por estado civil (p-valor > 0,05), 
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es decir, no hay preferencia entre los supermercados y estas dos 
variables. Asimismo, se puede apreciar que no hay diferencia 
significativa entre los supermercados y la edad promedio de sus 
clientes, (p-valor > 0,05). Por otro lado, al detallar el ingreso medio, 
por supermercado, vemos que hay diferencia significativa entre 
ellos (p-valor < 0,05), por ejemplo, Mercadona es el supermercado 
en el que, los clientes tienen mayores ingresos, con un promedio 
de 1595,24 euros, con una desviación estándar de 981,29 euros. 
En este sentido, comparando el monto promedio de compra 
por supermercado, vemos que hay diferencia significativa entre 
ellos (p-valor < 0,05). El supermercado con mayores ventas es 
Mercadona, con un promedio de 60,54 euros y una desviación 
estándar de 30,44 euros. 
Cuadro 1. Características sociodemográficas de los clientes por supermercado.

Fuente: Elaboración propia
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Al momento de elegir el número de clases latentes, en el modelo 
incondicional, es importante considerar dos aspectos: parsimonia 
y facilidad de interpretación (Bray, Lanza y Collins, 2010). El 
cuadro 2 muestra la información del ajuste de diferentes modelos 
de clases latentes (de dos a seis clases). Se presenta el número de 
parámetros estimados en cada caso, el estadístico de razón de 
verosimilitud (G2), así como los criterios de información AIC y 
BIC. Nos fijaremos en las medidas de criterio de información 
Akaike o AIC y el criterio de información bayesiano o BIC 
(Bayesian Information Criterion) para tomar la decisión de qué 
modelo elegir, el cual será el que tenga menores valores de AIC 
y BIC (Bray et al., 2010). Si bien los resultados observados nos 
sugieren que un modelo con 4 y 5 clases se ajusta, ligeramente, 
mejor que los demás modelos, por un tema de interpretación 
y simpleza, seleccionamos el modelo de 4 clases latentes. 
Así observamos en la figura 1, que los estadísticos de prueba 
disminuyen rápidamente y se estabilizan a partir de cuatro 
clases.

Cuadro 2. Estimación del número de clases latentes.

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro 3 se puede observar la prevalencia de cada clase en el 
modelo incondicional. La clase 1 formada por el 20,14 % de la muestra 
y la clase 2 con el 40,77 %, se caracterizan por agrupar clientes que están
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satisfechos con las dimensiones: necesidades de comprensión, 
necesidades información y asesoramiento y necesidades operativas. 
La diferencia entre estas dos clases es que la clase 1 está muy satisfecha 
con las dimensiones oferta de productos y servicios y centros 
mientras que la clase 2 sigue estando satisfecha en estas dimensiones. 
Adicionalmente, en las otras dimensiones, la segunda probabilidad 
más alta de la clase 1 tiende a la opción de muy satisfecho, mientras 
que en la clase 2, la segunda mayor probabilidad tiene inclinación a 
ser imparcial. De esta manera, concluimos que estas clases agrupan a 
los clientes que están entre satisfechos y muy satisfechos. Por su parte, 
la clase 3, que agrupa al 12,48 %, son clientes que tienen mayores 
probabilidades de estar insatisfecho con todos los aspectos evaluados 
del supermercado. Por último, observamos que, la clase 4, que agrupa 
al 26,60 % de la muestra, se diferencia del resto de clases, al tener 
una opinión neutra o imparcial en todos los aspectos planteados 
en los cinco ejes. En resumen, de acuerdo con las dimensiones 
evaluadas, podemos categorizar a cada clase de la siguiente manera: 
clase 1: muy satisfecho (20,14 %), clase 2: satisfecho (40,77 %), clase 
3: insatisfecho (12,48 %) y clase 4: imparcial o neutro (26,60 %).

Figura 1. Estadísticos de prueba para la selección del número de clases latentes

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 3. Probabilidades condicionadas y de clases latentes.
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Fuente: Elaboración propia

Las covariables que utilizaremos para medir el impacto en la 
pertenencia a las clases del Modelo condicional, serán las variables 
que se encuentran en el bloque 2. Al fijarnos en los estadísticos de 
ajuste del modelo con covariables (cuadro 4), vemos que el modelo 
tiene mejores indicadores de ajuste con las covariables que sin ellas. 

Cuadro 4. Modelos con 4 clases latentes.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5. Razones de Ventajas (Odds Ratios (OR)) estimados para las covariables

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 5 resume las razones de ventaja de las covariables que 
son significativas al 5 %. En relación con el estado civil del cliente, 
si éste está unido, se incrementa en un 22 % la ventaja de pertenecer 
a la clase satisfecha, aumenta en 36 % de pertenecer a la clase de 
insatisfecho, y disminuye en 23 % de pertenecer a la clase de neutro, 
con respecto a la clase 1. Como el estado civil base de comparación 
son los clientes solteros, hay más clientes solteros satisfechos que 
clientes en estado civil unido. Observando las razones de ventaja 
de los otros estados civiles, para los clientes casados se identifica un 
incremento de 23 % en la clase de imparcial. En otras palabras, estos 
clientes están menos satisfechos que los clientes solteros. Cuando el 
cliente es viudo, aumenta la ventaja en 12 % de pertenecer a la clase 
de neutro, con respecto a la clase 1, en comparación con los clientes 
solteros. Por lo tanto, los viudos también están menos satisfechos 
que los solteros y finalmente, disminuye en 27 % la ventaja de 
pertenecer a la clase de neutro, con respecto a la clase 1, cuando el 
cliente está separado o unido en comparación a los clientes solteros. 
Esto implica que hay más clientes separados y unidos insatisfechos 
que solteros. Lo que nos lleva a concluir que, los clientes solteros 
son los que presentan relativamente mayor nivel de satisfacción, en 
general, con respecto a los otros estados civiles.
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 La ventaja de pertenecer a la clase de satisfecho con respecto 
a la clase 1 disminuye en 62 % a medida que aumenta el gasto 
de la compra en un euro y las demás covariables se mantienen 
constantes. Esto quiere decir que, entre mayor es la satisfacción del 
cliente, mayor es el gasto promedio en la compra realizada. De esta 
manera, evaluando la satisfacción en función del establecimiento, 
se encontró que las ventajas se incrementan en un 311% de 
pertenecer a la clase satisfecha; 38 % a la clase de insatisfecho y 
692% a la clase de neutro, todos comparados con respecto a la clase 
1, cuando el cliente hace la compra en el supermercado Dia. Como 
podemos observar, en todos los casos disminuye la posibilidad de 
estar muy satisfechos, lo que implica que hay menos clientes del 
supermercado Dia que están muy satisfechos en comparación a los 
clientes de Carrefour. Los clientes del supermercado Dia tienen una 
valoración baja de los aspectos evaluados, en comparación a los 
clientes de Carrefour, mientras que, con respecto al supermercado 
Mercadona, se identifica un decremento del 57 %, 41 % y 86 % para 
las clases satisfechos, insatisfechos y neutros, con respecto a la clase 
1, es decir, en todos los casos aumenta la posibilidad de estar muy 
satisfechos. Esto implica que hay más clientes del supermercado 
Mercadona que están muy satisfechos, en comparación a los 
clientes de Carrefour. En resumen, los clientes del supermercado 
Mercadona tienen mejor valoración de los aspectos evaluados, y, 
por lo tanto, tienen mayores niveles de satisfacción, seguidos por 
los clientes de Carrefour y por último los del supermercado Dia. Es 
importante destacar que, el incremento en la compra media influyó 
positivamente en el nivel de satisfacción, mientras que el estado
civil presentó un cambio variado en el nivel de satisfacción.

5. Conclusiones 

El Análisis de Clases Latentes se consideró la técnica estadística 
más apropiada para llevar a cabo esta investigación dado que 
permite estudiar variables latentes, tal como la satisfacción, a través 
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de sus variables indicadoras o manifiestas, tomando en cuenta la 
naturaleza discreta de estas últimas y la multidimensionalidad 
de los datos. De esta manera, se utilizó la encuesta aplicada 
para caracterizar el nivel de satisfacción de los clientes de tres 
grandes supermercados de España: Mercadona, Dia y Carrefour. 
Es importante destacar que, un ACL condicional solo es una 
opción viable cuando se dispone de datos completos, contrario 
a si las variables predictoras tienen un porcentaje alto de valores 
faltantes.

El estudio se llevó a cabo en dos etapas. En una primera, 
se seleccionaron los indicadores de cada dimensión considerada 
y se aplicó el Análisis de Clases Latentes y posteriormente 
al mismo modelo obtenido se incorporaron las covariables 
sociodemográficas (género, estado civil, edad, ingresos mensuales, 
gasto del monto en la compra) que identifican a los clientes.  Esta 
investigación arrojó que existe una variable de clase latentes 
que permite agrupar a los clientes de los supermercados de 
acuerdo con sus niveles de satisfacción. Esta clasificación se hizo 
estableciendo cuatro grupos: clientes muy satisfechos con el 20%, 
clientes satisfechos con 41% la que presentó mayor porcentaje, 
clientes insatisfechos con un 12% y clientes imparciales con el 
27%.

Posteriormente, al incluirse las covariables en el modelo de 
cuatro clases, resultó que este modelo presenta mejor ajuste que 
el modelo sin ellas. Con respecto a las covariables que explican la 
pertenencia a una clase en relación con la clase de referencia, en 
nuestro caso “muy satisfecho”, se observó, marginalmente, que 
sólo el incremento en la compra media influyó moderadamente 
de manera positiva en el nivel de satisfacción; mientras que el 
estado civil soltero y hacer la compra en Mercadona influyó 
positivamente en un fuerte cambio en el nivel satisfacción. Los 
estados los estados civiles casados y viudos tuvieron, levemente, 
menor nivel de satisfacción, mientras que los clientes que hacen las 
compra en el supermercado Día presentaron los menores niveles 
de satisfacción. 
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De esta forma, ambos análisis tanto el descriptivo como los 
de Clases Latente, nos permitieron corroborar que para medir los 
niveles de satisfacción del cliente de una determinada empresa se 
deben tomar en cuenta indicadores de medición como la calidad 
del servicio, la eficiencia del personal y la eficacia del servicio, 
porque son dimensiones que se manifiestan de acuerdo con la 
percepción de los estímulos sensoriales cuando entran en contacto 
con el cliente.

El cliente desde que inicia la compra estará valorando y 
evaluando la eficiencia del servicio que puede abarcar desde las 
instalaciones, la interacción, la atención y la resolución pronta de 
reclamos. En este sentido, se puede observar que hay una estrecha 
relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Por 
esta razón, desde los estudios de marketing y estrategias de ventas, 
se deben generar estrategias enfocadas en la satisfacción del cliente 
y la calidad en el servicio que impacten y que los clientes puedan 
percibir.

6. Nota

1 Este artículo está basado en el Trabajo de Grado titulado 
“Caracterización de la satisfacción de los clientes de 
supermercados de España mediante Análisis de Clases Latentes” 
(Gómez, 2023) del Programa de Maestría en Estadística Aplicada 
de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
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Reseña

Bernanke tuvo como objetivo valorar el rol de la banca central en la 
economía, destacando el papel de la institución como prestamista 
de última instancia, capaz de contribuir de manera significativa a 
resolver la crisis financiera. El libro se muestra como un manual 
práctico que ilustra cómo se deben enfrentar desde la banca central 
las crisis financieras.
 El contexto comunicativo de la obra, que en esta oportunidad 
se trata de la compilación de cuatro conferencias pronunciadas 
por Ben Bernanke en la Universidad de George Washington en la 
ciudad de Washington D.C. en Estados Unidos, se enmarca en unos 
pocos años después de la recuperación de Estados Unidos y de 
otros países industrializados de los embates de la crisis financiera 
de finales de 2008 y parte de 2009. El libro destaca el papel de la 
banca central como institución gubernamental dedicada, entre 
otras cosas, a salvaguardar el sistema financiero nacional.
 Esta obra de Ben Bernanke se presenta en el típico esquema 
de una publicación de compilación. La serie de conferencias que se 
exponen en ella profundiza de manera progresiva en la temática de 
las acciones que el banco central puede adoptar con el propósito 
de proteger el sistema financiero ante una crisis financiera. Aún 
cuando la obra contiene moderados rasgos formales (matemáticos 
y estadísticos) que pudieran hacer pensar que va dirigido a un 
público bastante especializado en el tema; el lenguaje, la narrativa 
y las notas explicativas que abundan en el texto, así como la 
argumentación empleada, permiten que ésta sea accesible no sólo 
a especialistas, sino que está al alcance de otros entendidos en las 
áreas de la historia, la sociología o las ciencias políticas.
 Una síntesis del contenido del libro debe comenzar por 
reconocer que la demostración de cómo la banca central debe 
actuar en momentos de crisis financieras es la inquietud central a 
la que Bernanke pretende dar respuesta. El autor con el interés de 
contextualizar esta inquietud se interroga además por el discurrir 
histórico de la actuación de la Reserva Federal como institución 
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destinada a velar por la estabilidad del sistema monetario y la 
salud del sistema financiero.
 Cuatro son las conferencias que se incluyen en la obra de 
este economista norteamericano. En la primera de ellas se define con 
precisión lo que es la banca central, su rol como ente estabilizador 
del sistema monetario y como salvaguarda de la salud del sistema 
financiero. Propósitos que cumple mediante el buen desempeño 
de su función como prestamista de última instancia y que se debe 
centrar en minimizar el pánico bancario. La segunda conferencia 
deja en evidencia lo conveniente de la existencia de una autoridad 
monetaria independiente del gobierno. Esta característica, según 
revela la evidencia empírica, trae consigo mejores resultados 
respecto a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad 
financiera. La conferencia que ocupa el tercer lugar en la obra en 
cuestión, se centra en explicar las herramientas a disposición de 
los bancos centrales para enfrentar las crisis financieras.  Se afirma 
en esta tercera exposición, que la herramienta para hacer frente a 
la inestabilidad financiera es la capacidad de ser prestamista de 
última instancia. Cuando las instituciones financieras se enfrentan a 
situaciones de iliquidez, y su acceso a la financiación se ha agotado; 
la banca central acude en rescate de la entidad con el fin de minimizar 
el riesgo de contagio del pánico a lo largo del sistema bancario. Por 
otra parte, para ir en búsqueda de la estabilidad macroeconómica 
la banca central tiene a su disposición la política monetaria. Afirma 
Bernanke, que, dependiendo de las circunstancias, mediante las 
operaciones de mercado abierto, el banco central manipula los 
tipos de interés a corto plazo de acuerdo a los objetivos de política 
económica. En una cuarta y última conferencia pronunciada por 
Bernanke compilada en esta obra sobre el tema de la banca central 
y la crisis financiera, este economista norteamericano presenta el 
rol de la política monetaria como herramienta a disposición de la 
institución financiera para procurar la estabilidad económica en 
tiempos de recuperación económica. Destaca también en esta última 
conferencia el hecho de que el autor resalte lo conveniente de haber 
trabajado en conjunto, la Reserva Federal y otras instituciones 
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gubernamentales estadounidenses, en favor de aumentar la 
confianza del público en el sistema. Entidades tales como la Oficina 
del Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos, junto a la Fed 
coadyuvaron en mitigar el pánico en los momentos más agudos 
de la crisis financiera. Resalta en este último episodio de la obra 
la reiterada mención de la necesidad de monitorear de manera 
continua el sistema bancario, con el propósito de que el mismo 
revele su calidad en cuanto a capital, y así, atraiga inversionistas 
privados. La herramienta para tal propósito es la llamada prueba 
de estrés. En buena parte de esta cuarta conferencia el autor centra 
su atención en los manejos habituales que la Reserva Federal hace 
de los tipos de interés a corto plazo. Los mismos pueden subir o 
bajar dependiendo de los objetivos de política económica que 
persiga la autoridad monetaria.
 Lo anterior deja en evidencia que la tesis central sobre 
la cual gira esta obra de Ben Bernanke es que las principales 
responsabilidades de los bancos centrales son la estabilidad 
financiera y económica. Añadiendo a ello, que las principales 
herramientas para atender tales responsabilidades son: en el caso 
de la estabilidad financiera, su capacidad de ser prestamista de 
última instancia, atendiendo la necesidad de financiación de las 
instituciones financieras cuando ya no hay quien lo haga, para 
evitar de esta forma que se propague el pánico bancario. Y respecto 
a la estabilidad económica, la principal herramienta a disposición 
del banco central es la política monetaria. Es decir, ajustando los 
tipos de interés a corto plazo según convenga ante la situación 
económica que se esté enfrentando. A lo anterior habría que añadir 
lo relevante que para Ben Bernanke es la independencia del banco 
central y su trabajo conjunto con otras entidades gubernamentales 
a la hora de adelantar políticas que ayuden a mitigar el pánico.
 El plan argumental de la obra es posible definirlo en cuatro 
tiempos. Un primer momento atemporal, donde el autor explica 
lo que es un banco central y sus principales responsabilidades 
independientemente del momento. Un segundo momento donde 
se muestra cómo la Reserva Federal actuó luego de la Segunda 
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Guerra Mundial. Utilizando la narrativa de dicha actuación como 
argumento para describir el uso conveniente de las herramientas 
a disposición de la banca central, en condiciones de gran 
independencia del gobierno, en procura de la estabilidad económica 
y financiera. En un tercer tiempo el autor utiliza las circunstancias de 
la prolongada crisis financiera de los años 2008 y 2009 para dejar en 
evidencia el rol fundamental de la banca central como prestamista 
de última instancia, en procura de mitigar los efectos del pánico 
bancario. Finalmente, en un cuarto tiempo, Ben Bernanke utiliza la 
conducta de la Reserva Federal en tiempos de post crisis financiera 
y recuperación económica para dar muestras de cómo la política 
monetaria contribuye a la estabilidad económica, es decir, con el 
crecimiento sostenido con baja inflación.
 Concluye Ben Bernanke que el banco central no es un banco 
cualquiera sino uno muy especial. Uno que tiene como propósito 
procurar la estabilidad macroeconómica y financiera. Uno, que 
dotado de independencia del gobierno y, que, actuando de manera 
coordinada con otras instituciones gubernamentales, utiliza su 
capacidad para ser prestamista de última instancia y diseñador y 
ejecutor de la política monetaria en favor del crecimiento económico 
sin inflación sustentado en un sistema financiero sano. Con base 
en las experiencias analizadas el autor concluye, además, que la 
Reserva Federal a lo largo de su historia ha cumplido cabalmente, 
entre otras cosas, con su fundamental rol de prestamista de última 
instancia, suministrando al sistema financiero la liquidez a corto 
plazo necesaria para mitigar el pánico bancario y, de esta forma, 
evitando el colapso del sistema financiero nacional e internacional.
 Sin duda, la obra Mis años en la Reserva Federal. Un análisis 
de la Fed y las crisis financieras, representa un manual práctico que 
recoge importantes lecciones de teoría y política monetaria útiles a 
la formación del profesional de la Economía. El autor muestra en 
ella qué debe hacer y cómo debe actuar la banca central en procura 
de la estabilidad macroeconómica y financiera; ambos pilares 
esenciales de un crecimiento económico sostenido en el tiempo.
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 En definitiva, hay tres proposiciones que resaltar tras la 
reseña de esta obra. La primera es que un banco central responsable 
procura la estabilidad macroeconómica y financiera. Una segunda 
proposición es que tales responsabilidades se cumplen de forma 
más eficaz si la institución goza de independencia respecto 
al gobierno y, si se trabaja de manera coordinada con otras 
instituciones gubernamentales. La tercera proposición se refiere 
al buen uso de las herramientas a disposición de la banca central. 
Son éstas: su capacidad de ser prestamista de última instancia y la 
política monetaria.
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