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INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio tiene como objetivo la estimación de los coeficientes de la ley de Okun para 

diez de las principales economías de la OCDE: Estados Unidos, México, Japón, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Corea del Sur, España y Canadá, para tres grupos 

de edad y también por grupos de género, comparando del mismo modo, el resultado de 

las estimaciones obtenidas entre dos periodos de tiempo, el primero comprendido entre 

1991 al 2021, y el segundo entre 1991 al 2019, con el fin de eliminar los posibles efectos 

derivados de la crisis sanitaria del COVID-19. De esta forma, se ha logrado confirmar la 

relación inversa entre la tasa de variación del PIB real y la variación del desempleo de la 

ley de Okun, así como que el coeficiente de Okun disminuye con la edad, siendo el grupo 

más joven el que se encuentra mas expuesto a los ciclos económicos, del mismo modo 

que ocurre con el grupo masculino. Cabe mencionar también, casos especiales como el 

de España, la cual presenta coeficientes de Okun considerablemente mayores al resto de 

los países analizados debido a su economía altamente intensiva en mano de obra. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to estimate the Okun's law coefficients for ten of the main OECD 

economies: United States, Mexico, Japan, Germany, France, United Kingdom, Italy, 

South Korea, Spain and Canada, to three age groups and also by gender groups, 

comparing in the same way, the result of the estimates obtained between two periods of 

time, the first between 1991 and 2021, and the second between 1991 and 2019, in order 

to eliminate the possible effects derived from the health crisis of COVID-19. In this way, 

it has been possible to confirm the inverse relationship between the variation rate of real 

GDP and the variation of unemployment of Okun's law, as well as that the Okun 

coefficient decreases with age, with the youngest group being the one is more exposed to 

economic cycles, in the same way that occurs with the male group. It is also worth 

mentioning special cases such as Spain, which presents considerably higher Okun 

coefficients than the rest of the countries analyzed due to its highly labor-intensive 

economy.
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MARCO TEÓRICO 
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1.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

En el año 1962 el economista estadounidense Arthur M. Okun postuló por primera vez, a 

través de su artículo: "Potential GNP: Its Measurement and Significance", la existencia 

de una relación empírica inversa entre el crecimiento económico de un país y la tasa de 

desempleo del mismo. Es así como surge la denominada Ley de Okun, la cual ha sido 

considerada desde entonces, además de un gran foco de debate e investigación para 

numerosos autores, una de las principales bases de la teoría macroeconómica y una 

herramienta fundamental para comprender el comportamiento del mercado laboral en 

diferentes países del mundo.  

 

Aunque, inicialmente, el propósito original de Okun consistía en determinar la capacidad 

de producción de una nación bajo condiciones de pleno empleo, y en examinar cómo la 

evolución de la tasa de desempleo afecta la consecución de los niveles máximos de 

producción; a través de un análisis detallado de los datos estadísticos trimestrales de su 

país de origen, identificó una relación significativa, y en cierta medida, predecible, entre 

dos variables macroeconómicas fundamentales: el Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel 

de desempleo de una economía. Por tanto, concluyó su estudio afirmando que un 

incremento del 1% en la tasa de desempleo de Estados Unidos conllevaría una 

disminución del 3% en su producción total, lo cual, permitió resaltar la interdependencia 

entre ambos indicadores e inferir el impacto de las variaciones en el desempleo sobre la 

actividad económica del país. 

 

Por otro lado, para llevar a cabo un análisis adecuado del estudio, resulta fundamental 

comprender el concepto de pleno empleo, el cual, según la perspectiva de Okun, es un 

concepto que implica la búsqueda de la máxima producción posible para un país o 

economía, sin generar presiones inflacionarias en la misma. Actualmente, conocemos este 

concepto como la NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), la cual 

representa el nivel mínimo de desempleo necesario para evitar la inflación, puesto que si 

la tasa de desempleo cayese por debajo de este umbral, se generaría un estímulo excesivo 

en la demanda agregada, lo que derivaría en un aumento de los precios. En consecuencia, 

el Okun concluyó en su estudio que para cumplir con estas condiciones, la tasa de 

desempleo debe mantenerse en torno al 4%, ya que en este punto, se logra un equilibrio 

razonable en dos cuestiones sociales fundamentales de la política económica de cualquier 

país: el aumento del nivel de producción y la estabilidad de precios.  

 

Así pues, de acuerdo con la Ley de Okun, cuando un país experimenta un crecimiento 

económico su tasa de desempleo tiende a disminuir, y por lo contrario, cuando el país 

enfrenta una recesión económica, el desempleo tiende a aumentar; sin embargo, cabe 

destacar que el denominado “Coeficiente de Okun” determina la cantidad de puntos 

porcentuales en los que varia la tasa de desempleo ante una variación unitaria de la tasa 

de variación del PIB real, puesto que la relación causal existente entre estas dos variables 

de crecimiento económico y desempleo presenta una razón de cambio que no es 

constante, lo que implica que puede darse el caso de que en un país, un pequeño aumento 

en el crecimiento económico puede tener un gran impacto en la tasa de desempleo, 

mientras que en otro, un gran aumento en el crecimiento económico puede tener un 

impacto menor en la tasa de desempleo del mismo. En relación a esto, también cabe 

señalar que la relación entre estas dos variables ni es exacta, ni se aplica de manera 

uniforme en todos los países, ya que la Ley de Okun depende de una serie de factores que 

varían según el país de estudio, como la estructura de la economía, la tecnología 
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disponible, las políticas fiscales y monetarias del gobierno, entre otros; de tal forma que, 

dentro de un mismo país, la relación entre el crecimiento económico y la tasa de 

desempleo puede ser diferente en distintos periodos de tiempo o situaciones económicas. 

 

Cabe mencionar también que, con el paso del tiempo números autores han aplicado la ley 

de Okun para diversas regiones del mundo, y propuesto diversas variaciones al modelo, 

con el fin de dotarlo del mayor realismo posible.  

 

Freeman (2000) llevó a cabo un análisis de la ley de Okun a nivel regional para Estados 

Unidos tomando como muestra un período de 20 años, utilizando tanto estimaciones 

trimestrales como anuales y empleando diversos métodos. Del estudio pudo concluir que, 

en primer lugar, se confirmaron las estimaciones para todas las regiones, lo que respalda 

la validez de la ley de Okun a nivel regional en el contexto estadounidense, y en segundo 

lugar, se observó una inestabilidad temporal en el coeficiente de Okun, lo que sugiere que 

la relación entre las variables de crecimiento económico y tasa de desempleo puede variar 

a lo largo del tiempo. 

 

Helena Monte Gómez (2011), en su trabajo "La brecha de género en el desempleo en 

España", realizó estimaciones de la Ley de Okun por género para España durante el 

período 1987-2010 con el objetivo de analizar la brecha de género en el mercado laboral 

español, haciendo uso para ello de datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa 

(EPA). Los resultados revelaron que se requiere un crecimiento del PIB real de al menos 

2,65% para que la tasa de desempleo masculina comience a disminuir, mientras que para 

las mujeres solo se necesita un crecimiento del 2,41%, por lo que se concluye que el 

desempleo femenino está menos influenciado por el ciclo económico en comparación con 

el masculino. 

 

Irfan Lal et al. (2010) llevaron a cabo un estudio para verificar la validez de la Ley de 

Okun en varios países asiáticos para el periodo de 1980-2006, utilizando la hipótesis de 

cointegración de Engel y Granger, analizaron la relación a largo plazo, y emplearon el 

Mecanismo de Corrección del Error para el análisis a corto plazo. Los resultados 

obtenidos indicaron que la ley de Okun no es aplicable en algunos países en desarrollo de 

Asia, lo que implica que la relación tradicional entre el crecimiento económico y la tasa 

de desempleo puede no ser consistente en estos países, posiblemente debido a factores 

estructurales, socioculturales, o características particulares de sus economías. 

 

Martín y Porras (2012) en su estudio analizaron la ley de Okun en todas las Comunidades 

Autónomas de España, en los que obtuvieron unos resultados que revelaron la presencia 

de una alta sensibilidad de la tasa de desempleo respecto al crecimiento económico en 

todo el país, lo cual se atribuye a factores como la estructura ocupacional, el crecimiento 

de la productividad del trabajo por ocupado, la estructura productiva de las diferentes 

comunidades autónomas y la frecuencia de uso de contratos temporales. Además, también 

se observó cierta inestabilidad en el coeficiente de Okun, lo que sugiere que la relación 

entre el crecimiento económico y el desempleo puede variar a lo largo del tiempo. 

 

Kwami Adanu (2002) realizó estimaciones de los coeficientes de Okun para las diez 

provincias de Canadá, obteniendo al calcular la media de estos coeficientes, que las 

provincias más industrializadas, con mayor producción y población, presentaban un 

coeficiente de Okun más alto, lo que sugiere que el impacto del desempleo en términos 

de PIB real es mayor en áreas más industrializadas respecto a las menos industrializadas. 
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1.2 FORMULACIONES DE LA LEY DE OKUN. 

 

Pese a que en su trabajo original Okun estableció un modelo teórico sobre la dependencia 

funcional entre la producción (Y) y el desempleo (U) tal que: 

 

                𝑌 = 𝑓 (𝑈)           (1) 

 

Sin embargo, con el fin de estimar mediante modelos econométricos la relación existente 

entre estas dos variables, Okun llegó a formular hasta 3 modelos distintos, el modelo de 

primeras diferencias, modelo de brechas y el modelo de tendencia ajustada, planteando 

las regresiones en “sentido inverso”, tomando como variable endógena la tasa de 

desempleo y considerando como variable exógena la tasa de variación  de la producción, 

aunque cabe mencionar que en este trabajo únicamente se hará uso de este primer modelo, 

el cual viene especificado por la siguiente expresión:  

 

                         ∆U𝑡 = δ0 + δ1∆Y𝑡 + ε𝑡         donde  δ1 < 0                 (2) 

 

Siendo: 

• ∆𝐔𝒕 → la variación del desempleo, es decir la diferencia que experimenta el 

desempleo entre el momento t al t-1, expresada en porcentaje. 

• ∆𝐘𝒕 → la tasa de variación del PIB real, expresada en términos porcentuales. 

• 𝛅𝟎 y 𝛅𝟏 → los parámetros de la regresión, donde δ0 es el término constante del 

modelo, el cual representa el efecto que sufriría desempleo si la producción no 

presentara ninguna variación entre el momento t y t-1. Por otra otra parte, δ1 sería 

la pendiente del modelo, la cual mide el efecto que sufriría la tasa de desempleo 

ante una variación del 1% en el PIB real de una economía. 

• 𝛆𝒕 → el error o la perturbación aleatoria del modelo. 

Para estimar la regresión emplearemos Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tomando 

como variable endógena la tasa de desempleo y como variable exógena la tasa de 

variación de la producción, y a continuación, podremos calcular el denominado 

coeficiente de Okun, el cual se define como, la cantidad de puntos porcentuales en que 

varía la producción ante un cambio porcentual unitario en el desempleo:  

𝐶𝑂 = �̂� =
1

�̂�1
   

donde 𝛿1es el estimador MCO de la pendiente del modelo. 

Por último, cabe mencionar que, una de las principales ventajas de esta versión de la Ley 

de Okun, es su capacidad para calcular la tasa de crecimiento del PIB real que mantendría 

constante la tasa de desempleo, lo cual nos permite realizar una serie de predicciones 

adicionales sobre la dinámica del mercado laboral. Pese a ello, debido al gran interés 

sobre este tema, y a la existencia de numerosos autores, tanto a nivel nacional como 

internacional, a lo largo de los años, han surgido dentro del campo de la econometría 

nuevos métodos, procedimientos y técnicas más avanzadas que han superado las 

limitaciones presentes en el enfoque original de Okun, mediante la flexibilización de las 

especificaciones de su trabajo original, con el fin de, entre otras cosas, considerar 

variables adicionales, asimetrías o agregar dinamismo al modelo, los cuales nos permiten 

obtener actualmente estimaciones más consistentes y fiables.           
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2.1 BASE DE DATOS. 

 

2.1.1 FUENTE DE INFORMACIÓN. 

 

Para llevar a cabo las estimaciones, se han empleado variables y datos que corresponden 

a los dos aspectos clave de la Ley de Okun, la tasa de desempleo y el PIB real. 

  

En primer lugar, respecto a la tasa de desempleo, se ha empleado la información 

proporcionada por la pagina web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la cual, ha suministrado los datos referentes a la tasa de desempleo 

de los países objeto de análisis, permitiéndonos examinar la evolución de esta variable en 

dichos países y su relación con la Ley de Okun. 

 

Por otro lado, en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes de cada uno 

de los países, se recurrió de igual forma a la pagina web de la OCDE, con una periodicidad 

anual y tomando como año base 1991. 

 

 

2.1.2 VARIABLES ECONÓMICAS UTILIZADAS.   

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la ley de Okun gira en torno a dos variables, 

la variación del desempleo y la tasa de variación del PIB real, las cuales resultan 

fundamentales para llevar a cabo las estimaciones empíricas pertinentes. Es por ello que, 

con el fin de comprender mejor los resultados de las estimaciones que aparecerán más 

adelante, a continuación, se definirán ambos conceptos. 

 

     a)  Variación del desempleo. 

 

     En primer lugar, comenzaremos analizando la tasa de desempleo, puesto que se trata 

de la variable más sencilla de comprender, la cual, era definida por Blanchard (1997), en 

su libro de macroeconomía, como el cociente entre el número de personas desempleadas 

y el número total de personas que conforman la población activa, esto es, aquellas que se 

encuentran en edad de trabajar y desean hacerlo, lo que nos deja la siguiente expresión: 

 

𝑈𝑡 =
𝑃𝑃

𝑃𝐴
 

 

Cabe aclarar también que, para que un individuo se considere como desempleado, este 

debe cumplir con dos condiciones, la primera es que, como es lógico, no se encuentre 

empleado, y la segunda es que, el mismo debe estar buscando empleo activamente. 

 

Este primer dato lo podemos extraer fácilmente de la pagina oficial de la OCDE, la cual, 

nos ofrece directamente el dato final de la tasa de desempleo, expresada como porcentaje, 

para la población general de cada país, o bien, distinguiendo por género o grupos de edad.  

 

A partir de estos datos podemos calcular la variación absoluta del desempleo mediante 

una sencilla operación aritmética:  

 

∆U𝑡 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 
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Los resultados obtenidos se trabajaron mediante tablas en Excel, tomando en cada caso, 

datos de la tasa de desempleo para la población en total, y distinguiendo por género y 

edad, para cada uno de los países objetos del estudio. 

 

     b)  Tasa de variación del PIB real. 

 

     Por otro lado, a continuación, se procederá a analizar la segunda variable relevante 

para interpretar correctamente las estimaciones obtenidas, esto es, el Producto Interior 

Bruto (PIB), el cual representa el valor total de todos los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un momento determinado. 

 

Así mismo, resulta de especial relevancia diferenciar entre PIB nominal y PIB real, puesto 

que, mientras que el primero se calcula utilizando los precios vigentes del mercado en el 

periodo analizado, el segundo, se calcula en base a los precios de un ejercicio considerado 

como base. De tal forma que, para el marco de este estudio, se ha concluido que resulta 

de mayor interés trabajar con el PIB real, ya que el mismo, elimina el efecto de las 

variaciones de precios y se enfoca en medir el crecimiento económico de manera más 

precisa, lo que, a su vez, nos permite obtener una visión más clara y precisa de la 

evolución real del crecimiento económico de una economía y su relación con el 

desempleo al obviar la influencia de la inflación.  

 

Como se mencionó anteriormente, la fuente de información de los datos del PIB real está 

ligado a la pagina web de la OCDE, debido a que la misma nos facilita directamente los 

datos a precios constantes, dejándonos únicamente el deber de calcular la tasa de 

variación del PIB real, la cual, podemos definir como la variación que experimenta la 

producción de una economía entre el periodo t y t-1, que viene reflejada por la siguiente 

expresión matemática: 

 

∆Y𝑡 =
𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

𝑌𝑡−1
× 100 

 

De igual forma que ocurría con la variable anterior, en este caso también se trabajaron 

los datos del PIB real en Excel, el cual facilita los cálculos para obtener la tasa de 

variación del PIB real. 

 

 

2.2 APLICACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS. 

 

Una vez identificadas las variables de interés y realizado las transformaciones necesarias, 

siguiendo lo explicado en el capítulo anterior, se procederá a examinar el comportamiento 

de estas variables en cada uno de los países objetos de estudio mediante la estimación del 

modelo econométrico de primeras diferencias de la ley de Okun aplicando el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO, el cual es una técnica comúnmente utilizada en 

econometría para estimar de forma sencilla los coeficientes de un modelo. Esta estimación 

nos permitirá realizar inferencias y conclusiones acerca de las variables de producción y 

desempleo, así como la relación económica entre ambas y los efectos de las mismas sobre 

el fenómeno en cuestión. 

 

A continuación, para aplicar el modelo de primeras diferencias de Okun nos apoyaremos 
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en el programa EViews, ya que el mismo, a partir de los datos obtenidos anteriormente 

de la variación del desempleo y tasa de variación del PIB real, nos facilita directamente 

las salidas o tablas de nuestro modelo para cada uno de nuestros países objeto de estudio, 

según el periodo de estudio, género y edad, que para el caso de hombres en Estados 

Unidos entre 1991 y 2021, por ejemplo, sería la siguiente: 

 

 

Tabla 1. Aplicación del modelo de primeras diferencias de la ley de Okun por 

MCO para EE.UU, 1991-2021. 

 
Fuente: elaboración propia a través del programa informático EViews. 

 

A partir de los datos arrojados en la tabla, podemos extraer una serie de conclusiones, 

como, por ejemplo: 

 

- El coeficiente de “C” se trata del término independiente de la regresión (𝛃𝟎), el 

cual nos indica que, si el valor de la tasa de variación del PIB real de Estados 

Unidos fuera igual a cero, esto es, que la producción se mantuviera constante entre 

un período t y el anterior t-1, el desempleo incrementaría en 1,315046 puntos 

porcentuales. 

- El coeficiente de la tasa de variación del PIB real (𝛃𝟏) nos indica que, un 

incremento unitario en esta variable tendría como resultado una disminución del 

desempleo en Estados Unidos para el caso de los hombres de 1,315046 puntos 

porcentuales. 

- El p-valor, tanto en el caso de la variable independiente, es decir, de la tasa de 

variación del PIB real, como en el del término independiente, es 0,0000, por tanto, 

concluimos que ambas son significativas para explicar la regresión tanto al 1% 

como al 5% o al 10%. 

- El R-cuadrado del modelo nos indica la bondad del ajuste realizado, que se 

interpreta como la variabilidad del modelo que puede ser explicada a través de la 

variable independiente, que en este caso es igual a 0,625511, lo que nos indica 

que el ajuste es bueno. 

- El valor del estadístico Durbin-Watson, al igual que el anterior, nos mide la 

bondad del ajuste, que será mejor cuanto menor sea el valor del estadístico, que 
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en este caso es del 1,291042, es cual nos indica que el ajuste es bueno al ser este 

valor relativamente bajo. 

 

Posteriormente, una vez definidos estos conceptos clave, se llevará a cabo el 

planteamiento y estimación de todas las regresiones pertinentes para cada uno de los 

países de la OCDE objetos de estudio, y a continuación se procederá a analizar los 

resultados obtenidos. 
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3.1 ESTIMACIÓN DE LA LEY DE OKUN. 

 

En este capítulo se analizarán las tablas creadas manualmente en Excel, a partir los 

resultados obtenidos en las regresiones planteadas anteriormente en el programa EViews, 

para diez de las principales economías de la OCDE: Estados Unidos, México, Japón, 

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Corea del Sur, España y Canadá, para tres grupos 

de edad, y también por género, contrastando, del mismo modo, los resultados obtenidos 

para el periodo comprendido entre 1991 al 2021 y el periodo entre 1991 y 2019, con el 

fin de eliminar los posibles efectos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

 

3.1.1 ESTADOS UNIDOS.  

 

Estados Unidos ocupa una posición muy destacada como principal potencia económica 

mundial, ya que su Producto Interno Bruto (PIB) representa por si solo, alrededor de una 

cuarta parte del total mundial. Una de las principales características distintivas de la 

economía de estadounidense es la notable flexibilidad de su mercado laboral, la cual 

cuenta con una intervención mínima por parte del sector público en el funcionamiento de 

su actividad económica, que se ve reflejada en una rápida adaptación a los cambios y una 

mayor movilidad laboral. Esto junto a una cultura empresarial favorable, grandes 

inversiones en I+D, y su riqueza de capital, la han convertido en la mayor potencia 

económica mundial.   

 

Tabla 2.1.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Estados Unidos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.1.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Estados Unidos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
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Como se puede apreciar en el contenido de los cuadros 2.1.1 y 2.1.2, el valor de los 

coeficientes de δ1, esto es, la pendiente de la regresión, son en todos los casos negativos, 

confirmando así la relación inversa entre las variables de variación del desempleo y la 

tasa de variación del PIB real, para todos los grupos de edad y periodos estudiados (años 

1991-2021 y 1991-2019). Adicionalmente a esto, los coeficientes resultan muy 

significativos tanto al 5% como al 1%, y la bondad del ajuste medida a través del R² 

resulta de igual forma muy buena adoptando valores entre 0,3427 y 0,6255 para el caso 

de los hombres, y entre 0,3453 y 0,6236 para el de las mujeres, por lo que podemos 

concluir que el modelo tiene una gran capacidad explicativa sobre el fenómeno objeto de 

estudio, lo que a su vez viene corroborado por valores bajos del estadístico de Durbin-

Watson, los cuales van del 1,1043 al 1,7626 para el caso de los hombres, y del 0,8737 al 

1,8480 para las mujeres, siendo en cualquier caso valores inferiores al dos. De igual 

forma, la tasa de crecimiento del PIB real necesaria para mantener constante la tasa de 

desempleo entre un período y el siguiente, esto es, la g´, adopta valores entre 2,2288 y 

2,4033 en el caso de los hombres, y entre el 2,0963 y el 2,4839 en el de las mujeres, los 

cuales son niveles razonablemente buenos y en línea con los objetivos de la FED. 

 

Además, vemos claramente como el valor del coeficiente de Okun disminuye 

sustancialmente si realizamos el estudio para el período 1991-2019, lo cual se debe al 

efecto derivado de la pandemia del COVID-19 que obligo a muchas empresas a reducir 

su capacidad productiva debido a las restricciones impuestas por los gobiernos para 

contener la propagación del virus, de tal forma que, adicionalmente, se incrementó el 

numero de contratos temporales, lo que finalmente se tradujo en un aumento de la 

variabilidad del desempleo y una mayor inestabilidad laboral. Asimismo, para el período 

comprendido entre 1991 y 2021, vemos como el valor del R² y la g´ se incrementan 

notablemente debido al efecto del COVID-19 y las políticas de estimulo económico 

implementadas por los gobiernos. 

 

Por otro lado, queda también reflejado como el coeficiente de Okun es ligeramente mayor 

en el caso de los hombres respecto al de las mujeres, lo cual se debe a la segmentación 

ocupacional en los que se encuentran los hombres, ya que una parte considerable de la 

población se encuentra empleada en sectores como la construcción o la manufactura, que 

experimentan cambios mas bruscos en su tasa de desempleo ante períodos de crisis 

económicas. 

 

Finalmente, también vemos claramente como el coeficiente de Okun es mayor para el 

grupo de edad de los más jovenes que tienen una edad comprendida entre los 15 a 24 

años, lo cual se debe a diversos factores como el elevado volumen de contratación 

temporal para este grupo, o una limitada experiencia laboral. Esto se ve reflejado en una 

mayor variabilidad del desempleo para este grupo respecto al resto. Por lo contrario, para 

los grupos de edad más mayores vemos como estos presentan coeficientes de Okun más 

bajos debidos a la mayor estabilidad del empleo que suelen tener los mismos. 

 

 

3.1.2 MÉXICO. 

 

México es considerada como una de las principales potencias económicas dentro de la 

región de América Latina, la cual ha experimentado a lo largo de su historia una serie de 

transformaciones significativas con el fin de convertirse en una economía dinámica y 

diversificada dentro del marco internacional. Respecto a la flexibilidad del mercado 
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laboral mexicano, la OCDE (2021) considera que el país presenta un mercado laboral 

relativamente rígido en comparación a otros miembros de la organización, con un fuerte 

marco regulatorio, por lo que en este caso cabría esperar un coeficiente de Okun bajo, 

puesto que el aumento del producto no debería verse reflejado en una disminución de la 

tasa de desempleo. 

 

 

Tabla 2.2.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en México. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.2.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en México. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede ver el los cuadros 2.2.1 y 2.2.2, y tal y como se comentó anteriormente, 

México presenta unos coeficientes de Okun (δ1) relativamente bajos y significativos 

debido a la rigidez de su mercado laboral, todos ellos negativos, confirmando nuevamente 

la relación inversa entre las dos variables estudiadas para todos los grupos y períodos 

expuestos. Respecto a la bondad del ajuste, debido nuevamente a las características del 

mercado laboral del país, vemos una disminución general de todos los R², que van desde 

0,3089 al 0,5744 en el caso de los hombres, y del 0,1410 al 0,5225 en el de las mujeres, 

y un incremento de los valores de Durbin-Watson, que presenta valores entre el 1,3152 y 

el 2,3371 para hombres, y entre el 1,6011 y el 3,0780 para mujeres. Asimismo, se puede 

ver como los valores de g´ se mantienen en la misma línea que Estados Unidos, adoptando 

en este caso, valores entre 2,4483 y 2,7060 para los hombres, y entre 2,0871 y 2,5374 

para las mujeres. 

 

Por otro lado, contrastando los resultados obtenidos para los dos períodos de tiempo 

estudiados, se puede apreciar como el coeficiente de Okun se reduce en cada grupo, lo 

que se debe fundamentalmente al intervencionismo estatal propio de los países con un 
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mercado laboral rígido, los cuales llevaron a cabo políticas de ayuda para mitigar los 

efectos de la pandemia. 

 

Además de esto, se puede apreciar como en general los hombres presentan un coeficiente 

de Okun más bajo respecto a las mujeres, debido principalmente al grupo más joven, lo 

cual se puede explicar a través de factores como la segmentación ocupacional, puesto que 

en México el sector servicios es mayormente ocupado por mujeres, y la inestabilidad 

laboral para las mismas suele ser más elevada. 

 

De igual forma que para el caso de Estados Unidos, a medida que se analizan grupos de 

edad más elevados, el coeficiente de Okun se ve reducido debido a factores como la 

mayor experiencia laboral y estabilidad del empleo. 

 

 

3.1.3 JAPÓN. 

 

Japón es una de las grandes potencias económicas mundiales, destacando por su sector 

tecnológico, una población envejecida y un mercado laboral de los más rígidos a nivel 

global, por lo que nuevamente cabe esperar unos coeficientes de Okun más bajos de lo 

normal y una bondad del ajuste mas reducida.  

 

 

Tabla 2.3.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Japón. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.3.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Japón. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
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Como se puede ver el cuadro 2.3.1 y 2.3.2, como es propio en los países con un mercado 

laboral rígido, los valores del coeficiente de Okun (δ1) son notablemente más bajos 

respecto al resto de países objeto de estudio. Del mismo modo que ocurría en casos 

anteriores, los coeficientes de Okun son todos negativos y significativos reafirmando la 

relación inversa de las variables del estudio. Respecto a la bondad del ajuste, debido 

nuevamente a la elevada rigidez del mercado laboral del país, vemos una disminución 

general de todos los R², que van desde 0,1526 al 0,3331 en el caso de los hombres, y del 

0,1611 al 0,3522 en el de las mujeres, y de igual forma para los valores de Durbin-Watson, 

que presentan valores entre el 0,9910 y el 1,3157 para hombres, y entre el 0,8438 y el 

1,7546 para mujeres. Asimismo, destaca como los valores de g´ adoptan valores entre 

0,6039 y 1,1644 para los hombres, y entre 0,6141 y 1,0399 para las mujeres, los cuales 

son notablemente más bajos que para la mayoría de países debido a los factores propios 

del país como la el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la deflación. 

 

Asimismo, también se observa unos coeficientes de Okun relativamente mas altos en el 

caso de los hombres respecto al de mujeres, al igual que en el caso del grupo más joven,  

lo cual se debe fundamentalmente a la segmentación ocupacional y la temporalidad de 

determinados trabajos mayormente relacionados con el sector servicios.  

 

Finalmente, se aprecia nuevamente una reducción progresiva del coeficiente de Okun con 

a medida que se analizan grupos de mayor edad. 

 

 

3.1.4 ALEMANIA. 

 

Alemania es una de las principales economías a nivel mundial, y la principal potencia 

económica europea, la cual destaca por su sector tecnológico y un mercado laboral 

relativamente rígido. 

 

 

Tabla 2.4.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Alemania. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
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Tabla 2.4.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Alemania. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede ver el los cuadros 2.4.1 y 2.4.2, Alemania presenta unos coeficientes de 

Okun (δ1) relativamente bajos y significativos en su mayoría, excepto para el grupo de 

mayor edad, todos ellos negativos, confirmando nuevamente la relación inversa entre las 

dos variables estudiadas. Respecto a la bondad del ajuste, debido a la rigidez del mercado 

laboral del país, vemos una reducción general de todos los R², que van desde 0,0435 al 

0,3765 en el caso de los hombres, y del 0,0023 al 0,1897 en el de las mujeres, siendo el 

grupo de mayor edad quienes presenta valores sustancialmente más bajos, asimismo se 

aprecian unos valores de Durbin-Watson relativamente bajos, que presentan valores entre 

el 0,8253 y el 1,3354 para hombres, y entre el 0,9411 y el 1,3066 para mujeres. Sin 

embargo cabe destacar que los valores de g´ son relativamente mas bajos que en el resto 

de países, adoptando valores entre 0,4034 y 1,4995 en el caso de los hombres, y entre        

-6,1701 y 1,2617 para las mujeres, siendo los valores más bajos los del grupo de mayor 

edad, los cuales resultan no significativos debido al bajo nivel de la bondad del ajuste. 

 

Cabe mencionar de igual forma, que los hombres presentan coeficientes de Okun más 

altos respecto a las mujeres, debido nuevamente a factores como la segmentación 

ocupacional y la temporalidad de determinados puestos de trabajo. 

 

Por otro lado, se aprecia nuevamente la reducción del valor del coeficiente de Okun a 

medida que se analizan grupos de mayor edad, sin embargo en este caso, para el grupo de 

mayor edad no se puede concluir esto debido a que sus coeficientes no son significativos 

y presenta un valor de R² prácticamente nulo tanto en hombres como en mujeres. 

 

 

3.1.5 FRANCIA. 

 

Francia es una de las principales potencias economías de Europa, dentro de la cual destaca 

fundamentalmente la rigidez de su mercado laboral, puesto que tradicionalmente a lo 

largo de su historia ha destacado por su protección de los derechos de los trabajadores a 

través de una fuerte legislación laboral. 
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Tabla 2.5.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Francia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.5.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Francia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 2.5.1 y 2.5.2, el caso de Francia resulta un poco 

especial, puesto que vemos como, tanto los coeficientes de Okun, como los valores de los 

estadísticos R² y Durbin-Watson, se reducen sustancialmente si incluimos el efecto de la 

pandemia del COVID-19, lo que se debe al fuerte intervencionismo del estado mediante 

diversas políticas y ayudas para mitigar el impacto de la misma. Además se observa 

también unos valores de g´ relativamente bajos para aquellos casos en los que el 

coeficiente de Okun es significativo. 

 

Al mismo tiempo, se puede ver como, contrariamente a lo que se pensaría normalmente 

para un país de sus características, en su grupo de edad más joven (de 15 a 24 años), 

Francia presenta unos coeficientes de Okun, significativos, notablemente más altos 

respecto a muchos otros países para el mismo grupo de edad, que a su vez resultan todavía 

más altos en el caso de los hombres respecto a las mujeres, lo cual deja en evidencia la 

temporalidad de los puestos de trabajo ocupados por este grupo, y la inestabilidad laboral 

de los mismos.  

 

Por otro lado, como es normal, para los otros dos grupos de mayor edad, vemos unos 

coeficientes de Okun notablemente bajos, especialmente si agregamos el efecto de la 

pandemia. Sin embargo, estos grupos presentan una bondad del ajuste baja, especialmente 

para el grupo de mayor edad, lo cual se debe a las características de su mercado laboral y  
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a un tamaño de muestra menor debido a que la edad de jubilación era de 62 años para el 

periodo estudiado. 

 

 

3.1.6 REINO UNIDO. 

 

Reino Unido presenta una de las principales economías del mundo, dentro de la cual 

destaca por su sector tecnológico y financiero. Al igual que en el caso de Estados Unidos, 

presenta un mercado laboral relativamente flexible, caracterizado por una elevada tasa de 

temporalidad respecto al resto de países de su entorno, por lo que cabe esperar unos 

coeficientes de Okun ligeramente más elevados. 

 

 

Tabla 2.6.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Reino Unido. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.6.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Reino Unido. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede apreciar en el contenido de los cuadros 2.6.1 y 2.6.2, de forma muy 

parecida a lo que ocurría para el caso de Estados Unidos, el valor de los coeficientes de 

δ1, son en todos los casos negativos para todos los grupos de edad y periodos estudiados, 

confirmando nuevamente la relación inversa entre las variables estudiadas. 

Adicionalmente a esto, los coeficientes resultan significativos tanto al 1% como al 5%, 

excepto para el grupo de mayor edad de las mujeres. En cuanto a la bondad del ajuste 

medida a través del R², resulta de igual forma muy buena para todos los grupos, excepto 

el de mayor edad de las mujeres (de 55 a 64 años), adoptando valores entre 0,2818 y 

0,5887 para el caso de los hombres, y entre 0, 2593 y 0, 5964 para el caso de las mujeres. 

Además, el modelo también presenta valores bajos del estadístico de Durbin-Watson por 
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lo que podemos concluir que, en general, el modelo tiene una gran capacidad explicativa 

sobre el fenómeno objeto de estudio. 

Por otra parte, vemos que a diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos el coeficiente 

de Okun se incrementa si realizamos el estudio eliminando el efecto atípico de la 

pandemia, esto es, para el período 1991-2019. 

 

Además de esto, se aprecia también un coeficiente de Okun ligeramente mayor en el caso 

de los hombres respecto al de las mujeres debido a la segmentación ocupacional que sitúa 

a los hombres en sectores de mayor volatilidad de empleo. 

 

Finalmente, se puede ver, como es normal, una reducción del coeficiente de Okun a 

medida que se analizan grupos de mayor edad, siendo el grupo de mujeres entre 55 y 64 

años el único que no es significativo para explicar el modelo, y el grupo de 15 a 24 años 

el que presenta una mayor variabilidad del desempleo debido a factores como la 

experiencia laboral limitada y la temporalidad de los contratos. 

 

 

3.1.7 ITALIA. 

 

Italia es una de las potencias económicas más relevantes de la eurozona, la cual destaca 

por poseer un mercado laboral relativamente rígido, el cual se ve reflejado en el fomento 

de contratos de trabajo de larga duración, mayor dificultad para los despidos. Pese a ello 

en Italia todavía existe un porcentaje considerablemente alto de puestos de trabajo 

temporales y una economía informal relativamente grande. 

 

 

Tabla 2.7.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Italia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
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Tabla 2.7.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Italia. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
 

Como se puede apreciar en el cuadro 2.7.1 y 2.7.2, en el caso de Italia tanto los 

coeficientes de Okun, como los valores de los estadísticos R² y Durbin-Watson, se 

reducen si incluimos el efecto de la pandemia del COVID-19, lo que se debe a las políticas 

intervencionistas del estado y ayudas para mitigar el impacto de la misma. Del mismo 

modo, se observa también unos valores de g´ notablemente altos para aquellos casos en 

los que el coeficiente de Okun es significativo lo que nos indica que para mantener 

constante la tasa de desempleo sería necesario crecer a tasa de crecimiento muy altas. 

 

Cabe mencionar de igual forma, que los hombres presentan coeficientes de Okun más 

altos respecto a las mujeres, especialmente en el caso del grupo de edad mas joven, debido 

nuevamente a factores como la segmentación ocupacional y la temporalidad de 

determinados puestos de trabajo. 

 

Por otro lado, nuevamente se aprecia una reducción del valor del coeficiente de Okun a 

medida que se analizan grupos de mayor edad, sin embargo en este caso, para los dos 

grupos de mayor edad de las mujeres no se puede concluir esto, debido a que sus 

coeficientes no son significativos y presentan un valor de R² prácticamente nulo, lo que 

puede deberse a los factores anteriormente mencionados. 

 

 

3.1.8 COREA DEL SUR. 

 

Corea del Sur es una de las potencias económicas mundiales que destaca por su gran 

evolución en relativamente un corto periodo de tiempo, la cual se considera que tiene un 

mercado laboral relativamente flexible respecto a otros países de la OCDE, debido a las 

medidas adoptadas por el gobierno, como la flexibilización de los contratos, la 

eliminación de barreras a la contratación o la implementación de políticas destinadas a 

mejorar la empleabilidad de los trabajadores, por lo que cabe esperar resultados similares 

a países como Estados Unidos o Reino Unido con una estructura del mercado laboral 

similar al de este. 
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Tabla 2.8.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Corea del Sur. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Tabla 2.8.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Corea del Sur. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede apreciar en el contenido de los cuadros 2.8.1 y 2.8.2, de forma muy similar 

a lo que ocurría para el caso de Estados Unidos o Reino Unido, el valor de los coeficientes 

de δ1, son negativos para todos los grupos de edad y periodos estudiados, confirmando 

nuevamente la relación inversa entre las variables estudiadas. Además de esto, los 

coeficientes resultan significativos tanto al 1% como al 5%, excepto para el grupo de 

mayor edad de las mujeres que solo lo es al 5%. En cuanto a la bondad del ajuste medida 

a través del R², resulta de igual forma muy buena para todos los grupos, adoptando valores 

entre 0,2592 y 0,5054 para el caso de los hombres, y entre 0,2004 y 0, 4857 para el caso 

de las mujeres. Además de esto, el modelo también presenta valores bajos del estadístico 

de Durbin-Watson por lo que podemos concluir que, en general, el modelo tiene una muy 

buena capacidad explicativa sobre el fenómeno del estudio. 

 

Por otra parte, vemos como tanto el coeficiente de Okun como la bondad del ajuste 

medido por el R², se incrementa si realizamos el estudio eliminando el efecto atípico de 

la pandemia, esto es, para el período 1991-2019. 

 

Además de esto, se aprecia también un coeficiente de Okun mayor en el caso de los 

hombres respecto al de las mujeres, especialmente en el grupo de edad más joven, debido 

a la segmentación ocupacional y el volumen de empleos con duración a corto plazo. 

 

Finalmente, nuevamente se ve una reducción del coeficiente de Okun a medida que se 

analizan grupos de mayor edad, siendo el grupo de 15 a 24 años el que presenta una mayor 

variabilidad del desempleo debido a factores como la experiencia laboral limitada y la 

temporalidad de los contratos. 
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3.1.9 ESPAÑA. 

 

España es una de las grandes potencias económicas de Europa, la cual destaca por poseer 

una economía diversa y dinámica que tiene como eje principal el sector servicios. Además 

de esto, España cuenta con un mercado laboral relativamente rígido, lo que se ve reflejado 

en la existencia de un marco laboral amplio, un sistema de negociación colectiva o la 

presencia de sindicatos. 

 

 

Tabla 2.9.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en España. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.9.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en España. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Como se puede apreciar en el contenido del cuadro 2.9.1 y 2.9.2, el valor de los 

coeficientes de δ1 son negativos, confirmando nuevamente así la relación inversa entre 

las variables de estudio, para todos los grupos de edad y periodos estudiados. 

Adicionalmente a esto, los coeficientes resultan significativos al 5%, y la bondad del 

ajuste medida a través del R² resulta de igual forma muy buena, por lo que podemos 

concluir que el modelo tiene una gran capacidad explicativa sobre el fenómeno objeto de 

estudio, lo que a su vez viene corroborado por valores bajos del estadístico de Durbin-

Watson. De igual forma, la g´, adopta valores relativamente normales de entre 1,7465 y 

2,1384 en el caso de los hombres, y entre el 1,1353 y el 3,2100 en el de las mujeres. 

 

Destaca en este caso como el coeficiente de Okun presenta valores altos especialmente si 

realizamos el estudio para el período 1991-2019, ya que tras la pandemia (1991-2021) se 

puede apreciar claramente como este coeficiente se reduce notablemente, del mismo 

modo que el R² y la g´, debido al efecto derivado de la pandemia del COVID-19. 
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Por otro lado, el coeficiente de Okun es ligeramente mayor en el caso de los hombres 

respecto al de las mujeres, lo cual se debe a la segmentación ocupacional en los que se 

encuentran los hombres, ya que como se ha mencionado anteriormente, en España el 

principal sector económico es el de servicios, el cual experimenta una mayor variabilidad 

en su tasa de desempleo ante períodos de crisis económicas. 

 

Finalmente, también vemos como el coeficiente de Okun es mayor para el grupo de edad 

de los más jovenes que tienen una edad comprendida entre los 15 a 24 años, lo cual se 

debe a diversos factores como el elevado volumen de contratación temporal para este 

grupo, o una limitada experiencia laboral, que es lo contrario a lo que ocurre para los 

grupos de edad más mayores, en los que vemos como estos presentan coeficientes de 

Okun más bajos debidos a la mayor estabilidad del empleo que suelen tener. 

 

 

3.1.10 CANADÁ. 

 

Canadá es reconocida por ser una de las grandes potencias económicas mundiales más 

desarrolladas y prosperas del mundo, con un mercado laboral bastante equilibrado aunque 

ligeramente más flexible, ya que si bien cuenta con un amplío marco laboral que protege 

los derechos de los trabajadores, el gobierno también ofrece ciertas facilidades de despido 

al empleador. 

 

 

Tabla 2.10.1 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género masculino 

en Canadá. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 

Tabla 2.10.2 Cuadro resumen de los resultados obtenidos para el género femenino 

en Canadá. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 
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Como se puede apreciar en el contenido de los cuadros 2.10.1 y 2.10.2, el valor de los 

coeficientes de δ1, son negativos para todos los grupos de edad y periodos estudiados, 

confirmando una vez más la relación inversa entre las variables estudiadas. Además de 

esto, los coeficientes resultan significativos tanto al 1% como al 5%,. En cuanto a la 

bondad del ajuste medida a través del R², resulta especialmente buena para todos los 

grupos. Del mismo modo, también presenta valores bajos del estadístico de Durbin-

Watson por lo que podemos concluir que, en general, el modelo tiene una muy buena 

capacidad explicativa sobre el fenómeno del estudio. 

 

Por otra parte, vemos como tanto el coeficiente de Okun como la bondad del ajuste 

medido por el R², se reduce si realizamos el estudio eliminando el efecto atípico de la 

pandemia, esto es, para el período 1991-2019. Esto se debe al las políticas 

gubernamentales y ayudas implementadas durante este periodo. 

 

Además de esto, se aprecia también un coeficiente de Okun mayor en el caso de los 

hombres respecto al de las mujeres, especialmente en el grupo de edad más joven, debido 

a la segmentación ocupacional. 

 

Finalmente, nuevamente se ve una reducción del coeficiente de Okun a medida que se 

analizan grupos de mayor edad, siendo el grupo de 15 a 24 años el que presenta una mayor 

variabilidad del desempleo debido a factores como la experiencia laboral limitada y la 

temporalidad de los contratos. 
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CONCLUSIONES  

 

El objeto final de este trabajo era estudiar de forma empírica el comportamiento de las 

dos variables fundamentales de la ley de Okun, la variación del desempleo y la tasa de 

variación del PIB real, para 10 países de la OCDE, por grupos de género y edad, y para 

dos períodos de tiempo similares, esto es, 1991-2021 y 1991-2019, con el fin de eliminar 

los posibles efectos derivados de la crisis del COVID-19. 

 

Para esto, se ha empleado una las ecuaciones del economista norteamericano Arthur 

Okun, concretamente la expresión del modelo de primeras diferencias, mediante la cual 

se pretendía realizar las estimaciones pertinentes para cada caso, utilizando el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios en el programa informático EViews.  

 

En primer lugar, se ha conseguido demostrar la relación empírica inversa de las dos 

variables objeto de estudio para los 10 países de la OCDE que conformaban la muestra, 

de tal forma que podemos extraer como primera conclusión que, un incremento del PIB 

real en un país, conllevará una reducción de la tasa de desempleo y viceversa. Aunque si 

bien es cierto que esta relación se cumple en la mayoría de los casos, existen determinadas 

excepciones en las que no se cumple por diversos factores como la falta de un número 

suficiente de muestra, factores estructurales, etc. De igual manera, también se ha podido 

comprobar que la intensidad de la misma, difiere entre las distintas economías debido a 

numerosos factores como la estructura económica del país, la rigidez de su mercado 

laboral, las políticas empleadas, etc. 

 

Del mismo modo, también podemos extraer como conclusión que los grupos de edad más 

jóvenes se encuentran más expuestos a los ciclos económicos, ya que, como norma 

general, se observa una disminución del coeficiente de Okun para grupos de mayor edad, 

esto se debe principalmente a su limitada experiencia laboral, y la precariedad de sus 

contratos de empleo, los cuales presentan una corta duración.  

 

Asimismo, podemos concluir además que, por lo general, los hombres presentan una 

mayor variabilidad en su tasa de desempleo, que se explica a través de la factores como 

la segmentación ocupacional, ya que estos, en su mayoría se encuentran ocupados en 

sectores como la construcción o manufactura, los cuales son notablemente más sensibles 

a los ciclos económicos.  

 

Para finalizar, para estudios futuros sería de interés analizar otra serie de factores, como 

los factores socioculturales de cada región, puesto que las mismas pueden ayudar a 

comprender mejor ciertas disparidades que se han encontrado a lo largo de este trabajo 

entre países con una estructura económica similar, y que no se ha ahondado en ellas 

puesto que no era el objeto del trabajo.  
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