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RESUMEN 

En este trabajo se estudia para el caso de España, la evolución del PIB, así como de 
distintas magnitudes económicas que influyen en el crecimiento económico, tanto en el 
largo como en el corto plazo. Se estudiará también, mediante un análisis descriptivo, 
cuáles son las causas que influyen en el comportamiento de estas magnitudes 
económicas a lo largo del tiempo, desde el año mil novecientos setenta y ocho hasta el 
año dos mil veintidós. Las conclusiones obtenidas en nuestro análisis descriptivo serán 
comparadas con las de estudios realizados por otros autores para obtener una visión 
más global de las magnitudes estudiadas. 

Finalmente, se realizará un análisis econométrico para tratar de encontrar la relación 
entre las magnitudes económicas estudiadas anteriormente y el PIB. Con esto, 
averiguaremos cómo influyen estas magnitudes económicas en el crecimiento 
económico. 

El trabajo finalizará con las conclusiones obtenidas a través de todo el trabajo de 
investigación realizado. 

ABSTRACT 

This paper examines referring to Spain, the evolution of GDP, as well as different 
economic magnitudes that influence economic growth, both in the long and short term. 
It will also be studied, through a descriptive analysis, what are the causes that influence 
the behavior of these economic magnitudes over time, from the year one thousand nine 
hundred and seventy-eight to the year two thousand twenty-two. The conclusions 
obtained in our descriptive analysis will be compared with those of studies carried out 
by other authors to obtain a more global vision of the magnitudes studied. 

Finally, an econometric analysis will be carried out to try to find the relationship between 
the economic magnitudes previously studied and GDP. With this, we will find out how 
these economic magnitudes influence economic growth. 

The work will end with the conclusions obtained through all the research work carried 
out. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se pretende buscar qué relación existe entre el PIB (y sus variantes, 

así como su crecimiento en el medio y largo plazo) con algunas variables económicas, 

como son los tipos de intereses, la inflación y la tasa de empleo. Según la corriente 

económica que estudiemos, podremos encontrar distintas posiciones respecto a 

cómo estas variables tienen una influencia son positiva o negativa en el PIB. En este 

trabajo trataremos de ver cuál es la verdadera realidad económica y como realmente 

estas variables afectan al desarrollo del PIB. 

 

Expondremos esta idea en la primera parte del trabajo, analizaremos la corriente 

económica en la que se inspiran tales doctrinas para después realizar un análisis 

econométrico y poder contrastar los resultados. 

 

El economista español Eduardo Garzón, en diversas entrevistas, hablaba sobre la idea 

de que una inflación del 5% o del 10% podría ser beneficiosa para mejorar la tasa de 

ocupación y acabar con la población parada, abría la posibilidad de una debate 

democrático sobre el tema, para ver qué nivel de inflación sería beneficioso para el 

conjunto de la sociedad. Esta idea proviene de la curva de Philips, que es un gráfico 

que muestra la relación entre desempleo e inflación. Pone de manifiesto que un 

aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa, el aumento del empleo se 

asocia con una mayor inflación. Esta Teoria, conocida como ‘la curva de Phillips’, se 

comenzó a utilizar en 1958, cuando el economista William Phillips escribió “The 

relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the 

United Kingdom, 1861-1957”. A su vez, la inflación está muy relacionada con el tipo 

de interés, ya que los bancos centrales ante fenómenos inflacionistas modifican el 

tipo de interés. En la coyuntura inflacionista actual, el BCE sube los tipos de interés 

para que la demanda de dinero se reduzca, de esta manera el crédito se encarece y 

empresas y familias consumirán menos e invertirán menos, de manera que, en este 

trabajo, veremos cómo han ido evolucionando estas magnitudes económicas a lo 

largo del tiempo y si su relación se comportado de acuerdo la teoría anteriormente 

citada, para ello, primero revisaremos los estudios de otros autores y sus 
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conclusiones. Posteriormente, realizaremos un análisis econométrico, para 

finalmente obtener las conclusiones obtenidas de nuestro propio estudio. 

 

2. SITUACIÓN MACROECONÓMICA ESPAÑOLA A LO LARGO DE LOS AÑOS.        

EVOLUCIÓNDE LA TASA DE EMPLEO, INTERESES E INFLACIÓN EN ESPAÑA. 

 

En este apartado veremos la evolución de estas variables macroeconómicas a lo largo 

del tiempo en España, para después analizar la relación entre ellas y cómo se 

comportan.  

 

2.1. Evolución de la inflación, intereses y tasa de desempleo en España. 

Para cada fenómeno económico, realizaremos un breve resumen cronológico divido    

por etapas. 

 

2.1.1. Evolución tasa de desempleo. 

 

Década de 1960 y 1970: Durante la década de 1960 y principios de la década de 1970, 

la tasa de desempleo en España era relativamente baja. Esto se debía en parte a la 

industrialización y el crecimiento económico durante ese período. Esta etapa fue 

conocida como el milagro económico español. 

 

Crisis del Petróleo (años 70): A partir de mediados de la década de 1970, la economía 

española comenzó a enfrentar diversos desafíos, incluida la crisis del petróleo. La tasa 

de desempleo comenzó a aumentar gradualmente. También cabe añadir que, al 

acabar la dictadura, se produce la incorporación gradual de la mujer al mercado de 

trabajo, provocando un aumento de la tasa de paro, podemos decir que el pleno 

empleo de la etapa anterior era “ficticio”, ya que se explica principalmente por la 

ausencia de la mitad de la población en el mercado laboral. 

 

Transición Democrática (finales de los 70): Con la transición a la democracia y el 

acceso de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, se produjo una mejora 

gradual en la situación económica, y la tasa de desempleo se estabilizó en cierta 
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medida, sin embargo, la tasa de paro jamás volverá a alcanzar cifras tan bajas como 

en las épocas anteriores. 

 

Crisis Financiera Global (2008): La crisis financiera global que comenzó en 2008 tuvo 

un impacto significativo en España. La tasa de desempleo aumentó sustancialmente 

durante este período, llegando a tasas cercanas al 20%. entre los jóvenes estas tasan 

alcanzaros valores cercanos al 50%. Esto pone de manifiesto que el empleo creado 

desde principios de la década de los 2000 hasta el 2008 no fue un empleo de calidad, 

ya que la mayoría de este empleo estaba basada en el mercado del ladrillo. 

Recordemos que durante esta época en España se creaban más viviendas que en 

Francia Italia y Alemania juntas 

 

Recuperación y Desafíos (después de 2013 hasta 2020): A partir de mediados de la 

década de 2010, España experimentó una recuperación económica, y la tasa de 

desempleo comenzó a disminuir. Sin embargo, la recuperación fue desigual, con 

disparidades regionales y sectores de la economía que enfrentaron desafíos 

persistentes. En esta época la economía tuvo que sanearse y las empresas tuvieron 

que readaptar su actividad económica. 

 

Coronavirus y guerra de Ucrania (2020-2022): Paralización casi total de la actividad 

económica y pequeña subida de paro debido a la destrucción de empleo provocado 

por el coronavirus, sin embargo, gracias a los ERES se consigue que no se dispare el 

paro y se destruya empleo. Después hay una tendencia de reducción de la tasa de 

paro en toda Europa debido a las políticas de estímulo del BCE. 
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  2.1.2. Evolución de la Inflación en España desde 1975 hasta 2020: 

 

Década de 1970 y Transición a la Democracia: A principios de la década de 1970, la 

economía española experimentaba una alta inflación, con datos cercanos al 20%. La 

transición a la democracia y la apertura de la economía española durante esta década 

influyeron en la estabilidad de precios. La inflación disminuyó, aunque siguió siendo 

relativamente alta en comparación con los homólogos europeos. 

 

Década de 1980 y Entrada en la CEE: Durante esta década, España experimentó altas 

tasas de inflación, alcanzando un pico del 13.9% en 1984. La entrada de España en la 

Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 marcó un período de estabilidad 

económica, lo que ayudó a reducir la inflación a tasas más moderadas. 

 

Década de 1990 y Estabilidad: La estabilidad de precios se convirtió en un objetivo 

fundamental en la década de 1990. Las tasas de inflación se mantuvieron en un solo 
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dígito, generalmente entre valores del 3% y el 5%. Factores como la adopción del euro 

y las políticas de austeridad ayudaron a controlar la inflación; además, era necesario 

cumplir los criterios de convergencia para poder optar al euro (inflación al 2%) . 

 

Década de 2000 y Crisis Global: A pesar de la crisis económica global que comenzó en 

2008, la inflación en España se mantuvo relativamente baja. Sin embargo, durante la 

crisis, las tasas de inflación cayeron debido a la recesión económica, incluso hubo 

deflación en algunos años, como veremos más tarde. 

 

Década de 2010 y Postcrisis: Durante esta década, la inflación en España mostró cierta 

variabilidad, pero generalmente se mantuvo en tasas relativamente bajas. El bajo 

crecimiento económico y las políticas de austeridad influyeron en esta tendencia. 

 

COVID y guerra de Ucrania: La pandemia del COVID tuvo un impacto significativo en 

la economía global. Las medidas de confinamiento y restricciones de movimiento 

afectaron a la producción y la demanda de bienes y servicios, lo que generó cambios 

en los patrones de consumo (bajada masiva de ingresos por turismo y se dinamitan 

los ingresos por servicios de “streaming”). 

 

Para luchar contra la inflación hay ciertas herramientas, como los estímulos fiscales y 

monetarios. Por ejemplo, para contrarrestar los efectos económicos negativos de la 

pandemia, muchos gobiernos, incluido el español, implementaron medidas de 

estímulo fiscal, como programas de ayuda y préstamos, y los bancos centrales 

redujeron las tasas de interés. Estas medidas inyectaron una gran cantidad de dinero 

en la economía, lo que provocó un repunte en la inflación  

 

Las Consecuencias de una elevada Inflación son negativas para la economía, ya que 

provocan, inestabilidad de precios, menos incentivos para el ahorro y, por tanto, 

menos inversión. Además, los poseedores de deuda se ven beneficiados ya que esta 

pierde valor. 
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  2.1.3. Evolución de los tipos de interés en España desde 1975-2022. 

 

A principios de la década de 1970, España estaba experimentando una alta inflación  

(como ya habíamos explicado previamente) y, como resultado, las tasas de interés 

fueran elevadas para poder controlar la inflación. 

Con la transición a la democracia y la entrada de España en la Comunidad Económica 

Europea (CEE) en 1986, se buscó estabilizar la economía y reducir la inflación, lo que 

eventualmente llevó a una disminución de las tasas de interés. 

 

En la década de 1980, España experimentó una serie de cambios, incluyendo la 

modernización de su sistema financiero y la liberalización de los mercados. 

Las tasas de interés a largo plazo se mantuvieron relativamente altas durante esta 

década, en parte debido a la alta inflación y la incertidumbre económica. 

 

En la década de 1990, España continuó su proceso de integración en la Unión Europea 
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y adoptó el euro como su moneda en 1999. 

La entrada en la zona euro trajo consigo una mayor estabilidad de precios y tasas de 

interés más bajas en línea con las políticas del Banco Central Europeo (BCE). 

 

Durante la década de 2000, España experimentó un auge económico, con tasas de 

interés a corto plazo relativamente bajas, lo que facilitó el acceso a la financiación y 

al crédito, contribuyendo al auge del mercado inmobiliario, lo que después provocaría 

la famosa burbuja inmobiliaria. 

 

La crisis financiera global de 2008 afectó a España significativamente. Las tasas de 

interés a corto plazo disminuyeron como parte de las respuestas de política 

económica para estimular la economía, de esta manera el pedir créditos se hace más 

barato y se incentiva la inversión. 

 

Durante la década de 2010, las tasas de interés a corto plazo se mantuvieron en 

mínimos históricos debido a la crisis económica y las políticas de estímulo del BCE. 

A medida que avanzaba la década de 2020, las tasas de interés a corto plazo seguían 

siendo bajas, con el BCE implementando políticas monetarias expansivas para 

estimular la economía europea, ya que hubo diversos problemas a los que 

enfrentarse, como el COVID-19 y la guerra de Ucrania. Sin embargo, estas medidas 

provocaron Inflación, ya que se inyectaron en la economía altas cantidades de dinero. 

Para frenarla, en 2022, el BCE subió los tipos de intereses para contener la demanda 

de dinero y así luchar con la alta inflación, no obstante, el BCE actualmente se 

encuentra en una tesitura, ya que si sube los tipos de intereses, frenará la inflación, 

pero si los sube demasiado, la economía se ralentizaría y podríamos entrar en una 

crisis; además los países de la UE están masivamente endeudados, por lo que una 

subida de interés provocaría también una deuda más cara y que los países tendrían 

que pagar o bien con más impuestos o menos gasto público, lo que se traduce en 

ralentización económica. 
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2.2. Evolución del PIB y relación con las magnitudes anteriores. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador clave de la salud económica de un país 

y está relacionado muy estrechamente con los indicadores económicos previamente 

explicados, la inflación, las tasas de interés y la tasa de desempleo. Estas cuatro 

variables a menudo se utilizan en conjunto para evaluar la situación económica de 

una nación y son las variables que utilizaremos para nuestro análisis. 

 

2.2.1. PIB y la Inflación: 

 

Podemos definir el PIB como la medida del valor total de los bienes y servicios 

producidos en un país concreto en un período de tiempo determinado. Cuando el PIB 

está en crecimiento, suele haber un aumento en la demanda de bienes y servicios, lo 

que puede generar presiones inflacionarias. 

Si el PIB crece demasiado rápido, puede provocar un aumento en la inflación, ya que 
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la demanda supera la capacidad de producción de la economía, esto en economía es 

conocido como Shocks de Oferta. Estos Shocks también ocurren cuando se rompe la 

cadena de suministros, por ejemplo, en 1973 hubo un shock de oferta que acabó 

provocando la crisis de petróleo, derivado de que la OPEP puso embargos al petróleo 

a algunos países occidentales por dar su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. 

 

Por otro lado, un bajo crecimiento del PIB o una contracción económica pueden llevar 

a la deflación o a una inflación moderada, ya que la demanda disminuye y los 

productores tienen que bajar los precios de sus productos o servicios para poder ser 

vendidos. Esto también puede suceder cuando ocurren desastres naturales o 

pandemias como la del COVID, donde la gente por miedo o incertidumbre deja de 

invertir y consumir y ocurren shocks de demanda negativos. 

 

La inflación y deflación son fenómenos monetarios que tienen gran relevancia en la 

economía mundial. Cifras muy altas de inflación o deflación pueden provocar crisis 

muy graves ya que cuando no hay estabilidad en los precios, el cálculo económico se 

imposibilita. 

 

2.2.2. PIB y Tasas de Interés: 

 

El BCE utiliza las tasas de interés para influir en la economía. Si el PIB está en 

crecimiento y hay preocupaciones sobre la inflación, el banco central puede aumentar 

las tasas de interés para “enfriar” la economía. 

Un aumento en las tasas de interés, como hemos explicado anteriormente, tiende a 

desacelerar el gasto y la inversión, lo que puede afectar negativamente al crecimiento 

del PIB, provocando desaceleración o incluso una recesión económica. 

Por otro lado, en tiempos de bajo crecimiento económico o recesión, el banco central 

puede reducir las tasas de interés para estimular el gasto y la inversión, provocando 

un crecimiento en la economía y un aumento en el PIB. 
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 2.2.3. PIB y Tasa de Desempleo: 

 

El nivel de empleo está relacionado con el PIB, ya que cuando hay crecimiento 

económico,  hay un crecimiento en la demanda de trabajo. En otras palabras, cuando 

la economía está en auge, el PIB tiende a ser alto y la tasa de desempleo tiende a ser 

baja, ya que las empresas contratan más trabajadores para satisfacer la creciente 

demanda. 

Por el contrario, durante una recesión o un bajo crecimiento del PIB, la tasa de 

desempleo suele aumentar debido a que la demanda es baja y no se necesita producir 

tanto, por lo que la oferta de trabajo (trabajadores) se reducen hasta estar en 

equilibrio con la demanda. 

 

2.2.4. Conclusiones de la relación del PIB con nuestras variables. 

 

En conclusión, el PIB, la inflación, las tasas de interés y la tasa de desempleo están 

estrechamente relacionados y se influyen mutuamente, positiva y negativamente. 

Estos indicadores son esenciales para comprender qué problemas tiene la economía 

y cómo las políticas afectan no solo a la variable económica a la que van dirigida, sino 

al conjunto de la economía. En el grafico siguiente se ve la evolución del PIB de España 

a lo largo del tiempo y podremos observar que las tendencias de crecimiento tienen 

similitud con los gráficos previamente mostrados (por ejemplo, subidas de la tasa de 

paro corresponden con bajadas del PIB, periodo 2009-2012). 

Fuente: Gráfico4 de elaboración propia con datos del INE (2023) 
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3. OTRAS INVESTIGACIONES Y APORTACIONES PROPIAS. 

 

Diversos autores han explorado la manera en que el crecimiento económico se ve 

influenciado por distintos fenómenos económicos. En este contexto, se presentará un 

análisis teórico y descriptivo de otros autores que examinan, cómo el crecimiento 

económico en diferentes países se ve afectado por varios factores, incluyendo la 

inflación, los intereses y la tasa de desempleo, los cuales están incorporados en nuestro 

análisis para el caso de España. 

 

3.1. Estudios de Otros Autores sobre la Relación entre Inflación y Crecimiento 

Económico en la OCDE e Internacionalmente. 

 

Inicialmente, se abordará lo que otros autores han discutido acerca de la relación entre 

inflación y crecimiento económico en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), España incluida. Posteriormente, se examinará la 

literatura internacional relacionada con este tema para comparar las conclusiones 

obtenidas. 

 

3.1.1. Estudio del Banco de España en la OCDE: 

 

Javier Andrés e Ignacio Hernando, ambos miembros del Banco de España, llevaron a 

cabo un análisis en 1996 (Andrés y Hernando, 1996) sobre cómo la inflación afecta al 

crecimiento económico en los países de la OCDE, incluyendo España. El período 

analizado abarcó desde 1960 hasta 1993, y se abordaron tres cuestiones clave. En 

primer lugar, se investigó si la incidencia de la inflación se manifiesta en el nivel de la 

renta per cápita en estado estacionario o en su tasa de crecimiento tendencial. En 

segundo lugar, se buscó identificar las vías a través de las cuales la inflación repercute 

en el crecimiento económico. Por último, se estimó el efecto de la inflación en la renta 

per cápita, analizando si éste es un efecto lineal o varía con la tasa de inflación. 

La conclusión a la que llegaron fue que, a pesar de que los indicadores de coeficientes 

de variación de la inflación no resultaron significativos en ninguna de las 

especificaciones a largo plazo, la inflación sí que tenía un efecto negativo innegable 
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sobre la renta per cápita. Además, observaron que este efecto se manifiesta tanto en 

países con inflación relativamente baja, como en aquellos con una inflación 

relativamente alta. Por lo tanto, no existe una tasa de inflación que no repercuta 

negativamente, en mayor o menor medida, en la renta per cápita en el largo plazo. 

 

3.1.1.1.    Aportaciones propias sobre el trabajo de Andrés y Hernando (1996). 

 

Para complementar la información proporcionada por los autores, se ha realizado un 

gráfico con datos de la OCDE (2023), que ofrece un análisis descriptivo de cómo la 

inflación impacta negativamente en el crecimiento de la renta per cápita en estos años 

dentro de la OCDE. también he hecho un breve comentario sobre los datos obtenidos, 

para comparar las conclusiones obtenidas de mi grafico con las conclusiones halladas 

por Andrés y Hernando (1996). 

 

Grafico5: 
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Como observamos, las líneas de tendencia de las dos variables que nosotros hemos 

estudiado, se observa un comportamiento inverso entre ellas; es decir, a lo largo de 33 

años, la tasa de variación del PIB PC presenta una tendencia decreciente, a diferencia 

de la tasa de inflación, que exhibe una tendencia positiva. Las conclusiones a las que 

podemos llegar indican que ambas variables se comportan de manera opuesta entre 

sí. Este fenómeno es evidente, por ejemplo, en 1973 o en 1980, donde un aumento en 

la inflación se correlaciona con una disminución en la tasa de variación del PIB per 

cápita. 

 

Es relevante destacar que, en nuestro gráfico, la variable inflación, tiene un coeficiente 

de -0,0974, lo que indica un efecto negativo de -0,0974 en la variación del PIB PC 

cuando aumenta en una unidad la tasa de inflación. 

 

Las conclusiones que nosotros hallamos en este grafico de elaboración propia, con las 

variables que estudiaron Andrés y Hernando en su trabajo (1996), son muy similares a 

las conclusiones expuestas por ellos. Por lo que el grafico mostrado en este apartado 

ayuda a hacer más visual el trabajo y conclusiones expuestas por Andrés y Hernando 

(1996). Conclusiones mostradas en el apartado 3.1.1. 

 

3.1.2. Otros estudios de diversos economistas sobre la relación de la inflación y la renta 

per cápita el ámbito internacional: 

 

En el trabajo Andrés y Hernando (1996), dejan publicado un cuadro con las 

conclusiones que hallan otros economistas sobre la relación de la inflación y el 

crecimiento económico en el ámbito internacional, y las conclusiones que estos 

economistas hallan, son del mismo índole que las mostradas en análisis. 
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Fuente: Imagen de Andrés y Hernando (1996), pág. 51 

 

3.2. Estudios de otros autores sobre la relación del desempleo respecto del 

crecimiento económico. 

 

Todos sabemos que altas tasas de desempleo son negativas para el crecimiento 

económico. Los desempleados, a fin de cuentas, son recursos ociosos en una economía. 

El primer economista en teorizar sobre la relación entre la tasa de desempleo y el 

crecimiento económico fue Arthur Melvin Okun (Potential GNP: Its Measurement and 

Significance, 1962). Este economista creó La "Ley de Okun". Se refiere a una relación 

empírica en economía entre el desempleo y la producción económica. Esta ley sugiere 

que hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y la producción económica de 

un país. Es decir, cuando la tasa de desempleo disminuye, la producción económica 

tiende a aumentar, y viceversa. 
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Okun propuso una regla empírica que establece que, por cada punto porcentual de 

reducción en la tasa de desempleo, la producción económica (PIB) aumenta alrededor 

del 2%. Esta relación se ha utilizado como una regla general para evaluar el impacto de 

cambios en la tasa de desempleo sobre la producción económica. 

 

Una investigación del Fondo Monetario internacional (FMI) planteó la cuestión de si el 

crecimiento económico realmente crea empleo. Los resultados obtenidos mostraban 

marcadas diferencias de un país a otro en cuanto a cómo el desempleo responde al 

crecimiento del PIB en el transcurso de un año. 

 

El siguiente gráfico, tomado de un informe del FMI, realizado por Loungani y Mishra 

(2016) muestra cuanto aumenta el empleo cuando hay crecimiento económico. Por 

ejemplo, en Sudáfrica, Australia y Canadá, cuando el PIB aumenta en un 1%, hay un 

aumento del empleo de casi un 0,8% para Sudáfrica y un aumento del 0,6% del empleo 

para Australia y EEUU. Sin embargo, el empleo prácticamente no experimenta ninguna 

variación cuando hay crecimiento en china o Brasil. Como dijo Okun, la relación entre 

la creación de empleo cuando hay crecimiento económico varían según el país y sus 

características propias, como su estructura económica, la demografía o factores 

macroeconómicos como los tipos de interés o la inflación, entre otros. 

    

Grafico6 
   Grafico6:  
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3.3. Estudios de otros autores sobre la relación entre los tipos de intereses y el 

crecimiento económico. 

 

La relación de los tipos de intereses y el desarrollo económico ha sido objeto de estudio 

y discusión por parte de muchos economistas a lo largo de la historia. Uno de los 

teóricos que previamente ya habíamos mencionado, John Maynard Keynes, tiene una 

teoría de la inversión que arroja luz sobre la conexión intrínseca entre los tipos de 

interés y el crecimiento económico. 

 

Keynes (The General Theory of Employment, Interest, and Money, 1936), planteó la 

idea de que la inversión (impulsada en gran medida por las expectativas empresariales 

y la confianza en el futuro) es un motor esencial del crecimiento económico. Su teoría 

sostiene que los tipos de interés afectan directamente las decisiones de inversión de 

las empresas. Cuando los tipos de interés son bajos, las inversiones son más atractivas, 

ya que los costes financieros son menores. Esto incentiva a las empresas a expandir sus 

operaciones y generar empleo. 

 

Por el contrario, tasas de interés elevadas tienden a desincentivar la inversión. En este 

escenario, los costes de financiamiento se vuelven muy altos, lo que puede llevar a la 

contracción de la inversión y, por ende, a un menor crecimiento económico. Además, 

los altos tipos de interés pueden provocar una disminución en el gasto de los 

consumidores, ya que los préstamos para bienes duraderos, como viviendas y coches, 

se vuelven más costosos. 

 

La teoría de Keynes proporciona una base para entender cómo los tipos de interés 

afectan a la inversión y, por tanto, al crecimiento económico. Además, Keynes resaltó 

la importancia de la psicología empresarial y las expectativas como impulsores de la 

inversión, aspectos que mantienen su relevancia en la actualidad.  

 

Para poder ver de manera más visual la relación existente entre la inversión y los tipos 

de intereses expuesta por Keynes (1936). Se ha realizado el siguiente gráfico para el 

caso de España, donde se relacionan ambas variables, con datos extraídos de la OCDE 
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y el Banco Mundial (2023). 

 

 

1 Solo se ha utilizado el gasto de inversión interna en España para poder controlar cómo se comporta la 

inversión en relación a un mismo tipo de interés. La inversión está expresada en miles de millones y no 

en términos porcentuales para poder ver bien si aumenta o disminuye. 

 

Con los mismo datos, se ha obtenido la siguiente estimación. El gasto en inversión esta 

explicado casi en un 90% por el tipo de interés, además, los tipos de intereses tienen 

un coeficiente negativo de -0,4806, lo que indica una relación negativa entre inversión 

y tipos de intereses. Cuanto más alto sean estos, menor inversión se genera. Por lo 

tanto, como la inversión es un componente crucial en el crecimiento y desarrollo 

económico, se puede afirmar que los tipos de interés están estrechamente 

relacionados con el crecimiento económico.  

 

 

 

 

 

y = -0,4806x + 17,793
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Fuente: Gráfico7 de elaboración propia con datos de la OCDE y del Banco Mundial (2023) 
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3.4. Estudios de otros autores sobre la relación de múltiples variables en el 

crecimiento económico. 

 

En este apartado, expondremos un análisis econométrico llevado a cabo en 2015 

(RODOLFO L. SOLIS MOVILLO, 2015) para los países de la OCDE, de cuales son el 

conjunto de variables que más afectan al crecimiento económico. Entre las variables 

estudiadas se encuentran la tasa de desempleo, los intereses, el crecimiento de la 

población, entre otros. Algunas de las variables estudiadas en este trabajo están 

incorporadas en nuestro análisis. 

 

El estudio realizo dos modelos econométricos de corte transversal, uno para el año 

2003 y otro para el 2012. Los datos nos dicen que hay cambios significativos en las 

variables determinantes del crecimiento económico. En el modelo del 2003, se 

identificó que el crecimiento de la población tenía el mayor impacto negativo en el PIB 

per cápita, mientras que, en el 2012, la tasa de desempleo era el factor más 

determinante, demostrando un cambio en las prioridades para el crecimiento 

económico en diferentes periodos. 

 

El modelo del 2012 mostró una disminución en la importancia de la variable 

convergencia, indicando que su efecto en el crecimiento económico fue menor en 

comparación con el modelo realizado para el 2003. Esto se relaciona con las tasas de 

crecimiento más bajas en el 2012 en comparación con el 2003, lo que sugiere que las 

condiciones económicas y las variables influyentes pueden variar significativamente 

según el contexto y la dinámica económica. 

 

Destaca el efecto de la variable inversión, la cual mostró un coeficiente positivo, 

sugiriendo que, en el contexto del modelo del 2012, estimular la inversión podría ser 

una estrategia realmente efectiva para impulsar el crecimiento económico. Sin 

embargo, en el trabajo se plantea una reflexión sobre el impacto social de políticas 

centradas en la reducción del desempleo. Señalan que reducir la tasa de desempleo, 

especialmente si implica acercarse a tasas naturales de desempleo, podría conllevar 

costos sociales significativos, como recortes en el seguro de desempleo y menores 
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niveles de salario mínimo, lo que afectaría a los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

 

En conclusión, estos modelos econométricos evidencian cambios en las variables 

determinantes del crecimiento económico a lo largo del tiempo, recalcando la 

importancia de adaptar las políticas económicas a las condiciones específicas de cada 

periodo económico, considerando tanto las implicaciones económicas como los 

impactos sociales de las decisiones tomadas. 

 

Este trabajo, pese a no incluir exactamente las mismas variables que nosotros hemos 

estudiado, nos permite ver que el crecimiento económico se ve afectado de manera 

multifactorial. Algunos de esos factores, como la inversión (variable estrechamente 

relacionada con los tipos de intereses, que nosotros hemos incorporado en nuestro 

análisis) o la tasa de desempleo, tienen fuertes repercusiones en el crecimiento 

económico y están recogidos en nuestro análisis. 

 

3.5. Conclusiones generales. 

 

Como hemos observado, la literatura económica recogida en estos apartados sugiere 

que el crecimiento económico se ve afectado de manera multifactorial y que, dentro 

de estos factores, ellos mismos se afectan entre sí. Para esclarecer estas relaciones, en 

los próximos apartados realizaremos un análisis econométricos entre las diversas 

variables para el caso de España, y compararemos las conclusiones expuestas por los 

autores mencionados en este apartado, con las conclusiones halladas en nuestro 

análisis. 
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4. MODELO ECONOMÉTRICO. 

 

En este apartado realizaremos un modelo econométrico para encontrar la relación 

entre la variable dependiente (PIB) y las variables independientes (tasa de desempleo, 

tipos de interés y tasa de inflación). Como los datos incorporados en nuestro análisis 

son temporales y no son datos de corte transversal, previsiblemente tendremos que 

añadir la variable temporal “T” y después, debemos analizar si los datos presentan 

estacionariedad para evitar resultados espurios incorrectos. También analizaremos la 

autocorrelación para examinar si existe autocorrelación en las perturbaciones del 

modelo y poder obtener buenas estimaciones. También analizaremos si existe 

cointegración ya que, la presencia de cointegración implica relaciones de equilibrio a 

largo plazo entre las variables. 

 

Vamos a hacer dos modelos para elegir cuál de ellos nos puede dar mejores resultados. 

El primer modelo tendrá como variable dependiente el PIB y como variables 

independientes el paro, la inflación y los interés y el segundo modelo añadiremos como 

variable independiente la inversión, variable anteriormente analizada en el punto 3.3. 

 Fuente:Tabla1 regresión del PIB sobre las principales variables económicas 

 Como podemos observar el modelo 1, que incluye la variable inversión, presenta un R-

squared considerablemente mayor que el modelo 2, es decir, la variabilidad del PIB 

está explicada en un 99,08% por las variables dependientes, mientras que, en otro 

modelo, solo esta explicada en un 86,16%. A efectos de comparar la bondad de ajuste, 

vemos que es R2 ajustado del modelo 1 indica una clara mejoría. 
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Sin embargo, se ven ciertos problemas. La tasa de paro no es significativa y la variable 

interés está prácticamente al límite de lo que podríamos aceptar como significativo. 

Vamos a comprobar a ver si los dos variables son conjuntamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Tabla2 Wald Test para comprobar si paro e interés son conjuntamente significativas 

 

Como podemos observar, los dos variables no son conjuntamente significativas, por lo 

que habría que eliminarlas del modelo. 

También vamos a estimar un modelo quitando solo la variable paro, ya que, la variable 

intereses era prácticamente significativa. De esta manera, evitamos crear modelos con 

problemas de variable omitida en caso de que la variable interés fuese significativa y 

fuese eliminada directamente del modelo. 
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Fuente:Tabla3 regresión del PIB sobre la inversión y la inflación.                                                                                                   

Fuente:Tabla4 regresión del PIB sobre la inversión, el interés y la inflación. 

 

Como podemos observar, el modelo de abajo es mejor que el de arriba ya que su R2 

ajustado es superior al modelo 3, incluso es mejor que el R2 ajustado mostrado en el 

modelo 1, el cual valía 0,9899. Además, todas sus variables son significativas. Por lo 

que vamos a trabajar con el modelo 4. 

 

Nuestro modelo incorpora variables temporales, además, como hemos visto en el 

grafico del punto 2.2.4. hay tres años con cambios de tendencia, en 1992, en 2008 y en 

2019, por lo que habrá que ver en el modelo econométrico si existe tal cambio de 

tendencia. 

Para comprobar si existe tal cambio de tendencia, realizaremos un contraste de chow 

o contraste sobre la estabilidad de los parámetros. 
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En caso de que en p-valor nos salga inferior a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, habría cambio estructural y las 

consecuencias serían las mismas que cuando cometemos un error de omisión, es decir, 

los parámetros no serían constantes a lo largo de la muestra y los estimadores no serían 

consistentes.  
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                         Fuente:Tabla5 Test de Chow en el año 1992 

                          Fuente:Tabla6 Test de Chow en el año 2008 

                           Fuente:Tabla7 Test de Chow en el año 2019 

Como podemos observar, el p-valor de las tres pruebas es inferior a 0,05, por lo que 

rechazaríamos la hipótesis nula y aceptando que hay cambio estructural en los 3 años. 

La manera de solucionarlo sería incorporando variables fictas al modelo o creando 

modelos distintos para cada periodo de tiempo. 

Para asegurarnos de que verdaderamente el modelo tiene un problema, vamos a ver 

si la forma funcional es correcta, es decir, vamos a comprobar que la forma funcional 

este bien especificada. Para ello, vamos a realizar un contraste de reset. 

El Test de Reset Ramsey comprueba si se necesitan incluir términos adicionales 

(variables al cuadrado o al cubo o variables ficticias) en un modelo de regresión para 

estudiar mejor la relación entre las variables independientes y la variable dependiente. 

                         Fuente:Tabla8 Test de Ramsey Reset sobre el modelo 4. 
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Como podemos observar, el P-valor es menor a 0,05, por lo que, si existe error en la 

forma funcional, es decir el modelo no está bien especificado debido a los 3 breakpoints 

que antes hemos calculado. 

Vamos a añadir una variable ficticia que valga 1 para los años donde hemos detectado 

que hay cambio estructural y 0 para el resto de los años y la vamos a introducir en el 

modelo de manera aditiva y multiplicativa con las 3 variables y elegir el mejor modelo. 

 

            Fuente:Tabla9 regresión de PIB con variable aditiva BREAK y variable multiplicativa break  

Como podemos observar, el modelo 5 nos arroja un R2 ajustado mayor que el del 

modelo 4 y todas las variables son significativas por lo que vamos a trabajar con este 

modelo, ya que, el modelo 6 nos da un modelo peor para trabajar.  

Como estamos trabajando con variables temporales, vamos a analizar la estacionaridad 

de cada serie. Para ello crearemos un gráfico para cada serie y después analizaremos 

como se relaciona cada variable respecto de la variable temporal “T”. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gráfico8 de elaboración propia la evolución del PIB (2023) 
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                              Gráfico9 de elaboración propia de la evolución de la inflación (2023) 

 

 

                           Gráfico10 de elaboración propia de la evolución de la inversión (2023) 

 

                  Gráfico11 de elaboración propia de la evolución de los tipos de interés (2023) 
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Como podemos observar, el grafico nos muestra que las Series “PIB” e “INVERSION” 

tienen tendencia determinista positiva, es decir, la media va creciendo de manera 

positiva según va aumentando “T”. Las series “INFLACIÓN” e “INTERES” a simple vista 

tienen tendencia determinista negativa, ya que la media va decreciendo según va 

aumentando la variable de tendencia determinista “T”. 

Gráficamente parece que las variables no son estacionarias, ya que no tienen media 

constante. Vamos a hacer una regresión de cada variable respecto de “T” para ver qué 

porcentaje de la variabilidad de cada serie está explicada por “T”. 

 

 

                     Fuente:Tabla10 regresión de cada variable respecto de la variable temporal T 

Como podemos observar, el R2 de las 4 regresiones es, 0,9638, para el “PIB”, 0,8779 para el 

“INTERES”, 0,6196 para la “INFLACION” y 0,9406 para la “INVERSION”. La variabilidad de cada 

serie esta explicada en estos porcentajes por las regresiones sobre “T”    

El análisis muestra que las series tienen tendencia determinista. Ahora vamos a comprobar si 

las series son ergódicas, es decir, si a partir de una determinada distancia temporal, las 

variables pasan a ser independientes entre ellas (covarianzas a partir de un determinado 

momento iguales a cero). Vamos a crear correlogramas por series y vamos a analizarlos. 
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                       Fuente:Tabla11 Correlogramas de cada variable economica. 

 

Como podemos Observar, las cuatro series parecen seguir un esquema autorregresivo 

de orden uno (AR(1)), sin embargo, la columna de “autocorrelation” tarda en hacerse 

0 para todas las series, excepto para la serie “inflación”. Esto indica que ninguna serie 

es ergódica, excepto la serie “inflación”, ya que los coeficientes de correlación no 

tienden a cero de manera rápida. 

 

Por el momento, como la series tienen tendencia determinista y ninguna es ergódica 

excepto la serie “inflación”, no van a cumplir los supuestos estadísticos que justifican 

la teoría asintótica. Necesitamos transformar las series para que pasen de ser no 

estacionarias a estacionarias o bien, estudiar la existencia de cointegración entre las 

series originales. Vamos a realizar el test de Raíz unitaria de Dickey y Fuller para 

comprobar si las series tienen una raíz unitaria. Para ello, debemos introducir la 
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variable de tendencia determinista, excepto en el caso de la serie “inflación” 

                      Fuente:Tabla12 test de raíz unitaria respecto de cada variable economica. 

Como podemos Observar, el test de Dickey Fuller nos indica que las series no son 

estacionarias, sino que son integradas de orden 1, ya que no se rechaza la hipótesis 

nula para ninguna de las 4 series. Podríamos trabajar con las series en primeras 

diferencias, pero existe la posibilidad de que tengan una relación de equilibro a largo 

plazo entre ellas, es decir, estén cointegradas. Esto significa que las variables crecen o 
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decrecen de manera sincronizada y esta relación se mantiene en el tiempo. Analizar si 

las series están cointegradas nos ayudará a evitar relaciones espurias en nuestro 

análisis. 

Como hemos demostrado en nuestro modelo 5 que existe tendencia determinista, 

debemos añadir la variable determinista “T” y trabajar con el nuevo modelo 7.  

                           Fuente:Tabla13 regresión del modelo 5 con la variable temporal T 

Como al añadir la variable determinista “T” a nuestro modelo 5 (creando el modelo 7), 

la serie inflación deja de ser significativa, la eliminaremos del modelo 7 y cómo 

podemos observar, el “Adjusted R-squared” es prácticamente idéntico en el modelo 7 

sin inflación. El F-statistic es superior y los estadísticos akaike info criterion indican una 

mejor bondad de ajuste. 

Para realizar un análisis de cointegración vamos a generar el residuo del modelo 7, el 

cual estábamos utilizando para trabajar y después veremos el grafico para analizarlo. 

                      Graficó12 de elaboración propia de los residuos del modelo 7 (2023) 

Modelo 7 Modelo 7 
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Como podemos ver, no tiene tendencia estocástica, además, si hacemos una regresión 

del residuo respecto de “T” podremos confirmar que la variabilidad del residuo no está 

explicada por “T”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente:Tabla14 regresión del residuo del modelo respecto de T 

 

Ahora vamos a comprobar si finalmente la serie es ergódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Tabla15 correlogramas del residuo 7 

Como podemos ver, la serie si es ergódica. Los correlogramas tiende rápidamente a 

cero. 

Para confirmar que existe cointegración, Vamos a aplicar el test de Dickey Fuller al 

residuo. 
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No existe autocorrelación, rechazamos la hipótesis nula ya que el valor -4,115528 

ofrecido por el test, está a la izquierda de -3,78 (valor tomado de la tabla de Davidson 

R. y Mackinnon, J.G. (1993)), es decir, está en la región de no aceptación. Rechazamos 

la hipótesis nula y existe cointegración. Por tanto, existe relación de equilibro a largo 

plazo entre las variables. 

En el modelo 7 parecía que había autocorrelación, realizaremos el test de Godfrey. 

Fuente: Tabla16 raíz unitaria sobre el residuo del modelo 7 

Fuente: Tabla17 Test de Godfrey sobre el modelo 7 

Fuente: Tabla18 modelo 8 estimado de manera robusta 
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Vamos a plantear encontrar un modelo con corrección de error para explicar la relación 

a corto plazo entre las variables en nuestro modelo 8 para obtener el modelo 9. 

 

Hay variables no significativas, por lo que vamos a eliminarlas del modelo. 

 

El adjusted R-squared de nuestro modelo 9 es mayor ahora que hemos quitado todas 

las variables no significativas, ademas tambien lo es el F-statistic por lo que al eliminar 

las variables no estamos cayendo en error de omisión y el estadistico akaike info 

criterion nos muestra una mejor bondad de ajuste. Ademas, no hay autocorrelacion ya 

que el estadistico Durbin-Watson es cercano a 2 estamos  y el termino de correcion de 

error no es siginificatico, es decir, no hay desviaciones respecto del equilibrio.En 

Nuestro análisis econométrico hemos usado variables expresadas en magnitudes 

distintas, por lo que para poder ver cuál de ellas tiene más repercusión sobre la variable 

dependiente debemos estandarizarlas. 

Fuente: Tabla19 modelo con termino de corrección de error de relación a corto plazo entre las variables  

Fuente: Tabla20 modelo con termino de corrección de error de relación a corto plazo entre las variables  

Fuente: Tabla21 modelos estandarizados 
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En nuestro modelo, apliquemos o no una magnitud estandarizada para todas las 

variables, no varía la importancia relativa de las variables independientes respecto de 

cómo alteran y repercuten en la variable dependiente, excepto en que la relación a 

largo plazo (modelo 8),  el peso relativo del cambio estructural es muy pequeño. La 

inversión es la variable que más afecta al PIB en este modelo. Cada vez que 

aumentamos en una unida la variable inversión, la variable dependiente PIB aumenta 

en 43 unidades y en el modelo 9, que es el modelo que explica la relación entre las 

variables a corto plazo, cada vez que aumenta la variable inversión en una unidad en el 

año x-1, la variable PIB aumenta en 43 unidades en el año x.  

Podemos concluir con confianza que nuestros modelos proporcionan una 

representación precisa y que refleja la realidad de la relación subyacente entre las 

variables estudiadas en nuestro trabajo, tanto a corto como a largo plazo, además el 

termino de corrección de error no es significativo, por lo que no hay desviación 

respecto del equilibrio 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El Trabajo realizado tenía como objetivo explorar la relación entre el PIB y su 

crecimiento a medio y largo plazo, con otras magnitudes económicas, como los tipos 

de interés, la inflación y la tasa de empleo. Hemos abordado el estudio desde diferentes 

corrientes económicas para averiguar cómo estas variables afectan al PIB. 

Hemos contextualizado la importancia del PIB , así como la relevancia de variables 

como la inflación, los tipos de interés y la tasa de empleo en la economía para poder 

realizar un análisis de la situación macroeconómica española desde la década de 1960 

hasta la actualidad, observando la evolución de dichas magnitudes, destacando puntos 

de inflexión como la crisis del petróleo, la transición democrática y la crisis financiera 

global. 

 

Posteriormente, analizamos la relación entre el PIB y estas variables económicas. Se 

estudia cómo el crecimiento del PIB puede verse afectado por la inflación, los tipos de 

interés y la tasa de desempleo y si estos efectos son positivos o negativos. Comparamos 

nuestro análisis con estudios de otros autores sobre la relación entre la inflación y el 
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crecimiento económico, como el análisis realizado por Javier Andrés e Ignacio 

Hernando del Banco de España, que concluye que la inflación tiene un efecto negativo 

en la renta per cápita a largo plazo. También se exploran las contribuciones de otros 

economistas sobre la relación entre el desempleo y el crecimiento económico, 

destacando la "Ley de Okun", que establece una relación inversa entre desempleo y 

producción económica.  Finalmente, vimos la relación entre los tipos de interés y el 

crecimiento económico, utilizando la teoría de Keynes para comprender cómo los tipos 

de interés afectan a la inversión y, por ende, al crecimiento económico. Incluimos 

también un análisis econométrico donde se mostraba cómo algunas variables, algunas 

de ellas incorporadas a nuestro análisis, influyen en el crecimiento económico. 

La primera parte, por tanto, contiene un análisis teórico y de resultados de otros 

autores que permite contextualizar el tema e introducir debidamente nuestro análisis 

econométrico propio. 

En nuestro análisis econométrico planteamos diversos modelos para trabajar con aquel 

que mejores resultados estadísticos proporciona. Dado que usamos series temporales, 

hemos aplicado procedimientos econométricos necesarios para solventar problemas 

como los cambios estructurales y la no estacionaridad de las series, hasta encontrar 

una relación de cointegración, o de equilibrio a largo plazo entre las series. 

 

Finalmente, conseguimos dos modelos finales, donde destacó la inversión como la 

variable más influyente en el PIB, tanto en el largo como en el corto plazo. Se 

proporcionaron estimaciones detalladas de los efectos de cada variable independiente 

sobre el PIB. En conjunto, este análisis econométrico nos ha ayudado a tener una 

comprensión profunda y precisa de la relación entre algunas de las variables 

macroeconómicas planteadas al inicio de este trabajo y el PIB. El crecimiento 

económico es afectado de manera multifactorial, tanto en el corto como en el largo 

plazo. Podemos concluir diciendo que la inversión es uno de los principales motores de 

crecimiento económico, y que el tipo de interés es la base para que la inversión se 

comporte de la manera más eficaz y estable posible.  
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ANEXO 1. Datos sobre principales magnitudes económicas (1978-2022) 

Tabla 1.1. valor del PIB, inflación, inversión, interés y paro por año (1978-2022) 

Periodo PIB inflación inversión interés Paro 

1978 146,6 20 0,3 17,6 7,6 

1979 152,6 15,7 0,4 15,5 9,5 

1980 159,1 15,6 0,4 16,5 12,4 

1981 173,3 14,6 0,6 16,2 15 

1982 190,3 14,4 0,6 16,3 16,6 

1983 182,8 12,2 0,8 20 18 

1984 207,8 11,3 0,9 14,9 21,1 

1985 226,3 8,8 1,2 12,2 21,5 

1986 243,4 8,8 1,4 11,7 20,6 

1987 263,1 5,3 1,7 15,8 19,8 

1988 302,7 4,8 2 11,7 18,3 

1989 357,9 6,8 2,6 15 16,9 

1990 401,7 6,7 2,9 15,2 16,1 

1991 443,7 5,9 3,2 13,2 16,9 

1992 463,3 5,9 3,4 13,3 20 

1993 425,9 4,6 3,3 11,7 23,8 

1994 425,1 4,7 3,6 8 23,9 

1995 459,3 4,7 3,9 9,4 22,8 

1996 489,2 3,6 4 7,5 21,7 

1997 519,3 2 4,7 5,4 20,2 

1998 556 1,8 5 4,2 18,1 

1999 595,7 2,3 5,7 3 15,3 

2000 647,9 3,4 6,2 4,4 13,4 

2001 701 3,6 7,2 4,3 10,6 

2002 749,6 3,1 8,2 3,3 11,6 

2003 802,3 3 8,9 2,3 11,4 

2004 859,4 3 10,2 2,1 10,5 

2005 927,4 3,4 11,8 2,2 8,7 

2006 1003,8 3,5 13,3 3,1 8,3 

2007 1075,5 2,8 14,7 4,3 8,6 

2008 1109,5 4,1 14,6 4,6 13,8 

2009 1069,3 -0,3 14,6 1,2 18,7 

2010 1072,7 1,8 14,2 0,8 20,1 

2011 1063,8 3,2 13,4 1,4 22,6 

2012 1031,1 2,4 13 0,6 25,8 

2013 1020,7 1,4 12,8 0,2 25,7 

2014 1032,6 -0,2 13,2 0,2 23,7 

2015 1078,1 -0,5 13,3 0 20,9 

2016 1114,4 -0,2 14,1 -0,3 18,6 

2017 1162,5 2 14,9 -0,3 16,6 

2018 1203,9 1,7 15,6 -0,3 14,5 

2019 1245,5 0,7 15,8 -0,4 13,8 

2020 1119 -0,3 17,2 -0,4 15,4 

2021 1222,3 3,1 18,1 -0,5 14,8 

2022 1346,4 8,4 19,7 2,5 12,9 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE, Eurostat, Cámara de Comercio y OCDE. 
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Anexo 2. Teoría econométrica. 

4. Especificación del modelo para el PIB, Inflación, Paro, Interés e Inversión 

PIB𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Inflacion𝑡 + 𝛽2Inversion𝑡 + 𝛽3Interest + 𝛽4Paro𝑡 + 𝜀𝑡 
 

4.1 Test de Chow. 

 
Para estudiar si dentro de las submuestras del modelo para las que el comportamiento 

del modelo sea diferente se realizará el contraste de estabilidad estructural de Chow: 

Si no hay cambio estructural:  

 
Si hay cambio estructural a partir del periodo N1: 

 

Las hipótesis del contraste serán: 
 

Por lo tanto, si cuando hagamos el test de Chow se rechaza la hipótesis nula, querrá 

decir que hay un cambio estructural. 

4.2. Test de Reset 

la prueba del error de especificación de la ecuación de regresión o prueba RESET de 

Ramsey (1969) es una prueba general de especificación para el modelo de regresión 

lineal. Esta prueba verifica si las combinaciones no lineales de los valores ajustados 

ayudan a explicar la variable de respuesta. La intuición detrás de la prueba es que, si 

las combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder de 

explicación sobre la variable de respuesta, entonces el modelo está mal especificado 

tarda en recuperar el equilibrio. 

 

           

 

Se realiza una regresión lineal.  
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y luego verificando, por medio de una prueba F de Fisher, si Y1 hasta YK-1 es cero. Si 

la hipótesis nula de que todos los coeficientes son cero se rechaza, entonces el modelo 

tiene errores de especificación. 

 

4.3. análisis de estacionaridad. 

Se dice que un proceso es estacionario o débilmente estacionario cuando se cumplen 

los siguientes requisitos: 

𝐸(𝑌𝑡) = 𝜇 , ⩝ 𝑡. Es decir, la media no depende del tiempo, sino que permanece 

constante. 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡+𝑘) = 𝛾𝑘, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛾𝑘 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑘. 

 

La covarianza entre dos períodos de tiempo distintos se ve exclusivamente afectada 

por el lapso transcurrido entre estos dos períodos y no está relacionada con el tiempo. 

  

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡) = 𝛾0 = 𝑐𝑡𝑒. La varianza también tiene que ser independiente del 

tiempo. 

Un proceso es ergódico cuando se cumple que lim𝑘→∞ 𝛾𝑘 = 0. En un proceso ergódico 

a partir de una determinada distancia temporal se anulan sus covarianzas, es decir, las 

variables pasan a ser independientes. 

4.4. Contraste de Raíz Unitaria. 

El contraste de Dickey-Fuller permite diferenciar entre un proceso no estacionario I(1) 

y un proceso estacionario (AR(1)): 𝑌t = 𝑐 + 𝜙𝑌t-1+ 𝑢t 

Dado que el contraste se plantea para las primeras diferencias, no se plantea para Yt, 

hay que calcularlo para ΔYt: 𝛥𝑌t = 𝑐 + 𝛿𝑌t-1 + 𝑢t, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛿 = (𝜙 − 1) 

  

Las hipótesis son: 𝐻0: 𝛿 = 0 (𝜙 = 1) 𝑜 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝛥𝑌t = 𝑢t ⟹ 𝐼(1) ⟹ 𝑃𝑎𝑠𝑒𝑜 

𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝐻1: 𝛿 = 1 (𝜙 < 1) 𝑜 ⟹ 𝐼(0) ⟹ 𝐴𝑅(1) 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

 

https://www.wikiwand.com/es/Prueba_F_de_Fisher
https://www.wikiwand.com/es/Hip%C3%B3tesis_nula
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4.5. Análisis de cointegración. 

Hay variables que, aunque de forma individual no son estacionarias, existe una relación 

de equilibrio a largo plazo entre ellas. En estos supuesto, los coeficientes de las 

variables explicativas en la estimación se conocen como parámetros de cointegración. 

También pueden existir ciertas desviaciones temporales respecto del equilibrio. En este 

caso, el valor absoluto del término de corrección de error indica los periodos que se 

tarda en recuperar el equilibrio. 

Gujarati D. (2004) indica que, en aquellos supuestos en los que el término de corrección 

de error no sea significativo, indica que el modelo se encuentra en equilibrio. En este 

caso, la variable dependiente se ajusta a los cambios en los regresores en el mismo 

tiempo en el que se producen esos cambios. 

4.6. Test Breusch-Godfrey. 

El test Breusch-Godfrey es usado para comprobar algunos de los supuestos aplicados a 

los modelos de regresión. Es una prueba para detectar la presencia de dependencia 

entre series que no ha sido considerada dentro del modelo y en el cual, si existiera tal 

dependencia, llevaría a conclusiones incorrectas, o los parámetros estimados no serían 

óptimos si esto no se toma en cuenta.  

El test de Breusch–Godfrey LM es un test de autocorrelación en los errores y residuos 

estadísticos de un modelo de regresión. La hipótesis nula es que no exista correlación 

entre las series 

 

El test es más general que el del estadístico de Durbin-Watson, el cual es solo válido 

para regresores no-estocásticos y para testear la posibilidad de un modelo 

autorregresivo de primer orden (por ejemplo, AR(1)) para los errores de regresión. El 

test Breusch–Godfrey no tiene estas restricciones, y es estadísticamente una mejor 

herramienta que el estadístico h de Durbin. 

 

 

 


