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La relación globalización-mercado de trabajo:  
un análisis por medio de los efectos del comercio en los salarios 
para la economía mexicana en el periodo 1970-2016

1. Introducción

Los organismos internacionales son instituciones que establecieron los países 
desarrollados para promover crecimiento y desarrollo en el mundo, promocio-
nando reformas estructurales de primera generación como la reducción de la 
participación del Estado en la actividad económica y la eliminación de barreras al 
comercio y a la inversión. Desde finales de la década de los ochenta, el trabajo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2004), 
fue establecer los elementos para que dichas políticas, también catalogadas neo-
liberales, se extendieran en la mayoría de todos los países bajo el argumento que 
fomentar mecanismos de mercado implicaría crecimiento de la riqueza. Para la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2019), la globalización es un fenó-
meno inevitable en la historia humana con efectos positivos para todos los países. 
Desde la perspectiva del Banco Mundial (BM) (2016), en el mundo en desarrollo, 
el fenómeno global ha generado un alto crecimiento y avances tecnológicos.

Sin embargo, los efectos positivos que citan las instituciones financieras no 
se han percibido claramente en todas las naciones. Desde la perspectiva de los 
países en vías en desarrollo, la globalización es un fenómeno inacabado porque 
le falta regulación, humanización y civilización (Samper, 2004).

En su versión económica, con la apertura comercial, la globalización ha modi-
ficado las condiciones en el mercado de trabajo mundial reduciendo los derechos 
laborales. En este orden de ideas, algunos autores hablan de una pauperización 
de las condiciones de trabajo (Beck, 1998; Garrido, 1998; García, 1998), por lo 
que la conjetura de este escrito postula la existencia de una relación inversa 
entre el proceso globalizador mexicano y la dinámica de los salarios, es decir, un 
aumento en el grado de apertura comercial impacta negativamente en el índice 
salarial mexicano.
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Para ello, el propósito de la investigación es analizar la relación entre la 
globalización y el mercado de trabajo por medio de las exportaciones y salarios. 
Dicha tarea busca contribuir al debate académico, mostrando evidencia empírica 
para fomentar la discusión sobre una propuesta de política laboral alternativa. 

De esta forma, el texto se compone de cuatro secciones. En la primera sección 
se estudia el concepto globalización, seguido del análisis de su impacto en el mer-
cado de trabajo, en la tercera sección se analizan los datos que mejor se aproximan 
a medir el fenómeno; así como la enunciación de la metodología para establecer 
la regresión. Y en la última se investiga el modelo econométrico y sus resultados. 
El documento cierra con la exposición de algunas conclusiones.

2. El concepto de globalización, una aproximación

Al abordar el concepto de globalización existe una amplia literatura de referencia en la 
cual se trata el tema desde su origen como categoría (Expósito, 2012) hasta sus impli-
caciones. Sin embargo, aún no existe una concepción única del término o un consenso 
(Giménez, 2007), de hecho, algunos autores abusan de su uso (Jalife-Rahme, 2007).

No obstante, se pueden identificar dos grandes grupos dentro de las definicio-
nes. El primero presta mayor importancia a los factores económicos y el segundo 
asume la importancia económica para explicar los cambios sociales.

Dentro del primer grupo, García (1998) menciona que la forma actual y con-
creta de la globalización es el crecimiento económico, prestando mayor atención 
a los aspectos cuantitativos por la enorme reducción de los costes de transporte 
y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de 
bienes, servicios, capitales, conocimientos y, en menor medida, personas a través 
de las fronteras (Stiglitz, 2002). 

En el mismo sentido, Moreno (2001) entiende que la globalización es el resul-
tado de la modernidad o el proceso que instaura en el planeta un único sistema en 
lo económico. Mientras Beck (1998), propone que este fenómeno es un proceso 
irreversible donde los Estados se entremezclan mediante actores transnacionales 
comerciales, modificando las relaciones de poder, las orientaciones, las identida-
des, entre otros aspectos.

En una segunda aproximación, Giménez (2007) expone que la globalización 
es una fase de desterritorialización de los sectores más importantes dentro de las 
relaciones sociales; dando un énfasis particular a la cultura. Olivé (2008), plantea 
que estos cambios son consecuencia del desarrollo tecnológico y el término se em-
plea en muchos sentidos, desde lo económico hasta lo informático. Sin embargo, el 
autor concibe a la globalización como el intercambio de información, conocimiento 
e interacción entre las distintas naciones. 
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Castells (2008) entiende que la globalización es el núcleo fundamental de la 
economía mundial y este cambio ha generado exclusión social, especialmente en 
los países en vías de desarrollo de América Latina. Jalife-Rahme (2007) habla de 
una globalización real desde la óptica de la civilización que implica seis caracte-
rísticas que van desde lo social hasta lo ambiental: 

1. concentración del ingreso, 

2. procesos antidemocráticos, 

3. sistema de interdependencias, 

4. costo social laboral, 

5. disminución de la soberanía nacional y 

6. crisis ambiental. 

Finalmente, la globalización implica mucho más que la expansión del comer-
cio y la inversión entre las naciones (Wild & Wild, 2018), por lo cual, el concepto 
debe ser analizado como un proceso histórico que establece un espacio común 
en las sociedades (Cruz, 1999). En este sentido la investigación del concepto debe 
asignar un mismo énfasis a los cambios en las relaciones económicas y sociales 
(Reich, 1998), porque el debate a menudo se plasma en una división entre los 
partidarios y los opositores de la globalización (Lee & Vivarelli, 2006), en lugar de 
aportar pruebas empíricas para apoyar su regulación. De hecho, según Galbraith 
(2013), no existen estudios que den cuenta de este fenómeno entre globalización 
y mercado de trabajo, lo único cierto es que los diferentes estudios muestran un 
patrón global de aumento en la desigualdad. Por lo tanto, en esta investigación se 
propone un estudio de los impactos de la globalización en el mercado de trabajo, 
en específico, en los salarios. De esta forma, en la siguiente sección se investiga 
la literatura que aborda dicha relación para poder definir las variables y medir 
el fenómeno.

3. La relación globalización-mercado de trabajo: revisión de la literatura 
especializada

3.1. Estudios cercanos a las ciencias sociales

La crisis de la década de 1980 en la mayoría de los países del orbe sentó las bases 
para la implantación del modelo neoliberal y facilitó el proceso globalizador. Chom-
sky (1998) analiza dicha crisis por medio de dos elementos: la automatización y el 
comercio internacional; considerando la arista automatización como un mecanis-
mo de dominio sobre el sujeto, confiriendo un papel pasivo al mercado de trabajo.
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En América Latina el proceso globalizador expuso, en primera instancia, la 
formación de un mercado de trabajadores cualificados (Castells, 1999). Sin em-
bargo, con el paso del tiempo la inclusión fue desigual y desproporcionada, dado 
que, existe un sector ligado a la formalidad con gran potencial de desarrollo y otro 
sector excluido con altos índices de desempleo y vinculado a la informalidad. En 
otras palabras, concurre un mercado de trabajo segmentado.

Este mercado segmentado cuenta con una serie de características: la elimina-
ción de los sindicatos Beck (1998), supresión de la legislación que regula el salario 
mínimo y la seguridad social (Garrido, 1998), desempleo estructural (Jalife-Rahme, 
2007) por la nueva internacionalización y automatización del capital productivo 
(García, 1998), entre otras.

En la misma línea argumentativa, Betrán y Pons (2004) investigan la rela-
ción entre globalización y mercado de trabajo, concluyendo que, tanto en países 
desarrollados como aquellos en vías de desarrollo, la globalización y el cambio 
tecnológico han aumentado la desigualdad salarial. Gómez (2004) también aporta 
evidencia donde muestra que las políticas establecidas con el fin de disminuir 
las diferencias de ingresos entre los trabajadores de distinto nivel de calificación 
han dado resultados contradictorios en los principales países de América Latina.

3.2. Los estudios de los organismos internacionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en un documento sucinto expone que la 
participación del comercio en la producción proporciona una medida inmediata 
del alcance de la globalización del mercado de productos (Slaughter y Swagel, 
1997); es decir, analizar la dinámica de exportaciones e importaciones de los 
países. Con esta propuesta cuantitativa, el organismo internacional enfatiza los 
efectos positivos del comercio en la producción desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial en economías avanzadas y en países en desarrollo. 

Sin embargo, en una investigación posterior, el mismo FMI (2007) reconoce 
que el mercado laboral de la zona euro ha enfrentado una serie de reformas en 
términos de la liberalización del trabajo a tiempo parcial y los contratos temporales. 
Tales acciones se han manifestado en una caída suave de los salarios desde 1992. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio que analiza 
el impacto de la globalización sobre ciertas variables, encontrando que la tasa de 
desempleo mundial ha aumentado en la última década y en América Latina las cifras 
de desempleo han tenido un ascenso constante desde la década de 1990 (ILO, 2004). 

La OCDE (2007) argumenta a favor de la apertura comercial porque implica un 
incremento en los ingresos; también explora las adversidades de la globalización 
en los empleos y registra que el comercio crea tantos empleos como destruye. Este 
contexto lo complementa un reporte de las Naciones Unidas en el cual se muestra 
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que la capacidad de respuesta del empleo ante el crecimiento económico ha sido 
menor en América Latina y el Caribe que en África del Norte, el Sudeste Asiático 
y el Pacífico; y no ha superado el resto de Asia y las economías en transición de 
Europa Sudoriental (UN, 2008).

Consecuentemente, la visión contemporánea de los principales organismos 
internacionales, es asumir que la globalización tiene efectos negativos en el empleo, 
arista que la academia ha discutido ampliamente desde 1990 cuando se intensifi-
caron los procesos de integración comercial. Sin embargo, lo importante es buscar 
formas para reducir esas imperfecciones en los mercados laborales. Una propuesta 
es la integración en las políticas internas que incluya el acceso a educación y pro-
gramas sostenidos para mejorar las habilidades de la fuerza laboral (ILO, 2016) 
con el fin de reducir el costo de ajuste que reciben los trabajadores desplazados.

3.3. La perspectiva de la investigación empírica: exportaciones contra salarios

Brambilla, Chauvin & Porto (2015) estiman una modelo panel (estudio transversal) 
para países ricos y pobres, en ingresos, explorando la relación entre exportaciones, 
empleo y salarios. Los resultados muestran que existen beneficios del aumento 
en las exportaciones, pero también riesgos en el empleo por la competencia glo-
bal, de forma tal que los autores proponen políticas para mitigar los efectos de la 
globalización.

En otro estudio cuantitativo, Onaran (2008) establece un modelo panel para 
medir las implicaciones económicas del aumento de exportaciones e importaciones 
en el empleo y salarios en países con altos y bajos ingresos (al autor le interesa el 
caso de Austria). Los resultados econométricos exponen que la integración de Aus-
tria a la economía global afectó negativamente los salarios y participación salarial, 
pues según el autor los resultados en la degradación del poder adquisitivo de los 
sectores económicos, por ejemplo, los servicios y la industria pierden poder en las 
negociaciones salariales, pero los trabajadores manuales son los más afectados.

Finalmente, en un estudio interesante, desde la perspectiva de los economis-
tas, Betrán, Ferri & Pons (2007), se determinan los principales factores (comercio, 
migración y flujos de capital) que contribuyen a la desigualdad salarial (brecha 
salarial de ingresos brutos de trabajadores de tiempo completo) en Reino Unido, 
por medio de la calibración de un modelo de equilibrio general con base en el 
periodo 1880-1913. El objetivo del documento es generar evidencia empírica 
para poder aprender de los hechos del pasado, pues existen elementos comunes 
en los cambios derivados de la globalización, por ejemplo, un choque comercial 
y tecnológico disminuye los salarios de trabajadores calificados y no calificados. 
Cabe aclarar que el impacto varía de acuerdo al país, ya que existen factores com-
pensatorios que favorecen u obstruyen el desenvolvimiento de los hechos, tales 
como acciones de política económica.
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En suma, el análisis de los diversos estudios ayuda a comprender que la varia-
ble adecuada para medir el fenómeno llamado globalización son las exportaciones 
y el mercado de trabajo se calcula por medio de los salarios.

4. Metodología y datos

4.1. La propuesta econométrica

La técnica econométrica que se emplea en la investigación es la regresión lineal 
múltiple, estimada por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Para la 
deducción de los estimadores, se utiliza algebra lineal. El desarrollo matemático 
inicia con el planteamiento de un modelo general donde la variable dependiente 
tiene varios argumentos:

Ecuación 1 

La ecuación 1 se escribe en su forma matricial para manipular las variables invo-
lucradas en el análisis de una manera más sencilla (Pindyck y Rubinfeld, 2001). 
Donde la variable Y tiene una dimensión de n por 1, X es una matriz de n por k, el 
vector alpha es de k por 1 y el vector de los residuos mide n por 1:

Ecuación 2 

Por lo que después de una serie de transformaciones y pasos algebraicos, 
la deducción de los estimadores viene dada por la ecuación 3. Donde la matriz p 
tiene dos propiedades, simétrica e idempotente.

Ecuación 3 

Sin embargo, emplear MCO implica una serie de problemas que pueden ser 
detectados por medio de las pruebas básicas de diagnóstico: normalidad, homo-
cedasticidad y correlación serial. Actualmente ya no es habitual determinar dichas 
dificultades porque se han desarrollado variantes al enfoque econométrico estruc-
tural como Mínimos Cuadrados Ponderados, estimaciones con Cochrane-Orcutt y 
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estimaciones robustas, estas últimas son los instrumentos más socorridos en los 
estudios contemporáneos porque la técnica da lugar a inferencias asintóticamente 
válidas, incluso si no se conoce la forma de la función de la varianza condicional 
(Stock y Watson, 2012) y no es necesario especificar la forma de heterocedasti-
cidad y/o autocorrelación. Por estas dos ventajas se utiliza la estimación robusta 
para determinar las relaciones entre globalización y salarios.

4.2. Datos

Las variables proxy empleadas en la investigación son las remuneraciones o el 
indicador de la dinámica de los salarios, el Producto Interno Bruto (PIB) que se 
refiere al desempeño del ingreso nacional y las exportaciones son el indicador de 
globalización; una medida del grado de integración de la economía en el mundo 
(De Lombaerde & Iapadre, 2012). 

Por medio de una estimación robusta, se determina un modelo donde  es el ín-
dice salarial,  es el ingreso nacional y la variable  para medir el proceso globalizador.

Ecuación 4 

Los datos de la investigación provienen del FMI, son anuales y reales, con 
año base 2010. Las tres variables se homogeneizaron a través de un índice y se 
calcularon sus tasas de crecimiento para que la interpretación de los coeficientes 
de la regresión se facilitara.

En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento de las tres variables desde 1971 
hasta 2016, en donde se aprecia una tendencia creciente de los indicadores hasta 
1988; posteriormente es hasta 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), que hay un fuerte crecimiento de corta 
duración de las exportaciones, al cual sigue débilmente el ingreso nacional y el 
índice salarial es negativo. Este periodo corto es significativo porque se observa 
un desajuste estructural de las tres variables en claro contraste con el periodo 
corto que tiene el pico en 1987; y es a partir de 1997 que las tasas de crecimiento 
tienden a la convergencia, pero en un promedio inferior al del periodo 1971-1981.

No obstante, en el periodo reciente las exportaciones han manifestado un 
comportamiento irregular; paradójicamente, el índice salarial mostró el mayor 
crecimiento en el año de 1987 (134.18 %) justo en el año pico de la hiperinflación 
(150 %) para estancarse desde 1984.

Desde un punto de vista estadístico, se distingue una relación indirecta entre 
el mercado laboral y el proceso globalizador, es decir, un aumento del grado de 
globalización influye negativamente en los salarios. Dicha relación se verifica con 
la estimación del modelo.
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5. El modelo

En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la regresión vía MCO robustos, la 
constante y las dos variables explicativas son significativas. En la estimación 
normal (véase anexo), la R cuadrada o bondad de ajuste es adecuada, en otras 
palabras, el modelo estimado tiene un alto poder predictivo; las exportaciones y 
el PIB explican en 88.89 % a los salarios.

La teoría económica propone una relación directa entre el nivel de empleo y 
el PIB en donde, dado un nivel de productividad, mayor crecimiento del producto 
conlleva a un aumento del empleo neto y, en consecuencia, a una mejora en los 
salarios (Sánchez, 2006). La regresión para la economía mexicana aporta evidencia 
empírica para establecer una relación más que proporcional entre el índice salarial 
mexicano y el PIB; en efecto, las remuneraciones aumentan en 1.23 % ante un 
aumento de 1 % en el ingreso nacional.

El signo negativo entre los salarios y las exportaciones revela una relación 
inversa, un incremento de 1 % en la apertura comercial reduce los salarios en 
0.19 %; evidencia que contradice los postulados de “modernidad” y los estudios 
de los organismos internacionales; la globalización rara vez es el factor primario 
que fomenta la moderación salarial en el trabajo (FMI, 2008).

Gráfica 1. Tasas de crecimiento del índice salarial, PIB y exportaciones. México (1971-2016)

Fuente: elaboración propia con base en el FMI
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Cuadro 1. Modelo de globalización

Modelo de globalización

[Método MCO robustos con datos del periodo 1971 a 2016]

w=-8.00457-0.19796x+1.23236y

(1.49)    (0.10)    (0.13)

Significado de las variables:

w: tasa de crecimiento del índice salarial.

x: variación porcentual de las exportaciones.

y: variación de porcentual del PIB.

Cifras en paréntesis debajo de los coeficientes significan errores estándar.

Fuente: elaboración propia

Cuadro 2. Pruebas de causalidad en el sentido de Granger

Rezago F Probabilidad Rezago F Probabilidad

1 2.8594 0.09825 6 1.4659 0.2272

2 2.785 0.07403 7 4.1395 0.004083

3 1.4055 0.257 8 3.1917 0.01565

4 0.9314 0.4578 9 2.35 0.05872

5 0.9176 0.483 10 2.3179 0.06873

Fuente: elaboración propia
 

Desde una óptica de econometría a posteriori, se determinó la prueba en 
el sentido de Granger para comprobar si las exportaciones causan al salario. En 
el Cuadro 2 se muestran los cálculos del test, se establecieron con base en diez 
rezagos. Al considerar un 99 % de nivel de significancia, los resultados indican 
que no existe relación entre las variables analizadas, al menos hasta el sexto re-
zago de manera consecutiva, conclusión extraída al rechazar la hipótesis nula, no 
causalidad. En otras palabras, la evidencia empírica sugiere que el aumento del 
comercio en México, impulsado por el modelo exportador, no ha favorecido una 
mejor distribución de los ingresos.
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¿Cómo explicar estos resultados? En el periodo del llamado Estado Benefactor, 
el mercado de trabajo es un ente que dignifica a las personas, no es concebido solo 
como una actividad para generar ingresos, sino que forja satisfacción personal. 
En otras palabras, se cumplen dos funciones: económica y social. 

No obstante, el cambio de modelo económico reemplaza la dinámica del 
trabajo. El naciente capitalismo ya había convertido a la fuerza de trabajo en 
una mercancía, el modelo de producción siembra las condiciones para convertir 
cualquier elemento en una mercancía. Con el proceso globalizador todo aspecto 
de la vida cotidiana debe ser instantáneo (Bauman, 2008) y el trabajo no es la 
excepción. La apertura comercial ha transformado el ritmo de consumo en los 
mercados, modifica la forma en que se concibe el proceso laboral y ahora su aporte 
en la actividad económica debe ser instantáneo y desechable, o sea, se exacerbó la 
función económica. Se evita el empleo constante y perene, so pretexto de libertad. 

Pero ¿A quién conviene este tipo de cambios? Puesto que, la desregulación de 
los mercados de trabajo no parece asegurar per se la generación de empleo cualifi-
cado (Bonal, 2009), la explicación real involucra a todos los trabajos cualificados, 
pero no siempre con la misma intensidad y en la misma dirección: reducción de 
costos a favor de mayores ganancias.

6. Conclusiones

Después de estimar la regresión, en el modelo se obtuvieron los signos esperados 
por la teoría económica. En primer lugar, existen pruebas que afirman la relación 
directa entre el PIB y los salarios y, en segundo lugar, se confirma, en el periodo 
reciente, una aportación negativa de la globalización hacia el mercado laboral 
mexicano, inclusive la relación entre exportaciones y salarios se verifica con la 
prueba de causalidad en el sentido de Granger; las variables son independientes. 
Dicho de otro modo, no hay un impacto de las exportaciones en los salarios, al 
menos es términos estadísticos.

Este último resultado es el reflejo de los problemas estructurales del mercado 
de trabajo mexicano que se manifiestan en una degradación del salario a lo largo 
de todo el periodo de estudio. Con el cambio del modelo económico y la entrada 
en vigor del TLCAN, los organismos internacionales pronosticaron ventajas del 
comercio y también un amplio crecimiento económico y bienestar para la mayoría 
de la población. A perspectiva, tales eventos solo han quedado en el imaginario y 
nos hemos quedado del lado infortunado, aunque las instituciones supranacionales 
publiquen que el empleo agregado general no se ve afectado o minimicen los efectos 
negativos de la globalización, al contrario, la economía mexicana está inmersa en 
una segunda ola de reformas estructurales que involucran la flexibilización del 
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trabajo, agudizando el problema laboral y legitimando procesos en contra de los 
derechos de los trabajadores.

Por último, la evidencia empírica que se muestra en este estudio plantea la 
necesidad de manifestar un replanteamiento del modelo económico y de la política 
laboral-educativa, pues los eventos en los países desarrollados solo dan mayor 
empuje a la necesidad de un cambio de ideas y también muestra que no son inelu-
dibles. La academia discute las características del nuevo modelo, lo único cierto 
es que son dos aristas que se deben considerar, por un lado, el papel del Estado 
como regulador de la economía y, por otro lado, los beneficios de la globalidad 
que pueden y deben ser para la mayoría de la población.
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8. Anexo estadístico

Año Índice salarial PIB Exportaciones Año Índice salarial PIB Exportaciones

1971 6.50090 9.64362 9.64362363 1994 4.15868 14.76098 24.4171059

1972 10.77356 13.91402 13.9140203 1995 -12.57801 29.77325 134.105577

1973 9.34485 21.45636 21.4563597 1996 -9.89383 34.98257 45.4850328

1974 23.96656 31.31154 31.3115482 1997 -0.57897 25.71727 18.706597

1975 18.90221 21.76100 21.6060272 1998 2.83000 21.58758 22.7431424

1976 25.39783 20.90003 20.6824841 1999 1.52012 19.85887 19.4745635

1977 30.88328 33.36972 33.4392018 2000 5.96986 16.80148 20.3162046

1978 15.20591 27.21207 26.3937602 2001 6.72331 6.06268 -5.7829278

1979 16.45696 31.88575 31.2355719 2002 1.86051 6.59557 4.91811603

1980 22.66027 40.59924 39.6201422 2003 1.19786 5.92176 13.9206021

1981 32.51473 37.06542 33.1871345 2004 7.00116 12.96343 19.0323562

1982 60.15759 61.00122 135.549631 2005 3.58971 8.60565 9.9885631

1983 56.09763 80.12604 126.176686 2006 8.69086 11.61660 15.7673874

1984 54.86768 64.86007 50.7741214 2007 7.86370 8.20971 8.93564974

1985 59.56409 62.20405 42.6147899 2008 0.86659 7.48558 8.09620138

1986 75.70666 64.13673 86.9149795 2009 -0.75924 -1.32965 -3.5145043

1987 134.18278 147.01905 179.927058 2010 -0.69458 9.82456 20.2561957

1988 112.15531 103.01959 117.043008 2011 0.23315 9.54636 14.6536506

1989 33.65385 32.01301 25.6813463 2012 0.09692 7.40132 12.1441244

1990 30.49835 34.83153 31.8171726 2013 0.13387 4.16129 -0.1120694

1991 29.09893 28.63198 13.0135932 2014 0.46246 7.33714 9.36418434

1992 17.47675 18.91115 10.3970036 2015 0.77000 6.09602 15.0578882

1993 8.61929 24.19048 11.1165851 2016 2.05150 8.43234 16.367003

Fuente: elaboración propia con base en el FMI
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Modelo MCO

Call: lm (formula = w ~ x + y)

Residuals:

    Min      1Q  Median      3Q     Max 

-35.996  -4.478   1.644   4.392  21.877 

Coefficients:

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -8.00457    2.12981  -3.758 0.000511 ***

x           -0.19796    0.07456  -2.655 0.011077 *  

y            1.23236    0.10734  11.481 1.11e-14 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 10.18 on 43 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.8889, ⟶ Adjusted R-squared:  0.8837 

F-statistic:   172 on 2 and 43 DF, p-value: < 2.2e-16

Modelo MCO Robustos

t test of coefficients:

            Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)    

(Intercept) -8.00457    1.49699 -5.3471 3.225e-06 ***

x           -0.19796    0.10956 -1.8068    0.0778 .  

y            1.23236    0.13368  9.2186 9.608e-12 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Prueba de causalidad

Res 1. Df Df      F  Pr(>F)  

1     42                    

2     43 -1 2.8594 0.09825

Res 6. Df Df      F Pr(>F)

1     27                 

2     33 -6 1.4659 0.2272

Res 2. Df Df     F  Pr(>F)  

1     39                   

2     41 -2 2.785 0.07403 .

Res 7. Df Df      F   Pr(>F)   

1     24                      

2     31 -7 4.1395 0.004083

Res 3. Df Df      F Pr(>F)

1     36                 

2     39 -3 1.4055  0.257

Res 8. Df Df      F  Pr(>F)  

1     21                    

2     29 -8 3.1917 0.01565

Res 4. Df Df      F Pr(>F)

1     33                 

2     37 -4 0.9314 0.4578

Res 9. Df Df    F  Pr(>F)  

1     18                  

2     27 -9 2.35 0.05872

Res 5. Df Df      F Pr(>F)

1     30                 

2     35 -5 0.9176  0.483

Res 10. Df  Df      F  Pr(>F)  

1     15                     

2     25 -10 2.3179 0.06873


