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Resumen. El propósito de este artículo es mostrar algunos hechos estilizados en las relaciones entre 
Estado de derecho y control de la corrupción y el gasto público en América Latina. Para efectos de 
comparación, los dos primeros indicadores se denominan institucionales; los indicadores de gasto 
público capturan los porcentajes de PIB que se destinan a educación, salud y servicios públicos. 
El análisis comparado se realiza para un panel de dieciseís países latinoamericanos, entre los años 
2000 y 2020. Utilizamos estadísticas descriptivas, correlaciones pairwise, regresiones de mínimos 
cuadrados ordinarios y estimadores de bondad de ajuste. Nuestros hallazgos principales sugieren 
que: 1) los indicadores latinoamericanos tuvieron valores muy bajos y heterogéneos; 2) la hetero-
geneidad fue mayor en los indicadores de gasto que en los institucionales; 3) en los análisis estadís-
ticos se observó que las relaciones entre variables no fueron directas ni unívocas. 

Palabras clave: Estado de derecho, corrupción, América Latina, gasto público.

Abstract. We show some stylized facts and relationships between the Rule of Law and control of 
corruption and public spending in Latin America. Institutional indicators captures rule of law and 
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control of corruption; public spending indicators capture the percentages of GDP that are allocated 
to Education, Health and Public Services. The comparative analysis contains a panel of 16 Latin 
American countries, between 2000 and 2020. We use descriptive statistics, pairwise correlations, 
least squares regressions, and goodness-of-fit estimators. Our main conclusions suggest that: 1) 
the Latin American indicators had very low and heterogeneous values; 2) heterogeneity was bigger 
in spending indicators than in institutions; 3) in the statistical analyzes, the relationships between 
variables were not direct or unambiguous.

Keywords: Rule of law, corruption, Latin America, public expenditure.

1. Introducción
Las relaciones entre Estado de derecho y control de la corrupción y el gasto público son 
objeto de discusión entre quienes analizan el desempeño de las instituciones normativas y 
económicas. Si bien, en la teoría suele suponerse que existe un círculo virtuoso entre estas 
variables, la literatura empírica cuestiona que ello suceda así en distintos lugares y tiem-
pos. En ese sentido, hay que decir que se carece de un consenso fundamental respecto a las 
relaciones entre estas variables y su potencial causalidad. De hecho, los estudios empíricos 
todavía están en una fase de desarrollo incipiente. 

Por estas razones y con el propósito de aportar evidencia desde la experiencia de 
América Latina, en este artículo se estudian estas tres variables institucionales y econó-
micas. La investigación utiliza indicadores institucionales y de gasto público, estadísticas 
descriptivas, correlaciones pairwise, regresiones de mínimos cuadrados y estimadores de 
bondad de ajuste. Los indicadores de gasto público refirieren al gasto en educación, en 
salud y en servicios públicos generales. El análisis utiliza un panel de indicadores anuales 
de dieciséis países latinoamericanos para el periodo 2000-2020. 

Las fuentes de información del análisis comparado que aquí se presenta emplean las 
bases de datos Wordwide Governance Indicators y «Cepalstat». A través de éstas se gene-
ra panel de datos que incluye indicadores anuales para dieciseís países latinoamericanos 
durante el periodo 2000-2020. La base contiene datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.1 

1 De la base de datos de WGI, recuperamos los índices complejos de Estado de derecho y el control
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El estudio se sustenta en algunos supuestos conceptuales y metodológicos que defi-
nen, en buena medida, los alcances y límites de la investigación. Estos supuestos siguen 
las propuestas de Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, (2007) y (2011). Por esta razón, aquí se 
define el Estado de derecho como el grado en que los agentes confían y obedecen las reglas 
de la sociedad. El control de la corrupción, por su parte, se define como el grado en que se 
evita que el poder público pueda ejercerse en beneficio privado. 

En el caso de América Latina, Kauffmann (2015) advierte que en la región la corrup-
ción también puede manifestarse como la captura legal y regulatoria de la aplicación del 
Estado de derecho; ello porque la ley, se administra con base en criterios privados y no de 
legalidad. De esta manera, Kauffmann sugiere una definición de la corrupción como «la 
privatización de las políticas públicas». 

En consistencia con las observaciones de estos autores, en este trabajo se asume que 
en América Latina las relaciones entre variables de Estado de derecho o control de la co-
rrupción no necesariamente tienen relaciones de causalidad directas o unívocas. 

Las principales contribuciones del trabajo son las siguientes: 1) estudiamos los he-
chos estilizados y relaciones de mediano plazo entre el Estado de derecho, el control de 
la corrupción y variables de gasto púbico para Latinoamérica; 2) se utilizan indicadores 
institucionales e indicadores de gasto comparables en el tiempo y entre los países; 3) las 
variables de gasto se refieren a educación, salud y servicios públicos con lo cual no sólo 
se analiza el tamaño de los egresos sino su destino: 4) se evalúa la potencial existencia de 
relaciones no directas ni unívocas entre las variables. 

El documento se divide en seis secciones. La segunda sección incluye la revisión de 
la literatura. La tercera describe los datos y la metodología. La cuarta sección incluye el 
análisis descriptivo de los indicadores. En la quinta se muestran las relaciones empíricas 
estimadas. La sexta sección discute los resultados. 

de la corrupción, que miden percepciones sobre estas variables. Por simplicidad las agrupamos 
en una categoría denominada Indicadores Institucionales. La base de datos de Cepalstat contiene 
las tres variables con las que se mide el gasto público: Educación, Salud y Servicios Públicos. De 
la misma manera, por simplicidad se agrupan como indicadores de gasto público. Estas variables 
están expresadas como porcentajes del producto interno bruto. La base de datos contiene 336 ob-
servaciones anuales por país y por variable.
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Nuestro trabajo es probablemente el análisis que, usando los datos del WGI contiene 
el mayor número de países en el periodo más largo de tiempo para una región. 

2. Revisión de la literatura
En esta sección se presenta el estado del arte de las discusiones teóricas y los estudios 
empíricos que abordan las distintas relaciones entre Estado de derecho, control de la co-
rrupción y el gasto público. Antes de presentar la revisión, habría que señalar al menos 
tres características generales de la literatura aquí seleccionada. La primera de ellas es que 
la literatura está fuertemente vinculada al neoinstitucionalismo económico y político. La 
segunda, es que no hay un consenso acerca de la causalidad. La tercera característica es 
la heterogeneidad en las distintas muestras de países que se estudian y, esto, por supuesto 
condiciona los hallazgos y alcances de las investigaciones. 

Esta sección la separamos en dos apartados. El primer apartado aborda los principa-
les enfoques teóricos. En el segundo apartado, destacamos los trabajos empíricos valoran-
do: la muestra de países (por años, número), las técnicas de análisis y sus hallazgos. 

 
2.1. Estado de derecho, control de la corrupción 
y gasto público: una revisión teórica
La literatura que estudia la relación del Estado de derecho con la corrupción se vincula es-
trechamente con las teorías institucionalistas tradicionales. North define las instituciones 
como «las limitaciones ideadas por el hombre, que estructuran las interacciones políticas, 
económicas y sociales» (1981, 36). Estas limitaciones se presentan como reglas formales 
(constituciones, leyes, derechos de propiedad, etcétera) o bien como reglas informales 
(sanciones, costumbres, códigos de conducta, entre otros). 

A partir de esta definición, la escuela del nuevo institucionalismo ha desarrollado una 
extensa línea de investigación acerca de cómo las instituciones formales e informales expli-
can el desempeño económico de los países. Así, por ejemplo, existe una vasta literatura que 
explica cómo la prevalencia de instituciones formales es una condición para el desarrollo 
económico (Acemoglu, Johnson, 2005; Acemoglu, Johnson, y Robinson, 2012). 

En el mercado, las instituciones deben garantizar los derechos de propiedad, el cum-
plimiento de los contratos y la acumulación de capital. En lo político, se debe mantener 
el estado de derecho, un marco constitucional para la transferencia del poder, el recono-
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cimiento legal de los derechos de asociación y el control de la violencia parte del Estado 
(North et al. 2009, 3). 

Más allá del deber ser, puede ocurrir que los derechos de propiedad tutelados por el 
Estado de derecho no induzcan a una asignación eficiente de los recursos públicos (Haber 
et al. 2003). Esta ineficiencia puede ser ocasionada por la corrupción (Keefer 2002; Dam 
2006), dado que grupos privados se apoderan de las decisiones y recursos públicos. Shaw 
(2007) señala que en los países corruptos se incrementa el costo de la prestación de ser-
vicios públicos.

En los países desarrollados, la teoría señala que la corrupción puede desviar la asig-
nación de recursos públicos, por ejemplo, hacia sectores donde las rentas económicas son 
mayores (Delavallade, 2006). Sin embargo, en los países en desarrollo, los factores que 
pueden explicar la corrupción también implican variables políticas. Kauffmann (2015) 
refiere que en América Latina hay una especie de desempeño dual de las instituciones. 
Por un lado, la región ha resuelto problemas de terrorismo y de gestión macroeconómica, 
una mayor transparencia; sin embargo, también advierte que, en promedio, la eficacia del 
gobierno, el control de la corrupción y la voz y la rendición de cuentas se estancaron en 
la región; asimismo, la calidad regulatoria general y el estado de derecho se deterioraron.

Debe advertirse que si es escasa aquella literatura que relaciona la corrupción o el 
estado de derecho con el gasto público, esto todavía es más limitado cuando hablamos de 
destinos de gasto específicos como los servicios de salud o educación. Algunos estudios 
señalan que en el caso de la salud, una mala asignación de los recursos y una precaria 
institucionalización de la gobernanza ponen en riesgo la vida de la población (Rajkumar y 
Swaroop, 2002); incluso otros trabajos señalan que la corrupción o la ausencia del estado 
de derecho, entre otras variables, permiten entender que la discusión sobre el gasto en 
salud también es un tema de eficiencia gubernamental y que, desde luego tiene implica-
ciones en los resultados en salud de cada país (Makuta y O’Hare, 2015). 

Incluso, estudios más recientes publicados en los años de la pandemia, muestran 
cómo el gasto en salud, pero sobre todo, un buen desempeño de variables institucionales 
mostraron una mayor eficiencia para contener el virus del covid-19 (Nabin, Chowdhury 
y Bhattacharya (2021; Baris y Pelizzo (2020). 

Por lo que se refiere a la educación, la literatura también analiza cómo la corrupción 
o la no prevalencia del Estado de derecho se muestran en las variaciones en la asignación 
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del gasto educativo (Mauro 1998). Pero sobre todo, los estudios enfatizan cómo esto tiene 
consecuencias en la formación de capital humano o en la deserción escolar (Gupta, Da-
voodi y Tiongson 2000).

Incluso existen autores que sostienen que el gasto gubernamental en salud y edu-
cación pueden ser analizados de manera complementaria en tanto que ambos son sus-
ceptibles de afectar su desempeño o resultados a causa de la corrupción (Cordis, 2014; 
Hessami, 2014; Mushfiq, Sami Ben Alib y Temimib, 2019). 

Hasta aquí debe señalarse que, desde el punto de vista neoinstitucional, la literatura 
ha dado más relevancia al Estado de derecho y al control de la corrupción como elementos 
que pueden explicar las distorsiones en el gasto público. Sin embargo, la mayor parte de 
estos argumentos están pensados desde países desarrollados en los que importa garantizar 
las condiciones de mercado. No obstante, hay cuestiones que deben profundizarse en la 
literatura. Por ejemplo 1) cómo se relacionan estas variables institucionales cuando las 
decisiones de distribución de los recursos no se orientan por una racionalidad económica; 
2) qué efectos pueden suceder no sólo en términos del tamaño del gasto público, sino en la 
elección de determinados servicios públicos en detrimento de otros; 3) qué consecuencias 
tienen dichos efectos en la satisfacción de las necesidades de la población y de su acceso a 
bienes y servicios elementales. 

2.2. Estado de Derecho, control de la corrupción 
y gasto público: análisis empíricos
En esta sección presentamos los trabajos que establecen relaciones entre Estado de dere-
cho, control de la corrupción y gasto público de manera empírica. La literatura trata de 
describir esas relaciones o bien de probar la existencia de causalidad. 

Como ya hemos referido, el cuerpo de literatura empírica es poco y con varias limita-
ciones. Una de ellas es que a nivel conceptual hay una falta de consensos sobre las maneras 
de establecer conceptos mesurables de Estado de derecho y control de la corrupción. Por 
esa razón, los indicadores más sólidos y usados para los análisis empíricos son el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Índice de Estado de De-
recho de World Justice Project y los Wordwide Governance Indicators (WGI) del Banco 
Mundial, que miden percepciones. Si bien estas mediciones son comparables entre países 
a lo largo del tiempo, no se dispone de otras fuentes de información adicionales. 
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Otra limitación es la potencial existencia de relaciones no lineales entre los indicado-
res económicos e institucionales. Incluso, los indicadores de la base WGI ha sido critica-
dos por estas restricciones (véase Thomas, 2009; Langbein y Knack, 2010). En la tabla 1 se 
sintetizan los principales trabajos que empíricamente analizan estas variables. Se exponen 
los autores, las muestras que utilizan (países y años observados), las técnicas de investiga-
ción y sus principales conclusiones en términos de gasto público. 

La mayor parte de los estudios son análisis comparados en los que la variable de 
gasto se refiere a los egresos del gobierno central. Para efectos de comparación, el gasto 
público se expresa como un porcentaje del PIB. La principal implicación es que esta me-
dición adiciona lo relativo a bienes y servicios, pero también a la prestación de subsidios y 
transferencias. Así, se asume que la corrupción o la ausencia de Estado de derecho tienen 
efectos macroeconómicos para un país. 

Algunos trabajos logran capturar el tamaño y destino del gasto en servicios especí-
ficos (Mauro, 1998; Gupta, De Mello y Sharan, 2000; Delavallade, 2006) sobre todo en 
aquellos que incrementan la renta, bajo el argumento de que esto puede coincidir con la 
corrupción basada en intereses privados. 

Apenas hay un grupo de trabajos que capturan el efecto en la capacidad de los países 
para paliar la pobreza (Wong, 2017); y satisfacer necesidades básicas de la población (Del 
Monte y Pennacchio, 2020; Swaleheen, Ben Ali, y Temimi, 2019). Esto último es relevan-
te porque implica reconocer que no siempre hay un sentido económico que motive la 
corrupción y porque los autores van más allá de estudiar los efectos de la corrupción en 
variables de crecimiento o riqueza. 

Por lo que se refiere a la metodología, la mayor parte de los trabajos se basan en me-
diciones anuales de las variables de corrupción, Estado de derecho, así como el resto de las 
económicas o sociales; la técnica más utilizada es el análisis de panel. Por el tipo de fuentes 
empleadas, se trata de estudios basados en percepciones de los indicadores instituciona-
les. En relación al tamaño de las muestras seleccionadas, casi siempre se consideran países 
de la OCDE (Del Monte y Pennacchio 2020; Dzhmashev, 2014; Mauro, 1998). Pocos tra-
bajos distinguen entre países con diferentes grados de desarrollo económico (Delavallade 
(2006; Wong 2017). Los estudios suelen ser paneles balanceados, lo que permite tener un 
mayor grado de certeza acerca de las conclusiones. También debe señalarse que, dado los 
problemas para plantear una causalidad, los autores también análisis de correlación. Au
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Finalmente, por lo que se refiere a los hallazgos, la literatura no tiene un consenso. Al-
gunos autores afirman que sí existe una relación significativa estadísticamente (Swaleheen, 
Ben y Temimi, 2019; Cardénas, García y Gracia, 2018; Wong, 2017; Ruiz, García y Gar-
cía, 2015; Dzhumashev, 2014; Delavallade, 2006; Gupta, De Mello y Sharan, 2000; Mauro, 
1998). Sin embargo, dicha relación no es positiva como se esperaría. Esto es, no siempre 
se confirma que una alta percepción del estado de derecho o del control de la corrupción 
mejore el gasto público. Lo que sí queda demostrado es que la corrupción puede hacer que 
varíen mucho los montos financieros que se asignan a la provisión de bienes y servicios 
públicos, lo que sin duda termina por beneficiar a unas personas, pero perjudica a otras. 

3. Base de datos e indicadores
En esta sección se describen la base de datos y los indicadores institucionales y de gasto 
público usados en esta investigación. Particularmente, los indicadores institucionales son 
construidos usando la base Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial. 
Los indicadores de gasto público provienen de la base de datos «Cepalstat» de la Comisión 
Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). La base de datos incluye un total de 
cinco indicadores. Estos indicadores se describen en la tabla 2.

La base de datos incluye indicadores institucionales y de gasto público para dieci-
séis países latinoamericanos del periodo 2000-2020. Los países incluidos en la base son 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Particularmen-
te, cabe destacar que los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y entre países. 
En la tabla 3, muestra los indicadores, su clasificación, sus fuentes y sus denominaciones. 

Metodológicamente, la base de datos es un panel de indicadores que incluye 336 ob-
servaciones anuales. Los indicadores institucionales reflejan las percepciones de especia-
listas, ONGs, proveedores de información para empresas comerciales y organizaciones 
del sector público sobre la situación del Estado de derecho y del control de la corrupción 
prevalecientes en cada país. Los indicadores de gasto público miden los gastos anuales en 
educación, salud y servicios generales con base en una clasificación funcional de gasto y 
las cifras oficiales de cada país. 

Analíticamente, los indicadores institucionales miden el respeto que tienen los ciuda-
danos y el Estado hacia las instituciones que rigen las interacciones sociales y económicas 
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Tabla 2 | Indicadores institucionales y de gasto público
NoMbre DeFinición

Estado de derecho Mide el grado en que los agentes confían y obedecen las reglas 

de la sociedad; en particular, mide la calidad en cumplimiento de 

contratos, la acción policial y de los tribunales; así como la proba-

bilidad de que se cometan delitos y actos de violencia.

Control de la corrupción Mide el grado en que se ejerce el poder público en beneficio priva-

do, así como la corrupción en pequeña y gran escala, así como el 

control del Estado por élites e intereses privados.

Educación Gasto público en educación en porcentaje del pib. La cobertura 

institucional del indicador refiere al gobierno central.

Salud Gasto público en educación en porcentaje del pib. La cobertura 

institucional del indicador refiere al gobierno central.

Servicios generales Gasto público en servicios públicos generales en porcentaje del 

pib. La cobertura institucional del indicador refiere al gobierno 

central.
Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones incluidas en la Wgi  y el Cepalstat.

Tabla 3 | Indicadores institucionales y de gasto público
NoMbre Variable Fuente

Institucionales
Estado de derecho arol Wgi

Control de la corrupción acoc Wgi

Gasto público

Educación edu Cepelstat

Salud sal Cepelstat

Servicios generales spg Cepelstat

Fuente: Elaboración propia.

Notas: los indicadores institucionales están ajustados a la escala de 0 a 100 (las variables originales se expresan en 

una escala de -2.5 a 2.5). Valores altos de los indicadores denotan niveles altos de respeto a las instituciones.

entre ellos (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2011). Son indicadores que se construyen es-
tadísticamente usando modelos de componente no observable. Particularmente, los indi-
cadores de la base WGI son reajustados aquí en una escala de cero a 100 para facilitar su 
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interpretación.2 Así, valores altos de los indicadores institucionales se vinculan a niveles 
altos de respeto hacia las instituciones. 

Los indicadores de gasto público educación, salud y servicios generales miden los 
gastos de manera agregada. Los indicadores se construyen con base en la metodología de 
elaboración de estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI, 2001). Esta metodología permite que los indicadores describan las tendencias de 
las erogaciones del gobierno en funciones o finalidades determinadas a lo largo del tiem-
po. En este contexto, y para facilitar la comparabilidad de los datos entre los países de la 
región, los indicadores expresan el gasto público en términos de porcentajes del PIB.  

4. Análisis estadístico 
En esta sección se presenta el análisis estadístico de los indicadores institucionales y de gas-
to público para los países de América Latina durante el periodo 2000-2020. Este análisis 
se hace para establecer el contexto del análisis empírico. Por simplicidad los resultados del 
análisis estadístico se muestran en tablas. Particularmente, tabla 4 muestra las estimacio-
nes de estadística descriptiva de los indicadores para el conjunto de los países analizados. 
En la tabla 5 muestra los promedios anuales de los indicadores de cada país. En la tabla 6 
muestra las correlaciones pairwise entre los indicadores institucionales y de gasto público.

En la tabla 3 muestra algunos hechos estilizados sobre los indicadores de América 
Latina durante el periodo analizado. Particularmente, la tabla muestra que, en promedio, 
los países registraron: 1) indicadores institucionales y de gasto público relativamente bajos 
y heterogéneos; 2) puntajes promedio mayores para el indicador control de la corrupción 
(44.0) que para el indicador Estado de derecho (41.03); y 3) gastos públicos promedio en 
educación, salud y servicios públicos equivalentes, respectivamente, al 3.74, 1.87 y 4.94 
por ciento de su PIB anual.

La tabla 4 evidencia que, durante el periodo analizado, hubo bajos niveles de respeto 
hacia las instituciones y bajos niveles de gasto público en América Latina. Más aún, la 
tabla sugiere que en la región hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción que 
para hacer prevalecer el Estado de derecho. El indicador promedio asociado a control de 
la corrupción (44.0) fue más alto que su contraparte asociada al indicador Estado de de-

2 Los indicadores originales de la base WGI están en una escala -2.5 a 2.5. 
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Tabla 4 | Estadística descriptiva de los indicadores de América Latina, 2000-2020
Indicador Observaciones Media Desviación 

estándar
MíniMo MáxiMo

Indicadores institucionales

Estado de derecho 336 41.03 14.73 3.10 78.70

Control de la corrupción 336 44.00 14.79 18.80 81.80

Indicadores de gasto público

Educación 324 3.74 1.39 0.72 7.24

Salud 324 1.87 0.92 0.30 6.03

Servicios públicos 323 4.94 2.71 0.59 13.23

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: Los indicadores institucionales están ajustados en la escala de 0 a 100. Valores altos de los indicadores de-

notan niveles altos de respeto hacia las instituciones. Los indicadores de gasto público se expresan en puntos por-

centuales de pib. 

recho (41.0). La tabla, además, muestra que los niveles de gasto público fueron muy bajos 
de acuerdo a los estándares internacionales.3

La tabla 5 muestra que los países tuvieron indicadores institucionales heterogéneos. 
Los países que tuvieron los indicadores de Estado de derecho y de control de la corrupción 
más altos, en orden decreciente, fueron Chile, Uruguay y Costa Rica. Los promedios del 
indicador de Estado de derecho para dichos países fueron, respectivamente, 75.52, 62.41 
y 60.73 de un máximo de 100.00. Los promedios del indicador control de la corrupción 
para dichos países fueron, respectivamente, 77.29, 73.65 y 62.84 de un máximo de 100.00. 
Venezuela, por contraste, tuvo los indicadores institucionales más bajos. 

3 Esta afirmación se sustenta en la comparación entre los indicadores de gasto público de los países 
de América Latina y los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Si bien aquí se utilizan dichos indicadores con fines de referencia, debe señalarse 
que los indicadores de ambos grupos de países no son estrictamente comparables. En este contexto, 
cabe mencionar que, en promedio, los gastos anuales en educación y salud en los países de la OCDE 
ascendieron a 4.04 y 6.85 por ciento del PIB durante el periodo 2017-2021. Los gastos públicos en 
bienes y servicios públicos individuales, por su parte, ascendieron a 9.36 por ciento del PIB durante 
el periodo 2000-2020. 
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Los indicadores de gasto público, si bien bajos, mostraron una mayor heterogenei-
dad que los institucionales. Esta heterogeneidad evidencia que los gobiernos de los países 
tuvieron prioridades diferentes de gasto. Los gobiernos que más gastaron en educación, 
como porcentaje de su PIB, fueron los de Costa Rica (5.87%), Honduras (5.84%) y Bolivia 
(5.70%).4 Los gobiernos que más gastaron en salud fueron los de Chile (3.65%), Nicaragua 
(2.96%) y Honduras (2.77%).5 Los gobiernos que más gastaron en servicios públicos gene-
rales fueron los de Venezuela (9.76%), Brasil (8.94%) y Ecuador (7.87%).6 

La tabla 4, por tanto, muestra que en América Latina hubo gran heterogeneidad en 
los indicadores institucionales y de gasto público. También sugiere que dicha heterogenei-
dad fue mayor en los indicadores de gasto que en los institucionales. Asimismo, sugiere 
que, en la región, hubo mayores esfuerzos institucionales para controlar la corrupción que 
para hacer prevalecer el Estado de derecho. Sin embargo, también evidencia que los nive-
les de gasto público en educación, salud y servicios públicos generales fueron muy bajos 
de acuerdo a estándares internacionales.  

La tabla 6 muestra la existencia de correlaciones estadísticamente significativas y po-
sitivas entre los indicadores institucionales y de gasto público. Particularmente, la tabla su-
giere que las mejoras institucionales pueden reflejarse en un mayor gasto en salud pública. 
Esta afirmación se basa en la consideración de que hay correlaciones significativas, pero 
bajas, entre los indicadores Estado de derecho y salud (0.2184) y entre los indicadores con-
trol de la corrupción y salud (0.2104). Además, la tabla muestra que existe una correlación 
alta entre los indicadores Estado de derecho y control de la corrupción (0.9297). 

La tabla 6 también sugiere que las mejoras institucionales se reflejan de manera diferen-
ciada en el gasto público. Esta afirmación se sustenta en los siguientes hallazgos: 1) Hay una 
correlación estadísticamente significativa, pero negativa, entre los indicadores Estado de 
derecho y servicios generales (-0.1379); 2) no hay correlación entre los indicadores control 
de la corrupción y servicios generales; 3) hay una correlación significativa y positiva entre 

4 Los gobiernos que menos gastaron en educación, como porcentaje de su PIB, fueron los de Brasil 
(1.90%) y Argentina (1.24%).
5 Los gobiernos que menos gastaron en salud fueron los de Argentina (0.78%) y Costa Rica (0.61%).  
6 Los gobiernos que menos gastaron en servicios públicos generales fueron los de Chile (1.53%) y 
Bolivia (1.44%).  
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Tabla 5 | Promedios anuales de los indicadores de América Latina, 2000-2020
País Estado de 

derecho
Control de la 

Corrupción
Educación Salud Servicios 

públicos

Chile 75.52 77.29 4.13 3.65 1.53

Uruguay 62.41 73.65 3.51 2.30 7.16

Costa Rica 60.73 62.84 5.87 0.61 4.05

Brasil 45.87 47.10 1.90 1.88 8.94

Colombia 40.40 43.99 3.28 2.09 4.35

Panamá 47.92 42.92 3.49 1.92 5.36

Argentina 38.52 42.55 1.24 0.78 3.53

El Salvador 36.97 41.29 3.62 2.15 5.59

México 40.07 40.58 3.49 0.99 6.17

Bolivia 31.95 37.34 5.70 1.54 1.44

Ecuador 32.10 36.02 3.54 1.70 7.87

Guatemala 29.45 35.46 2.93 1.20 2.60

Nicaragua 34.18 34.22 3.88 2.96 3.16

Honduras 30.87 33.32 5.84 2.77 6.57

Paraguay 33.19 29.72 3.05 1.43 1.88

Venezuela 16.38 25.70 4.77 2.00 9.76

Promedio 41.03 44.00 3.74 1.87 4.94

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y Wgi .

Notas: Los indicadores institucionales están ajustados en la escala de 0 a 100. Valores altos de los indicadores de-

notan niveles altos hacia las instituciones. Los indicadores de gasto público se expresan en puntos porcentuales 

de pib. 

los indicadores salud y educación (0.2979); y, por tanto, 4) hay una relación indirecta, po-
sitiva y pequeña, entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto en educación.    

Los hallazgos de esta sección muestran que se pueden sintetizar de la siguiente mane-
ra: 1) En América Latina hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción que para 
hacer prevalecer el Estado de derecho; 2) los niveles de gasto público fueron muy bajos 
de acuerdo a los estándares internacionales; 3) las mejoras institucionales se reflejaron de 
manera diferenciada en el gasto público; 4) las mejoras institucionales pudieron reflejarse 
en un mayor gasto en salud pública; y, 5) hubo una relación indirecta, positiva y pequeña, 
entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto público en educación.



22   RC | RENDICIÓN DE CUENTAS  | Año 1, número 1, enero-junio de 2023 | Pp. 5-34

Tabla 6 | Correlaciones pairwise de los Indicadores
estado de 
derecho

control de la 
corrupción

educación salud
servicios 
públicos

Estado de derecho 1.0000

Control de la corrupción
0.9297 *** 1.0000

0.0000

Educación
0.0347 0.0528 1.0000

0.5342 0.3438

Salud
0.2184 *** 0.2104 *** 0.2979 *** 1.0000

0.0001 0.0001 0.0000

Servicios públicos
-0.1379 ** -0.0827 -0.0655 -0.0042 1.0000

0.0131 0.1379 0.2402 0.9407
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Wgi  y Cepalstat.

Notas: Las correlaciones pairwise se denotan en itálicas. P-values en negritas. Uno, dos y tres asteriscos indican, 

respectivamente, niveles de significancia del 10, 5, y 1 por ciento. 

5. Modelación de las relaciones entre los indicadores 
En esta sección se modelan y analizan las relaciones entre los indicadores institucionales 
y de gasto público en América Latina durante el periodo 2000-2020. Para ello se estiman 
regresiones que vinculan a los promedios de los indicadores de cada país. Las regresiones 
permiten modelar y analizar las relaciones entre pares de indicadores sin implicar nece-
sariamente una dirección causal entre los mismos. Las regresiones se estiman usando mí-
nimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS) y formas funcionales polinómicas de segundo 
y tercer grado.7 Por simplicidad, las relaciones estimadas se muestran en las figuras 1 a 6. 

La gráfica 1 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores Es-

7 Se utiliza la forma funcional polinómica para modelar potenciales relaciones no lineales entre los 
indicadores. Adviértase que en la sección anterior se concluyó que la evidencia sugería la existencia 
de relaciones no necesariamente directas ni unívocas entre los indicadores. El grado del polino-
mio fue seleccionado con base en estimaciones del indicador de bondad de ajuste R2 (incluido en 
las figuras). La técnica de estimación, mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS), garantiza que 
las estimaciones son las óptimas desde un punto de vista estadístico. Véase Gujarati, Porter y Pal 
(2021) para una descripción detallada de la mencionada técnica.
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Gráfica 1 | Estado de derecho y gasto público en educación en América Latina, 2000-2020
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tado de derecho y educación tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.1298. La in-
flexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre 
cuando el indicador institucional supera los 47.71 puntos y el indicador de gasto público 
supera el 3.33% del PIB.8 Dada una correlación positiva entre las mejoras institucionales 
y el gasto público, las estimaciones sugieren que mejoras en el Estado de derecho podrían 
reflejarse en incrementos en el gasto en educación, particularmente en Uruguay y Chile.9

8 Los valores de inflexión se obtienen mediante las condiciones de primer orden de las regresiones 
estimadas.
9 La hipótesis de que las instituciones promueven el desempeño económico es común en la liter
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La gráfica 2 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores Esta-
do de derecho y salud también tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.2289. La in-
flexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre 
cuando el indicador institucional supera los 42.17 puntos y el indicador de gasto público 
supera el 1.60% del PIB. Dada una correlación positiva entre las mejoras institucionales y 

Gráfica 2 | Estado de derecho y gasto público en salud en América Latina, 2000-2020
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tura. Si se asume dicha hipótesis, bajo la relación estimada en la figura 1, otros países que podrían 
incrementar su gasto en educación mejorando el indicador Estado de derecho son Venezuela, Gua-
temala, Ecuador Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil. 
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10 Otros países que podrían incrementar su gasto en salud mejorando el indicador Estado de dere-
cho son Venezuela, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Argentina y México.

Gráfica 3 | Estado de derecho y gasto público en servicios públicos en América Latina, 2000-2020 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wGI.
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polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS). 
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el gasto público, las estimaciones sugieren que mejoras en el Estado de Derecho podrían 
reflejarse en incrementos en el gasto en salud en Costa Rica.10 

La gráfica 3 muestra que la relación entre Estado de derecho y servicios públicos tiene 
una forma polinómica de tercer grado y una bondad de ajuste de 0.4117. Las relaciones 
directas ocurren cuando los indicadores institucional y de gasto oscilan, respectivamente, 
alrededor de los 41.03 puntos y el 4.94 por ciento del PIB. Así, y dada una correlación 
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Gráfica 4 | Control de la corrupción y gasto público en educación en América Latina, 2000-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wGI.
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polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS). 
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positiva entre las mejoras institucionales y el gasto público, las estimaciones sugieren que 
mejoras en el indicador Estado de derecho podrían reflejarse en incrementos en los servi-
cios públicos en Guatemala, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Argentina, Colombia, Panamá 
y Costa Rica.

La gráfica 4 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores con-
trol de la corrupción y educación tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.0853. 
La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores 
ocurre cuando el indicador institucional supera los 50.69 puntos y el indicador de gasto 
público supera el 3.42% del PIB. Así, y nuevamente dada una correlación positiva, las esti-
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11 Otros países que podrían incrementar su gasto en educación mejorando el indicador control de 
la corrupción son Paraguay, Guatemala, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil.

Gráfica 5 | Control de la corrupción y gasto público en salud en América Latina, 2000-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wGI.
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maciones sugieren que mejoras en el indicador control de la corrupción podrían reflejarse 
en incrementos en el indicador Educación en Uruguay y Chile.11

La gráfica 5 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores con-
trol de la corrupción y salud también tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.2732. 
La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores 
ocurre cuando el indicador institucional supera los 49.82 puntos y el indicador de gasto 
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Gráfica 6 | Control de la corrupción y gasto público en servicios públicos en América Latina, 2000-2020            
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y WGI.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica 

(CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN) , El Salvador 

(SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión 

polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS). 
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público supera el 1.40% del PIB. Así, y nuevamente asumiendo una correlación positiva, 
las estimaciones sugieren que mejoras en el indicador control de la corrupción podrían 
reflejarse en incrementos en el indicador salud particularmente en Costa Rica y Uruguay.12

La gráfica 6 muestra que la relación entre control de la corrupción y servicios públi-
cos tiene una forma polinómica de tercer grado y una bondad de ajuste de 0.1669. Las re-
laciones directas ocurren cuando los indicadores institucional y de gasto oscilan, respec-

12 Otros países que podrían incrementar su gasto en salud mejorando el indicador control de la 
corrupción son Venezuela, Paraguay, Guatemala, Bolivia, México y Argentina.
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tivamente, alrededor de los 44.0 puntos y el 4.94% del PIB. Así, y nuevamente asumiendo 
una correlación positiva, las estimaciones sugieren que mejoras en el indicador Estado de 
derecho podrían reflejarse en incrementos en los servicios públicos en Paraguay, Nicara-
gua, Guatemala, Bolivia, Argentina, Colombia y Costa Rica.

Las regresiones estimadas denotan la existencia de regularidades en las formas fun-
cionales de las relaciones estimadas. Estas regularidades son las siguientes: 1) Las rela-
ciones entre Estado de derecho y educación y entre Estado de derecho y salud tuvieron 
forma de U; 2) las relaciones entre control de la corrupción y educación y entre control de 
la corrupción y salud también tuvieron forma de U; y 3) las relaciones entre Estado de de-
recho y servicios generales y entre control de la corrupción y servicios generales tuvieron 
una forma polinómica de tercer grado.

Las regresiones también sugieren que no siempre las mejoras institucionales se vin-
culan a un mayor gasto público. Particularmente, en gobiernos que tienen bajos indi-
cadores de Estado de derecho y de control de la corrupción, las mejoras institucionales 
podrían reducir los porcentajes del gasto público destinados a educación y salud. Las es-
timaciones de bondad de ajuste, además, muestran que Estado de derecho esta correla-
cionado en mayor medida con los gastos en educación (R2=0.1298) y servicios generales 
(R2=0.4117); control de la corrupción está correlacionado en mayor medida con el gasto 
en salud (R2=0.2732). 

Los principales hallazgos del análisis de modelación pueden sintetizarse de la si-
guiente manera: 1) Las relaciones entre los indicadores institucionales con los gastos en 
educación y salud tuvieron forma de U; 2) las relaciones entre los indicadores institucio-
nales con el gasto en servicios generales tuvieron una forma polinómica de tercer grado; 
3) no siempre las mejoras institucionales se vinculan a un mayor gasto público; 4) Estado 
de derecho esta correlacionado en mayor medida con los gastos en educación y servicios 
generales; y, 5) control de la corrupción esta correlacionado en mayor medida con el gasto 
en salud.

6. Conclusiones y discusión
En este artículo se estudiaron algunos hechos estilizados y las relaciones entre el Estado de 
derecho, el control de la corrupción y los gastos públicos en educación, salud y servicios 
generales en América Latina. La investigación se sustentó en un análisis estadístico y de 
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modelación de las relaciones de los indicadores. Así se utilizaron indicadores institucio-
nales y de gasto público, estadísticas descriptivas, correlaciones pairwise, regresiones de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS) y estimadores de bondad de ajuste. El estudio 
utilizó un panel de indicadores anuales de dieciséis países latinoamericanos para el perio-
do 2000-2020. 

Los principales hallazgos del análisis estadístico se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 1) En América Latina hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción 
que para hacer prevalecer el Estado de derecho; 2) los niveles de gasto público fueron 
muy bajos de acuerdo a los estándares internacionales; 3) las mejoras institucionales se 
reflejaron de manera diferenciada en el gasto público; 4) las mejoras institucionales pu-
dieron reflejarse en un mayor gasto en salud pública; y, 5) hubo una relación indirecta, 
positiva y pequeña, entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto público 
en educación.

Los principales hallazgos del análisis de modelación pueden sintetizarse de la si-
guiente manera: 1) Las relaciones entre los indicadores institucionales con los gastos en 
educación y salud tuvieron forma de U; 2) las relaciones entre los indicadores institucio-
nales con el gasto en servicios generales tuvieron una forma polinómica de tercer grado; 
3) no siempre las mejoras institucionales se vinculan a un mayor gasto público; 4) Estado 
de derecho esta correlacionado en mayor medida con los gastos en educación y servicios 
generales; y, 5) Control de la corrupción esta correlacionado en mayor medida con el 
gasto en salud.

Analíticamente, los hallazgos de esta investigación son consistentes con aquellos de 
los estudios de Wong (2017), Cárdenas, García y Salas (2018) y Del Monte y Pennacchio 
(2020). Particularmente, los mencionados estudios hallan que las relaciones entre los fac-
tores institucionales y el gasto público en América Latina no son siempre positivas ni li-
neales. Particularmente, Wong (2017) atribuye este resultado al uso clientelar de los recur-
sos públicos en la región. Los hallazgos también validan los resultados de Mauro (1998) 
sobre la existencia de relaciones entre la corrupción y tipos específicos de gastos públicos. 

La investigación aquí planteada puede complementarse en diversas direcciones desde 
una perspectiva econométrica. Particularmente, sería conveniente analizar la causalidad 
entre los indicadores, la potencial existencia de raíces unitarias y de relaciones de largo 
plazo. Estos análisis son complejos debido a los potenciales problemas de micronume-



ESTADO DE DERECHO, CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y… | Antonio Ruíz Porras, Nancy García-Vázquez 31 

rosidad, endogeneidad, cambio estructural, multicolinealidad, heteroscedasticidad y de 
correlación serial en los indicadores. Pese a estas limitaciones, no sobra mencionar que, en 
la actualidad, los indicadores utilizados son los mejores disponibles para América Latina. 

La investigación aquí planteada también puede extenderse con base en consideracio-
nes teóricas relativas a la gobernanza y al gasto público. Sin duda, futuros estudios debie-
ran considerar la inclusión de variables de control en las estimaciones econométricas. El 
análisis teórico de las relaciones entre las variables institucionales y de gasto público no se 
acota únicamente en dichas variables. En este contexto, sería conveniente incluir variables 
de control asociadas a las particularidades de los países latinoamericanos. Asimismo, sería 
conveniente hacer pruebas y evaluaciones estadísticas para validar las teorías. 

Finalmente, no sobra enfatizar que los párrafos anteriores evidencian que es posible 
y necesario desarrollar investigaciones aplicadas sobre el Estado de derecho, el control de 
la corrupción y los gastos públicos. En este contexto, este estudio es una aproximación 
hacia la modelación y cuantificación de las relaciones entre dichas variables en el periodo 
2000-2021. Sin duda, se requieren más investigaciones alrededor de dichas relaciones. 
En opinión de quienes escribe, dichas investigaciones serán importantes para mejorar las 
administraciones, las finanzas y las políticas públicas de América Latina. 
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