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Resumen

Mientras que los objetivos de desarrollo sostenible son comunes a todas las 
economías, la performance ambiental difiere entre regiones. Los motivos de 
esta divergencia son variados. En particular, en el presente trabajo se analiza 
la posible existencia de una relación causal entre la calidad de las instituciones 
y la sostenibilidad ambiental. Diferentes autores que proponen una relación 
positiva entre estas variables y un enfoque más actual postula los marcos ins-
titucionales débiles como causa de la degradación ambiental, sobre todo en 
relación con la idea de “maldición de los recursos naturales”. Para desarrollar 
este análisis, se emplean datos del Environmental Performance Index (EPI) y 
de un indicador de calidad institucional de elaboración propia para una mues-
tra de 180 países. Los resultados muestran una destacada correlación entre 
las variables. Además, se prueba la causalidad para el panel, en el sentido 
que postula Granger, y se utiliza el test de Dumitrescu y Hurlin (2012). Estos 
hallazgos permiten afirmar una relación estadística de largo plazo que parte 
de la existencia de cambios en la calidad institucional asociados con varia-
ciones en la performance ambiental.   
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Abstract

While the goal of sustainable development is common to all economies, envi-
ronmental performance differs between regions. The reasons for this divergence 
are varied. In particular, this work analyzed the possible existence of a causal 
relationship between the quality of institutions and environmental sustainabi-
lity. By conducting a literature review, it was possible to identified authors who 
proposed a positive relationship. On the other hand, a more current approach 
posits weak institutional frameworks as the cause of environmental degra-
dation, related to the idea of “natural resource curse”. This analysis is based 
on data from the Environmental Performance Index (EPI) and an institutional 
quality indicator, developed by us, for a sample of 180 countries. The results 
show an outstanding correlation between the variables. In addition, Granger 
causality was tested for the panel using the method of Dumitrescu and Hurlin 
(2012). These findings allow affirming a long-term statistical relationship, based 
on the existence of changes in institutional quality associated with variations 
in environmental performance.
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Introducción 

En las últimas décadas, el deterioro del medioambiente ha ganado un lugar 
preponderante en los foros políticos y académicos internacionales. Esto se 
debe, principalmente, a la preocupación por el cambio climático (Gligo, 2001). 
El crecimiento en la producción y el consumo ha contribuido fuertemente 
a la degradación ambiental. Ya se ven las consecuencias para el desarro-
llo de la vida social y económica. El medioambiente se ha manifestado en 
ese sentido como un limitante operativo de la expansión económica (Díaz 
Cordero, 2012). 

Frente a este deterioro, los diferentes Estados y organismos multinaciona-
les (PNUD, entre otros) han planteado la necesidad de reducir las emisiones 
contaminantes, proteger los ecosistemas y salvaguardar las regiones vulne-
rables. El desarrollo sostenible se ha convertido en un campo desafiante para 
los hacedores de política, en tanto deben diseñar y aplicar medidas que miti-
guen la degradación medioambiental, y al mismo tiempo, tener en cuenta 
cuestiones como el crecimiento económico, la equidad, la justicia, el respeto 
a las diferentes culturas, entre otros. Los resultados son heterogéneos y hay 
un grado de avance desigual en la persecución de las metas del desarrollo sos-
tenible (ONU, 2020; Sachs et al., 2021). 

En ese sentido, es relevante evaluar a qué se debe la diferente capacidad 
de las economías para cuidar de sus recursos y, por tanto, su compro-
miso con la sostenibilidad ambiental. La corriente del law and economics3 así 
como el neoinstitucionalismo sostienen que la calidad institucional de una 
economía es un factor explicativo de la performance ambiental y, por tanto, 
de su posición con respecto al objetivo de desarrollo sostenible. 

Este trabajo propone evaluar la relación entre la calidad del marco institu-
cional y el desempeño ambiental de los países con el objetivo de contrastar 
la hipótesis de que la existencia de instituciones de calidad es una condi-
ción necesaria para lograr la sostenibilidad ambiental. Para ello, se elabora 
un indicador de calidad institucional a partir de datos de Banco Mundial, y se 
emplean datos del Environmental Performance Index (EPI). Esa información 

3 Law and economics, o análisis económico del derecho, es la aplicación de la teoría económica (espe-
cíficamente la teoría microeconómica) al análisis de las leyes y el derecho en general.  
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es utilizada para realizar pruebas de correlación e indagar la causalidad en el 
sentido de Granger en panel, a partir del uso del test de Dumitrescu y Hurlin 
(2012), para muestras de datos de más de una década.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: luego de esta introducción, en 
el apartado 2 se presenta el marco teórico enfocado en el avance teórico del 
institucionalismo y el concepto de desarrollo sostenible. Luego, en el apartado 
3, se incluye el trabajo empírico, y la descripción de las fuentes de informa-
ción, las metodologías empleadas y los resultados obtenidos. Finalmente, en 
la sección 4, se presentan las principales conclusiones y posibles extensiones 
del trabajo.

I. Marco Teórico 

A. Calidad institucional 

El estudio de las instituciones, en el marco de la ciencia económica, y más 
específicamente en la teoría del desarrollo, empezó hace varias décadas. Los 
primeros esfuerzos teóricos dedicados a analizar la relación entre institucio-
nes y desempeño económico datan de comienzos del siglo XX. Veblen (1974) y 
Commons (1934) son reconocidos como los pioneros de la corriente institucio-
nalista y fundadores de la corriente law and economics. Según estos autores, las 
instituciones juegan un rol central en el control de posibles conflictos durante 
transacciones de mercado, y en la regulación del poder de los agentes; tam-
bién limitan la ambición desmedida y dañina frecuente en el el capitalismo 
(Hunt, 1989). La corriente institucionalista sostiene la importancia del marco 
legal e institucional como elemento relevante para el desarrollo de las liber-
tades individuales y el funcionamiento de los mercados, bajo la concepción 
neoclásica dominante en la actualidad (Cataño, 2003). Las instituciones son 
definidas como sistemas de índole social y cooperativo, creados comúnmente 
bajo mandatos legales, y que tienen como objetivo ordenar y normalizar el 
comportamiento de un grupo de individuos (Haidar, 2012). 

Autores como Ayres (1961) y Galbraith (1973) propusieron los primeros desarro-
llos en la investigación de las instituciones como determinantes en cuestiones 
micro y macroeconómicas. A partir de estos primeros estudios, Douglas North 
analiza la interdependencia de las instituciones políticas y económicas con 
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los postulados de la economía neoclásica, y toma a la población y al ahorro 
como variables clave para el crecimiento económico. A través de análisis de 
casos particulares, el autor confirma que las diferencias institucionales pro-
ducen diferencias económicas (North, 1989). 

La visión de North ha sido retomada y ampliada en las últimas décadas por una 
serie de autores que proponen que la relación mayor o menormente corrupta 
entre las instituciones políticas y las élites económicas predominantes es el 
principal canal explicativo de la evolución de las naciones. Esta corriente, 
llamada neoinstitucionalista, se nutre de los trabajos seminales de Rodrik et 
al. (2004), Acemoglu et al. (2005), Acemoglu (2006), Acemoglu y Robinson 
(2010) principalmente. En ellos se identifican a las condiciones históricas de 
cada sistema (la colonización, independencia, elites asociadas al progreso eco-
nómico), como determinantes de la calidad de las instituciones económicas, 
calidad medida en resultados, y constituyen el elemento central del crecimiento 
(Acemoglu et al., 2005). Las instituciones políticas asignan el poder político de 
jure (de derecho, legalmente), mientras que los sectores predominantes en el 
ámbito económico típicamente poseen un mayor poder político de facto (de 
hecho). Asimismo, instituciones políticas y el reparto de recursos son cam-
biantes en el tiempo porque las instituciones económicas que se mantienen en 
el poder afectan la distribución. De este modo, las buenas instituciones eco-
nómicas surgen en tanto el marco institucional político asigne el poder a los 
segmentos con mayor interés en promover la aplicación de derechos de pro-
piedad, generando una distribución de recursos justa y equilibrada (Acemoglu 
et al., 2005; Acemoglu y Robinson, 2010). 

Por otro lado, la evolución de las instituciones de carácter extractivo ha gene-
rado procesos de desarrollo económico más lentos, inconclusos y errantes, pues 
se han dado capturas de rentas por parte de grupos hegemónicos. Mediante la 
utilización del poder político en su favor, estos grupos han retrasado el pro-
greso de innovación productiva, y han evitado el recambio para favorecer su 
posición de privilegio (Acemoglu, 2006; Acemoglu y Robinson, 2010). 

Las instituciones son las reglas formales e informales, evolucionadas o crea-
das, que regulan el comportamiento de una sociedad (Abitbol, 2005). Cabe 
puntualizar que existe un extenso debate acerca de la definición de calidad 
institucional o acerca de lo que son las buenas instituciones; existen múltiples 
acepciones principalmente debido a la amplitud y al carácter abstracto del 
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concepto. Martínez Nogueira (2018) y Aquilino (2017) señalan que el término 
institución es abstracto y se pierde si se lo sitúa en el contexto de determi-
nada corriente del pensamiento. De acuerdo con esta concepción, se recurre 
a la noción de buena gobernanza4 para establecer un marco de definición de la 
calidad institucional (Banco Mundial, 1992). Así, se entiende por gobernanza 
el proceso de toma de decisiones y el proceso mediante el cual se implemen-
tan (Rothstein, 2012). Luego, el Banco Mundial (1992) acuña el concepto de 
buena gobernanza y postula que es un proceso de gobernanza definido que 
conlleva múltiples características básicas: es participativo, orientado al con-
senso, responsable, transparente, sensible, eficaz y eficiente; es equitativo e 
inclusivo, y respeta el estado de derecho; minimiza la corrupción, asegura que 
se tengan en cuenta las opiniones de las minorías, atiende las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad (Banco Mundial, 1992; Rothstein, 2012). 
Así mismo, el Banco Mundial sostiene que “la buena gobernanza es funda-
mental para crear y mantener un entorno que promueva un desarrollo fuerte 
y equitativo, y es un complemento esencial para las políticas económicas 
sólidas”. Sin embargo, a su vez, resalta que “el surgimiento de dichos mar-
cos [buena gobernanza] necesita incentivos y una capacidad institucional 
adecuada para crearlos y sostenerlos” (Banco Mundial, 1992, p. 2). Esta con-
cepción ayuda a entender el marco institucional como sustento del proceso 
de buena gobernanza, imprescindible para el desarrollo. 

Esta concepción de instituciones de calidad se adopta en el presente trabajo; 
es decir, la calidad institucional se verifica como la cualidad que tienen las 
instituciones de una sociedad para procurar procesos de buena gobernanza. 
Esta, a su vez, se reconoce como necesaria para el desarrollo de la sociedad. 

B. Desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental

El accionar del ser humano sobre el entorno natural, en busca de satisfacer 
sus necesidades, es la causa principal de la degradación ambiental de origen 
antrópico, y se prevé que la producción y el consumo de recursos continua-
rán en ascenso (IPCC, 2022). Del mismo modo, las consecuencias del daño al 
medioambiente impactan la salud de los humanos, generan daños económicos 

4 La gobernanza se define como el proceso de toma de decisiones y el proceso mediante el cual se 
implementan (o no se implementan) las mismas (Rothstein, 2012).
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y perjudican de muchas otras formas el bienestar de las personas, y el desa-
rrollo económico y humano (Díaz Cordero, 2012).

Esta interrelación ha sido expuesta en la teoría del desarrollo económico 
desde sus primeras postulaciones. Willis (2011) señala que todas las teorías 
del desarrollo han incluido referencias al entorno natural, y que este tema 
cobra relevancia en el informe Los Límites al Crecimiento (de 1972), elabo-
rado por el Club de Roma. A partir de este informe, las cuestiones ambientales 
comenzaron a debatirse y fueron incluidas dentro del marco de la teoría del 
desarrollo. En 1987, en Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe 
de Brundtland, de la Naciones Unidas, se definió el concepto de desarrollo sos-
tenible como “aquel proceso que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras” (ONU, 1987). 

Más allá de las críticas o de las variantes realizadas al concepto de desarrollo 
sostenible, la ciencia de la economía ha incluido en sus análisis a la problemá-
tica ambiental. A partir de la década de 1970, los progresos en ese tema dieron 
lugar a las corrientes de la economía ambiental y de la economía ecológica. La 
primera propone la incorporación del medioambiente al marco analítico neo-
clásico. Esta corriente comprende una visión antropocentrista del desarrollo 
sostenible, prioriza la satisfacción de las necesidades humanas y considera al 
medioambiente como una fuente de recursos que debe sostenerse para esa 
satisfacción (Mendes, 2015). Por su parte, la economía ecológica tiene un enfo-
que interdisciplinario que estudia la interacción de los procesos económicos 
y los ecológicos; conlleva una visión sistémica de la relación sociedad-eco-
nomía-ambiente (Jiménez Sotelo, 2018; Martínez et al., 1998). Esta corriente 
corresponde a una postura biocéntrica del desarrollo sostenible, en contrapo-
sición al antropocentristo de la economía ambiental. 

Una diferencia determinante entre la economía ambiental y economía ecoló-
gica tiene que ver con la definición de sostenibilidad. Figge (2005) señala que 
la sostenibilidad débil es más propia de la economía ambiental, y se basa en 
que el capital humano o creado puede sustituir al capital natural. En contra-
posición, la sostenibilidad fuerte (propia de la economía ecológica) asume que 
el capital humano y el natural capital son complementarios, pero no sustitu-
tos el uno del otro. La diferencia no es banal, el concepto de sostenibilidad se 
torna útil cuando se trata de ordenar las diferentes posturas alrededor de la 
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interacción de las componentes del desarrollo sostenible (con especial énfasis 
en la relación entre la actividad económica y la protección medioambiental). 
Al igual que con el concepto de desarrollo sostenible, la definición de soste-
nibilidad ambiental está todavía en debate. 

Las discrepancias también tienen que ver con el grado de sostenibilidad desea-
ble. Se remarca entonces la diferencia en los significados del concepto de 
sostenibilidad (débil o fuerte, lo que tiene relación con la sustitución entre 
capital humano y ambiental [Figge, 2005]) y el grado de sostenibilidad: el 
nivel de viabilidad al largo plazo de las actividades humanas. Un alto grado 
de sostenibilidad significa actividades que respetan los límites ambientales, 
las funciones sociales y así, la evolución equilibrada del sistema en la actua-
lidad y a futuro (Gallopín, 2003). 

Con base en el análisis de la evaluación cuantitativa a realizar y la relevancia 
del concepto de sostenibilidad ambiental —en especial cuando su acepción 
tiene que ver con el nivel de viabilidad al largo plazo de las actividades huma-
nas— se adopta aquí la visión de sostenibilidad débil, que se relaciona a su vez 
con la postura antropocéntrica del desarrollo sostenible.

C. Calidad institucional y sostenibilidad ambiental 

La relación entre la degradación medioambiental y la influencia de las ins-
tituciones ha sido estudiada desde la década de 1990. A partir del empleo 
de la curva ambiental de Kuznets como herramienta teórica, varios autores 
incorporan el institucionalismo y su influencia sobre las políticas ambienta-
les como elementos necesarios para el descenso de la contaminación (Dinda, 
2004). Luego, a través de desarrollos posteriores enmarcados en la corriente 
neoinstitucionalista, diversos autores han progresado en el análisis de la posi-
ble relación causal entre la calidad institucional y la protección ambiental 
(Pérez Blanco, 2012). 

Un primer grupo de autores sostiene que existe que existe una relación 
positiva y unidireccional entre la calidad institucional y la sostenibilidad 
ambiental. Desde esta visión, se plantea que existen beneficios en la imple-
mentación de regulaciones ambientales (respeto por el derecho de propiedad, 
ausencia de prácticas de corruptas, procesos democráticos y políticas pensa-
das para el largo plazo) para la disminución de la degradación del ambiente. 
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El entramado institucional es percibido como el marco de desarrollo apro-
piado para estas prácticas. Estos primeros avances se dan con la aparición 
del concepto de desarrollo sostenible, y aunque los postulados del institucio-
nalismo eran conocidos, no se habían incorporado a la teoría del desarrollo 
económico. 

En esta línea empieza a cobrar relevancia la hipótesis de la curva ambiental 
de kuznets5 (ECK por sus siglas en inglés), que describe una relación tem-
poral de tres fases (ascendente, regular y descendente) entre el ingreso per 
cápita y el deterioro del medioambiente (emisiones de gases contaminantes). 
La tercera fase se define como la de crecimiento con mejora de la calidad 
ambiental (o disminución de emisiones), y es producto del surgimiento de ins-
tituciones maduras que proveen buenas leyes ambientales. 

La clave de la mejora ambiental proviene de la eliminación de las distor-
siones y de la correcta definición y ejecución de los derechos de propiedad 
(Panayotou 1993). En esta dirección, Congleton (1992) muestra que las eco-
nomías con instituciones políticas ligadas a regímenes menos autoritarios, 
liberales, participativos y que respetan las voluntades de los votantes, llegan 
a mejores resultados en cuanto a regulaciones ambientales a nivel nacional 
e internacional se refiere. Otros autores comprueban la importancia de mar-
cos institucionales de calidad como sustento de medidas que impactan en la 
calidad ambiental a través de incentivos económicos, cuotas y restricción a 
las emisiones (Chimeli y Braden, 2002; Dasgupta et al., 2002). 

Numerosos estudios indagan sobre la importancia de las instituciones que 
respaldan los procesos democráticos y su influencia en la protección del 
medioambiente. Neumayer (2003) prueban la hipótesis de que las democracias 
están más comprometidas con lo ambiental que las sociedades no democra-
cias. Fredriksson et al. (2005) se extienden en esta idea, y concluyen que los 
países con democracias más extendida tienen mejor calidad ambiental. Feeny 
et al. (1990) extienden el modelo de Tragedy of the Commons de Hardin (1968), 
y encuentran que las propiedades privada, estatal y comunal son benéficas 
para la gestión de recursos potencialmente viables.

5 Esta denominación deriva del trabajo de Kuznets (1955) quien postuló una relación en forma de U 
invertida entre la desigualdad de ingresos y el desarrollo económico.
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Finalmente, Turner y Daily (2008) y Dhkili (2018) sostienen la relevancia de 
las instituciones para la sostenibilidad ambiental. El primer trabajo indica 
que la calidad institucional cumple un rol determinante para la estabilidad 
de los marcos regulatorios a largo plazo, el acceso a la información para la 
gestión de normativas tendientes a procesos sostenibles en cada sector pro-
ductivo y la coordinación de incentivos económicos y de conservación. Por su 
parte, Dhkili (2018), en una muestra de 187 países, encuentra significativi-
dad alta del marco institucional sobre el desempeño ambiental a largo plazo.  

De igual manera, algunos autores postulan la idea de causalidad directa entre 
la protección del medioambiente y la calidad de las instituciones, y entien-
den el desempeño institucional como causa fundamental de la salud 
medioambiental de una economía. Estos trabajos se basan en los textos 
seminales de Acemoglu (2006), Acemoglu y Robinson (2010), y Acemoglu 
et al. (2005). Los autores analizan los efectos del trade off y de la sinergia 
entre las esferas económica y ambiental, a partir de la teoría del desarrollo. 
Proponen que los países con instituciones débiles se ven imposibilitados para 
alcanzar un buen desempeño económico y ambiental simultáneamente, un 
aspecto clave para el logro del desarrollo sostenible. 

Es importante decir que, para estos autores, las problemáticas ambientales son 
más agudas en los países de menores ingresos, los cuales enfrentan el desa-
fío de crecer económicamente y evitar la degradación ambiental al mismo 
tiempo (Pérez-Blanco 2012). Así, las instituciones de baja calidad permiten 
alianzas corruptas entre el estamento gobernante y las élites económicas; 
se perpetúa un statu quo productivo que imposibilita el desarrollo de nuevas 
ramas y metodologías de producción, y se perpetúa también el mismo sector 
político que ya ha gobernado. Esta situación provoca un atraso: se mantiene 
la hegemonía productiva de los mismos sectores, normalmente ligados a la 
explotación de bienes primarios. En este sentido, Melhum et al. (2005, 2006) 
estudian la posesión de recursos naturales de diferentes economías, y encuen-
tran diversas trayectorias de desarrollo para países con similares dotaciones. 
Su trabajo muestra que la calidad del marco institucional es un factor expli-
cativo de procesos de desarrollo disímiles, dadas asignaciones de recursos 
similares. Pérez-Blanco (2012) también afirma que las instituciones débiles 
en los países menos avanzados son las responsables directas por la explota-
ción excesiva de la naturaleza. 
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Citando a Mehlum et al. (2005, 2006), este mismo autor explica que la alianza 
negativa entre los gobernantes y las élites productivas en los países subdesa-
rrollados no solo impide el desarrollo económico, sino que es la causa principal 
de su deterioro ambiental. Pérez-Blanco (2012) también sostiene que estos 
países ostentan su riqueza natural como su activo más determinante, pero que 
están en una situación estable de bajo desarrollo.

Para el análisis empírico de países subdesarrollados, Al Mulali y Uzturk (2015), 
al utilizar la huella ecológica como indicador, y Salman et al. (2019) concluyen 
que existe una causalidad unidireccional entre la calidad institucional, el creci-
miento económico y la protección ambiental. Las conclusiones de Pérez-Blanco 
(2012) y sus desarrollos posteriores muestran similitudes con el enfoque de 
la teoría que se ha denominado maldición de los recursos naturales6, que se 
basa en la debilidad del marco institucional subyacente. Ding y Field (2005) 
abordan esta temática y analizan si la abundancia de recursos naturales con-
duce —en condiciones de marco similares— a tasas de crecimiento más bajas. 
Sala-i-Martin y Subramanian (2003, 2013) profundizan el estudio anterior y 
completan el argumento de Ding y Field al demostrar que el efecto de la 
dotación de recursos naturales en el crecimiento del producto es indirecto 
a través de la calidad institucional. Por su parte, Morales-Torrado (2011) 
prueba la relación negativa entre la abundancia de recursos naturales y el 
crecimiento económico, atribuible principalmente a cuestiones institucionales.

Finalmente, los análisis mencionados aluden a que el mal desempeño institucio-
nal impide el progreso de nuevos sectores productivos y se replica en trayectorias 
de desarrollo poco exitosas en los países más atrasados, que dependen fuerte-
mente de su producción primaria. Esta dependencia, sumada al retraso en las 
técnicas de producción, profundizan la sobreexplotación de los recursos natu-
rales y a la consecuente degradación del medioambiente. A su vez, la realidad 
en las economías más atrasadas favorece el ingreso de inversiones contami-
nantes por parte de empresas extranjeras, que se benefician de regulaciones 
flexibles y la disponibilidad de recursos naturales a bajo costo de explotación.

6 Denominación de la literatura al fenómeno generado en algunas economías subdesarrolladas con una 
alta dotación de recursos naturales, los cuales no son utilizados eficientemente en pos del desarrollo 
económico, comúnmente por deficiencias institucionales y políticas.
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Con base en la literatura mencionada, en el presente trabajo se analiza si existe 
una relación de causalidad entre la calidad institucional y la sostenibilidad 
ambiental de las economías, bajo la concepción de que un buen desempeño 
institucional es una condición necesaria para transitar el sendero del desa-
rrollo sostenible. 

II. Metodología 

En esta sección se especifican los datos a emplear y la metodología de análisis 
para el estudio objetivo de este trabajo así como para el análisis de resultados.

A. Indicador de calidad institucional

La calidad de las instituciones es un determinante clave para determinar el 
nivel de desarrollo económico; por esa razón, abundan análisis que tienen en 
cuenta factores institucionales. 

No existe un indicador de calidad institucional con datos homogéneos y con-
tinuos a largo plazo y, en ese sentido, se propone aquí un indicador propio 
para valorar la fortaleza institucional de los países. Este indicador se deno-
mina índice de calidad institucional (ICI), y se compone de seis dimensiones 
proporcionadas por la base de datos de Indicadores de Gobernanza Mundial 
(WGI, por su sigla en inglés) del Banco Mundial. La metodología de recolec-
ción de estos datos fue desarrollada por Kaufman et al. (2010): 

•	 Control de la corrupción (CC), 

•	 Eficacia del gobierno (EG), 

•	 Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo (EP), 

•	 Calidad regulatoria (CR), 

•	 Estado de derecho (ED),  

•	 Voz y responsabilidad (VR). 

Estos indicadores compuestos de gobernanza se fundamentan en más de treinta 
fuentes de datos subyacentes. La totalidad de estas fuentes recoge datos de 
opinión de personas, ONG, empresas, entre otras. Estas fuentes de datos se 
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vuelven a escalar y se combinan para crear indicadores agregados. El valor 
final es presentado en la escala propia de la distribución normal (por lo que 
es factible que presente valores negativos)7.

Para definir el valor del ICI, se suman los indicadores de cada componente (para 
cada país), y se pondera cada uno de ellos con el método de la varianza inversa. 
Esta metodología otorga una mayor valoración relativa a aquellas variables que 
muestran un indicador más confiable —es decir, una varianza menor—, 
para así mejorar la precisión del índice (Higgins y Green, 2011). Luego de apli-
car la sumatoria, se obtiene un puntaje que indica, en orden ascendente, la 
calidad institucional para cada observación. De este modo, el indicador mues-
tra valores negativos y positivos que permiten ordenar la medición, de peores a 
mejores calidades institucionales según el valor. A partir de un rescalamiento, el 
indicador tendrá un valor entre 0 y 100: para cada año, el índice final mostrará 
el valor 0 (cero) para la menor puntuación del listado, y 100, para el país de 
mejor calidad institucional. Las demás naciones del listado se ordenan a partir 
de puntajes proporcionales a los límites del rango planteado.

En cuanto al propósito empírico de este trabajo, el empleo de un índice que 
cuantifica en conjunto múltiples variables tiene especial utilidad para analizar 
el impacto en conjunto sobre otras variables (Domínguez Serrano et al., 2011). 
Así mismo, permite reunir la información precisa acerca del enfoque propuesto 
para calidad institucional a partir del concepto de buena gobernanza.

B. Environmental performance index  

Valuar las condiciones ambientales de un país o región no es una labor simple; 
un número no despreciable de trabajos optan por valuar la calidad ambiental 
de un país solamente a partir de la medición de las emisiones contaminantes 
(comúnmente CO2) o a partir de la magnitud de una problemática específica 
(deforestación, contaminación de agua, etc.). Estos tipos de mediciones son 
criticadas por su enfoque unidimensional (solo se mide un agente contami-
nante) y por los ajustes simples, normalmente per cápita (Simioni, 2003). 

7 Para más detalle acerca de las fuentes de datos subyacentes, metodología de cálculo y base de datos 
original, visítese el sitio web oficial de Banco Mundial, (Worldwide Governance Indicators).
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Con base en los cuestionamientos planteados y en respuesta al objetivo de 
este trabajo, se seleccionan las mediciones proporcionadas por el environ-
mental performance index (EPI)8. Según sus propios autores, el EPI es un 
resumen con información del estado de la sostenibilidad en todo el mundo. 
En sí, las clasificaciones generales del índice muestran qué países están abor-
dando mejor los desafíos ambientales que enfrentan (Wendling et al. 2020). 
Este indicador es adecuado para el estudio porque proporciona datos acerca 
de las condiciones ambientales de manera detallada, y se alcanza un amplio 
número de indicadores compuesto por múltiples variables y una pondera-
ción justificada para cada una de ellas (32 indicadores categorizados en once 
temáticas). Además, el EPI utiliza las mismas fuentes para una muestra de 180 
países, y así se propicia la comparación a través del indicador de manera 
directa (Wendling et al. 2020). Este índice clasifica la muestra en dos dimen-
siones principales: vitalidad de los ecosistemas y salud ambiental. Además, 
presenta una valuación numérica simple (menor a mayor calidad ambiental, 
de 0 a 100 puntos) y rankings ordenados de todos los países con acceso a las 
mediciones detalladas para cada uno (Wendling et al. 2020).  

Por otro lado, el indicador valúa diferentes esferas de la calidad ambiental, 
teniendo en cuenta el grado de avance en cada esfera para cada país; estos 
datos se clasifican en los años anteriores y con relación a las metas de desa-
rrollo sostenible de la ONU (ONU, 2019). De esta manera, se logra medir el 
comportamiento ambiental de cada nación según sus posibilidades y objetivos 
futuros de manera objetiva, teniendo en cuenta los resultados de su accionar.

C. Análisis empírico: correlación y causalidad 

En este apartado se describen las pruebas aplicadas para analizar la relación 
entre los indicadores propuestos anteriormente: el ICI y el EPI, y sus resultados.

Como primer paso, se realiza un análisis de la correlación entre el ICI y el EPI. 
Para valuar esta relación, se emplea el coeficiente de correlación de Pearson 
(Spiegel, 1992). Adicionalmente, a fin de conocer con mayor detalle la rela-
ción entre las dos variables de interés y, también, debido a que se trabaja con 
datos de panel, se realizan estimaciones de panel de tipo pooled, efectos fijos 

8  Para más detalle acerca del EPI véase el sitio oficial del indicador. 
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por país y efectos aleatorios. Los resultados de las estimaciones pueden verse 
en el cuadro 1. 

Luego, con el objetivo de evaluar la posible relación de causalidad entre la cali-
dad institucional y la salud medioambiental, se aplica la prueba de causalidad 
de Granger para paneles temporales con datos extensos (múltiples unidades). 
Así, se usa la técnica de detección de causalidad diseñada por Dumitrescu y 
Hurlin (2012). Los autores detallan una prueba relativamente simple para la 
(no) causalidad de Granger cuando se trata de modelizaciones con datos de 
panel heterogéneos. Al igual que todas las pruebas de esta índole, rechazar 
la hipótesis nula significa que valores pasados de la variable independiente 
causan valores presentes de la dependiente. Vale destacar que la utilización 
de esta prueba reviste una novedad en las investigaciones de causalidad en 
la temática, dado que la utilización de causalidad de Granger había sido limi-
tada a variables y periodos de una sola unidad de análisis (país) o un grupo de 
países: se replicaba el mismo test para cada unidad por separado9.

El trabajo empírico, tanto de correlación como de causalidad, se usa para tres 
diferentes muestras10, mientras que las estimaciones de panel se usan solo 
para la muestra 1. El motivo de esta segmentación tiene que ver con la 
disponibilidad de información de los indicadores y la aplicación de diferentes 
variantes de las herramientas de estudio en relación con la cantidad y la con-
tinuidad de los datos. La primera muestra (denominada Muestra 1) recopila 
datos de EPI y del ICI para los años 2007 a 2016. La segunda (llamada Muestra 
2) comprende datos para el periodo 2007 a 2016, e incluye las valuaciones 
del año 2018 de ambas variables (el EPI no fue publicado para los años 2017 
y 2019). Por último, la Muestra 3 agrega a la base anterior los indicadores del 
EPI para el año 2020, y del ICI para 2019 (ver cuadro 1)11.

9 Con la finalidad de probar la no estacionariedad (condición para las pruebas de causalidad) de las 
series empleadas, se utilizaron las pruebas de Levin-Lin-Chu (LLC) (2002), Harris-Tzavalis (HT) (1999) 
e Im-Pesaran-Shin (IPS) (2003).

10  Los datos de empleados para la construcción del ICI pueden encontrarse en el sitio web oficial de 
Banco Mundial (sección Worldwide Gobernance Indicators). En tanto, la base de datos del EPI se halla 
disponible en el sitio web oficial del indicador. 

11 En el anexo 1 se presenta la estadística descriptiva de las variables empleadas, teniendo en cuenta las 
diferentes muestras determinadas. 
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El cuadro 2 muestra los resultados del test de correlación, y muestra que las 
variables están correlacionadas para las tres bases. A su vez, muestra que hay 
una menor correlación en las bases con intervalos sin información (muestra 
2 y muestra 3).

Cuadro 1. Detalle de las muestras analizadas

 Indicadores

Muestra 1
EPI 2007-2016

ICI 2007-2016

Muestra 2
EPI 2007-2016 y 2018

ICI 2007-2016 y 2018

Muestra 3
EPI 2007-2016, 2018 y 2020

ICI 2007-2016, 2018 y 2019

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Test de correlación de Pearson para las muestras 1, 2 y 3 

Indicador

Muestra 1 0.6876

Muestra 2 0.6791

Muestra 3 0.6412

Fuente: elaboración propia.

El cuadro 3 muestra los resultados de las estimaciones de panel llevadas a 
cabo. Como puede verse, tanto por el resultado del test F, que se obtiene al 
estimar el panel con efectos fijos y por el test de Hausman aplicado para tes-
tear el correcto tratamiento de los efectos, existen diferencias específicas por 
país. En ese sentido, las estimaciones de panel con efectos fijos son las más 
adecuadas para evaluar la relación entre calidad institucional y performance 
ambiental. Adicionalmente, se incorporaron efectos fijos por la variable tem-
poral, pero estos no resultaron significativos. 
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Cuadro 3. Estimaciones de panel: pooled, efectos fijos y aleatorios

 Efectos fijos por país Efectos aleatorios Pooled

EPI Coeficiente Coeficiente Coeficiente

ICI
-0.5625 *** 

(0.054)
0.177*** 
(0.0317)

0.4851*** 
(0.0126)

Constante
93.87 

(2.886)
54.389*** 
(-1.869)

38.00 
(.7263)*** 

sigma_u 24.33 9.671  

sigma_e 6.892 6.892  

rho 0.925 0.6631  

F(174 1924) = 26.68    

Prob > F = 0.0000    

Fuente: elaboración propia

Posteriormente se aplica el test de causalidad propuesto por Dumitrescu y 
Hurlin (2012) para los datos de panel obtenidos de ambas fuentes de datos. 
En el cuadro 4 se presentan los estadísticos de prueba y los p-valor de rechazo 
asociados para las tres muestras analizadas. Se incluye el resultado del pro-
cedimiento de Bootstraps12 para todas las pruebas.

Cuadro 4. Estadísticos y p-valor asociados del test de causalidad de Dumitrescu y 
Hurlin (2012) para las Muestras 1, 2 y 3

Estadísticos p-valor
p-valor  

(Bootstraps (100))

Muestra 1
Z
— 11.2099*** 0.00001 0.34

Z
—
´ 2.7601*** 0.0058 0.34

Muestra 2
Z
— 28.0265*** 0.00001 0.00001

Z
—
´ 14.1218*** 0.00001 0.00001

Muestra 3
Z
— 28.0265*** 0.00001 0.00001

Z
—
´ 14.1218*** 0.00001 0.00001

Nota: denota el rechazo de la hipótesis nula al 1 %.

Fuente: elaboración propia.

12 El procedimiento de bootstraps que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras 
con reemplazo de una sola muestra aleatoria.
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El cuadro 5 refleja los estadísticos de prueba y los p-valor de rechazo asocia-
dos para la muestra 3, y se incluyen dos rezagos. Para todas las pruebas se 
incluye el resultado del procedimiento de Bootstraps.

Cuadro 5. Estadísticos y p-valor asociados del test de causalidad de Dumitrescu y 
Hurlin (2012) para la Muestra 3 con la inclusión de dos rezagos

 Estadísticos p-valor
p-valor  

(Bootstraps 
(100))

Muestra 3
Z
— 19.6744* 0.00001 0.00001

Z
—
´ 2.9128* 0.00001 0.00001

Nota: *** denota el rechazo de la hipótesis nula al 1 %.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran una relación causal de la calidad institucional 
sobre la sostenibilidad ambiental para todas las muestras y procedimientos 
detallados (con excepción de la muestra 1 en el caso del procedimiento de 
Bootstrap). Vale destacar la fortaleza de los resultados del test para las muestras 
2 y 3, aun cuando se incluye la especificación de Bootstraps. La muestra 3 (que 
recopila datos de doce periodos) permite aplicar la prueba bajo la especifica-
ción de dos valores de rezagados; en ese caso, las conclusiones se mantienen. 
A partir de los resultados obtenidos en la prueba de causalidad para las tres 
muestras, y teniendo en cuenta las diferentes especificaciones, se halla eviden-
cia suficiente para sostener que existe una relación de causalidad a largo plazo 
desde el ICI hacia el EPI, en el periodo temporal de 2007 a 2016. En otras pala-
bras, estos hallazgos muestran que valores pasados del indicador institucional 
causan los valores actuales del EPI. 

Con el objetivo de extender la investigación, en una segunda etapa se propone 
el análisis del efecto de valores más alejados en el tiempo del ICI sobre la sos-
tenibilidad medida con el EPI. Para esta tarea, se construyen dos muestras de 
datos adicionales: la muestra 4, que recopila valores del EPI para el periodo 
2007-2016, y los indicadores del ICI para el periodo 2005-2014. La muestra 
5 compila los mismos años de valores de EPI y datos del ICI para el periodo 
2003-2012 (ver cuadro 6).

Aunque el test de Granger para paneles, en su versión, original propone la uti-
lización de datos correspondientes temporalmente, esta aplicación es factible 
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a partir de la evaluación estadística interna desarrollada por la prueba. Los 
resultados de esta prueba indican si las variaciones en la explicativa (ICI) más 
antiguas corresponden estadísticamente con cambios en la variable explicada 
(EPI) para valores más cercanos a la actualidad (Dumitrescu y Hurlin, 2012).   

Cuadro 6. Detalle de muestras analizadas

Muestra 4
EPI 2007-2016

ICI 2005-2014

Muestra 5
EPI 2007-2016

ICI 2003-2012

Fuente: elaboración propia.

Para las muestras 4 y 5 se realizaron las pruebas de correlación y causalidad. El 
cuadro 7 muestra los resultados del test de correlación para ambas muestras. 
Los resultados del test de correlación muestran una fuerte relación estadís-
tica entre las series analizadas.     

Cuadro 7. Resultados del test de correlación de Pearson para las muestras 4 y 5

Correlación

Muestra 4 0.6848

Muestra 5 0.6817

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, en las pruebas de causalidad no se rechaza de la hipótesis de 
la no causalidad, y hay mayor evidencia cuando se implementa el proceso 
de Bootstrap (cuadro 8). Las pruebas de raíz unitaria (LLC, HT e IPS)13 permi-
ten sostener que no existe evidencia suficiente para verificar una relación de 
causalidad en el sentido de Granger (estadística) para las variables analizadas. 
En otras palabras, estas pruebas indicarían que valores más rezagados del ICI 
no causan, en el sentido de Granger, a la sostenibilidad ambiental de las eco-
nomías en periodos actuales. Así, el efecto de la calidad institucional parece 
tener un efecto a corto plazo sobre la performance ambiental de las economías. 

13 Las siglas hacen referencia a las pruebas de Levin-Lin-Chu (LLC) (2002), Harris-Tzavalis (HT) (1999) e 
Im-Pesaran-Shin (IPS) (2003), quienes diseñaron estadísticos para evaluar la presencia de raíz unitaria 
en las muestras de datos. La misma es determinante para la significatividad de las pruebas de causalidad. 

10.13043/dys


Sostenibilidad ambiental y calidad institucional: interacciones64

desarro. soc. 95, bogotá, tercer cuatrimestre de 2023, pp. 45-90, issn 0120-3584, e-issn 1900-7760, doi: 10.13043/dys.95.2

Cuadro 8. Estadísticos y p-valor asociados del test de causalidad de Dumitrescu y 
Hurlin (2012) para las muestras 4 y 5.

Estadísticos p-valor
p-valor  

(Bootstraps (100))

Muestra 4
 Z
— 3.4343*** 0.0006 0.88

Z
—
´ -0.5184 0.6042 0.78

Muestra 5
Z
— 3.1082*** 0.0019 0.85

Z
—
´ -0.6559 0.5191 0.86

Nota: *** denota el rechazo de la hipótesis nula al 1 %.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La relación entre la calidad institucional y la performance ambiental de las 
economías ha sido estudiada por la ciencia económica a lo largo de los años. 
Los primeros estudios señalan una relación positiva entre estas variables a 
partir de la observación de los beneficios de eficiencia política, las regulacio-
nes y el control de la corrupción con respecto a la protección ambiental. Este 
grupo de autores sostiene que la calidad de las instituciones es un elemento 
deseable para el cuidado del entorno natural en conjunto con otros aspectos 
relevantes. Luego, un conjunto de autores avanzó en el análisis causal entre 
instituciones y desarrollo sostenible, y postula, con fundamento en los avances 
del neoinstitucionalismo y la teoría de la maldición de los recursos naturales, 
una causalidad unidireccional desde la calidad institucional hacia la sosteni-
bilidad ambiental. Su análisis propone que la debilidad de las instituciones es 
un factor desencadenante del mal desempeño ambiental y económico en los 
países conocidos como subdesarrollados. 

Con objetivo de avanzar sobre el estudio de esa relación causal a partir de la 
utilización de datos del EPI y la construcción de un indicador de calidad ins-
titucional (ICI) que toma datos del Banco Mundial, en este trabajo se realiza 
un estudio empírico y se concluye que existe una relación positiva entre la 
calidad institucional y el desempeño ambiental (con base en una muestra de 
180 países). Adicionalmente, las pruebas de causalidad de Granger aplicadas 
muestran una relación causal desde la calidad institucional hacia la sostenibi-
lidad ambiental a corto plazo. Por otro lado, al incorporar mayores rezagos en 
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el indicador institucional, la relación causal estadística encontrada se pierde. 
Estos resultados pueden ser interpretados como una oposición a los postula-
dos de Mehlum et al. (2005, 2006) y Pérez Blanco (2012).  

El estudio de correlación entre las variables analizadas avala la relación 
positiva que plantean los análisis teóricos, y que se fundamenta en el esta-
blecimiento de reglas ambientales, desarrollo tecnológico, gestión de recursos 
comunes, defensa de procesos democráticos, entre otros factores. Luego, a 
partir de los resultados encontrados y con la técnica de Dumitrescu y Hurlin 
(2012), es posible esbozar algunas reflexiones acerca de la hipótesis planteada.

En primer lugar, los resultados expuestos proponen una visión positiva para 
los países más atrasados económicamente, dado que no necesariamente pre-
dicen una mala condición de sostenibilidad a partir de instituciones débiles a 
largo plazo. Por el contrario, las pruebas indican una causalidad en el sentido 
estadístico de Granger para un pasado cercano: en otras palabras, se incita la 
mejora de la calidad institucional para lograr una senda de desarrollo soste-
nible, al menos en el aspecto ambiental. 

Los resultados alcanzados se erigen en dirección opuesta a la hipótesis de 
la maldición de los recursos naturales  propuesta por Mehlum et al. (2005, 
2006), Pérez Blanco (2012) y otros, y por el contrario demuestra los resul-
tados de Morales-Torrado (2011). La prueba aplicada indica que no existe 
evidencia para sostener que un desempeño histórico de mala calidad insti-
tucional tenga repercusión en un bajo nivel de sostenibilidad ambiental en 
la actualidad, teniendo en cuenta la relación estadística evaluada. Aunque 
estos resultados no son de ninguna manera concluyentes, es válido pregun-
tarse si la explotación de recursos naturales en países subdesarrollados 
siempre se relaciona con alta degradación o si la explotación se realiza de 
manera no sostenible. En el mismo sentido, es pertinente extender el análi-
sis hacia diferentes indicadores ambientales e indagar acerca del efecto de 
la calidad institucional de los países sobre los niveles de degradación “local” 
(recursos naturales propios, por ejemplo) y con respecto a niveles de contami-
nación generados por cada economía, cuyos efectos son sufridos fuera de sus 
fronteras (emisiones de CO2, inversiones contaminantes fuera del país, etc.). 
Trabajos futuros intentarán allanar el camino con respecto a estas cuestiones.
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En línea con el objetivo de robustecer este análisis, y dentro de las futuras 
líneas de investigación, está la exploración de una relación no lineal entre la 
calidad institucional y la performance ambiental (que podría explorarse con 
los modelos de umbrales propuestos por Hansen (1999)) y, también, estimar 
funciones de impulso-respuesta a través de la estimación de modelos VAR 
para analizar el aspecto dinámico entre ambas variables.    

En cuanto a la hipótesis planteada en el inicio, a través de la revisión de 
literatura y el análisis empírico propuesto, se argumenta que la existen-
cia de instituciones de calidad es un elemento destacado para el logro de 
la sostenibilidad ambiental, entendida como el avance equilibrado de los 
componentes económicos y ambientales del desarrollo sostenible. Los resulta-
dos de las pruebas realizadas indican una relación estadística de largo plazo 
entre las variaciones de la calidad institucional y los cambios en el indicador 
de sostenibilidad ambiental, aunque estas conclusiones no pueden interpre-
tarse como  causalidad entre los conceptos analizados. En otro sentido, vale 
la pena señalar la dificultad de implementar cambios institucionales en esta 
dirección, dada la naturaleza estable de las instituciones. Además, los cam-
bios institucionales son resultado de la dinámica político-social de cada 
sistema, y también comprenden aspectos propios de sociedad en cuanto a 
la toma de decisiones de política ambiental, como también otros elementos 
intervinientes en el daño ambiental (educación ambiental, cultura y patrones 
de consumo, condiciones naturales, entre otros).
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Anexos

Anexo 1. Estadística descriptiva. Cuadros según variables y año de muestra  

Periodo:  
2007-2016

Variable: EPI

 Percentiles Mínimos

1 % 34.89 33.26

Observaciones 1750 5 % 40.45 33.62

Países 175 10 % 43.14 34.17

Media 66.38 25 % 55.34 34.19

Desvío 14.85 50 % 69.095  

Varianza 220.6   Máximos

Oblicuidad -0.3895 75 % 78.2 90.78

Kurtosis  2.1505 90 % 85.23 90.86

  95 % 87.7 90.94

  99 % 90.17 91.05
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Periodo:  
2007-2016

Variable: ICI

 Percentiles Mínimos

1 % 15.0483 11.7341

Observaciones 1750 5 % 22.3396 12.4123

Países 175 10 % 27.7187 12.8456

Media 53.21 25 % 37.5416 13.0673

Desvío 21.06 50 % 49.0318  

Varianza 443.72   Máximos

Oblicuidad 0.44 75 % 69.0080 100

Kurtosis 2.38 90 % 84.9253 100

  95 % 93.7204 100

  99 % 98.9538 100

Periodo:  
2007-2016 / 

2018
Variable: EPI

 Percentiles Mínimos

1 % 34.65 27.43

Observaciones 1925 5 % 40.22 29.56

Países 175 10 % 42.74 30.41

Media 65.43 25 % 53.995 30.57

Desvío 14.92 50 % 67.975  

Varianza 222.72   Máximos

Oblicuidad -0.3170 75 % 77.635 90.78

Kurtosis 2.1103 90 % 84.6 90.86

  95 % 87.57 90.94

  99 % 90.11 91.05
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Periodo:  
2007-2016 / 

2018
Variable: ICI

 Percentiles Mínimos

1 % 13.9642 52.4602

Observaciones 1925 5 % 21.8324 60.4291

Países 175 10 % 27.5678 83.0473

Media 52.96 25 % 37.3717 93.0745

Desvío 21.21 50 % 48.9243  

Varianza 449.97   Máximos

Oblicuidad 0.4072 75 % 68.6876 100

Kurtosis 2.4092 90 % 84.9224 100

  95 % 93.7978 100

  99 % 98.9436 100

Periodo:  
2007-2016 / 
2018 / 2020

Variable: EPI

 Percentiles Mínimos

1 % 29.25 22.6

Observaciones 2100 5 % 37.195 25.1

Países 175 10 % 41.195 25.5

Media 63.87 25 % 50,855 25.7

Desvío 15.89 50 % 66.585  

Varianza 252.42   Máximos

Oblicuidad -0.3156 75 % 76.875 90.78

Kurtosis 2.1032 90 % 84.115 90.86

  95 % 87.39 90.94

  99 % 90.03 91.05

10.13043/dys


Sostenibilidad ambiental y calidad institucional: interacciones76

desarro. soc. 95, bogotá, tercer cuatrimestre de 2023, pp. 45-90, issn 0120-3584, e-issn 1900-7760, doi: 10.13043/dys.95.2

Periodo: 

2007-2016 / 
2018 / 2019

Variable: ICI

 Percentiles Mínimos

1 % 14.9031 93.0745

Observaciones 2100 5 % 22.3324 11.6384

Países 175 10 % 27.9968 11.7341

Media 53.33 25 % 37.8877 12.4123

Desvío 21.00 50 % 49.3932  

Varianza 441.03   Máximos

Oblicuidad 0.4071 75 % 68.9637 100

Kurtosis 2.3989 90 % 84.9228 100

  95 % 93.7591 100

  99 % 98.8765 100

Periodo:  
2005-2014

Variable: ICI

 Percentiles Mínimos

1 % 14.9866 98.3336

Observaciones 1750 5 % 22.1229 10.9067

Países 175 10 % 27.1468 11.3401

Media 53.14 25 % 37.4888 12.1116

Desvío 21.27 50 % 49.0835  

Varianza 452.22   Máximos

Oblicuidad 0.4042 75 % 69.3227 100

Kurtosis 2.3620 90 % 85.3232 100

  95 % 93.7930 100

  99 % 98.9997 100
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Periodo:  
2003-2012

Variable: ICI

 Percentiles Mínimos

1 % 13.7734 69.54271

Observaciones 1750 5 % 20.9331 92.92859

Países 175 10 % 26.5707 98.33362

Media 52.55 25 % 37.0257 10.0778

Desvío 21.48 50 % 48.7622  

Varianza 461.50   Máximos

Oblicuidad 0.3867 75 % 68.5082 100

Kurtosis 2.3607 90 % 84.9319 100

  95 % 93.5776 100

  99 % 98.6766 100
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