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Se ha comprobado que en los últtmos 50 

años Aménca Lattna reg tstró la mayor 

destgualdad del ingreso en el mundo . Con el 

ftn de estudtar las causas, la Comtstón Eco

nómtca para Aménca Lattna y el Cartbe (c e

¡:sl ) promueve numerosas investtgaciones. 

En este trabajo se resume un análtsts sobre 

las caracteristtcas de los hogares y de los 

tndtvtduos como factores determtnantes de 

la alta y persistente destgualdad del tngreso 

en Centroamértca, la República Domtnicana 

y Méxtco.1 Se usan vanas metodologías, en 

especial la de DiNardo, Fortín y Lemieux, con 

una novedosa apltcactón semiparamétrica 

que proporctona una simulactón contrafác

ttca (counterfactuan de la dtstribuctón del 

ingreso de los tndtviduos y los hogares para 

evaluar la tmportancta de los cambtos en las 

características de la demografía, la educa

ción y el mercado de traba¡o. 

Los resultados son muy heterogéneos y 

reflejan las dtferenctas entre los paises; 

muestran que las características indivtduales 

explican más la desigualdad en el tngreso 
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que las de los hogares. Las diferenctas regto

nales en matena de educactón y la Sttuactón 

del mercado laboral ttenen un gran efecto 

en el grado y los cambios de la destgualdad 

del ingreso en esos paises. La declinación del 

sector agrícola y los cambtos en las zonas 

urbanas refle¡an las modificactones estruc

turales de las economtas, y esos factores 

determtnan en gran medtda los cambtos en 

la destgualdad en el tngreso. Además, el 

incremento del empleo en el sector tnformal 

con sus escasos beneftcios en matena de 

seguridad soctal ha contribuido al aumen

to de tal desigualdad. Stn embargo, gran 

parte de ésta no se puede explicar por las 

característtcas tndtvtduales o de los hogares, 

por lo que se requtere una tnvesttgactón 

más profunda sobre los vínculos entre la 

destgualdad del tngreso en los hogares y la 

del ingreso tndivtdual. 

Los países ob¡eto del estud to sufren altos 

indtces de pobreza y la mayoría de su 

poblactón vtve en condiciones de exclu

sión social y vulnerabilidad, por lo que su 

desarrollo soctal es ba¡o. La tmportancia de 

esas característtcas como factores determi

nantes de la destgualdad del tngreso se ha 

probado estadísttcamente. A pesar de las 

reformas estructurales no se logra dtsmtnutr 

y cabe esperar que no se alcancen la metas 
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(de las Naciones Unidas) de reducir a la 

mitad en 2015 el número de personas que 

vive en pobreza extrema . 

Dicha desigualdad es en sí misma negativa 

para la sociedad, pero hay otras razones por 

las que es necesario reducir la: a] cuando es 

extrema disminuye la capac idad para log rar 

un mejor desempeño económico; b] dificulta 

el acceso a los mercados para el cap ital 

físico y humano, y e] provoca inestabilidad, 

tensión y conflicto social. 

Este estudio aumenta el conocimiento sob re 

el tema, ya que presenta las principales 

ideas e investigaciones sob re la natu raleza 

y las causas de la desigualdad en el ingreso. 

Para ello se enfoca en las ca racterísti-

cas demográficas, educativas y labora les 

mediante inspecciones y un reconocim iento 

detallado de los hogares representativos 

por naciona lidad. Además el estudio incluye 

análisis separados de la inequ idad en el 

ing reso de los individuos y de los hogares, 

ya que el efecto de ambos es muy diferente, 

en especia l por la mezcla heterogénea de 

los países cons iderados . Estas diferencias se 

deben a la difi cu ltad de calcular con deta lle 

la dinámica dentro de los hogares. Por otra 

parte, los aná lisis individua les pueden excluir 

algunos aspectos que afectan la suma de los 

recursos y las economías de escala. 

La distribución contrafáctica permite la 

reproducción ag regada de algunas med idas 

numéricas de la desigualdad en el ingreso 

por familiaridad, simplicidad y comparación 

con otras investigaciones. A pesar de que 

existen metodologías similares, es la primera 

vez que ésta se usa en la región . 

El principal halla zgo del estudio comple

menta otras pruebas de trabajos similares: 

un incremento en los grados de educación 

acompañado de una amp liación en la distri

bución de la misma aumenta la desigua lad 

a pesar de los beneficios de un camb io hori

zonta l en la distribución de la educación. 

Los cambios estructurales en la economía 

siguen siendo la causa de las modificaciones 

en la actividad de los sectores, en especia l 

el agrícola, que causa la em igración de 
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las zonas rurales a las urbanas y amp lía la 

diferencia entre las dos. Otro factor que 

ahonda las diferencias en los ingresos es si 

el trabajo pertenece al sector formal o al 

informal de la economía. En este último ha 

cambiado la estructu ra ocupaciona l sobre 

todo por el incremento de la part icipa

ción fem enina en el mercado labora l, con 

escasos beneficios en materia de seguridad 

social y ningún soporte instituciona l. 

Sin embargo, los resultados tambi én mues

tran que los rasgos de los hogares explican, 

si acaso, los cambios en la desigualdad 

del ingreso per cáp ita de los mismos. Las 

características individua les determinan con 

mayor precisión los cambios en la desigual

dad del ingreso y reflejan la importancia del 

mercado labora l como medio de transmisión 

de la inequidad. 

Revisión teórica y empírica 

La más reciente litera tu ra microeconómi

ca muestra una amplia gama de ideas 

acerca de la desigua ldad en la distribución 

del ingreso en todo el mundo y en especial 

en América Latina . A pesar de la gran 

cantidad de estudios sobre los efectos de las 

características individuales y de los hogares 

en la dispar idad en los ingresos, hay algunas 

conclusiones comunes. 

Las circunstancias históricas, la infraestruc

tura y las in stituciones son factores determi

nantes de las fronteras de las posibilidades 

de desarrol lo socioeconómico. América 

Latina permanece constreñida porque los 

países no abrieron sus fronteras tan rápido 

como otras regiones más desarrolladas. 

Según la evidencia empírica, los mecanismos 

particulares de transmisión de la desigualdad 

giran en torno a los incentivos y las respuestas 

de los individuos en términos de los cambios 

en los hogares, la educación y los factores del 

mercado laboral, por lo que constituyen el 

marco objetivo de las políticas públicas para 

reducir la desigualdad en la zona. Muchas de 

éstas se concentran en dichos campos, como 

el programa Oportunidades, creado para 

mejorar la educación en México. 

La estructura de los hogares es importa nte 

en la participación del futuro mercado la

boral. Los grados de educación de los hijos 

tienden a depender de la educación de los 

padres, así como del estatus re lativo del ho

gar en la distribución del ingreso. La ganancia 

de incrementa r la participac ión en el merca

do labora l se relaciona con las pérdidas en 

la estructura de las formas tradiciona les de 

los hogares, las cuales también inciden en 

el nivel de educación y además en la amplia 

estructura cu ltural nacional. El en torno 

social del país es de particu lar importancia 

en la base de camb io en los hogares a lo 

largo del tiempo . 

Metodología de análisis 

La evidenc ia reciente proporciona un 

retrato comp lejo de la desigualdad del 

in greso y los métodos de tran sm isión. Sin 

embargo, la fuerza de los efectos de las 

características microeconómicas difieren 

según el es tudi o. A lgunos sólo explican 

20% de la desigualdad, por lo que se 

consideran alternativas metodológicas 

para descomponer la inequidad del in greso 

por factores microeconómicos . Una de las 

prin cipales desventajas de los métodos de 

descomposic ión tradicionales es que se 

basan en una sola escala numérica para re

presentar la disparidad. Los índices de G1n1, 

Theil, Atkinson y otras medidas comunes 

de la desigua ldad recurren a un número 

para describir la distribución completa (por 

lo genera l de ingresos). Estas mediciones 

describen de manera concisa y compacta la 

d ist ribución del ing reso, pero es in evitable 

que se pierda información. Además, la 

se lección del índice es subjetiva, al igua l 

que las esca la s de medición. El coeficiente 

de Gini t iende a destacar la media de la 

distribución de l ingreso, mientras que el 

índice de Theil se centra en la parte más 

baja de las mediciones. 

Algunas metodologías recientes toman en 

cuenta la distribución completa del ingreso 

en lugar de una escala de medida . El méto

do de DiNardo, Fortín y Lemieux (dfl ) es un 

ejercicio de microsimu lación y de generación 

contrafáctica de la distribución del ingreso. 



Se desarrolló con la pregunta "qué pasa ría 

s1" en un escenano contrafáct1co del ca mbio 

en la d1stnbuc1ón del mgreso. Se supone que 

éste se modlf1cará deb1do a vanos factores 

pos1bles, mclu1das las características de los 

hogares, la educac1ón y el mercado laboral. 

En cada penado hay una d1stnbución del 

mgreso y un vector de cada uno de los 

factores escog1dos. 

Por otra parte, las metodologías de des

composiCión del coefic1ente de Theil y del 

método dfl se emplean en dos puntos al 

m1smo t1empo. Mientras el pr1mero anali za 

los factores que contnbuyen al grado 

de des1gualdad en el ingreso cada año y 

en cada país, el dfl evalúa los ca mbios 

sobre esta ventana entre 1990 y 2002 . Sin 

embargo, por su naturaleza contrafáct ica 

el análiSIS dfl no puede detectar cie rtos 

aspectos d1nám1cos de la macroeconomía, 

como los camb1os en aspectos inst itucio

nales. 

Lo que Interesa es una eva luación de las 

contr1buc1ones microeconóm icas a la 

desigualdad en el ingreso y los ca mbios 

en ellas a lo largo de l periodo de estudio. 

Se presenta un análiSIS de los datos en las 

mspecc1ones de los hogares en la reg ión, lo 

cual proporciona un retrato más detall ado 

de la s1tuac1ón soc1odemográflca antes de 

aplicar la descompoSICión de la distribución 

del 1ngreso y la desigualdad Se descr i

ben detalles sobre los camb1os ocurr1dos 

en las características 1ndiv1duales y de los 

hogares, lo cual será la base para el análiSIS 

de los resultados de la descompoSICión que 

se considerarán más adelante . 

Las tendencias generales 

y los patrones en los hogares 

La reg1ón presenta una gran heteroge

neidad en los patrones y las tendenc1as 

de las caracterist1cas. Costa R1ca, Méx1co y 

Panamá han ten1do el me¡or desempeño en 

los mdicadores de desarrollo soc1oeconó

m1co, m1entras que los mas atrasados son 

N1caragua, Honduras y Guatemala. Lo que 

más afecta la des1gualdad es la distribución 

del Ingreso entre las zonas urbana y rural, 

las diferencias en la educación y los factores 

del mercado laboral. 

Los pequeños ca mbios en las estructuras 

familiares no t1enen gran efecto en la 

des1gualdad. Este hallazgo es congruente 

con los patrones demográficos en los países 

de la reg1ón. Sm embargo, el incremento de 

la partiCipaCión de la mu¡er en la act1v1dad 

económ1ca, sobre todo en la economía 

mformal y en ocupaCiones que requie-

ren menor calif1cac1ón, 1nd1can que estos 

factores pueden tener gran efecto en la 

desigualdad. Se neces1tan más investigacio

nes sobre el Incremento de los hogares con 

una sola persona y su sobrerrepresentación 

en los cuantlles más altos de la distnbución 

del ingreso en cada país. 

Los patrones de crec1m1ento económico y 

el mercado laboral se relaci onan en gran 

medida con los camb1os estructurales que 

ocurren de manera grad ual en ca da econo

mía. El di sminuido sector agrícola es más 

prominente en los países de mejor des

empeño económico, lo cual (junto con los 

movimientos de las áreas rurales) pod ría 

expl icar las gra ndes desigualdades en tre 

el mundo urb ano y el rural. El patrón de 

ed ucación se vincula de manera estrecha 

con esta relación. Mientras que la propor

Ción de indivi duos con la educac ión más 

ba¡a d1sm1nuye con lentitud, la ed ucación 

muestra s1gnos de ampl1arse en algunos 

países, aún más en la educación posterior 

a la secundaria. Esto redundará en mayor 

1nequ1dad SI los retornos a la educaCión 

son altos y si el incremento en ésta no 

puede 1ncid1r en un aumento del empleo 

formal. Como muestra, la proporción de 

1nd1v1duos que estudiaron más all á de la 

secundana const1tuye el 20% más alto del 

1ngreso Además el retorno a la educación 

está crec1endo debido al Incremento en la 

proporción de individuos con mayor grado 

de estudiOS en los n1veles más altos de la 

d1str1bUC10n del 1ngreso. 

El uso de técn1cas de descomposición en el 

SigUiente apartado puede arro¡ ar más luz 

sobre los factores de los 1n d1viduos y de los 

hogares que expl1can las diferencias en la 

desigua ldad del ingreso de 1990 a 2002 . 

La descomposición de Theil del nivel 

de la desigualdad del ingreso 

E 1 índ1ce de Theil es una forma de me

diCión de la des1gualdad que perm1te 

descomponer grupos de poblac1ón. La 

proporc1ón de la mequ1dad se debe a la 

d1ferenc1a de mgresos entre d1chos grupos, 

la cual se puede calcular. 

Se usa esta metodología para determinar la 

contnbuCión de los factores de diferentes 

md1v1duos y hogares a los grados de des

Igualdad de cada país. La d1spandad en la 

distnbuCión del mgreso se separó en grupos 

de acuerdo con la estructura familiar, el 

ámbito urbano o rural, la educac1ón pnmana 

o inferior, la proporción de mujeres en el 

hogar, los hogares con miembros de entre 

25 y 54 años, de m1embros económicamen

te activos pero que están desempleados y de 

miembros empleados en el sector Informal o 

agrícola. Los resul tados sug1eren que estos 

factores causaron de 20 a 65 por c1ento de 

la mequidad en el1ngreso en cada país. Por 

tanto, predominaron los sigu1entes factores: 

la educación, la dist rib ución urbana o rural 

y el empleo en el sector informal o en el 

agrícola. 

La descomposición 1nd1ca que los factores 

educativos y laborales t1enden a prevalecer 

como determinantes de la des1gualdad en el 

ingreso de los hogares. En lo que respecta 

al ind1viduo, el índ1ce de Thell se organ1zó 

por grupos, incluidos la estructura familiar 

de la cual provienen, el sexo, el grado de 

estudios, las características del mercado 

laboral (informal o agrícola), el sector eco

nómico y las diferencias reg1onales. 

En la des1gualdad entre los 1nd1v1duos 

prevalecen las d1ferenc1as educativas, regio

nales y del mercado laboral. Las pnmeras 

expl1can entre un qumto y un cuarto de tal 

d1spandad. Por tanto, los resultados coin

ciden con los supuestos de la teoría que 

indica que los factores del mercado laboral 

generan la mequ1dad de mgreso entre los 

1nd1v1duos. No sorprende entonces que 

estos factores afecten de manera significa

tiva las desigualdades del nivel de ingreso 

per cáp1ta de los hogares. Esta metodología 
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confirma los mayores factores determi

nantes de la desigualdad en el ingreso 

mencionados. 

Las diferencias en la educación y entre las 

áreas rural y urbana desempeñaron un mejor 

papel en la proporción de la desigualdad 

entre grupos. Los altos resultados de la edu

cación cor responden con las conclusiones de 

otros autores. 

En términos de la descomposición de los 

hogares la literatura muestra vínculos 

entre la educación y factores como el 

tamaño de los hogares y la estructura 

fami liar, pero no muestra las diferencias en 

la estructura familiar y la edad de trabajo, 

que son factores determinantes significati

vos del grado de desigualdad per cápita en 

los hogares. 

Vale la pena mencionar que la importancia de 

las diferencias en el empleo entre los sectores 

formal e informal combinados con los efectos 

en los sectores Industriales confirman las pri

meras expectat ivas y las conclusiones de otros 

autores que destacan la creciente diferencia 

del ingreso entre los sectores formal e infor

mal del mercado laboral en América Latina . 

Descomposición de los camb ios 

en la desigualdad del ingreso 

individual y en los hogares: 

resultados de la metodo logía DFL 

Mientras la descomposición de Theil es 

importante para identificar las carac

terísticas en los hogares y los individuos que 

contribuyen a la inequidad en el ingreso, la 

metodología dfl se usa para comprobar el 

efecto de los cambios en las ca racterísticas 

de los hogares y los individuos sobre los 

cambios en la desigualdad del ingreso en la 

ventana de 1989 a 1990 comparada con la 

de 200 1 a 2002 . 

La metodología es un simple ejercicio 

comparativo estático que usa una distribu

ción simulada, pero no describe la dinámica 

del proceso entero de interacción de las 

características demográficas, educativas y la

borales con la disparidad en el ingreso. Esto 

requiere otro modelo dinámico con recursos 

por completo específicos. Sin embargo, 

la metodología dfl puede dar mucha luz 

sobre los efectos de los ca mbios en varios 

factores individuales y de los hogares sobre 

los factores que inciden en la desigualdad 

en el ingreso. 

La metodología dfl, que se aplicó en cada 

país de la región, muestra los efectos de los 

cambios en los hogares y las características 

individuales sobre la desigualdad del ingreso 

remplazando las característ icas de los ind ivi

duos y de los hogares de la última muestra 

con los de la primera. La comparación de 

las diferencias entre la actua l repartición del 

ingreso y la distribución simulada muestra el 

efecto de los cambios en las características 

de los hogares y las individuales. En esenc1a 

la pregunta es : ¿cuá l es el efecto sobre la 

distribución del ingreso en 2002 si se retie

nen las carac terísticas de los hogares y las 

individua les como estaban en 1990? 

Para medir el efecto de las ca racterísti cas 

primero se alteran todas ellas excepto una . 

Por ejemplo, con objeto de medir los efectos 

de los cambios en la educación, se compara 

la distribución contrafáctica (incluida la edu

cación) y se retienen todas las características, 

excepto la educación, a valores de 1990. Esto 

es, se retiene la educación a valores de 2002 

y se modifican todas las demás. 

Para medir los efectos de varios cambios 

se requiere la eliminación secuencial de las 

va riables contrafácticas relevantes y campa-

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA: CAMBIOS EN EL COEFICIENTE DE GINI DEBIDOS A MODIFICACIONES 
EN LAS CARACTE RISTICAS DE LOS HOGARES ' 

Porción del cambio total 

Al reevafuar 
todos Debido 

Todos Estructura Va riables Mercado los factores a los efectos 
Observados los factores familiar demográficas Educación laboral de fa población en los precios 

Costa RICa 0.049 0.018 0.013 -0.007 -0.001 0.013 36.1 63 .9 
República Domm1cana -0.063 0.028 0.049 0.007 0.001 -0.029 -73 .9 173 .9 
El Sa lvador 0.022 -0.001 -0.00 1 -0.004 -0 .003 0.006 - 6.2 106 .2 
Guatemala -0.033 0.004 -0.004 0.005 0.001 0.002 - 11 .7 111.7 
Honduras -0.017 -0 .005 0.000 - 0.002 -0.005 0.002 21.8 78.2 
MéXICO -0.029 -0 .004 -0 .001 0.005 0.007 -0.015 26.1 73 .9 
Nicaragua - 0.004 -0.002 o 000 -0.004 0.005 -0.003 41 .1 58.9 
Panamá -0.025 0.011 0.001 -0.007 0.007 0.010 -43.4 143.4 

1 Una entrada positiva sign1fica que la desigualdad en el ingreso ha aumentado y una negativa que ha disminuido. 
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rar los resultados obtenidos de la diferen

cia entre la inclusión y la exclusión de las 

var iables. El resultado de aislar los efectos 

se puede ver afectado por el orden de las 

var iables. Sin embargo, es fáci l verificar la 

sensibi lidad con sólo revertir el orden de la 

eliminación secuencial . 

Resumen de los resul tados 

Los resultados del análisis dfl combinado 

con los de Theil muestran gran heterogenei

dad en los cambios de las características de 

los hogares y los individuos y aquéllos en la 

desigualdad en el ingreso en los países de 

la región. 

Las más importantes característ icas de los 

hogares y los ind ividuos fueron efectos de la 

región, el trabajo y la educación. El análisis 

dfl contrafáctico mostró sólo un poco de 

la desigua ldad de los ingresos per cápita. 

Su incremento se exp lica por los rasgos de 

la población (variables demográficas como 

sexo, religión, etcétera), pero la mayor parte 

de la desigualdad en los ind ividuos se expl i

ca por las part icu laridades de ellos mismos. 

La estructura de la familia y el mercado 

labora l cambian con los factores determi

nantes importantes de la inequidad en los 

ingresos per cápita, mientras la educación 

y el mercado labora l dominan los cambios 

en el ingreso ind ividual. Un incremento en 

el sector informal y un decremento en el 

ag rícola puede exp licar el tamaño de los 

efectos labora les en términos de cambios en 

la disparidad del ingreso. 

Conclusiones 

En este estud io se identi fican las causas 

de la elevada desigualdad en el ingreso 

en los países ana lizados, tanto en los hogares 

como en los individuos de 1990 a 2002. Se 

usó una descomposición de Theil para selec

cionar factores determinantes del grado de 

inequ idad social, mientras que la metodo

logía df l permitió simular la distribución del 

ingreso contrafáctico. Con ello se estudió el 

efecto de los cambios en varias característi

cas de los ind ividuos y los hogares sobre los 

cambios en la disparidad en el ingreso. 

El análisis revela una mezcla muy heterogé

nea de países con diversos patrones de des

igua ldad y ca racteríst icas de los hogares. 

Pero hay algunos hechos comunes. El aná

lisis de los rasgos de los hogares no exp lica 

mucho, si acaso los cambios observados en 

la inequidad del ingreso per cápita en ellos. 

La mayoría de los cambios se explican por 

particularidades no observables de precios y 

efectos residuales . Las características de la 

población explican mejor los cambios en 

la desigualdad de l ingreso individual: ésta 

aumenta a medida que se elevan los grados 

de educación. Pero las diferencias en edu

cación no determinan de l todo la dispari

dad del ingreso; un gran componente de 

efectos no observables que no se detectan 

con la metodo logía cont rafáctica parece 

incrementar los retornos a la educación. 

De esta manera, la desigualdad en el 

ingreso de l individuo se determina primero 

por la educac ión y después por las diferen

cias en el mercado laboral. Asimismo, la 

evolución de las característ icas individua les 

y de los hogares responde a los cambios 

en el desa rrollo económico de los países. 

El aumento de l nivel educativo junto con 

la emigración hacia las áreas urbanas, la 

reducción del sector agropecuario y la 

expansión del empleo informal muestran 

transformac iones estructurales como 

resultado de la evolución económica. 

Además el incremento de l sector informal 

de l emp leo con poca estabi lidad laboral ha 

contr ibuido a aumentar la inequ idad en el 

ingreso. 

Se requieren más investigaciones sobre los 

vínculos entre la desigualdad del ingreso 

en los hogares y en los individuos con 

diferentes metodologías y combinaciones 

de las ca racterísticas de los hogares y de los 

individuos. 

Es claro que las políticas no serán eficaces 

para ca mbiar la desigualdad en los pa íses 

mencionados si no se consideran los efectos 

de las características socioeconómicas de 

los hogares y los individuos en cada uno de 

ellos. @ 

A.R.C.Z. 
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