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SUMARIO 

La presente tesis demuestra la incide�cia de las variables 

internas en la determinación del valor exportable de los 

productos agricolas transables. Es decir, utilizamos 

variables de escenarios e instrumentales de política 

económica (excluye las variables aleatorias como el clima, 

las precipitaciones fluvial, etc) para determinar la 

tendencia del comporta.mi en to de la pt-oducción para. 

exportación, y su repercusión en el valor exportable, ya 

que los precios estan dados exógenamente al ambiente 

interno. 

Con tal fin, elaboramos un modelo de solución simultáneo 

para cada producto agrícola de exportación, utilizando el 

método de los Mínimos Cuadradas Das Etapas (Bietápicos). De 

donde, lüs r·esultados obtc-?nidos al estimar· los posibles 

efectos de las variables instrumentales de política sobre 

la producción primaria agri¿ola y para la exportación, nos 

lleva a concluir la importancia de las medidas económicas 

en la determinación del valor exportable, via cantidad . 



INTRODUCCION 

El objetivo principal del presente documento, es de ser una guia 

metodológica para la elaboración de un modelo ecanométrica, en 

nuestro caso, la aplicamos para estimar el valor exportable de 

productos agrícolas. Esta metodología trata de estim�r las 

variables en función a sus tasas de crecimiento, y además 

presentamos un método de estimación de la demanda derivada del 

crédito agricola en función a sus factores explicativos. 

La tesis central del trabajo es demostrar que el valor 

exportable. via la cantidad de exportación, esta influenciada 

por variables determinad�s endoqenamente en el ambiente interna 

Y. por los efectos de las medidas económicas.

Asi, -€enemas variables exógenas de escenarios e instrumentales; 

la primera nos da el marco de estimación, y la segunda, nos 

sirve para plantear diferentes estrategias de política económica 

(ambiente de simulación). 

De la relación existente entre la producción primaria, la 

producción intermedia y la cantidad de exportación de los 

productos agrícolas; encontramos un vincula entre la actividad 

primaria y la exportadora. 



Introducción 

Por el i'o, es neces"''\rio enunciar funciones que e?:-:pliquen el 

comportamiento del quántum de los productos agricolas (algodón 

en rama, ca�a de azúcar y café) que pueden ser d�term�nadas por 

variables instrumentales de políticas económ:¡.ca¡¡ por e2jemplo 

créditos al sector agrícola transable, precios en chacra, tasas 

de interés de sostenimiento, entre otras. 

Una vez obb?n:i.da la estimación de la produc:ción primaria la 

relacionamos con la intermedia, obteniendo como salda el quantum 

exportable -luego de estimar el consumo interno-, de esta manera 

cantamos con una variable de escenario interno que afecte al 

valor e:-: portab 1 e. La otra variable son p!'"'ecios 

internacionales que es una variable de escenario externa 

(exógena al modelo). 

E11 resumen, la finalidad de construir el modelo es la 

posibilidad de estimar el compo�tamiento del quantum exportable, 

asi ta�bién, la construcción de ambientes de simulación para su 

previsión. Esta estimación, nos indicará el posible 

comportamiento del valor exportable agrícola. De esta manera, 

estaremos determinando el valor -gracias a su relación con el 

quantum- por variables internas al manejo de la política 

económica (instrumental) y evolución del país (de escenario). 

PcifJ .. irt\-=t 9 



Introducción 

A continuación vamos a.describir la estructura del documento y 

el contenido esencial de sus partes. 

En. el capitulo I se analiza la in·f 1Ltenci9 que tiene las

principales variables de maneJo e·ccmómico como son: crédito 

agrícola y precios en chacra; sobre el comportamiento de la 

producción primaria. Luego, analizamos los efectos relativos del 

tipo de cambio sobre el valor exportable, presentando 

indicadores que nos ayudará a realizar un análisis de la 

rentabilidad exportadora. 

El capítulo I I , servirá de soporte a los supuestos . Y

�aracteristicas generales al elaborar el modelo econométrico. 

Esto ayudará a comprender la definición optada por cada tipo de 

variables y de modelos. Los supuestos mencionadas aqui, serán 

marco referencial para la guia metodológica que se presenta en 

la sección tercera del capítulo III. 

En el cap.i tu J. o I I I, desr i bimos 1 os objetivos que perseguimos 

tanto economicamente y econometricamente al relacionar las 

variables exógenas como explicativas de las endógenas. De este 

modo, en la primera sección relacionamos a aquellas variables 

que inf 1 u yen en 1 a deter·minación de 1 a pr·oducción primaria 

agrícola. 



Introducción 

Como la producción prim�ria está felacianada con la intermedia, 

en la segunda sección definimos criterios: de valor agregado y 

de mercado; para establecer caracteristicas de cada p�oducto. 

Por último, la tercera sección presentamos una g�ía metodológica 

1 
para estimar el comportamiento de la demanda derivad¿¡. por 

crédito agrícola, la elaboración de tal metodología se basa en 

la relación de las variables en función a sus tasas de 

crecimiento. 

En el capitulo IV presentamos la resultados estadisticos 

obtenidos al estimar las principales variables de cada producto 

agrícola, aplicando el método de los mínimos cuadrados de dqs 

etapas para la solución simultanea de sus ecuaciones. 

Para verificar las bondades de ajuste y predicción de las 

variables endógenas, en el capitulo V evaluamos los resultadas 

estimados mediante el coeficiente de Theil, que nos se�alará si 

la regresión es significativa, consistente y de buen ajuste. En 

la segunda sección, presentamos ":! 
._, tipos de ambientes de 

simulación dos son de influencia de las varic.'l.bles 

instrumentales y u.no de las variables de escenario- con sus 

respectivos cuadros de entrada y salida del modelo, comentando 

desde el punto de vista económico los resultados obtenidos por 

cada ambien b:?. 

Péii;¡..i nc:-i .1.1. 



Introducción 

Finalmente, en el capitulo VI presentamos las principales 

conclusiones obtenidas al desar-r-ol lar la presente tesis, asi 

como también, las recom1;?ndaciones pertinen t(;?s sobre la. 

investigación y recopilación de la informaciónj la elaboración 

1e la guia metodológica y la estimación de los parametros del 

modelo mediante el procedimiento propuesto. 

A modo de conclusión, es preciso se�alar que uno de los 

propósitos esenciales de este trabajo es cubrir un espacio en 

ese va.cio amplio, fértil y todavía poco e:-:plorado que e:-:iste 

·entre los modelos rigurosos y elaborados que plantea la teoría

económica y los modelos que requieren en la práctica cotidiana

de la política económica. De esto último, esta referido la

presente tesís.

P/.1.p .. i.n,.;, .1�? 



CAPITULO I. 

IMPORTANCIA DE l'-'10DELAR AL SECTOR 

AGRICOLA TRAf\JSABLE (1970 - 1990) 



1.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRICOLA EN LA ECONOMIA 

En nuestra economia se refleja marcadamente la importancia del sector 

exportador como fuente generador de divisas y eje propulsor de la 

reactivación del aparato productivo industrial, estando este último 

sector ligado directamente a las reservas con que cuenta el país y al 

flujo neto de divisas generadas por el comercio exterior. 

Del sector exportador tenemos al sector Tradicional y No Tradicional; 

el primero, participa en promedio, dura�te el periodo seleccionado 

1970-90, con el 89.6 % del ingreso de divisas; y el segundo, con el 

r�sto. En el sector tradicional tenemos una diversidad de productos 

mineros, agrícolas y pesqueros, los que hacen al país menos 

vulnerable· ante cualquier va.riación de los precios en el mercado 

externo (con referencia a un país monoexportador). 

Dentro d� la gama del sector exportador tradicional (SET) tenemos a 

los productos agrícolas, actividad que representa en promedio el 12.4 

% de las exportaciones tradicionales y el 9.8 % del total de Bienes, 

explica el 24.2 % del valor bruto de la producción, el del PBI / 

y más de la mitad del quántum producido (ver gráficos NQ 1 y NQ 2). 

Página 14 



Gráfico N9 1 
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Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (1970 - 1990)

Por- 1 o tan to, 1 a impar-tan cia de 1 S{�E en 1 a economía nac.iorE:i.l 1 a 

podemos definir según las siguientes caracteristicas1
: 

Generador de divisas y motor de impulso del sector industrial. 
' 
' 

FLt-ente pe Empleo y de un fuer-te impacto en la dema.nda agregada 

- (vía salarios).

Mayor participación en el valor de retorno nacional y su

vinculación con los sectores económicos (inversión).

Integración Vertical con la Agr-o-Industria.

Recurso natural ren<Jvable que en el f1.xturo será fuente del

impulso de la dinámica interna del deisarr·ol lo económico del

pais, debido a la escasez de los recursos no r-enovables (minería

e hidrocarburos).

Mayor recaudación fiscal via aumentos por- ingresos de los

impuestos a las exportacio�es.

Definimos a los .bienes transables como aquellos bienes cuyo precio se 

determina p�r los precios del mer-cado mundial, tasas de cambio 

nominal y las políticas comerciales, siendo dichos productos objetivo 

de nuestro estudio. De igual mod<J, los bienes no transables son 

aquellos que están determinados por la oferta y demanda interna, es 

decir su precio esta regulado por el mercado nacional2 

1 Ver Lar.íos 
importancia 
importancia 
el pr·oducto 

(1989) ilustra con cuadros E�stad:í.sticos-, la 
del sector como generador de empleo, 

en el comercio exterior y su participación en 
b,,..uto. 

Ver Larios (1989) y N. Sotomayor (1989). 
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1.2 EFECTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA EN 

LA PRODUCCION AGRICOLA TRANSABLE. 

El có�mportamiento del valor e:-:portable esta vincúlada a dos variables 

de decisión inteF"na a tomar·se en cuenta, una es la producción 

ag F" íco 1 a pF" imaF" ia '/ otra es e 1 qu.án tum e:-: por table; siendo estas 

variables endógenas a los instrumentos y medidas que tome la política 

económica. 

En la presente sección analizamos los impactos de las medidas 

económicas via sus instrumentos de po 1 í tica sobre la producción 

agrícola primaria '/ valor exportable. Ayundadonos ·del esquema NQ 1, 

vemos la incidencia de la Política Monetaria-Crediticia (vía tasa de 

interés y préstamos agrícolas) y la Política de Precios (precio en 

chacra) en el comportamiento de la producción primaria de los 

productos agrícolas. Dejando a la Política Cambiaria (Tipo de Cambio 

Real) y sus posibles efectos sobre el valor exportable. 

Respecto a la Política Fiscal está no se será tomada en cuenta, en la 

medida que no afecta a la variable producción pero si inflU.)'e 

directamente en la ren tabi 1 idad de la actividad e:,:por·tadora, vía 

impuestos al comercio exterior. 

Página 18 



Etqaem a No. 1 
cu ad ro Slnoptlco de lat Polltlc Macroeconom lca:t - Sector Agrlcola T rantable (*)

Tipo de 1 Acteianta
Cambio 
Nominal I TCR 

Retrasa
Tuat de 

,:fü Promoclon lnteres 
t=,�� Real + 
M de Credllot Tuu de
l� Agrlcolat lnteres 
Iii Real(-) 

1 Aumenta 

Reduce 

1 

�rm no¡ n ercam . 1Favorable 

t··'· ··· ··· · .--:-.-:-·-·-.·:--:-·-.-.-··;t:· -······· ·-·· ... ·=·=· -···-�

t1rmlnos In ercamb. 1Deifavor. 
P Interno

1 Aumenta Menor 
P. Fronte.
P. Interno

I R Mayor educe 
P. Fronte.

mant!l 

•vw ,u 

umema
Imp. a la I Tasa % 
Renta Re d uce

Tasa%
1 

1 Reduce 

1 
Aumenta 

1 Reduce 

1 Aumenta 

1 Incierto 1 Incierto 1 

Crece Crece 

Bata BaJa
Incierto Incierto

1 Crece 1 Crece 

1 Crece 1 Crece 1

1 Bata 1 Baja 1

1 Incierto 1 Incierto 1

1 Crece 1 Crece 1

1 1 1 

1 (*) Supone que los precios Internacionales de productos agrtcolas estan estables 
F uente : MEF - BCR.
Elaborac::lon ; Propia 

Crece 1 Aumenta! Incierto 

Baja 1 Reduce 

Crece 

BaJa 1 1 Reduce 

crece 1 Aumenta! Incierto 

Baja I Aum

Reduce 

Aumenta 

Reduce 

1 Aumenta 



Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (197/lJ - 199/lJJ

1.2.1 INCIDENCIA DE LA . POLITICA DE CREDITOS Y PRECIO EN LA. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRIMARIA.-

Una de J�s principales rest�icciones a que se enfrenta el agricultor 

para comenzar su campa�a de cosecha es el crédito agrícola. En base 

a este préstamo, como capital de trabajo, permite afrontar los costos 

variables no solo en lo relativo a la mano de obra, sino 

fundamentalmente a los gastos en fertilizantes, semillas, alquileres 

de maquinarias y otros. 

En la medida que la carga financiera representa actualmente una parte 

mayor del costo total, el efecto de un aumento en la tasa de interés 

tendrá que impactar en un mayor costo y este en un .incremento en los 

precios. De las tablas NQ 1.1 y NQ 1.2, vemos que el costo financiero 

representa aproximadamente el 73% del total. 3 

La influencia de los préstamos agrícolas sobre la producción se ve 

reflejada en la variación de la superficie cosechad,:\ '/ esta está 

ligada directamente con la producción del producto. Del mismo modo, 

la rentabilidad del cultivo via precio. 

Un aumento en 1 a tasa de in teré!:, bancaria genE�ra un 
aumento de una sola vez en los precios agrícolas, si a 
partir de ese momento, es estable no presionará 
nuevamente sobre los precios, y por tanto, no se podrá 
concl�ir que es inflacionaria. 

P�gina 2/lJ 



TABLA NQ 1.1 

·COSTO DE PRODUCCION - ALGODON TANGUIS

CAMF'Af�A AGRICOLA: .1.989 - 1990.
Superficie . 1 Has. . 

Tecnolog.í.a . Media . 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1.1, IZJ81, 544 

1. Preparación de Ter-reno: 439 , (Z)(21(2) 
2. Siembr-a 53, 00(2) 
3. Labores Culturales 1,702,700 
4. Insumos 3,083,179 
5. Cosecha 3, (2')(2)(2), (2)(2)(2) 

6. Leyes Sociales 61.24% 2,277,209 
7. Imprevistos � •. 0 % :';:,26, 455 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 32,662,596 

1. ADMINISTRACION 8.0 % 884,444 

2. FINANCIEROS 31,778,152 
- Banco Agrario 23 , 844 , 9;:::;0 
- Otros 7,933,222 

TOTAL DE COSTOS 43,744,139 

POLITICA ECONOMICA INSTRUMENTOS 

Política Crediticia 

Política Sal�.r-ial 

y de Preciar,; 

Política 

Otros 

Fuente 
Elaboración 

Cambiar-la 

ONA. 
Pr·op:La 

Tasa de In t.enf?s y 
Préstamos Agr·ícola 

Salarios 

Tipo de Cambio 

( % ) 

25.33 

1 • 0(,, 
0 .12 
3.89 

7.05 

6.86 

5.21 
1.20 

74.67 

2n02 

72.65 

54.51 

18 n 14 

100.00 

IMPACTO ( % )

72.65 %

17.08 %

7.05 "I 
,. 

� ,.,,.,
•,.,1 n .i:_.,:.. % 



TABLA NQ 1.2 

.COSTO DE PRODUCCION - CAÑA DE AZUCAR

CAMPAf·°4A AGRICOLA: 1989 - 1990.
Trabajo . Costo �·( Insta.lac.ión de 5 cortes. 
Tecnología . Media . 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 3,879,1(2)3 

1. Preparación de Ter-r-eno: 200 , 000 
2. Labor-es Cultur-ales 380 !,000 
._, . Insumos 1,768,939 
4. Cosecha 1 , ll.)(2)2 , 501 
5. Leyes Sociales 61.24% 342,944 

6. Impt-evistos 5.0 % 18-4,719

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 21,841,560 

1. Administr-ación 310,328 
..:.. . Tr-anspor-tes De Cosecha 2,800,000 
-:r ·-· .. Financier-os 18,731,232 

- Banco Agr-ar-io 14,984, 98�, 
- Otr-os 3,746,246 

TOTAL DE COSTOS 25,720,662 

POLITICA ECONOMICA I NSTFfüMENTOS 

Política Cr-editicia 

Política Salar'.ial 

y de Pr-ecios 

Política 

Otr-os 

Fuente 

Elábor-ación 

Cambiar-ia 

ONA. 

Pr-op.ia 

Tasa de Inter-és y 
F'r-éstamos Agr-ícola 

Salar-ios 

Tipo de Cambio 

( %) 

1�,. 08 

0.78 

1 . 4f:3 

6.88 

3.90 

1 .. 32 

0.72 

84.92 

1.21 

10.89 

7:2 a 82 

58.26 

14.57 

1 (2)(ZJ • 0 0 

IMPACTO <;o 

7:-2 a 8:2: ., 
,. 

7.48 ., 
,. 

6.88 
n¡ 
,. 

1:?.8:? % 



Capítula 1. 

Importancia de Modelar al Sector- Agrícola Transable (197@ - 199@)

Durante el último quinquenio.1986-90 la política crediticia ha tenido 

un sesgo sistemático a favor de los cultivos destinados al m�rcado 

-interno. Asi tenemos, que la participación de los préstamos �torgados

por el B�nco Agrario del Peru (BAP) a los productos t�ansables ha ido

disminuyendo continuamente, para el periodo 1970-75 representaba el

41.7 % y de 1986-90, el 22.7 % (ver cuadro NQ 8 y gráfico NQ 4).

Del mismo modo, la política de precios estuvo dirigida h<--.;.cia. la 

producción dE� no-transables y a la satisfacción de. una dr�mcrnda 

interna en expansión, dando instrumentos de garantía para la 

rentabilidad del cultivo. Así los precios de los productos agrícolas 

no transables creció a una tasa promedio del 535 %, en cambio para 

los transables fue del 469 %. Si lo relacionamos con el área 

cosechada tenemos una reducción del -2.2 %, de igual modo sucedió con 

el algodón y azúcar en -1.8 % y -1.7 %, siendo el café el que creció 

en 5 .. 3 %. 

Estos dos instrumentos incidieron negativamente en la evolución de la 

producción agrícola transable que cae en -4.0 %, para el caso del 

algodón en -3.0 %, azúcar en -1.2 % y café en -2.4 %. Asi mismo, su 

participación en el valor de la producción agrícola en 1986 fue de 

25.6 % reduciendose para 1990 en 22.9 %4
• Ver cuadros NQ ::;;; , NQ 4,

NQ 5, NQ 6 y gráficos NQ 3 y NQ 6.

Para este cálculo 
incorporados en el 
fruticolas y otros. 

los biener.� no 
rubro otros, a 

transc:1b l €i!S son 
los pr·oduc:tos 
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Gráfico N2 3 

PARTICIPACION DE P RODUCTOS TRANSABLES EN 

EL VALOR· DE LA P RODUCCION AGRICOLA 

(Millones de 1/. 79) 
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Gráfico Nº 4 

PARTICIPACION DE PRODUCTOS TRANSABLES 

EN EL CREDITO AGRICOLA - BAP. 

(Millones de 1/.79) 
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Ca.pítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (1978 - 1998)

Estos indicadores nos se�ála la falta de incentivos para la 

producción de bienes transables, tanto asi, que 'durante el periodo 

.1986�88 la rentabilidad del algodón fue menor a sus sustitutos mas 

cer-cano�: ar-r-oz y ma.i.z amarillo durci (ver gráfico NQ1 6)ei.

El comportamiento del área cosechada de los productos transables fue 

siempre mayor a la aviada (aquella área que recibe crédito), este 

indicador, nos dice el buen empleo del crédito en su pr-oceso de 

producción (ver cuadro NQ 4 y gráfico NQ 5 par-a el caso del algodón). 

Al formular- una política de precios agr-icolas• debe tomar- en cuenta 

los problemas que existe en el sector- agrario, tales como: 

Dualismo existente de un sector- tradicional y. moderno. 

Heter-ogeneidad entr-e las unidades productivas. 

Factores climáticos (sequía en el Trapecio Andino). 

Formación de pr·ecios y política distributiva de cr-édit.os(la 

costa abarca el 70 % del crédito total del BAP). 

5 Aunque para el café esto no significo una reducción 
impor-tante en su producción ni en el área cosechada, al 
ser producto de tipo permanente, al igual que la ca�a de 
azúcar-. Existe indicios que luego del cor-te de ca�a se 
procedió a quemar el sembrio para la cosecha de arroz en 
la zona del Nor-te, Trujillo. 

La pol.i. tica agrarü.:i. del gobierno apr ist.;., consistía en 
satisfacer los requer-imientos de la demanda inter-na 
otorgando precios de r-efugios y créditos pr-eferenciales 
pe.ra zr.mas marginales y productos de pan 11,.evar, su 
hipótesis principal er-a la Falta de Rentabilidad.
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Gréfico NQ 6 

EVOLUCION QUINQUENAL DE LOS INDICES DE 

PRECIOS Y PRODUCCION AGRICOLA PRIMARIA 

(Va riaci 6n Po,rcentual CJ..) 
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Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (1970 - 1990)

1.2.2 INCIDENCIA DE LA PÓLITICA CAMBIARIA E INDICADORES EXTERNOS. 

EN LA PRODUCCION INTERMEDIA Y EN EL VALOR EXPORTABLE.-

1.2.2.1�· Incidencia del Ti�o de Cambio Real en el V�lor Exportabl�: 

(Gráfico NQ 7) 

Con el objetivo de analizar la importancia e incidencia del tipo de 

cambio real (TCR) sobre el comportamiento del valor exportable 

agrícola, vamos a utilizar una regresión que nos explique el grado de 

determinación de dicha variable. 

resultados de la tabla : 

Obteniendose los siguientes 

Q de Datos: 20 N 

F 'arámetros . 2. 

ALGODON 

AZUCAR 

CAFE 

TOTAL AGRICOLA 

TOTAL EXPORTA. 

TABLA NQ 1.4 

Valor Valor· Coef. Confianza 
E 1 ci.sti cid ad T-·Student Valor %

-0.0579 (-1. 72 ) 70 '1/. 

-0.0153 ( --0. 41 ) n.s.

0.0154 ( 0.49 ) n.s .

-0.0118 (-0.59 ) n.s.

-0.0092 (-0.61 ) n .s. 

· El efecto del TCR sobre el valer exportable no es consistente con la

teoría ni confiable estadísticamente al 99 %, su interpretación seria

la siguiente� cada coeficiente no es significativo estadísticamente

al nivel de confianza del 99 %, lo cual hace aceptar que el verdadero

valor poblacional del parámetro relevante sea cero (hipótesis Bi= 0),

Página 29 



Gráfico Nº 7 

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Y DEL VALOR EXPORTABLE ,_ 
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Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (1978 - 199@)

La probabilidad que esto no �curra es del 1 %, e$ decir, el TCR no 

influye en la determinación del valor· e:-:portable ni en la oferta 

exportable (análisis vía el efecto ingreso). 7 

De los resultado obtenidos el TCR ec· -> inelá.stico negativo e 

irrelevante para determinar la evolución del valor exportable para el 

periodo de 1970-1990ª. 

1.2.2.2 Comportamiento de los Términos de Intercambio (TI): 

(Gráfico NQ 8 y NQ 9) 

La evolución de los TI nos indica si estamos ganando o perdiendÓ 

capacidad importadora en el comercio mundial. Siendo inelástico el 

quantum exportable respecto a los TI. 

7 

a 

La siguiente ecuación es utilizada en la regresión: 

VM = a +  b .  TCR

TCR = e +  P M - P� 

Dond<'? cada. punto en cima de 1 a var iab 1 e �5ign i f i ca su. 
va1riación porcentual. Siendc) V:-:: valor e:-:portable de cad¿-\ 
producto, e tipo de cambio. Px: precio de las 
Exportaciones, y P: indice de precios al consumidor. 

Se hizo el mismo análisis para el periodo 1970-88 
obteniendo buenos resultado con respecto al TCR y con un 
nivel estadístico del 99 % de confianza, es decir que el 
TCR influye en la dete,,·minación del va 1 or y oferta 
exportable. 
El proceso hiperinflacionario del bienio 1989-90 impacto 
fuertemente en la actividad e:-:portado1ra reduc.ü,mdo su 
nivel de rentabilidad y poder de compra externa, sesgando 
la muestra y obteniendo resultado diferente. 
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Gráfico Ng 8 

TERMINOS DE INTERCAMBIO DE LOS PRODUCTOS 
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Capítulo 1. 
Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable (1970 - 1990) 

El indice de precios de las e�portaciones tradiciohales muestran como 

han evolucionado los precios corrientes, mientras que el indice de 

precio externo (importaciones) indica como van creciendo los precies 

de todo .._ bien que se adquiere del e:-:t.E:�r·ior·. Si par·a un1 .;:'\ño cualquiera 

resulta que el indice de precio de las importaciones supera al de 

exportaciones (agrícolas), entonces, en ese año se han deteriorado 

los TI. (ver cuadro NQ 13) 

Los TI de nuestra exportaciones agrícolas durante la década del 70' 

estuvo en promedio alto, asi tenemos que para el año 1975 nuestras 

e:-:portaciones compraban un 73.9 % más t-especto a la base ( 1979); 

manteniendose favorable hasta 1978. 

En la década del 80' tenemos que se� contraído significativamente y 

continuamente. Para el año 1990 se aprecia que los TI cae en -68.6 %, 

este factor podemos repartirlo en una baja de los precios 

internacionales en -40.7 % y de un aumento de los precios de nuestras 

importaciones del 89.1 % respecto a la base. 

1.2.2.3 Evolución de la Rentabilidad Interna de la Actividad 

Exportadora: (Gráfico N9. 9) 

El indice de rentabilidad interna (IRI) nos mide el impacto de las 

política económicas para atenuar las fluctuaciones de los precios 

internac:iona les. 
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Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector- Agrícola Transa.ble (197@ - 199@)

Tal índice toma en cuenta a lás siguiente�; variables: Tipo de Cambio, 

I nf 1 ación In terna y E:-: t.e:irT1,':i\, y la v¿,xr· iac:ión de 1 oe; términc¡s de 

intercambio (ver cuadro NQ 13). 

Este indicador permite eva 1 Ltar el comportamiento de la poli.ti ca 

cambiaria seguida durante el período tomado, en la medida que nos 

se�ala si las variaciones del tipo de cambio nominal (TCN) 

entiéndase por "devalua.c.ión "- han estado a cor-de c:on 121 di ferencia.l 

entre la inflación doméstiec:\ y la E�:-:terna. Por tanto, si el IRI 

aumenta, ello indicaría que la política cambiar-ia se ha constituido 

en un incentivo a la actividad. Esto es, un dolar que ingresa por 

exportación a la economía mantiene su poder de compra en término� 

reales. 

En la decc.-\da del 70' el IRI se comporto favorablemente ante una 

subida d� los precios internacionales par-a los a�os 73-74 y 79-8�, y 

por una política cambiaria flexible -sistema de Minidevaluaciones- en 

los a�os 76-79. Para el resto de a�os el IRI fue desfavorable. 

Pero en la decada del 80', el IRI comienza a decrecer por efectos de 

una. baja en las cotL::ac.iones y un tipo de c,::1.mbio que ncl compens,:1. 

plenamente el diferencial de costo de producción nacional y externo. 

En 1990 tenemos que el IRI perdió en poder adquisitivo resp�cto al 

año base -.1.979 un 86.3 % por efecto negativo del TCR (-56.2 %) y TI 

( ·-68 a 6 /n) •



Capítula 1. 

Importancia de Modelar al Sector Agrícola Transable ( 197flJ - 199/lJ)

1.2.2.4 Fluctuaciones en el Ingreso de las Exportaciones: 

(Gráfico NQ 10) 

Las variéciones de los precios y quántum de los prod�ctos agrícolas 

·exportables determinó el comportamiento irregular de nuestro ingreso

por exportación. Resultando el efecto ingreso de las exportaciones

agrícolas positivo, según se muestra en la tabla adjunta.

TABLA NQ 1.3 

EFECTO INGRESO 

PERIODO: EFECTO 

1970 - 1988 PRECIO QUANTUM TOTAL 

ALGODON 0.69 -· 72.55 - 71.86

AZUCAR .105.98 - 63.46 4:-� a 52

CAFE - 22a85 59.07 36.22 

TOTAL AGRICOLA 83.82 - 76.94 6.88 

Este mayor ingreso por efecto total del orden de los 6.88 millones de 
.... 

dólares están repartidos de una ganancia por efecto-precio de 83.82 

y una perdida en e 1 efecto-quán t.um de 7 6. 94. Aportando Lm mayor 

efecto el azúcar, luego el café, siendo el Algodón negativo. 

La evolución del efect.o-quántum del algodón y del azúcar· ha sido 

desfavorable otorgando menores ingresos, en cambio sucede lo 

contrério con el efecto-precio; siendo el impacto del azúcar el más 

sobresaliente 104.2 millones de dólares (ver cuadro NQ 12). 
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Capítulo 1. 

Importancia de Nodelar al Sector-Agrícola Transable (197/lJ - 199/lJ)

Fluctuaciones de los precios ínt�rnacionales traen consigo un período 

de. 2 a 3 años de alzas, para luego caer en un período de 3 a 4 años. 

De esta manera, lá respuesta de la cantidad exportable ante �na alza 

en las ___ c::otiza.ciones, no se verá reflejada en el : año inmediato 

posterior, sino en un lapso de 2 a 3 años. Es decir, ante un mayor 

ingreso por efecto precio en el primer año, en los siguientes años se 

irán perdiendo en similar magnitud que lo ganado en el año anterior, 

estas caracteristicas se cumplen para los 3 productos en estudio (ver 

el cuadro N� 10 y gráficas NQ 11). 

Este breve análisis nos sugiere la siguiente hipótesis de 

comportamiento para el caso de productos agrícolas transables:" las 

bonanzas en los precios int.ernacionales es de corta duración y se 

presentan en periodos largos, que no es concomitante con un 

incremento oportuno en el quántum exportable, sino más bien, su 

repuesta es de lenta reacción, fluctuando su valor" .. 

Asumiendo el no control de los precios internacionales en el corto 

plazo, un incremento de las reservas por concepto de exportaciones 

dependerá fundamentalmente de un aumento de la cantidad exportable . 
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Capítulo 1. 

Importancia de Modelar al Sector,Agrícala Transable ( 197/lJ - 199flJ)

1.2.2.5 Efectos sobre la Producción Intermedia y Exportable.-

�a producción intermedia es una variable obtenida de un proceso de 

b"ansfor:-0iación de 1 os productos al gcJdón rama y c::aña de azúcar en 

algodón fibra y azúcar refinada, respec::tivamentr. Su comportamiento 

esta relacionado desde el lado de la producción con la actividad 

primaria agr-ícola, y por el lado de la demanda con la interna 

( consumo i.ndust.r·i.al) y e:-:tern.:."'I (oferta e:-:portable y pr·ec::io). Por

tanto, -(;odas aquel las va.r· iables e instrumentos de política que 

afecten a la produc::ción y la demanda, están incidiendo de una u otra 

forma sobre su evolución. 

Entonces, los efectos señalados en secciones anteriores sobr·e la 

producción primaria tienden a repercutir en la producción intermedia. 

Así por ejemplo, durante el quinquenio 1986-90 hubo un traslado de 

rentabi 1 idad, promociones crediticias y mej CJr(:S precios hacia los 

bienes no transables; reduciendo la producción primaria y por ende la 

inter-media que disminuyo a una tasa anual del -2.0 %, determinado 

que la oferta exportable cayera en -5.7 %, mientras que el consumo 

industr-ial subió en 0.5 % (ve� gráfico NQ 12 y NQ 13). 

Cabe/resaltar· que ot.r·a razón de la c::aídc:1 de la oferta e:-:portable es 

por la reducción de sus TI y del IRI, mientras que en el mercado 

in-terho ten.:í.c:tr·, buen preicio l�'ils c::onfec:cicmes te:-:ti les y le\ a;�ucar 

refinada, ante una política cambiaria neutra. 
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Gráfico l\12 12 
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Gráfico Ng 13 

PRODUCCION INTERMEDIA PARA EXP ORTACION 
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1. 3 BREVE SI NTES IS: PART I C I PAC ION DE VARIABLES EN EL MODELO 

Según lo analizado en secciones anteriores el crédito es un recurso 

que posibilita la producción, ya que representa el capital de trabajo 

con que cuenta el agricultor. En la formulación del modelo, estimamos 

una ecuación de la demanda derivada del crédito agrícola en función 

a los requerimientos de los factores de producción y de sus precios 

en chacra (variable exógena). En esta función el tipo de cambio es un 

factor que eleva los costos de pr·oducción ante un aumEmto en 10�1 

precios de fertilizantes, por tanto, esta inmerso en el presupuesto_ 

de la campaña y del préstamo. 

Según lo visto, en la sección anterior tanto los precios 

internacipnales como el tipo de cambio, han influenciado de una u 

otra manera en la caida del ingreso por exportación de los productos 

<':l.g r í ca las. S.fendo el pr imE?l'"O, e 1 factor que m,.:1.E; in cid io en e 1 

comportamiento del quantum exportable, permaneciendo irrelevante las 

medidas cambiaria (sobre todo en el último quinquenio). 

La política cambiaria debe estar acompañada con una adecuada política 

de precios agricolas que incentiven al agricultor a seguir con sus 

cosechas de productos exportables y una politica de créditos 

preferen c:.ia 1 es, pe,,·o prior .i tar .i,::1men b,'? d0? un TCR r�i,�tab 1 e a l ,,H .. go 

plazo. 
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2�1 SUPUESTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

La modelización del SAE trae consigo analizar y estimar la relación 

existente entre la producción nacional y la exportable. Para ello, 

suponemos la existencia de dos actividades (tesis de Colin Clark): 

Actividad p�imario-extractiva 

Actividad secundaria-exportadora 

Actividad primaria es aquel la cuya producción es obtenida 

directamente de la naturaleza, como la agricultura,pesca, minería, 

etc. Actividad secundaria9 es aquel la c:uya pr·oduc:ción r-equiere de 

cierta transformación los humanos, como 1 a manL.d actura, 

construcción, etc. 

Para el caso de los productos agrícolas transables estas dos 

actividades están inter-relacionadas en su producción; la primera le 

pr·ovee de insumo a .la sE-::-gunda, esta li::'\ t.ran�;;forma, resultando un bien 

a exportar (diferente del bien de exportación no tradicional). 

9 Ver N. Clement, J. Pool y M. Carrillo (1985; pags 351). 
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En la elaboración del modela se plantea dos bloques de ecuaciones que 

reflejan el comportamiento por separado de cada actividad y de las 

V·ariables que afectan a cada una de el las 10
• Estas son: 

1Q Determina la producción primaria (actividad extractiva) 

2Q Determina la producción exportable (act�vidad exportadora) 

EM base a las ecuaciones del primer bloque se estima las funciones de 

comportamiento de las siguientes variables del modelo 

a. Evolución de la Oferta Primaria Agrícola.

b. Demanda derivada por Crédito Agrícola.

c. Evolución de los precios en chacra (esta variable es exógena).

Para este primer bloque vamos a citar los siguientes supuestos: 

i. Supuesto fundamental en este bloque� es que el costo de 

producción está ligado directamente con el crédito agrícola y la 

tasa de interés, que se presta al agricultor por parte del Banco 

Agrario. No toma en cuenta la banca comercial por ser infima. 

ii. El producto agrícola está relacionado directamente con el

crédito del banco agrario, para fines prácticos hemos supuesto

que el préstamo agrícola no afecta a las variables reales del

modelo a corto plazo (AC, aérea cosechada o RE, rendimiento).

10 Ver Capitulo 3.1 para más detalle. En esta sección se da 
el marco global del modelo. 
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Además, 1 a e 1 c.':\S ti cid ad 'de 1 producto con respecto a 1 crédito 

agrícola es inelástico, es decir que: 
DQch.i. 

< 1. 

iii. En las estimaciones y predicciones se supone �ue se mantendrá

estable las variables clima (precipitaciones fluviales) y

fenómenos naturales (corriente del Ni�o) sin afectar por tanto

a la producción agrícola.

iv. Vamos a suponer cuando realicemos las previsiones que la

frontera agrícola no esta restringida en el mediano plaza por

inversiones en obras de irrigación y /o por sustitución de

cultivo, ampliando de esta forma la frontera agricola.

En el 2do. bloque se estima las siguientes variables: 

a. Prod�cción para la exportación

b. Consumo Interna y/a Quántum Exportable.

c. Participación de cada producto en la oferta de divisas.

En cuanto a J.a oferta e:·:portable sei supone que:� es cler·ivada del 

comportamiento optimizador del productor (exportador) con completa 

información e inmerso en una estructura de mercado nacional e 

internacional perfectamente competitiva. Así la demanda externa es 

perfectamente elástica y determinada por los precios �xportables11
• 

11 Ver Tello (1989), pag 24. 
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En cuanto a la ecuación de prciducción para la exportación se plantea 

dos ecuaciones ad i c::iona J. pan;1 e J. car�o de los productos A J. goclón y 

A�úcar12 , relacionadas a la producción intermedia. 

La estimación de una ecuación adicional en la producción esta 

vinculada al valor agregado; definido como el valor representado por 

los factores de producción que intervienen en la elaboración de un 

producto en di ferent.es etapas, ósea, v¿:\J_cff qL1e se le añade é:1. un 

insumo en el proceso de transformación en un bien fina. l CJ 

intermedio.1. 3
• De aqui se obtü:.>ne la n?lación ent.n?. la producción 

intermedia y la-cantidad a exportar (ver sección 3.3). 

Nuestra hipótesis central a demostr,,.-i.r- en este documento "Es 

Incierto suponer que nuestra exportaciones tradicionales son 

afectadas por variables externas al manejo económico interno, sino 

que también variables internas y aleatorias (precios, créditos, tipos 

de cambio, área cosechada, factores naturales, etc) son las que 

afectan el valor exportable" .. 

12 Diez Canseco, Carlos {Julio 1986). 

13 Ver N. Clement, J. Pool y M. Carillo (1985; pags 361). 
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2.2 CARACTERISTICAS DEL MODELO 

A. Según lo expresado en secciones anteriores el valor exportable

del sector agrícola y sus productos, estarán en función a dos

tipcis de escenarios:

a. Según el Escenario Internacional tenemos variables como:

1. Cotizaciones principales productos de exportación

según mercado externo.

2. Demanda Externa (función directa al crecimiento de la

producción manufacturera industrial de los países con_

que se comercia).

b. Escenario Nacional; tenemos variables como los instrumentos

de política económica que tienen incidencia sobre el 

agricultor y exportador, y las aleatorias. Estas son: 

1. Tipo de Cambio

2. Precios en chacra e interno del bien exportable

3. Créditos Bancarios (Banco Agrario)

4-. Fenómeno Naturales ( "Cor-riente del Niño")

5. Decisión racional del Agricultor
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B. A continuación se presenfa la definición de cada variable según

su clasificación en el modelo:

TABLA NQ 2.1 

DE ESCENARIO 

-- INSTRUMENTALES 

EXOGENAS 

MEDIOS DE POLITICA - CAMBIOS ESTRUCTURALES

- REFORMAS

IRRELEVANTES 

ENDOGENAS --· FIJAS 

DE OBJETIVOS Y/O 

INDUCIDAS - FLEXIBLES

ALEATORIAS 

a. Exógenas: Aquellas variables que tratan de explicar y

estimi:i.r el comportamiento de la.s varia.bles

dependiente, e:-:pl icada o endógena. Estas sE",;, pueden

dividi,� en:

j_. Medios de Política son aque 11 as sobr-e J. as 

cuales puede actuar directamente los agentes que 

toman decisiones, en base a instrumentos de 

po15-t.ica (cr-édito, tasas inter-és, 

precios,etc). A su vez, estas se subdividen en: 

.L Instrumentales: De carácter cuantitativo y 

se emple21.n para adaptar a l¿.i, economí.a a 

peqw,,ir10s y ft-ecuent.es cambios en ¿\J.gunDs,. 

otros datos • 
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b. 

i i. Cambios Estructural e��: Medios que a. l teran 

la estructura subyacen te;? de la economía. 

Como pOF ejemplo res t r i e ·c i o n es 

cuan ti ta ti vas, estabi 1 izadorJs incorporados

en la estructura, asignación de inversiones 

. púb 1 icas Em proyectos de una economía. en 

desarrollo. 

iii. Reformas� Cambios en los fundamentos de la

cc:Jmunidad en términos de valores

espirituales y la relación esencial entre

individuos (educación, seguridad

social ,etc).

2. Escenario: son aquellas que sirven de marco a la

simulación de los modelos, por ejemplo los

precios internacionales, inflación externa, etc.

También se le denomina variable E:-:tranacional (C.

Diez Canseco 1986).

Endógenas: Son aquellas cuyos valores estimados van 

a ser determinados por las soluciones particulares 

del sistema de ecuaciones que int.egt-.m él modelo. 

Estas se subdividen en: 

p¿j_gina 51 



Capítulo 2. 

Especi�icaciones Generales del Modelo 

.t. Objetivos · y/o Inducidas� Inc::or·poran l.;,s metas 

inmediatas de la política económica. Agrupan en: 

i. fijas: Conseguir alcanzar una mete:, 

determinada, por ejemplo que el pr·oducto 

crezca al 5%. 

ii. Flexibles: Conseguir una meta deseada, por

ejemplo que el producto sea máximo.

2. Irrelevantes: Fenómenos económicos en los que la

política económica no se interesa en primer lu9ar

al tiempo de la toma de decisiones (efectos

anejos causados por los cambios en los medios de

política económica).

c. Aleatorias: Incluyo aquel lcl.s que. siendo medible:is en

algunos casos ( ta.ng i bles, por ejemplo

climáticos, fenómenos de la naturaleza, etc) por un

periodo de tiempo determinado, afecta al producto

cuando esta presente. Aunque puede tomarse para su

medición el valor de cada una o variables Dummy, estas

no se incluirán en las ecuaciones de estimación de la

producción, sino que estará interpretada por el

termino error ei, representa el efecto del conjunto de

todas las variables excluidas en el modelo. 14 

14 Ver capitulo IV, Hal Varian (1982) 
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Al respecto a está última variable, su e:-:clusión servirá de 

ayuda para estimar la influencia en los parámetros de estimación 

por parte de los instrumento de politica económica, buscando de 

esta manera escenarios que sean manejados par di�has variables 

medibles y no aleatorias. 

C. De acuerdo a los cr· i ter ios comunes de c 1 asi f i cación de J. os

modelos.1. 5 el que se desarirol la en este documento tiene las

siguientes caracteristicas:

1. De acuerdo con su Construcción lógica-empirica:

Correspondencia entre sus variables : Lineales 

Especificación probabilística : Estocástica 

Según admita solución Completo 

2. De acuerdo con el Dominio de la Investigación:

Por el número de ecuaciones 

Relación causal-intertemporal 

Composición variables económicas 

Causalidad entre las Variables 

Mul tiecuacicmal 

Dinámicos 

Macroeconómicos 

Recursivo e 

In terb l oqu.�s 

.1. 5 C. Dagum, Introducción a la Econometria (1970).
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D. Para Tinbergen :1.6 existe 3 elementos básicos en el área de la 

teoría de política económica: (ver esquema NQ 2) 

1. ro. Función de Bienestar. 

2d c:i � División de las variables económicas en 4 clases. 

3ro. Un Modelo Estructural. 

En cuanto al primer elemento, es la postulación de una función 

de bienestar objetiva o de preferencia que refleje el interés 

general del pueblo. La función de preferencia objetivo de la 

política económica contiene los fines de la sociedad, que se 

toman como dato del gobierno. 

Al segunda elemento es lo definido en el apat-tado B., cc:i.be 

mencionar que desde el punto de vista econométrico las variables 

endógenas y exógenas son las presentadas en el capitulo III (ver 

esquema NQ 2 y NQ 3), pero en la teoría de la política 

económica, sin �mban;;¡o, las incógnitas del problema son las 

variables instrumentales y las variables irrelevantes, mientras 

que los objetivos y escenarios son conocidos. 

16 Ver K. Fox,·J. Sengupta y E. Thorbecke (1979). 
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Por último, los modelos fesultan ser explicado por un conjunto 

de ecuaciones o funciones entre variables relevantes que 

concurren a explicar el comportamiento de la actividad ecbnómica 

del �SAE17
• Estas ecuacidnes pueden ser de 2 tipoi: 

a. Comportamiento� Explica el modo de actuar de los agentes de

las actividades económicas que pertenecen a una categoría

dada (relaciones obtenidas en función de las variables a

b. Contables: Es aquella definida por alguna identidad,

relación directa que se verifica siempre y/o función

determinada y especificada por el modelo.

Ahora, un modelo de política debe ser algo mas que un modelo 

econométrico ordinario utilizado para predecir , debe contener 

aspectos adicionales que necesita resolver el problema de 

dirección (buscar el óptimo de las variables económicas), 

selección y clasificación de variables. 

Además por su estructur� de las ecuaciones debe ser Completo. En 

un sentidcJ matemá.tico se r<=fier·e al e:-:ceso (si e:dste) del 

números de variables endógenas sobre el número de ecuaciones. En 

un modf?lo ch? política se n�fiere al t-'.1:-:ceso (s.i l=>:isb:?) del 

número de variables instrumentales sobre el número de objetivos. 

17 Ver capitulo II C. Dagum (1970). 

Página_ 56 



Capítula 2. 

Especi"ficacianes Generales del Modela 

E. El modelo esta consti tuído por 3 productos a estimar de los

cuales dos de ellos (algodón y azúcar) contiene 7 ecuaciones

para determinar el valor exportable, el restante (café) contiene

sola.mente 5 ecuaciones. Ademá�5 e:-:ist.en 2 ecuaciones c.:ontables ·

para determinar el valor bruto de la producción ·B.gríc:ola y del

valor exportable por cada producto.

En total obtenemos 25 ecuaciones que englobalizan al modelo 

total, con respecto al ler. y 2do. bloque. Ver la siguiente 

tabla: 
TABLA NQ 2.2 

Algodón Azúcar Café TOTAL 

COMPORTAMIENTO 4 4 -:r 
.... • 11 

IDENTIDAD 3 :-.::: 
r� 
.,� 8 

EXOGENAS 2 2 
,..,

..::. 6 

TOTAL 9 9 7 :25 

F. El modelos utiliza series de precio, quántum y valor tanto para

la producción nacional como de exportación y de variables que

las afectan, para periodo anuales desde 1970 al 1988.
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Las fuentes de .infor-mación que se han uti l i;:::ado es el INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Infor-mática) par-a los datos 

concer-n ic-?n te a la pnKlucción pr-.i.mar-.ia y toda.s sus var-iab les, 

comRlementándose con datos del Ministerio de Agricultura (MA), 

Junta Nac.ional de Algodón (JNA), Junta Nacional ·de Café (JNC), 

Cooperativas Agrarias de Azúcar. Para los datos de exportación 

se tomo como fuente al Banco Centr-al de Reserva (BCR). En el 

cálculo de la tasa efectiva de interés (activa) se tomo 

in�or-mación del Banco Agrar-io del Perú (BAP). 

G. En la par-te econométrica se toma pr-uebas de confiabilidad y

consistencia de las r-egr-esiones, tales como: Multicolinealidad,

Autocorr-elación y los Test respectivos. Para ello, se utilizo el

softwar-e TSP - Ver-sión 6, siendo de gran utilidad y oper-atividad

para el estudio y análisis econométrico.

H. Flujograma Modelo: La relac.iones internas y exter-nas que existen

en el modelo, así como la secuencia lógica de operación del

mismo y la participación de variables de escenar-io e

instrumentales es presentado en el esquema NQ 3.
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AREA COSECHADA 
RENDIMIENTO AGRICOLA 
TASAS DE INTERES 
TIPO DE CAMBIO OFICIAL 
,--------------
1 CREDITOS l L--------------

squema No. 3 
Flujograma de Causalidad del Model 

1' 
Q UANTUM ·---·-·-·, 1

1 _, AGRICOLA --, l l 
1 ! 1
1 ! 1
1 ! 1
1 1 1 

r ,-

PRESTAMOS 
AGRICOLAS 

1 1: Yar. Exogenas y/o Explicauva
C ) : Ecuaclon de Comporlamlent1 

Q : Ec. de Definlclon y/o ldenlida1 

11 PRECIO EN CHACRA 1-----------------J 

CONSUMO INTERNO 
PBI. MANUFACTURERO 
TIPO DE CAMBIO REAL 

DEMANDA INTERNA 
DEMANDA EXTERNA 
PRECIOS EXTERNOS 
TIPO DE CAMBIO REAL 
OTROS 

PRECIOS INTERNACIONAL 

( Algodon y Azucar) 

PRODUCCION 
1 •1 l 1111 INTERMEDIA

---, 

1 
1 
1 
1 

(Cafe y Azocar) + QUANTUM --·-·-·-----------·---·--------• EXPORTABLE
(Algo don) 
CONSUMO 
INTERNO 

PRODUCTOS AGRICOLAS _______________________ __. 
(Exogenas) 

·

VALOR 
EXPORTABLE 



CAPITULO III. 

[vlETODOLOGIA DE ESTIMACIOf\J DE LAS 

ECUACIONES DEL MODELO 



Lo·s supue-?tos y consideracion<':?s generales pn.�sentad<.1s en el cap:í.tulo, 

anterior son de gran utilidad en la formulación de las ecuaciones de 

cada bloque según cada producto agrícola. Asi mismo, las supuestas 

sirven para demostrar la estimación del crédito agrícola como una 

función de la demanda derivada de sus factores, y asi demostrar que 

estamos maximizando los beneficios del agricultor. 

El presente capitulo tiene por objetivo explicitar las variables que 

participan en la especificación de cada ecuación de comportamiento, 

donde se h<:1. tratado de n-:?lacionar varie.bles económicas según los 

siguientes objetivos: 

En lo Económico: 

1 . E:-:istencia una r-elac.i.ón e:-:p 1 i cat.i va a ni VE' 1 

macroeconómico que conlleve a formular planteamientos sabre 

su comportamiento. 

Estrecha n.�lación las var-iables in s t r·1 . .imen ta 1 es 

(explicativas) con las var-iables endógenas, en el contextci 

de formular escenarios manejables par-a el decisor de 

política. 
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En lo Econométrico: 

3. Los valores obtenidos (parámetros�Bi) sean significativos

4. 

a un cierto nivel de confianza, bondad de ajuste y

� capacidad predictiv�. Sobre este punto rema�caremos en la-

estimación del bloque II la ecuación adicional, que 

relaciona la producción intermedia con la exportable. 

Los test ele compt'-cJbación !�mpírica c:1 de inferencia. 

estadística sean aceptables, rechazando de esta manera la 

violación de los supuestos p<=1.ra los m.-í.nimos cuadrados 

ordinarios (Multicolinealidad y Autocorrelación). 

5. Concordancia de los signos de los parámetros con lo

esperado, según la teoria económica y/o los planteamientos

aquí SLlgeridoi:i.

6. Todas las ecuaciones de los bloques estt1n E?)·:presadas en

variaciones porcentuales. 
--------------··· 

·---- .• - .. , ___ ______,..,_ . -'�-y· ... , 

Ba.jo esta modalidad de

estimaciones apar·ecen toda una gama de posi.bi 1 idades a

desarr-ollar desde el punto de vista econométrico V 
I 

de 

simulación de las políticas económicas (variables de 

coyuntura). 
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Al r-especto ,Jorge Bac.:.'-\ ( 1987) se:-:f'-íal,'::\: "Desde el punto de vista 

teórico, las estimaciones en niveles reales estiman una versión 

estática de la economía, y por lo tanto, un modelo que quiera ser 

dinámico �en el tiempo queda distorsionado al ser : estimado con 

ecuaciones estáticas. La tendencia de la econometría moderna es a 

implementar modelos dinámicos basados en ecuaciones de comportamiento 

dinámicos (estimados en variaciones porcentuales)" .1.e

Esto quier-e decir, que el modelo pr-opuesto se car-acter-izar-á por- ser-
., 

dinámico y pr-oyectar valores en tér-minos de su tasa de cr-ecimiento, 

mecanismo empleado en las pr-evisiones y simulaciones de las medidas 

de 'política económica1 •. 

En la primera y segunda sección se e:-:plica la for-mulación de las 

ecuaciones del bloque de pr-oducción primaria y de producción par-a la 

expor-taci6n, además en esta última sección se da un enfoque analítico 

con respecto a la elaboración de las ecuaciones adicionales. Para 

finalizar, en la sección tres se presenta la metodología utilizada 

para la estimación de las ecuaciones de cada bloque. 

18 Ver "Modelo Macroeconómicos en Eil Perú: Nuevo Apor·tes", 
compilados por G. Alarco (1987, 2da. edición) • 

.1. 9 A 1 nespecto ,J. F. Lar-ios ( l 98B) seña la: "1 a.s var iab lf:!S son 
expresadas como tasas pr-oporcionales de cambio o pr-imeras 
diferencias loge a fin de eliminar los efectos de 
tendencia de La va.r-iab le. Dr-:� r-:?1,5ta forma, S(� a segur-a, 
asimismo la �educción de cor-relación serial de los 
ern:ir·es de l.:.l.S 1::1cuac:.i..on,�?s dEil Modelo". 
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3.2 BLOQUE DE PRODUCCION PRIMARIA. 

En esta sección vamos a determinar el crédito agrícola en función a 

los requerimientos de los factores prodüctivos que influyen en la 

producción y en 1 os precios ( c:::,:ógena) . Para e 11 o, tra ta,�emos de 

estimar una función de demanda der·ivada por crédito, ya que esto 

representa aproximadamente el 73 % del costo total en el presupuesto 

para iniciar el proceso c:le cosecha de .1. Ha. de los pr·oduct.os 

transables (Véase Capitulo I). 

La necesidad de estimar ecuaciones del producto y precio, en función 

a sus variables explicativas, nos llevo a clasificar a estas según su 

importancia y determinación por cada tipo de escenario y/o ambiente 

(ver esquema NQ 4). 

Según dicha cl�sificación, daremos énfasis a aquellas variables de 

decisión económica (instrumentales). Al optar esta metodología no 

tomamos en cuenta a las variables aleatorias y su influencia en la 

producción de los bienes transables agrícdlas20 • 

20 Al respecto ver los modelos para el Algodón y Azúcar de 
Alejo y Revilla (1986), y para el Café de Morán y Revilla 
(1986). En ellos se demuestra que los coeficientes son 
significativos de las variables aleatorias. En el modelo 
planteado se agrupan en le.-\ variable dr� perturbación � (o 
ruido blanco), i.nter·pret.a a todas aquel las vari<':l.bles 
excluidas del modelo. 
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ESQUEMA NQ 4 

CLASIFICACION DE VARIABLES SEGUN SU IMPORTANCIA EN LA 

PRODUCCION PRIMARIA 

PRODUCTIVAS - Rendimiento. Agr:í..cola

- Superficie Cosechada
- Indices de Precios

INTERNO - I nd i ce-�s Quántum E!·� p ª
ESCENARIOS - For-m. Br-uta Capital

-- Consumo Interno 

- Precios In ternacion2-. l
EXTERNO - Demanda E}:ter-na

VARIABLES POLITICA - Cr·édi tos Agrícolas
EXOGENAS MEDIOS DE MONETARIA - Tasas de Interés

POLITICA -

INSTRUMENTAL POLITICA -· T.ipa Cambio Nominal
CAMBIARIA 

POLITICA - Precia d.e Sustitutos

DE PRECIOS - Precio Agrícolas
- Salar-ios

ALEATORIAS - CLIMA
- FENOMENOS NATURAL.ES

* Crédito Agr-ícola en

FLEXIBLES función a requerimien-
o tos de factores pro -

duc:tivos

OBJETIVOS -

I NDUC I D?'�S * Mantener· pr-ecios rela-

VARIABLES FI,.JOS tivos ·favorables.

ENDOGENAS * Ma>� irni zar margenes de

Ganancia.

* Función de los precios en chacra

IRRELEVANTES 

* Función de la ProdLICCión Pr imar-ia.



Capítula 3. 

Metadalagía de estimación de las ecuaciones del Nadela. 

Véase el supuesto de la secció'n 2.1 (se presupone que las var-iables 

aleator-ias -tanto el clima y los fenómenos natur-ales- se mantendrá 

estables para efecto de la estimación y predicción). 

Una vez se�alada las car-ac:teristicas de las variables pasar-emes a 

definir la ecuaciones formuladas en el modelo. 

3.2.1 ECUACION DEL PRECIO AGRICOLA EN CHACRA:: (Ver Esquema NQ 6) 

1. SL1ponemos que este pr-ec:io debe ser fijado e:-:ógenamente,

como variable de instrumento de política. Esto se debe al

efecto que puede tener en el valor- bruto de producción, y

el retor-no de los créditos agrícolas y su servicio

financiero (léase el punto 2 del siguiente. acápite).

2 ª Ca_be seña 1 ar qLte 1 c:>s precios en chacra de J. os l=",rodttct.os 

transables están fuertemente relacionados con el tipo de 

cambio nominal ( TCN), de este modo, el impacto de una 

devaluación debe ser reflejado directamente en los precios 

(este efecto se nota a partir del periodo 1988-90). Para el 

algodón el efecto representa el 0.49; para el azúcar el 

0.47; y para el café el 0.44 (todos ellos significativos al 

99%). Con respecto al precio de la azúcar refinada esta 

representa el 1.092 � .

2 i Para determinar el precio en chacra, se estima primero el 
precio de la azúcar- refinada y luego se prorr-atea según 
sus costos para calcularlo. 
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Netodología de. estimación de las ecuaciones del Modelo. 

Entonces� al tomar el precio en chacra como exógeno lo que 

estamos haciendo indirectamente es transmitir el efecto de 

una devaluación vía precios (este caso, va a representar un 

�ambiente en la simulación del modelo). 

ECUACION DEL QUANTUM AGRICOLA: (Ver Esquema NQ 6) 

1. Como el factor tierra es una restricción a la producción,

se tomar·á las áreas cosechadas (frontera agrícola) como

fiel reflejo de la superficie con que cuenta el agricultor

para sembrar. Asi al tener mayor tierra de sembrio mayor

será la producción, siendo su signo positiva. Vamos a

syponer, cuando realicemos las previsiones, que la frontera

agrícola no !'-.?stá restr-ingida en el med.i.ano plazo, por

inversiones en obras de irrigación y/o por- sustitución de

cultivo, ampliando de esta forma la frontera agrícola.

2. Con respecto al crédito, debemos entender que es un recurso

(capital de trabajo), y a la vez un costo en el presupuesto

del agricultor. Por ello, el crédito más su costo (tasa de

interés) es el dinero que el agricultor deberá devolver una

vez terminada y rec::o 1 ec::tadc:, la c:osec::ha, 7• puesta en e J.

mercado, ante un precio que equilibre con sus costos. De

tal forma, que el valor producido compense el retorno del

crédito y i;;us costos, má.s un mar<Jel"I de ganan c:i.a qut� d1?.�

soporte a su proceso de acumulación.
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f'rtetadología de estimación de las ecuaciones del Modelo. 

Entonces, el crédito agricola tiene influencia en la 

producción, es decir, al tener mayor monto de préstamo por 

parte del banc<J, el agricultor aument.::1. su ,:1.érea cos·echada 

�·(mayor aún a la superficie aviada), incfementando su 

producción, teniendo tal influencia, signo positivo. 

Con fines práctico; planteamos que el área cosechada 

influye en la d<�terminación de la demanda por crédito 

agricola en el mediano plazo (en el corto plazo esta seria 

irrelevante). En base al párrafo anterior, se podrá.. 

demostrar que estaremos maximizando las ganancias del 

agricultor (Ver metodología en la sección 3.3). 

3. En cuanto al TCN es una variable que representa el costo de

los insumos utilizados (fertilizantes) en la producción. Es

decir, un aumento de este debe repercutir ne<;Jat.ivamente

sobre la producción, al crecer los costos variables de la

misma, reducir su 

crédito.22 Además, p,:· 
- _.,, 

presupuesto 

posible que 

y r·estringirse 

1 os e·F E·lcto de 1 

el 

TCN 

están incorporado en el presupuesto de la campa�a, siendo 

su signo negativo. 

22 Los costos se reflejan por cada campa�a de cosecha del 
producto, existiendo al a�o dos campa�as. 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

4. También e;.:isb:::n otr-,:1.s variables de escenario intEffno y

externo -dependiendo del producto se tendrán signos

di fer-ente!'.;-, como la in cor·por-a.c:ión de va.r-.ia.b 1 e·s que

�designan la productividad (rendimiento agricdla, formación

bruta de capital), precios r·ela.tivos (términos

intercambie ciudad-campo) y/o precio interno del bien

transable (caso de la azúcar refinada). Estas se explicarán

con mayor detalle en el capitulo correspondiente ál modelo

de cada bien y sus estimaciones.

ECUACION DE LA DEMANDA DERIVADA POR CREDITO AGRICOLA: 

(Ver Esquema NQ 6) 

1. Esta ecuación es resultado de maximizar la� ganancias del

agricultor, en base a la relación entre el valor y el costo

de producción (Al respecto ver la sección 3.3, metodología

del modelo).

2. Además, suponemos que el costo de producción esta ligado

directamente al crédito agricola y su tasa de interés, que

presta el Banco Agrario al agricultor- (ver sección 2.1). No

se toma en cuenta lc."l. b,anca comer-ci�·.:\l por ser .í.nfimo el

monto de los préstamos que otorga.
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

3. La formulación empirica de la demanda por crédito agrícola,

resulta ser de las variables y funciones que expliquen el

comportamiento de la maximización del beneficio del

�agricultor (preció y quántum, y su costo de 

producción) 23
• Esta relación y/o ecuación no va a estimar 

parámetros significativos (Bi) que determinen la evolución 

del crédito, pero en cambio serán importantes en la medida 

con que cumpla algunos test <?.staclísticos y la bondad de 

ajuste. 

23 A. Figueroa (1988) se�ala que el crédito agrícola es un
demanda derivada de la aplicación de insumos modernos,
estos pueden ser:

Falta de rentabilidad en agricultura (política de 
F'n?c:it1) • 
Falta de programa complementario de crédito. 
Falta una mayor difusión de las caracteristicas de 
las nuevas técnicas ó insumos modernos; entre 
otros. 
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3.3 BLOQUE DE PRODUCCION PA RA LA EXPORT ACI ON: 

El objetiva de esta sección es analizar l�.:\ formulación de las 

ecuaciones adicionales que se plantea para este bloque por producto 

agricola. �ara ello, la presente sección la dividimos en una primera 

que detalla los posibles cr-i.terios de sf.;.>lE",icción según su valor 

ag r-egado y e 1 mercado que abas b-:?Cf.-?; y otr·a, S<'2gunda en donde se 

descr-ibe las var-iablE":.>s quE"� par·t.icipan en la formulación de las 

ecuaciones pr-incipales. 

3.3.1 CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

A los productos agricolas tr-ansables se le pueden clasificar- según 

dos criterios: 

i. Criterio del Valor Agregado:

Este cr-i ter-io representa al procesa de transformación de la

materia prima e\ nivel de producto final y/c, insumo que se

destina a la expor-tación. Asi tenemos, los productos como el

Algodón (de algodón en rama a algodón fibra) y Azúcar- (de caíla

de azúcar a azúcar refinada). Siendo esto casi nulo para el café

(ver diagr-ama NQ 3.1).
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Capítula 3. 

Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

DIAGRAMA NQ 3.1 

CRITERIO DEL VALOR AGREGADO PARA LA ESTIMACION DE LA ECUACION 

DE LA PRODUCCION INTERMEDIA 

PRODUCCION.
PRIMARIA--· 
AGRICOLA 

ALGODON 
EN 

RAMA 

r- - -- -- -

ACOP I ADOF.:A 
---i Y/O 

DESMOTADORA 
L ___ __ _ _ 

F'RODUC'CION J 

SECUNDARIA--
EXPORTABLE 

7 
ALGODON 

� FIBRA --

__J 

1 

1 
VALOR AGREGADO 1 

MDO. NACIONAL. 
- ...:. - - -
IND. TEXTIL. 1 

1 

1 

MDO. EXTERNO 1 

·- - -- -- ·-- -- <.J 
IND. TEXTIL 

1<----------->1<------>1
Ecuación que determina la producción Ecuación que determina 

Secund-ria en función a la primaria. el quántum .exportable en 

función al consumo 

interno y la producción 

secunda1� ia. 

ii. El Mercado de Destino:

El Procesó de comercialización tiene el siguiente circuito 

económico, ver diagrama NQ 3.2 

Vemos que las exportaciones son resultados de un exceso en la 

oferta agrícola, siendo prioridad satisfacer al mercado 

in ter-no. P<:-2ro, cada pr-oducto tiene di. ·h?r .. en tes comportamiento

según el tipo de escenario y/o mercado que satisface. 
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Metodología de estimación de las e.cuacianes del Modela.

F'BJ· 
F'ERCAF'ITA 

DIAGRAMA NQ 3.2 

PROCESO DE COMERCIALIZACION DE LOS 

PRODUCTOS ABRICOLAS TRANSABLES 

1 DEMANDA 
1 

1 
Precios al 

[ ]-
·-

F'RODUCCION 
NAC NAL 

1 

EXF'bRTACION 

Consumidor 1 Tipo de Cambio 1 
Precios al 
F'roducto1r

1 
- Impuestos Indirectos

�-.. - - Subsidios

Cotización 
In ternacioal 

Mercado Interno .vs. Externo: 

1 

/ 

La producción que se destina a cada mercada esta caracterizado par el 

camportami�nta de las variables que influyen en cada uno, y de su 

rentabilidad. 

El café destina tocio su producción ¿d, mEH"Ci:\do e:-:terno, todo lo 

contrario con el algodón que primero destina a satisfacer el mercado 

interno y el exceso lo exporta al mercado americano, de igual modo, 

sucede con la azúcar (regido por cuotas); aunque la rentabilidad de 

estos productos hace virar al mercado que mejor cotizado esté. 24 

24 La variable de stock de invnetarios acumulados (Inv) es 
relevante para el algodón y el café. En cambio es nula 
para el azúcar, es decir, su consumo aparente es cero. 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

En conjunto las exportacione� agricolas varian dependiendo del 

mercado que se sitúan, asi podemos enunciar sus principales 

caracteristicas: 

TABLA NQ 3.1 

PRODUCTOS AGRICOL.AS TRANSA BLES VARIABLES 

I. ALGODON:

E>:istencia de Mercados Competitivos: QX:1. ·- Q,i. 
-· C:1. . .. Inv 

Tanto el cons,_tmo in ter·no como la Q.i. -· Q[y.1,, •••• ,y,,] 
e:-:portación son n-=:!levantc.�s. C.i. = C[y:1_, ••.• ,y,,] 

II. AZUCAR:
c.i. = Q .i. - QX.i. - Inv

Monopolio del Mercado Interno: Q.i. - Q[y,1,, •..• ,y,, ]
El consumo interno es relevante. QX.i. -· QX[�!.1,, na n u�:!,..,] 

I I I. CAFE: 
NO EXISTE PRODUCCION 

Monopolio del Mercado Externo: INTERMEDIA 
La E:-:portación es relevante. 

Donde: 
Q.i. 

. Pr·od1_1cción Intermedia ( qu.-intum) . 

c.i. . Consumo Interno (quántum) . 

QX .i. 
-·

n 

. 

Inv n 
.

Y.1.,a ,Yn: 
- 00:, a 
¿ ,1., A !\ A<•M a 

E:-: p(J1�tac:ión ( q u2'\n tum ) 
Stock de Inventarios de cada producto. 
Var·iables de Escenar·io Inter-no. 
Variables de EscE"mario E:-:ter-no.

En el caso I y I I se obtiene la ecuación adicional que es la 

pr-oducción intermedia (r-elación entr-e la producción primaria Y 

e:-:portables); l<'::l.S variables C.i., Q :1., GlX .i. e I nv €�s té.n re-fer· .idas a 

cantidades ya sea TM. o quintales. 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

A continuación vamos a enunciaf las formulaciones de las ecuaciones 

que se estiman en cada producto según el tipo dE� mercado y la 

importancia de la demanda, como factor influyente en los sal�os de 

consumo interno y/o saldo expbrtable. 

L.. Caso del Algodón - Mercados Competitivos: 

(Oferta Exportable como saldo residual) 

Si tenemos que: e� = Q� - QX� - Inv ---� 

y expresamos la demanda interna: o� = e� + Inv 

Nos resulta que: ===> QX� = Q� - o� 

Siendo funciones de: 

= D [ D*, PBI , TCR, Z.1.!1ª!1Zn ] 

La producción intermedia (Q�) para la exportación esta en 

una var iab 1 e de producción ( Qch.:1.) pr· imar ia y por un vector· de 

variables interna que la afectan. El consumo interno (D.:1.) está 

influenciado por· variables de demanda: el Producto Bn.tto Inte,�no 

(PBI), la demanda externa -D*, oferta exportable o las exportaciones 

no tradicionales textiles-, un factor de instrumento de política -

tipo de cambio real (TCR)-, y un vector de variables externas que la 

afectan. 

Tenemos: 

QX.i. -·- GI [ Qc::h.i., 1/.1.,•,Y r, J - D [ D*, PBI, TCH, z.1.,•, zn J 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

Vemos qlle 1 a demanda ( consu.mcí) in ter-no l::?S va.r-iab l f.? endó<.]E?na !' su 

var-iación determinará la cantidad posible de exportar25
, La demanda 

interna responde a las nec:esidc:\des de la industr·ia te:-:til 

martllfactu�ér-a en la producción de tejidos, hilados y �onfecciones; 

qlle también se destina al mercado interno y externo·(exportaciones no 

tr-a.dicionales). 

Existiendo una relación positiva con el PBI Manufacturero; entonces, 

si hay una meta de crecimiento en el PBI también crecérá el consumo 

interno del algodón (de igual modo, para las exportaciones no 

.tradicionales teKtiles). 

La demand� interna por el bien transable compite con .la externa, se 

obtiene la ofer·ta e:-:portable como saldo re?sidual de la demanda 

inter·na y de la pr·oducc:ión para la e>:portación. Denotando esta 

fi_mción: 

QX -- QX [ D:1., 
(-) 

D* ,

( +) 

PBI, TCR, 
(-) (+) 

Es decir, la oferta exportable se obtendrá como saldo de las 

estimaciones de la producción intermedia y el consumo interno (siendo 

lo inverso para el siguiente producto). 

25 Al respecto en el modelo del sector Externo de e.Diez 
Canseco (1986) se�ala que las volúmenes de exportación 
del algodón y azúcar son residuales y/o saldo de 
producción, también menciona que el consumo inter-no del 
algodón está ligado con las exportaciones de textiles e 
hilc:1das. 
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Metodología de estimación de las e,;uaciones del Modelo. 

II. Caso del Azücar - Monopolio del Mercado Interno:
(Consumo Interno como saldo residual) 

El mono.polio del comercio de la azúcar €':!sta destinado al mercado 

nacional� �ste producto básico de la canasta familiar debe satisface� 

las necesidades nacionales, el .saldo de producción. será destinado al 

mercado americano regido por cuotas (siendo su precio mas elevado que 

e 1 cotizado in terna.ciona 1 mente) • Aqu.f., h.:1.remos un ca.mbio en la 

formulación de la ecuación, siendo la oferta exportable la variable 

endógena que estimamos, y que influye en la determinación del consumo 

interno, dando prioridad al mercado externo. 

Obteniendo la siguiente relación: 

Donde: Inv (consumo aparente) = 0 ===> QX� = Q� - e�

Siendo funciones de: 

Q� = P [ Qch, PBI, y�,•,Yn J 

Tenemos: 

Incluyendo las variables que afecta a la exportación, Resulta: 

e [ Qch, PBI, 
(+) (+) 

D*, 

( ·-)

F'*

( - )

TCR, 

( +) 

Aqui, a diferencia del caso anterior, se pone al consumo como saldo 

de la producción y del quántum exportado. 
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Netodalagía de estimación de las ecuaciones del Modela. 

Así ante un aumento del qLtán-1:.um e:-:p<Jrtabl<� �5e l'"!=?dLtc�,? el ccmsumo 

interno; ahora si no es posible reducir dicho volumen (contratados y 

establecido�-; por cuotas para los Estados Unidos), S!� tendrá que 

importar q.Zúcar (este caso há sucedido a partir de f.,:\ década del 

80'). Además surge el planteamiento que los inventarios acumulados 

son nulos; es decir, todo lo que se produce se consume o el consumo 

aparente es igual a cero. 

111. Caso del Café - Monopolio del Mercados Externo:

Este producto es diferente a los demás por dos razones: 

i. El consumo interno es insignificante.

ii. No existe una producción intermedia entre la producción primaria

y la e:-:portable

Ante tal situación la ecuación adicional planteada en otros 

productos, se invalidaría por la segunda razón2 •. Aqui solamente se 

trata de estimar una ecuación de la oferta exportable. 

26 Aunque el grano natural de café de exportación pasa por 
un proceso de selección, no existe un proceso de 
·l:ran�;·for·mac::ión d�?l bien como 0m ca�;;os anter·iores. Si 
fuer·a el "c::c:lfé �;;oluble�" c:k-:) e:-:por-t.ac.i.ón, entoncf?S si 
existe tal proceso. 
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Metodología de estimación de las e�uacianes del Modelo.

3.3.2 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES Y ECUACIONES 

Aqt.,,1í Vc\mos a determinar e J. va J. or e:-: por·t.abl e, en función a l ,:;,s 

estimacion�es del pn2c:io y quá.ntum de e:-:por·b.,ción, : f2stá 1)1 tima 

variable se relaciona con la producción intermedia, y está a su vez, 

a la producción primaria. 

Al igual que el bloque de producción primaria, se clasifi¿ó a las 

variables según el esquema NQ 5. En este bloque daremos importancia 

al instrumento de política � Tipo de Cambio Real y sus implicancias 

en el sector e:-:portador. Con respecto a dicha var.ü,ble (véase la 

sección 1.2), luego de realizar un análisis estadístico, se comprueba 

que para el periodo 1970-90 es irrelevante en la de�erminación del 

valor exportable (efecto ingreso), y de su relativa influencia en el 

comportamiento del quántum exportable. 

3.3.2.1 ECUACION DE PRODUCCION INTERMEDIA: (Ve!"' Esquema NQ 6) 

Q� - Q [ Qch� , D� , D* , TC J

Producción = F [Producción 
Intermedia Primaria 

Demanda 
Interna 

Demanda 
E:-:terna 

Tipa de J 
Cambio 

1. Esta ecuación adicional se ha estimado solamente para el

algodón y azúcar. La importancia de su estimación se deriva

al ser la oferta exportable una parte de la producción, y

al estar influenciada por la demanda e�terna e interna, y

de la producción primaria, entre otros.
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ESQUEMA NQ 5 

CLASIFICACION DE VARIABLES SEGUN SU IMPORTANCIA EN LA 

PRODUCCION PARA LA EXPORTACION 

VARIABLES 
EXOGENAS 

VARIABLES 
ENDOGENAS 

ESCENARIO 

MEDIOS DE 
POLITICA -

INSTRUMENTAL 

OBJETIVOS ·
INDUCID�)S 

INTERNO 

EXTERNO 

POLITICA DE 
PRECIOS 

POLITICA 
CAMBIARIA 

FLEXIBLES 

FI,JOS 

- Consumo Interno
- Valor Prod.Industrial
- Producción Primaria
- Producción Industrial
- PBI
- Indices de Precios
- I.V.F. Te:-:til
- Rentabilidad Export.
- Margen de Ganancia .

- Precios Internacional
- Demanda Externá
- Prod. Indust. EE.UU.
- Precios en EE.UU.
- Indice Precio Externo

- Precio Interno de
bienes transables

- Tipo Cambio Nominal
- Tipo Cambio Real

* Mantener un tipo de
cambio real de paridad

* Incentivar el mayor
ingreso de divisas

* Maximizar ganancias
del E:-:port¿�dor

* Precio de frontera a
la par del interno

* Producción Intermedia
* Quántum Exportable
* Precio Internacional
* Valor de Exportación



Capítulo 3. 

Metodología de estimación de las e.t::uaciones del Modelo. 

La producción in tc:ar·med ia €i!S una variable que deb!eré. 

satisfacer bien el mercado interno o el externo, ya que la 

f t I bl .L. t . d d . /.. o er .a eN por·:a . <'= es ,_a con ·:en .1. o en su prci ucc1.on. El

�Nportador será la persona que decide sobr� que mercado 

colocar su producto, influenciado por los beneficios o la 

rentabilidad del comercio que ofrece cada uno27
• 

Aqui rc\dica el planteamiento del trabajo, 

pt-oducción in termed i�::\ en interacción con el 

donde la 

C:OnSLl.ffiO

interno, determina la cantidad a exportar; y su incidencia 

en la determinación del valor exportable. 

2. Su formulación esta en función a la demanda.interna (valor

de la producción industrial), a la demanda externa (D*),

de 1 quán tum ag r 5. co 1 a primario ( Qch.t.) y de los pr·ecios

interno del producto (P�). Obteniendo los signos positivos

para todas las variables, siendo relevante la influencia de

la producción primaria.

3. El Tipo de cambio real (TCR) es un instrumento de decisión

para el eNportador (efecto ingreso), ya que incide en la

rentabilidad e incentiva a la exportación. Manteniendo con

el TCR una relación directa positiva.

27 El eNportador tendrá el comportamiento de la sección 2.1 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

3.3.2.2 ECUACION DEL CONSUMO lNTERNO: (Ver Esquema NQ 6) 

e� = C [ Q� , D* , IPIM , PBi m J 

Consumo 
Intet-no 

= F[Producción, Demanda, Precio, Tipo de, Producto] 
Iritermedia Externa Externo Cambio Bruto Int. 

1. El consumo interno es una variable importante dependiendo

del producto que estemos estimando ( para este caso el

algodón). Es una variable influyente en el comportamiento

del valor e:-:portable, en las est.imacicmes del quántum

exportable toma su debida relevancia al determinar cuanto

se destina al mercado interno y su saldo al externo.

Es d�?ci r, a 1 tomar e 1 consumo y/ o demanda in terna como 

variable que e:-:pl.i.ca el comportamiento. del qL1án t.um 

exportable, estamos proponiendo que la demanda interna es 

quien influye la cantidad posible a exportar. 

2. Consumo interno está en función de la producción intermedia

(Q�) y una variable de dE?manda (Proc:luct.o bruto interno

industrial, PBi m), al crecer estas influyen en un mayor

consumo, ver·ific:ando su relación din?.cta y positiva. Al

incl1-1ir la demanda externa ( reflejada t'?.n la oferta

exportable) como variable explicativa lo que tratamos es

medir su influencia manteniendo una relación negativa, es

decir, al crecer la clemancla E:�Nt.erna recluc:e el c:onsumo

in tr.:.?.r·no.

Página B2 



Capítulo 3. 
Netodología de estimación de las ecuaciones del Modelo.

3.3.2.3 

Con respecto al TCR (tanto el indice y el tipo de cambio) 

como instrumento de política se incluyó en la formulación 

de la ecuación sin alcanzar los signos esperados, ni la 

bondad estadística minima buscada por cada va�iable26 • 

También se incorpora variables de escenario externo (indice 

de precio de importación -IPIM-, e inflación de Estados 

Unidos -PEUSA-) e interno. 

ECUACION DEL QUANTUM EXPORTABLE: (Ver Esquema NQ 6) 

QX� = QX [ Q� , D* , TCR , PBi m J 

Oferta = F [Producción 
Exportable Intermedia 

Demanda , Tipo de Producción] 
Externa Cambio Real Industrial 

1. Esta ecuación es quien decide si se exporta o no, puesto

que en ella se involucra tres tipos de variables, para su

toma de decisión:

i. Variable Instrumental . Tipo de Cambio Real . 

-

ii. Variable Escenario Interno: Consumo Interno y/o PBI

iii. Variable Escenario E:,:terno: Pn�cio y/o Demanda.

En base a las fluctuaciones de ellas el exportador toma una 

decisión racional de maximizar su ganancia, destinando su 

producción al mercado que sea mas rentable. 

2a Mayor detc:t 11 e• vr�r 1 a secr.::iór1 4-" 1 ccJn r-ef eren cia a 1 
producto Algodón. 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modelo. 

2 ª La demar1da .i..n ·l:erna ( v :í.a consL\mc:> i.n t<·=r·na, F·B I g 1 oba. l o 

industrial) como la producción intermedia participa en la 

explicación del quántum exportable. Esta significa que la 

.cantidad e:-:port.able no resul t.a del diferencias entre lo 

producido y corn:lLlmido in bern,:i.men te, si·no mas bien, 1 a 

evolución del consumo interno es quien explica sus 

fluctuaciones, asi su signo será negativo, y para la 

producción intermedia positivo. Al crecer la demanda 

externa, aumenta la cantidad a exportar, manteniendo una 

relación directa y positiva. 

3. El TCR influye en la determinación del valumen exportable,

teniendo efectos diversos (signos) y nivel de significancia

diferente para cada producto, teóricamente tal instrumento

tiene un impacto positivo por el efecto ingreso de la

actividad exportadora (mayor explicación véase el capitulo

IV que concierne a las estimaciones).

4. Se toma a los precies interno de la azúcar refinada como el

e:-:t.erno ( .i..n f 1 ación c:le EEUU. , indice de precios de

importación) como variables que explican el comportamiento

del qui1ntum e:-:port.abh�. L.a influencia de estos precios

serán analizados en el capítulo siguiente, en relación al

producto azúcar y café.
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Metodología de estimación de las eGuacianes del Modela. 

5. Un caso especial d� las variables que explican el

comportamiento de la oferta exportable del café será

descrito en la sección 4.3.2.

3.3.2.4 ECUACION DEL PRECIO EXPORTABLE: (Ver Esqhlema NQ 6) 

1. Realmente la opción de esta variable, es ser exógena. Al

ser nuestra economía peque�a y abierta, sin ejercer presión

sobre algún mercado mundial de materia prima (agrícolas),

tal variable se le puede considerar una exógena de

escenario.

2. Su exogenización en el modelo es comprobar el efecto de las

3.3.2.5 

fluctuaciones de los precios externos a nu�stra economía

dado un desajuste o desequilibrio en la economía mundial,

es decir, cuantificar directamente la caida o el alza de

l�s precios y su impacto en el valor exportable.

ECUACION DEL VALOR EXPORTABLE: (Ver Esquema NQ 6) 

1. La ecuación resulta por identidad, y es el producto del

precio por el quántum exportable. De esta manera las

variables que explican el comportamiento del precio y

volumen de exportación, explicarán también la evolución del

valor.
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modelo. 

El punto de vista men�ionado en el párrafo anterior, es el 

planteamiento a demostrar en el trabajo; que las variables 

inter·na y sobrt: todo las in1:-;trumentales deb?.rm.i.nán el 

c6mportamiento de ia cantidad exportable, siendo las 

variables de escenario externo influyentes en los precios. 

Por tanto, aceptar que nuestra economia externa es reflejo 

de la evolución ele las variables e:-: tern.;.,s y/o 

desequilibrios de 1 as econamias desarro 11 adas, y est¿;-1s 

sobre nuestro comercio exterior se vuelve in�ierta29
• 

29 Tello (1989) se�ala que la variabilidad de la entrada de 
divisas por concepto de exportación dependerá tanto de 
factores v.i.a los prE?<::ios :i.nter·nac.ic.1nal<=S como de factores 
internos que inciden en la cantidad. 
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ESQUEMA NQ 6 

FORMULACION DE LAS PRINCIPALES ECUACIONES DEL MODELO 

p RINC I PALES ECUACIONES DEL MODELO 

1
TIPOS 

I. BLOQUE: PRODUCCION NACIONAL

a. Producción Primar·ia:

( 1) Qch.1. = Qch [a, RE.i., AC.i., PRE.1., ITI, z J COMPORTAMIENTO 

b. Precio en Chacr·a:

(2) Pch.1. = Pch --> E:-:ógena CONTABLE 

c. Crédito Agrícola:

( 3) PRE.1. = PRE [a,RE.1., AC.1., TC, I TI, I SOS, F' ,i. J COMPOFi'.TAM I ENTO 

c. Valor de la PrClduc:ción:

( 4) Vch.1. = F [ Qch.1., Pch.i.J = Qch.1. * Pch.1. CONTABLE 

d. Valor Pr·oducción Agríc:;ola

3 

( 5) VBP = z Vch.1. CONTABLE 

i=1 

II. BLOQUE: PRODUCCION EXPORTA-BLE

e. Para el caso del Algodón:

e.1. Producción Secundaria:

(5a) Q.i. = Q [a, C.1., PB I :l., Qch.1., TCR J COMPORTAMIENTO 

e.2. Estimacióñ del Consumo (Demanda Interna:

(5b) C.1. = e [a, PBi m,TCR, Qi, VTEX:.1., p .i. , IP*J COMPORTAMIENTO 

f. Para el caso del A;::ú.car y Ca.fé:

f .1. Quántum de E:-: portación: 

( 6) QX.1. - QX [a, QP.i., p i , ci, IP* , Glch:.1., TCRJ COMPORTAMIENTO 

g. Precio de E:-:po1rtación:

(7) PXi 
-- PX ---> E)·:ógena CONTABLE 

h. Va 1 ot- de E:-:port.ación: CONTABLE 

( 8) VX.1. = f ( PX :.1., QX.1., •:?. .i. ) = PX:.1. * QXi COMPOFaAM I ENTO 

i. Valor E:-: por·table Agrícola:
-:r ·-· 

( 9) VXT ·- ::� lJX.1.
CONTr�BI._E 

.i=1 



DICCIONARIO DE VARIABLES DEL MODELO 

Para los Productos ·,, i": i=1,2,�5a Dc:mde: 1 --· Algodón 
-- Azúcar-

-:r .... , = Café

TERMINO : DESCRIPCION CLASIFICACION 

Variables del Bloque I

·a . Variable autónoma E:-:ógena . 

'= . Var-iable Er-r-or- u Per-tLlr-bación E:-:ógena . 

ITI:1. . Indice Términos de Intercambio E:-:ógena . 

AC1 . Ar-ea cosechada. E:-:ór�ena . 

RE1 . Rendimiento pr-oduc:tivo E:-:ógena . 

Qch1 . Pr-oduc:ción Pr-imar· ia c::hac:r-a Endógena . en 
Pch1 . Pr-ec:io en chacra (en intis) Endógena . 

Vch1 . Valor- bruto de la pr-oduc:ción Endógena . 

Variables de Política 
-

PRE 1
. Préstamos otorgados por el BAP Endógena . 

ISOS . Tasas de Interés - Sostenimiento E:-:óc;_:_1ena . 

TCM . Tipo de Cambio Nominal Oficial E:-:ógena . 

p :1. . Precio Inter-no bien t.r-ansable E:-:ógena . 

Variables del Bloque II

Q ,:¡; 
. Pr-oducción de Transfor-mación Endógena . 

QX 1
. Quántum e:-:portable Endógena . 

vx.:L . Valor E:-: por-t.ab 1 e Endógena . 

PX 1
. Precio In ter-nacional E:-:ógema . 

VTEX . Valor E:-: por-tab 1 e de Te:-:t.i les E:-:ógena . 

PBim . PBI Man uf a. e: tu r-e l'"D E:-:ógena . 

c.:L . Consumo in ter-no del bien tr-ansable E:-:ógena . 

IP* . Indice Pr-ec::i.os E:-:terno.s E:-:ógena . 

P* . Precio in ter-n,1cicma 1 df:"? mer-cado E:-:ógena. . 

de productos s.imi lar-es 

Variables de Política 

TCR . Tipo de cambio r-eal E:<ós1ena . 



3. 4 METODOLOG I A DE EST I MAC ION DE LAS ECUACIONES DEL MODELO. 

La metodologia se divid� en dos bloques: 

a. Un bloque de ecuaciones que expliquen la producción

nacional,

b. Lln bloque de ecuaciones que expliquen el valor exportable.

En la primera agrupan?mos todas aquel la�-; variables internas que 

afectan la producción primaria, en donde, obtenemos como resultado 

una función de demanda derivada del recurso necesario: crédito 

agrícola ( el capital de trabajo ref J.ej ado por los préstamos que 

entrega el banco agrario por cultivo). 

En el segundo agruparemos variable�·que expliquen el valor y los 

precios de exportación, mediante los instrumentos de politica 

económica y variables externas (proxys). 

La variable que inter-relaciona entre el primer y el segundo bloque 

es la variable producción intermedia, esta explica la oferta 

exportable, pero además es explicada por la producción en chacra; es 

decir, existe un vinculo entre la producción en chacra y la cantidad 

exportable. A continuación se desarrollan los dos bloques de 

estimación. 
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. Capítulo 3. 

Metodología de estimación de las ec·Llaciones del Modelo. 

3.4.1 BLOQUE DE PRODUCCION �ACIONAL: ESTIMACION DE LA DEMANDA POR 

CREDITO AGRICOLA 

1. Estim�remos una función de demanda derivada por crédito

agricola, puesto que representa un recurso (input) prioritario

en la producción. Para ello, es necesario explicitar las

funciones del precio y quántum de cada producto por sus

factores, obt�niéndose:

PchL = Pch , Exógeno 

QchL - Qch [ A, ACL, PREL, TC, Z] 

Donde vemos que la -función ele producción esta directamente 

relacionada al aérea cosechada (AC) del cultivo, de los créditos 

agricolas (PRE), al tipo de cambio (TC) y a otras variables (Z). 

Resu 1 tan do ser e 1 precio en chacra e:-:óge.mo. A 1 a ·función 1 el.

expres�mos en doble-logarítmica, resultando: 

Qch L = a • ACi� 1 
• PREi�2 

• rc�3 
• z�4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  (1) 

2. Bajo el supuesto que los costos del agricultor dependa de la

tasa de interés y monto del préstamo que otorga el Banco Agrario

por cada producto (ver sección 2.1), tenemos la siguiente

ecuación de maximización de ganancia:

C(w;Q) -- ( .t+c: ) • PREL a a a a n a  a a a a a a II a a. a a a a a u a a a a .a a n a  a a (2)

Donde:

e: tasa de interés IE!fec:i:i va anL.té:\ l e�.; 1 C:\ qLte cobra e 1 

Banco Agrario (Activa). 
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Capítulo 3. 

Metodología de estimación de las ecuaciones del Modelo. 

La ecuación de maximizació� será: 

Max n.i. = Pch.i. • Qch.i. - C(w;Q) n u a n n a n a  a ·a a II a u a a u a u II u a a n a  (3) 

El pr:,oducto agr-.í.cola esta r·elac:ionado directamente con el 

crédito del banco agrario (casto del créd�to) siendo una 

variable importante en la determinación de la superficie 

cosechada. Para fines práctico hemos supuesto que el préstamo 

agrícola no afecta a las variables reales del modelo a corto 

plazo; AC .i. , aérea cosechada o RE.i., rendimiento. (ver la sección 

2. 1) . Es decir:

J.:;AC.i. 
----·-- ) = 
J.:;PRE.i. 

exogenizando al precio en chacra, y con las ecuaciones (1),(2) 

en (3) se obtiene la siguients función: 

. �.�:n.i. 

derivando: - 0; Maximizando la ganancia, obtenemos:
J.::PRE.i. 

a.a2 . AC.i.
ª 1 

• PRE.i.
ª2

-
1 .TCª3

• Z a4 • Pch.i. - ( l+c ) = 0 (3a)

Obteniendo la siguiente función de demanda derivada del crédito 

agrícola: 

a. �2 • Pch .i. • AC.i.� 1 
• TC�3 

• Zª4 (1/1-a2) 
PRE.i. = [ ----------------------------------- J '1 ,' r.- ) \ .. 'J. 

( .1. + e ) 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modelo. 

La ecuación (5) represent� la ecuación por demanda de crédito 

agricola30
• Esta variable representa el cap�tal de trabajo, en 

donde suponemos incluye los c::ostos de mano de 

fertilizantes y semilla31 � 

Linealizando la ecuación ( 5) , ec· :::i decir·, tomándose el logaritmo 

a dicha expresión, obtenemos: 

Donde: 

W : reemplazo los valares del producto( a .a2 ). 

Derivando esta óltima ecuación, obtenemos la siguiente expresión 

a. estimar:

..... .. -.. -···. ..-.. -···· 

Donde: 
..... Tasa de crecimiento de la variable . 

d Constante autónoma. 

Parámetros de la ecuación. 

30 Ver Capitulo IV. Hal Varían (1982). 

-···· 

3� En Narda Sotomayor (1989), nos se�ala que la restricción 
que a menudo se enfrenta (agricultor) es la ausencia de 
capit,:al de trabajo (crédito) que per·m.i.ta afn1ntar lc.1s 
costos v�:l.riables •. J.a mano de obra •• 9astos en semilla, 
fertilizantes y otros. 
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Metodología de estimación de las e�uaciones del Modelo. 

De la ecuación (6) pcdemo� observar el tipo de estimación, la 

cual se he:\ de1rivado, en func:ión a las tasas de cr-ec:imient.o 

(variaciones porcentuales) de las variables explicativas. 

4. De la ecuación (3a) y bajo el supuesto que las var·iables

nominales no afecta a la real (vea la sección 2.1) pasaremos a 

demostrar que estamos en un máximo de los beneficios, es 

necesario la condición que la segunda derivada se menor a cero: 

1 [; TI .i. �;2TT.:1.
Condición . = ------·--·-- < (Z) • . 

l:PRE.i. .�:PF:E:1. ( [;PRE:1.) 2 

Derivando por segunda vez, la ecuación (3a): 

[: =zn :l. 

------ = a.a2 .(a2
-1). AC:1.� 1• PRE:1.�2 - 2 • TCM�3• Pch:1. . z�4 < 0

( l3PRE:1.) 2 

Reempl�zando el quántum agrícola por sus variables explicativas: 

a2 • (a2
-1). (a. AC:1.� 1• PRE:1.�2 • TCM�3• z�4). Pch:1. .

--------------------------------------------------- < (Z)

PRE :1.
2 

De la inecuación 

PRE.i. 2 

( 7) 

< (Zj ••• ( 7) 

I
PRíi 2 1 

> (7.)

si ��<:-? cumple, <".m ton ces , es ta r-<::?mos 

ma)d.mizando lé:\S ganancias df::!l agricul t.or· en la pr-oducc.ión de 

bienes transables, siendo 0 < a2 < 1 (ver sección 2.1). 
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Metodología de estimación de las ect.taciones del Modelo. 

3.4.2 BLOQUE DE PRODUCCION . EXPORTABLE: ESTIMACION DEL VALOR 

EXPORTABLE 

1. - Como el objetivo es relaciohar funcionalmente aquell�s variables

medibles por cada tipo de escenario qw? afectan al quántum

exportable y a los precios internacionales, estos últimos 

estarán en función de las variables exógenas externamente. Para 

ello, se enunc:ió la siguiente función matemática de 

comportamiento� 

y = F ( a ; x�,--•,Xn ; z�,--.-,Zn ) ª " • " • ª • ª • ª ª • • " ( 1 ) 

Donde : 
Variable Dependiente. 

Vector de variables E:-:ógenas 

determinadas por el mercado interno. 

Vector de variables E:-:ógenas 

determinadas por el mercado externo. 

a Variable Autónoma. 

2. Al igual que la ecuación (1) tratamos de relacionar el precio y

quántum e:-:po1� t.able en función ele vad_ables por cada tipo de

escenario interno y externo32
• 

32 Con respecto al modelo, se supone que el precio 
internacional de nuestro productos agricolas exportables 
son exógeno. En esta sección se le toma como endógena, 
para fines prácticos y metodológicos de su estimación. 
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

Su expresión general se fofmula en base a la ecuación (1): 

PX.:1. = F a ; Z.1. . . . . :,: r, ) . . . . , , . . " " . n . . . . . . . . . n . . 

QX.:1.. = F ( a
. N.1. . . . n :·!r-. z .:l. Zn· ) , , , , n n . . , . n . . . " . . . 

·Donde :_

i representé:, cada producto e)-:portable ·agr·:i.cola. 

PX : precio de exportación (en dólares). 

QX quántum exportable (unidades). 

n . . 

. . n 

. ( 2) 

n (:3) 

3. Todas las 12cuacicmes de comportami!,-'?11 to a u ti 1 i ;;:ar-, par-a la

estimación del precio y quántum de cada producto están

-xpr-esadas en for-ma doble-logarítmicas :

• n nana a u a n • a a na a na• u a na a a i:t a a na u a• a a a a a a (4)

b Zn ""
a • a Q II n a n a a a n a • a a n a a a n a ,_, a R u a 11 • a a 1t n ( �5 ) 

Donde: 

n Variables explicativas. 

t, r, s : Elasticidades. 

Cada ecuación tiene por finalidad estimar y calcular las 

elasticidades de las variables explicativas respecto a la 

explicada, y medir- su respuesta de un incr-emento porcentual de 

las pr-imeras a los pr-ecios y quántum, respectivamente. 

4. Al igual que la metodologia descrita en el bloque anterior-, se

trata de estimar las ecuaciones del precios y quántum de

e)-: portac:ic:>ne�s en 1
--

e J. ación a 1 c:\S tasas de crecimif. :m to de las

variables explicativas (escenario interno y externo).
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Metodología de estimación de las ecuaciones del Modela. 

De esta manera obtenemos 1� siguiente ecuación de estimación: 

..... ,•'•. 

PX� = a +  t • Z n a II D n a  a n • u n  a n II a n • n n a  a D II u u •  a a •  a a II a n a  a n (6) 

..... . .... . ... -. 

QX� � b + r . Xn + s . Z n a a a n • u n  a a a a a u a a a a n s:  s: a n n n a  n n (7) 

5. El val6r resulta de la multiplicación del precia por el quántum,

teniendo una función que r·elac:ione a estos últimos y siendo

nuestro objetivo la estimación del valor exportable de cada bien

transable, esto se expresa en 

comportamiento doble-logaritmica:

Donde 

p, q Elasticidades. 

e � Variable perturbadora 

la siguiente ecuación de

n a  a a a a a a a a a a a II n D a  a a (8) 

Linealizando la ecuación (8), operando con logaritmo y derivando 

luego, se obtiene: 

..... .
•... . .

...

vx� - p. Px� + q. ox� + e� n u a " "  11 n q • n a  a a a •  11 11 a (9) 

La ecuación (9) sigue la misma metodología propuesta del bloque 

ahterior, con él se puede calcular los efectos precio y quántum. 

Cuantificando la incidencia de cada variable (coma de su 

ambiente) en la determinación del valor exportable. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACION .DE LAS 

ECUACIONES DEL rvlODELD 



En esta sec��ón describimos lo� resultados estadisticos:obtenidos al 

estimar las ecuaciones del modelo (bloques de producción primaria y del 

valor exportable) de cada producto agrícola exportador. Además, 

interpretar su significada económico como variable explicativa y su 

influencia en la determinación del regresando. 

La importancia de calcular la presión de la producción primaria y de 

las variables instrumentales sobre la oferta exportable, nos plantea, 

la aplicación de un método que simultáneamente resuelva las �egresiones 

de cada bloque del modelo, y obtener parámetros que sean consistentes. 

Para el lo, vamos a aplicar· el método de los M.í.nimc:is Cuadrados de 

Segunda etapa (MC2E). 

La elección de este método, se debió a las siguiente características 

que presenta en su aplicación: 

a. El problema al estimar modelos de ecuaciones simultaneas consiste,

en que 1 as v;.:i.r iab 1 es endógena�3 que in tE:,rv ienEm como var· iab 1 e

explicativas en cada ecuación están correlacionadas con el término

error. Ello implica que los estimadores no solo sean sesgados,

sino también inconsistentes.
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Capítulo 4. 

Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

El MC2E elimina ·tr_"l 1"'.,..'Jtl0m-"· y,,, q c::1_1�
0 t·1- 1-"- dó �- _,, ,. J. <= = = .ue a,.:;:;· .1.· .• uye es·_,:\s en genas por-

sus estimaciones en la forma reducida, que, por ser combinación 

.lineal de variables exógenas deber-án estar incorrelacionadás con 

los resJduos. Es decir, 1 i:1s endógenas e-�:-: p 1 i c:a ti vc:rn soh pn:::•v iamen te! 

purgadas de su dependencia del término de error.de la ecuación, y 

de esta forma es posible obtener estimadores ya consistentes. 

b. Al se� nuestro sistema de ecuaciones del modelo bloque-recursivo

( determina el primer b l oqLH,?: pr·oclucc:ión primaria, y 1 uego el

segundo: producción para la exportación) y sobre-identificada, la

aplicación del MC2E n-;)sulta ser idóneo, ya qu1=:1 el método se

aplica a ecuación por ecuación y sólo exige conocer la lista de

variables predeterminadas del modelo, pero no la.especificación

concreta de todas las restantes ecuaciones.

c. La aplicación de los MC2E radica que los estimadores obtenidos son

consistentes, esto es, que tienden a sus verdaderos valores

poblacionales, a medida que la muestra aumenta indefinidamente. Es

decir. son bastante robusto (esto es, sus propiedades deseables

son insensibles a la presencia de otros problemas de estimación

como la multicolinealidad y errores de especificación).

La aplicación del método de los MC2E para resolver la simultaneidad de 

las ecuaciones del modelo, cumple con entregar óptimas estimaciones en 

su ajuste y prediceión de las variables endógenas. 
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Capítulo 4. 

Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

Asi mismo, uno de los objetivos p�incipales del modelo, es demostrar la 

importancia que:� tiene 1 as var ia,b J. e:1s instrumental es y de escenc:1r io 

interno como explicativa de variables endógenas. Para ello, se va a 

utilizar el Test estadistico de Student, como pru�ba que los 

parámetros poblacionales de la muestra tienden a ser-diferente de cero 

a un nivel de confianza del 5 % (se rechaza la hipótesis que a� =0). 

Relegamos al grado de explicación del modelo, es decir, el valor de su 

R2 ; como un simple indicador del porcentaje de explicación del mismo, 

pero, dando su importancia respectiva al F-fisher calculado (F�>-

Para e 1 caso de 1 as E?S t.imaciones de las <::1cuacion0?s de 1 consumo in terno 

(algodón) y del quantum e:-:portablei (azúcar· y cadé) d0,!l modelo, se 

exigirá que los parámetros de las variables predeterminadas cumpla con 

las bondades mencionadas del parrafo anterior. 

Aplicamos el Test de Durbin-Warson (D.W) para demostrar la ausencia de 

autocorrelación serial de los errores en los resultados de la 

regresión, a un nivel de confianza del 5 %. En el caso que el valor 

caiga en la zona de indecisión, vamos a suponer que los residuos (e�) 

sean ELIO (es:�timc:1doreis lirH::�ales i.nr..;;es;g¿�c:los y óptimos), esto ser·vit-á 

para aplicar el test de Von Neumann (Vn) y la tabla de Hart33 • 

33 Pa1--a que el contraste Von NEium.-rnn se ha val ido es 
necesario que los residuos minimcs cuadráticos (Ut) y las 
variables causales deben estar distribuidas 
independientemente y/o que los residuos sean ELIO (Una 
aplicación del método ver en Jhonston (1975) pag.269). 
Pero para peque�as muestras se demuestra que ambos 
residuos tienen igüal potencia (Ibid pag.273). 
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Capítulo 4. 

Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo. 

Al ser la ecuación de la demandá derivada por crédito agrícola, una 

función de los fac::t.ores que e:-:pl ican la producción y el margen de 

ganancia del agricultor, puede ser qLle nas encantnemos con algunas 

pr�blemas d� Multicolinealidad y Heterocedasticidad. 

De igual modo, no se va a exigir que las variables en conjunto sea 

significante, en cambio, si que sus estimados de los parámetros sean 

significativos (esto es, a� diferente de cero). 

Este capitulo se divide en tres secciones, la primera sección 

explicamos los resultados obtenidos estadística y economicámente del 

modelo estimado para el producto algodón; del mismo modo, en la sección 

dos y tre� para los productos azúcar y café, respectiv�mente. 
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4.2 ESTIMACION DEL MODELO: PRODUCTO ALGODON 

4.2.1 Resultadas del Modela: 

La estimació� del crédito agrícola se basa en la ecuación presentada en 

la metodología de cálculo de su dr:!manda derivada. en ·función a los 

factores que determinan 1 a p1roducción ( v�.ff sección 3. 4), del mismo 

modo, para el azúcar y café. 

La importancia del consumo interno en el comportamiento de la oferta 

exportable es significante (explicada en la sección 3.3). Aqui vamos a. 

estimar al consumo interno, dejando como saldo residual a la oferta 

e:-:portab le. 

Esta sección se analiza los resultados obtenidos al estimar el modelo 

simultaneo para .él caso del algodón, con el método MC2E. La primera 

regresión presenta los resultados obtenidos al estimar la producción en 

chacr,:1. de la algodón, 1 a Sf.:?gunda la demanda. por c1récH to a.gr-íco 1 a, 1 a 

tercera es la producción intermedia y la última es el consumo interno 

por algodón fibra. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las regresiones 

estimadas para determinar la presión sobre el valor exportable, ver 

tabla NQ 4.1. 
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TABLA NQ 4.1 

BLOQUE I. ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DERIVADA POR CREDITO 

Núm.ero de Obs�rvaeiones: 20 

VARIABLES EXPLICATIVATIVAS *I MEDIDAS DE 
VARIABLES BONDAD y

ENDOGENAS e VPREAL VITI VPCHAL VACAL VISOS A�TUSTES 

QUANTIJM 1.13028 0.01072 0.60064 1..04754 R2 . 69.87 . 

AGRICOLA (0.247) (2.324) ( 2. 891) (5.779) D.W: 2.354
(VQAL) Fe . l.2.,37. 

CREDITO -29.036 -2 a 300¿� 1.38299 2n56339 0.59087 R2 . 99.44 u 

AGRICOLA (-1.15) (--2.21) ( 29. 97) (2.538) 1.0410) D .. W: l.93,5 
(VPREAL) Fe : 664.5 

BLOQUE II. ESTIMACION DEL VALOR EXPORTABLE 

Número de Observaciones: 20 1 
VARIABLES EXPLICATIVAS *I

VARIABLES 1'1EDIDAS DE 
ENDOGENAS DEMAND(� BONDAD y

e VQAL VQALF VTCR VIPIM A,JUSTES 
VPBIMA VVXTEX 

QUANTIJM -0.1551 0_.--9377 0 .1511 R2 . 95.55 . 

INTERMED. (-0.09) (16.6) ( 1. 58) D. liJ: 2.493
(VQALF) Fe . 182.4 . 

CONSUMO 12.7169 0. 470�,5 1.ll3164 0. 05:í9 -1.4505 R,._, . 54.51 ·- " 

INTERNO ( 1.622) (2.596) (2.427) ( 1.32) (-1. 70) D.W: 2a385

(VDIAL) Fe . 4.494 . 

VXQAL VXPAL 
VALOF: R2 . 92.46 . 

EXPORTA. 0.7814286 0.8796032 D. l�: 2a l72

AGRICOLA (15.1161) (5.73395) D.W: 221.0

*I Las cifras entre p,1rénhisis n?pn?S(�ntan el "T" d<� student e1;tad:í.stico.



Capítulo 4. 

Resultadas de las estimaciones de las ecuaciones del Modela. 

1. Todas las regresiones prese�tan una ausencia de autocorrelación,

los valores del Durbin-Watson cayeron en la zona de indecisión

(excepto la estimación el crédito agricola), asi se aplico �l test

de Von�Neumann resultando dicha ausencia (el valor teórico según

la tabla de Hart es 2.84). Del mismo modo, todas- presentan un alto

porcentaje de explicación de la variable endógena (todos cumplen

con un Fe mayor al teórico, según las tablas de Fisher).

2. Los Tér·minos dr2 Inten:ambio (VITI) es un indice de comparación

entr·e el precio transable agrícola y precio al consumidor

(campo/ciudad); mide la rentabilidad dc�l ,agr·i.cultor. Si VITI

mejora esto indicc.\ qur� sus pr·ecios han mejorado), por· tanto,

seguirá cosechando algodón� signo positivo.

3. Al estimar la ecuación del crédito agrícola, se presento indicios

de u.na pr·esenc:ia de col inf2a l id-::1.d <-.,m tre los pr·ec:i.os f:n chacr·a

(VPCHAL.) y la t.,::tsa df.:1 int.E!rés (VISOS). Estos n?sultados, no

a fecta.n la�; bondacl<-::s de � .. justes y pred :i. c:ción de 1 c:réd i to, por

ello, no se excluye del modelo ninguna variable (mayor referencia

ver capitulo 5.1).

· t é t · · t cv1·.s�o�> L.;:, tasa de:� .1n··.f.,!I'" .s p¿�ra �;os ··f:.·m.1.ml.€',m .:o � mantiene una 

relación positivo, y es inelástica. De igual forma, un incremento 

de VACAL. es señ�:11 de un aumento dr,,? le:\ df::!mc:1ndc:� por-- prér:;;tamo�; 

agricolc1.s. 
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Capítula 4. 

Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

El precio en chacra del algbdón (VPCHAL) y VITI, son indicadores 

de rentabilidad del cultivo. La diferencia en su signo, se debe a 

que ambas variables son nominales y que su peso está deter�inado 

por- su, suma, siendo esta nt-:!ga ti va ( -(Z). 92) • Esto e-:•s !•' ¿¡J. c,�ecer- su. 

beneficio (via precio), los agricultores tendr-án un mayor respaldo 

campa�a, reduciendo la demanda por crédito. 

5. La incidencia de la producción pr-imaria (VQAL) sobr-e la intermedia

6. 

(VQALF) es muy significativa, dejando una relativa presencia al

tipo de cambio r·eal (VITCRE), amb21s variablt�s tieirn-m signos

positivas acorde a lo planteado en la sección

La importancü,i. la demanda (vía la pr·oducción 

indLtstria 1, VF'B I MA) 12n camp�::i.r¿;i.ción a 1 a e:-d:f:rna ( va. lor- de l ,:as 

exporta�iones textiles, VVXTEX) en la estimación del consumo 

interno (VDIAL), se not¿ por el valor positivo calculado de la 

suma de amb.;�s demandas l. 4,8.. Esto s:i.gn.i. f i Cé1 quE� J. i::\ var ié1b 1 e 

consumo, prioriza las necesidades internas de la producción 

.industrial textil; si fuera negativo, significa que la mayor parte 

de la producción esta determinada a satisfacer el consumo externo. 

Un aumente del indice c:le precios de importación (VIPIM), indicaría 

que e 1 merc¿,"l.dc:1 ('!!:< terno t?s m;,�s r-en tab 1 (�, r·ec:luciendo 1 a d�:manda. 

interna, esto es, de signo negativo. 
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Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo. 

7. Con respecto al grado de ex�licación del consumo interno, tenemos

que una par·t.,i' no e:-:plicada (4-6 %) pL1e1c:le estc.ff influenciado por·

.decisiones aleatorias y/o por variables de escenario extefno no 

-tomada� en cuanta al estimar la regresión (ver int�oducción del

8. 

4.2.2 

capítulo).

Por último, 

cuan ti f ic,.:1.r 

la estimación del valor exportable obedece a 

la. pn�sión del ambieni.:f.� re 1 ac: ion a.do con sus 

componentes el quantum (interno) y precio (externo). Además medir 

la incidencia dce los instrum�;mtos vía la e:-:plicación de los 

variables que determina la oferta exportable. 

Vemos que los resultados son significativo y _lc:m c:ontr.;;i.stes 

excelentes. Es importante los valores de los parámetros obtenidos 

de la r�gresión representando cada uno la influencia interna y la 

externa� en promedio tienen el mismo peso al determinar el valor. 

Ecuaciones del Modelo 

En el modelo global del Algodón (la suma de las ecuaciones del bloque 

I y II) nos dio como resultado 11 Matric1:?s Particionc.-:i.das Recursivas 

Interbloques''. Esta premisa significa integrar la producción primaria

j_n termed ia-e:-:por·tab 1 e ( es producción P<'.3.ra 1 a e:-:pc.wtac:ión, 1 a u 1 tima 

cadena). 

P.flgina 1IZl6 
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Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

La relación directa de la produc�ión primari a-intermedia con la oferta 

exportable es la clave de medir los impactos de los instrumentos de 

pol í.tica . económica y su 1··el�1vancia a 1 momf.:m to de 'b�r·minar e 1 · valor 

expor table 1ver tabla NQ 4.2). 

A continuación mostramos el total de ecuaciones utilizadas para 

explicar el comportamiento del valor exportable del producto algodón. 

El punto encima de cada variabl� significa su variación porceritual, de 

lo contrario, esta represen tando su valor absoluto. 

TABLA NQ 4.2 

EXPRESION DE LAS ECUACIONES DEL MODELO: PRODUCTO ALGODON 

a. Producción Primaria:

1. Pch -- Pch -----> E:-:ógeno 

2. Qch = 1:;( cz, 
+ ,·:;( .1. PRE + ,;c2 AC + 1:;(;;!!: ITI

3a PRE = 130 + 13 .1. AC + 13 2 ITI + r1 ::!r. Pch + 13 4 ISOS

4. VBP = Qch * Pc:h 

b. Producción Secundari a :

5. Qj_ = r-0 + r.1. Qch + r2 TCF:

6. Ci -·· TI CZ1 +n.1. Qj_ +Tt:;;,i PBim +Tt�,!!: QX + 11: 4 VTEX +n:�.\ IP* 

7. QX = Qi - r. .� J. 

8. PX -- PX ··--··-->· E:-:ógeno

9. vx - PX * QX
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4.3 ESTIMACION DEL MODELO: PRODUCTO AZUCAR 

4.3.1 Re��ltados del Modelo: 

Al contrario de la sección 4.2.2, vamos a determinar la oferta 

exportable y dejar como saldo residual al consumo interno, con esto no 

queremos menospreciar la demanda interna, sino por el contrario, notar 

su influencia al momento de determinar la cantidad para exportar. 

Esta sección se analiza los resultados obtenidos al estimar el modelo 

simultaneo para el caso del azúcar, con el metido MC2E. La primerc.':\ 

regresión presenta los resultados obtenidos al estimar la producción en 

chacra de 1 a caña, 1 a segunda 1 a demanda po1r crédito agr í ca 1 a, 1 a 

tercera es la producción intermedia de la azúcar refinada y la última 

el quantum de exportación. 

1. Todas las regresiones presentan una ausencia de autoccrrelación,

los valores del Durbin-Watson cayeron en la zona de indecisión

(excepto la estimación del quantum exportable), así se aplico el

test de Van Neumann resultando dicha ausencia (el valor teórico

según la tabla de Hart es 2.84). Del mismo modo todas presentan un

a 1 ta . pareen taj r-:? de e:-:p 1 ic:ación de la variable endóg!ena ( todos

cumplen con un Fe mayor al teorice, según las tablas de Fisher).
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TABLA NQ 4.3 

BLOQUE I. ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DERIVADA POR C,REDITO 

Número de Observacic,nes: 20 1 
VARIABLES EXPLICATIVAS *I l'IEDIDAS DE 

VARIABLES BONDAD y

Et'1DOGENAS e VPREAZ VF'CHAZ VF'AZU VACAZ VISOS AJUSTES 

QUANTLIM -1.0846 0.00565 -0.00�:73 0.91908 R"' . 60.45 L. . 

AGRICOLA (-0.61) (0.958) (-1.257) (4.800) D.1/h 1.536
(VQAZ) Fe u 8 .153. 

CREDITO 26.3997 l. 4371.630 -0.77855 -4, 661.0 0.76429 R·-;,
,. 

. 95.69 . 

AGRICOLA (0.679) (4,74902) (-3.664) (-1.18) (0.661) D.W: 2.491

(VPREAZ) Fe . 86.85 . 

BLOQUE II. ESTIMACION DEL VALOR EXPORTABLE 

VARIABLES EXPLICATIVAS *I

VARIABLES MEDIDAS DE 

DEMANDA INTERNA PRECIOS BOMDAD y 

ENDOGENAS e VQAZ A,JUSTES 

VPBIR VPBIMA VPAZU VF'EUSA 

QUMHUM -0.5927 .J·. 53043 0 a 572510 0.00166 R2 a 74.31 . 

INTERMEDIO (-0.27) (5.975) (2.1951) ( 1. 278) D.W: 2.00l

(VQAZR) Fe a 15.43 a 

QUANTUM 28.3688 13.0826 -9.93943 0.01�)15 -7.2550 R·"' . 63.30 ,:_ a 

EXPORTABLE ( 1. 987) (2.475) (-2.782) (3.401) (-2.92) DaW� 2 11 33�,

(VXQAZ) Fe . 6.468 . 

VXQAZ VXF'AZ 

VALOR R2 u 97.36u 

EXPORTABLE 1.0422038 :1..0346734 D.IJJ: 2.804

AGRICOLA (18 n 4639) (18.0417) Fe a 66�1 n 0 . 

*I Las cifras entre paréntesis representan el "T" de student estadístico,



Capítulo 4. 

Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

2. De la estimación del quantu� agrícola (VQAZ) resalta la presencia

de la superficie cosechada (VACAZ), en menor medida el crédito

agrícola (VPREAZ) como precio interno de azúcar refinada (V�AZU).

3. La integración productiva de la ca�a de azúcar -a azúcar refinada

(donde la demanda de azúcar es una demanda derivada de la ca�a),

del mismo modo se determina sus precios (ver sección 3.2.1).

4. Al estim,ar la función de la demanda por crédito agrícola, se

presento un problema de colinealidad entre las variables precios

(VPCHAZ y VPAZU) sobre la tasa de interés (VISOS). Como se verá en

el capitulo 5 la predicción del crédito agrícola es consistente y

Optimó, esto es, no se excluya ninguna variable da la regresión.

Algo curioso, es el signo negativo de VACAZ ( a 1 contrario de 1 

algodón) 1, esto podr·.í.a. indicar qu(i? una buena parte del área 

cosechada esta siendo autcfinanciada por los mismos agricultores. 

Este mismo resultado, se obtiene al sumar los parámetros de las 

variables precios (VPCHAZ y VPAZU), ambos determinan su incidencia 

sobre el crédito, resultando un valor negativo (-0.66), esto es, 

la actividad azucarera se autofinancia su campaíla agrícola. 

La incidencia de las variables predeterminadas sobre la producción 

intermedia (VQAZR), es; significativa, del mismo modo sus 

parámetros a un nivel de confianza del 5 %, a excepción del VPAZU. 
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Capítulo 4. 
Resultados de las estimaciones de lcts ecuaciones del Modelo.

5. Para la ecuación (ja_ la cf��t r 1 �bl d · 
.. J _, · .a e:-: po, \:.,� e e a;::uc:ar ( 1..)XQAZ) , la 

incidencia de la demanda interna esta determinada por la presencia 

de 1� producción industrial (VPBIMA) y del Producto Bruto I�terno 

· r·ea 1 (VPBI R) , sumando ambc'.ls co<:-"?f i cien tes se obtiene un efecto

positivo (3.68). Este resultado se debe a que VPBIMA se comporta

como una variable de consumo, mientras el VPBIR es de producción.

El signo negativo dE?l :í.ndice de precios al consum.i.dor de los 

Estados Un idos ( VPEUSA) -··pr· :i.n ci pal pa:í. s consumidor de nuestr:a 

azúcar-, esta indicando la perdida del poder de compra de las 

exportaciones. Por ello, el impacto de las variables precio -VPAZU 

y VPEUSA- es la suma de ambos, siendo su valor negativo (-7.24). 

Significa que el mercado interno es más rentable que el externo. 

6. De igu�l forma, que para el algodón y la estimación de su consumo

interno, para el caso de la azúcar; el grado de explicación de la

cantidad exportable (R2 ) es relativamente bajo. Con respecto al

resto (37 %) puede estar influenciado por decisiones aleatorias,

7. 

variables externas no tomadas, entre otras.

Los resultados de la estimación de valar exportable son 

significativo y los contrastes excelentes. Es importante los 

valores de les parámetros obtenidos de la regresión representando 

cada uno la influencia interna y la externa, en promedio tienen el 

mismo peso al determinar el valor. 
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Resulta.dos de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

4.3.2 Ecuaciones del Modelo 

En el modelo global del Azócar (la suma de las ecuaciones del bl6que I 

' 

y I I) nos � dio como res, .. \ 1 tada "Ma. tri ces Par ti cicmadas F:ecu.rsi -..,as 

Inter·bloques", al integrar la producción primaria-intermedia ( la 

producción para la exportación esta en función de las demandas). 

A continuación mostramos el modelo total y las e:-:pr·esion&:�s ele sus 

ecuaciones en la siguiente tabla. 

TABLA NQ 4.4 

EXPRESION DE LAS ECUACIONES DEL MODELO: PRODUCTO AZUCAR 

a. Producción Primaria:

1 . Pch ::: Pch ., ----- .. :· E:-:ó9eno

2a Qch ::: 1:;(0 + 1:;( .1. PRE + r;(2 AC + ,;(:::r. pi

-:r -PRE 130 + !h AC + r� 2 P:1. + (33 Pch + f3 4 ISOS ·-·"

4. VBP ::: Qc:h * Pch

b. Producción Secundaria:

5. Qi -- r0 + r .1. Qch + I' 2 PBim + r:3 pi

6. QX = Ttv., + Tt1. PBI + Tt:;z PBI"' + lt:'.!r. p i + T[4 IP* 

7. Ci ::: Qi QX 

8. PX - PX -·-- .. -::·· Exógc-mo

9. vx ·- PX * GlX 
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4.4 ESTIMACION DEL MODELO: PRODUCTO CAFE 

4.4.1 Resultados del Modelo: 

En esta sección SE) pr-esenta los resultados obtenidos al E-'!stimar· el 

modelo simultaneo para el caso del café. La primera regresión presenta 

los resultados obtenidos al estimar la producción en chacra del café; 

la segunda la demanda por credito agricola; y la última el quantum de 

exportación. Aqui tomamos al consumo interno de café (ver la sección 

3.3.1) como insignificante respecto al exportado34
• 

1. De la tabla NQ 4.5, obtenemos que todas las regresiones presentan

una ausE"mcia de autocorrelación, los valon2s del Durbin-Watson

cayeron en la zona de indecisión, asi se aplico el test de Van

Neumann resultando dicha ausencia. Del mismo modo todas presentan

un a 1 to pon:::entaj e de e:-:p 1 ica.ción d<:: la variable endógena, e:-:cepto

la estimación del quantum exportable (pero todos cumplen con un Fe

mayor al teórico, según las tablas de Fisher).

�4 El precio interno del café grano natural es menor al qu� 

se paga en el exterior, solamente se comercializa el café 

residual en el mercado interno, dejando al seleccionado 

al comercio exterior. La diferencia entre estos dos tipos 

de café radica en su pese.y en las caracteristicas del 

aroma y cuerpo. Donde el aroma es el olor y el cuerpo es 

el calor qw? pr·e�.;en ta E:d c.-:dé, luego el<;? .i.n ·f\.lnd ir lo en 

a(;_t Ui:\ • 
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TABLA NQ 4.5 

BLOQUE I. ESTIMACIONES DE LA DEMANDA DERIVADA POR CREDITO 

Número de Observaciones: 20 1 
i 
1 

VARIABLES EXF'l.ICATIVAS *I MEDIDr-,S DE 
VARIABLES BO�JDAD y 
ENDOGENAS � VPRECA VTCl71 VPCHCA VACCA VISOS AJUSTES 

QUANTLIM -2.4460 0.0198 -0.0126 1.5009 Rr' a 64.28 L a 

AGRICOLA (-1.12) (2.394) (-3.71) (3.824) D.W: 2.385

Fe a 9.597n 

CREDITO 48.7259 0.856527 -19.052 1.42328 R2 . 95 n 62 . 

AGRICOLA ( 1. 164) (12 .804) (-2.26) ( L 758) D.W: 2 .. 221

Fe : H6. 54

BLOQUE II. ESTIMACION DEL VALOR EXPORTABLE 

VARIABLES EXPLICATIVAS *I

VARIABLES t'IEDIDAS DE 
ENDOGEr�AS PRECIOS BOr�DAD y 

e VQCA VACCA AJUSTES 
VPCHCA \/XPCA 

QUANTUM 11.76804 2.512887 -4.73719 0.024826 -0.22779 R2 . 47.86 . 

EXPORTABLE ( 1.6767)_ (3.4584) (·-2.776) (2.1681.) (--1 a 404) D.W: 2. �109 
(VXQCA) 

·-
Fe . 3.442 . 

VALOR VXQCA VXPCA 
EXPORTABLE ¡-..---· R2 n 97.72 a 

CAFE 0.9485373 1.0470516 D.W: 1.827
(VXVCA) (18.1319) (24.2:321) Fe a 772.7. 

*I Las cifras entre paréntesis representan el "T" de st�dent estadístico.



Capítula 4. 

Resultadas de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

2. Los resultados obtenidos de la estimación de la producción

primaria (VQCA), esta acorde a lo planteado en la sección 3.2.2.

3. Al mome._rito de estimar la función de demanda pcJr crédito agr.f.cola,

se presento el problema de colinealidad entre {as variables del

precio en chacra (VPCHCA) y el VTCM. Para eliminar dicho problema,

se opto por quitar de la regresión a la segunda variable.

Algo curioso, es el signo negativo de VACCA (del mismo modo que el 

azúcar), esto podria indicar que una buena parte del área 

cosechada esta siendo autofinanciada por los mismos agricultores. 

La variable VISOS mantiene una relación positiva, así u.n 

incremento porcentual de ella, tiende a elev<=1.r. el costo del 

crédito (su precio) y reducir su demanda, es decir, elástica. El 

VPCHCA mantiene u.na t-ela.c:ión p<::1sitiva, esto es, el agricu.ltot

puede solventar su carga financiera via la mejora del precio. 

4. Este produ.c:to esta más intregado verticalmente (producción-

comercialización) desde sus agricultores. Si comparamos la

participación del precio en chacra versus el exportable, vemos que

el primero representa el 60% del segundo, es decir, existe una

transferencia de la ganancia por la exportación hacia la actividad

primaria. En base a esto, en la regresión del quantum a exportar

(VXQCA) se incluye su precio VPCHCA y el de exportación VXPCA, con

el signo positivo para el primero y negativo para el segundo.
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Capítula 4. 

Resultadas de las estimaciones de las ecuaciones del Modela. 

Si sumamos los parámetros obtenemos un valor negativo de -0.20, 

esto significa la fuerte presencia del mercado e:-:t.er-rio en la 

·determinación de la cantidad a exportar35 

El área cosechada (VACCA) y la producción (VQCA) ·son dos variables 

netamente del escenario primario que inciden en la variación de la 

cuantía para exportar. El signo de VQCA es positivo, pero el de 

VACCA es negativo, este resultado se debe a la colinealidad que 

existe entre ellos, por ello, el efecto de ambas variables en la 

estimación estará dada por su suma, resultando un valor negativo 

y a 1 to ( -2. 22) • 

5. Por último la estimación del valor exportable obedece a la presión

de las variables de cada ambiente (interno o externo) que explican

a sus componentes. Vemos'que los resultados son significativo y

los contrastes excelentes.

Es importante los parámetros obtenidos de la regresión, donde el 

coeficiente del precio exportable es ligeramente mayor al precio, 

sugier·e la mayor presencia c:le la inf lue1ncia e:-:terna que actúa 

sobre el precio, que la interna (sobre cantidades). 

::?.-:e, Recal camas qLte este signo pLtede c:arr1tJie\r cjebic:io a lc)s 
valores que puede tomar cada variable (tasas porcentuales 
de crecimiento), asi si resulta un signo negativo quiere 
decir que el mercado interno es rentable. 
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Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo. 

4.4.2 Ecuaciones del Modelo 

En e} modelo global del Café (la suma de las ecuaciones del bloque I y 

I I ) nos dio como resultado "Matrices F'arti cionada.s: Recu.rsi vas 

Interbloques", al inte��r¿1r la pr·oducc::ión pr·imaria-e:-:port.able. Esto 

significa que los bloques se determinan simultáneamente, es decir, la 

variable de interrelación dE� un bloque al otro, es la pr-oducción 

primaria de café. 

A continuación mostramos el modelo total y sus ecuaciones que explican 

el comportamiento del valor exportable del producto café. 

TABLA NQ 4.6 

EXPRESION DE LAS ECUACIONES DEL MODELO: PRODUCTO CAFE 

a. Producción Primaria:

1 . Pch = Pch ·----..:· E:-iógeno 

2 ., Qch = 1.:;(0 + /�( .1. PRE + 1.:;(2 AC + ,:;e ::$ TC

-:r 
·-· 11 PRE ..... f:l0 + 13 .1. AC + 13 2 Pch + f1 ::!r. ISOS

4. VBP - Qch * Pch

b. Producción Secundaria:

5. QX = TC0 + TC:1. AC + ·rc2 Qch + TC::s Pch + TC.q. PX

6. PX = F'X 
.,

---- .. :· E:-:ógE�mo 

7. vx = PX * QX 
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4.5 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL MODELO 

a. El comportamiento del quantum agrícola esta influenciado por los

créditos y de aquellos instrumentos que permiten rentabilidad al

agricultor (precios y subsidios).

b. La estimación del crédito agrícola como demanda derivada de los

de colinealidad entre 

las variables instrumentales (precios, tasa de interés, tipo de 

cambio). La solución para cada caso fue evaluar si las bondades de 

ajustes y predicción son óptimas, si no lo fuera se excluye del 

modelo la variable que menos aporta a su explicación. 

c. De 1 os .res u 1 tado obten idos de lé:\ demanda der i vade:\ por crédito

agricola, es que los productos transables estan autofinanciado su

campa�a agrí�ala.

d. L.a incidencia de lé:\ producción pr·:i.maria sobn� lc.'I pn:iducción

intermedia es muy significativa. La demanda interna en comparación

a la externa es importante e influyente en el comportamiento del

consumo y la cantidad a e:-:por-tar c:le las pr-c:1ductos agrícolas

transables. Además los precios internos y externos son parámetros

que identifican la rentabilidad del mercado.
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Resultados de las estimaciones de las ecuaciones del Modelo.

e. Al estimar· 'l:é.•.nto 0?1 con��umo inter·no de algodón y 1,:-.i c:a.ntid¿�cl

e:-: portab 1 e de azúcar.. obtenemos un i;1rac:lo de E:?:·: p 1 i c::ac:ic'.m ( F(2)

·relativamente bajo. Esto puede estar influenciado por decisiones

a 1 eator,i'as y/ o por· v,:1.1·· i,:1.b le�5 d0? ,ascenar· iD €'?:-: terno no tomada.:3 E•n

cuanta al estimar.

f. La estimación de 1 val 01� e:-: portab le obede.>c:<::-1 a cu.,::mt.i ficar· la

presión que ejerce cada ambiente, en relacióna a la determinación

de sus componentes el interno:quantum y externo:cotizaciones. Asi

g. 

los parámetros obtenidos nos indica la influencia que tiene cada

ambiente en la determinación del valor exportable.

Así p¿:i.r·a el algr..:idón y azuc.;.,r la pn'?s.i.ón de ambos ambi1:-:mtes es

compartida, en cambio para el cafe la presencia externa es

notoria, ver el siguiente cuadro:

hlgodón Azúcar Café 

Presión Interna 0.7814286 1.0422038 0. 9.495373 

Presión E:-:terna 0 •. 8796032 1.0346734 .1.0470516 

Di fe1�encias --0. 0981746 0.0075294 ···0 • 19f.3 5 .137

La es truct 1_1.r-.::1. de 1 modelo los -r 

. .::, pr·oduct.o resulta ser de 

"Matt-ices Pa1�ti cionadas Rec:1..ir·sivas Int.er·bl oqw2s 11 • Esto s.igni f ica 

integrar la producción primaria-intermedia-exportable, es decir, 

que los bloques se determinan simultáneamente. 
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CAPITULO V 

EVALUACIOf\J Y SifvlLJLACION DEL fvlODELO 



' 

Una Vez cul$inado el proceso de solución de los coeficfentes de las 

variables predeterminadas de cada modelo, se prosigue a evaluar las 

bondades de predicción de cada regresión. Para ello, vamos a utilizar 

el coeficiente de Theil, este indicador nos dirá si la predicción es 

óptima. Además veremos como se desagrega este indicador y cu�l es el 

elemento que determina si la bondad de predicción es óptima. Todo este 

análisis estadístico se refiere a los valores ex-post de las variables 

endógenas. 

A la ve:1z � haremos simulaciones de las posibles tendencias de las 

varia.bles y su determinación en el valor e:-:portablt-=:. Para lo cual, 

pr·esen tamos · cuad r·os por cada tipo de esc:enar i.o de 1 ci1S var· iab les 

instrumental�s, en cambio, para las variables de escenario se tomará un 

mismo dato para todas las simulaciones. 

Este capitulo consta de dos secciones, en la primera sección se analiza 

los resultados obtenidos del coeficiente de theil de las regresiones 

del modelo. En la segunda sección se elabora los tipos de escenario de 

las variables instrumentales, y se procede a simular el posible 

comportamiento de las variables endógenas (proceso ex-ante). 
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5.1 EVALUACION DE LAS PREDICCIONES EX-POST DEL MODELO 

El coeficiente de theil (U··-Theil)::?r.6 es un indic.;,,dor- dE? l�.:i. bondad de 

ajuste de la.predicción de las ecuaciones simultaneas del modelo. Este 

coeficiente se puede desagregar en 3 componentes: 

Error Sistemático o de Sesgo (Uu ) 

Error de Dispersión (LJd ) 

- Error de Correlación (LJ c )

El primer tipo de error nos dirá si la tendencia de cambios es paralelo 

al valor real de la variable, si el valor esta entre [-1�0] se dice que 

esta infravalorando, y entre [0,1] e�ta supervalorando los cambios. En 

cuando al segundo, nos dirá si existe una dispersión entre las 

variables real y proyectada. 

Por último, el tercer error es el más importante. Su existencia 

implica.r-:í.a qLl<;? c:é.�.cla un,;.-1. cü? lair:; series pn-:-,yectada y n.;?al, siga WH:l.

trayectoria distinta. indica una correlación per·fec:ta 

negativa, es decir, los valores de la predicción aumenta, cuando caen 

las reales o inversamente. Conduciendo a unos valores de predicción 

totalmente erróneos, al moverse las dos series en sentido contrario. 

3<!:> Estf� cap.:í.tulo toma como r·efer·enci¿,, al 'b::?:-:to de "Mclcl€�los 

EconDmétric:os" dei A. Pulido San Pom¿m (:l.99B), pc:\gs 194 .. 
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Capítulo 5.

Evaluación y Simulación del Modelo 

F'ara esto la cota má:-:ima que uc:: no d<�be sup(*!rar es 0. 7, ya que �3i 

superase su coef i ci.<.�n tf= de con'"e 1 ación sel'" ia. nega. ti vo, 1 o. que nos 

conduce a.una incongruencia en el sentido de las seri�s. 

Como es sabido la simulación es mejor cuando menor sea la U-Theil y 

mayqr la proporción de esta debida a la correlación (aleatoriedad). El 

U-Theil mide el grado de desviación del error de simulación, mientras

que su descomposición proporciona información sobre las caracteristicas 

estocásticas del error. 37 

Las formulas utilizadas para estimar dichos coeficientes 
son las siguientes: 

(1/11 * :I:: (Y 
Coe f i e i en ·te d G? T. he i 1 :-:: --.. -------·----------.... _ .. __ . ___ .. ___________________ ., 

Para los componentes se determinan: 

Err-or Sistemático 
( y y"" 

( Sy - Sy .., ) 
Er-rar de Dispersión -.. 

( 2 * (1- r)* Sy*SYm )1 '
2 

Err·or de Cor-re 1 ación == -----------·-·-0-------·----·--.. -----------·-.. -

( l /11 * E Y2)1/Z - (1/n * I Yw2)1/Z 

Donde: 

y, Y-

Son las variaciones porcentuales de 
los valores reales y previstas. 

Son las medias de la serie real y 
prevista • 
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Evaluación y Simulación del Modela 

De la tabla NQ 5.1. se presentan los resultados de les coeficientes de 

Theil y por tipos de errores. A continuación haremos un breve. análisis 

de los resultados obtenidos: 

1. Los valores del coeficiente de Theil para la funciones del crédito

agrícola y producción intermedia es peque�o, es seílal de un buen

ajuste del pr·ecH ct.or. En cambio, pé:1ra la producción pr· irnar ia,

exportable y el consume interna es relativamente alto la U-Theil,

es decir, los ajustes y boncladr�s de predicción están siendo

afectado por otros r.er-r-ores que no estc'.rn especificados f.m ló.

regresión. Por tanto, s.i. el valor de Ll c:
2 /l.F-� tiende a uno,

entonces dichos errores están determinados por le•. correlación,

esto es, que permanecen las bondades del pr�dictor.

2. Todas las regresiones presentan un error sistemático muy peque�o,

es decir, las series previstas siguen las mismas tendencias de

cambios que la real. Asimismo, el error de dispersión es reducido

y negativo en promedio.

Sy, Sy,... Son las desviaciones tipicas de las 
tasas de evolución del valor real y 
la p1··ev.i.sta. 

coeficiente de correlación entre 
i::l.mbas Sf:?r· .i.f:?S. 
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TABLA NQ 5.1 

VALORES DE LOS COEFICIENTES DE THEIL Y DE SUS COMPONENTES 

Coeficien. Componentes del U-Theil 
VARIABLES ENDOGENAS de la .. 

U-Theil Sesgo Disper-sión Cor-r-elac.:i.ón 
u u• LJc.:1 uc:: 

A. Pr-oducto Algodón

1. Pr-od. Pr-imar-ia 0.293278 -1 >� 10-7 -12).08191 0.28.1.607 

2a Cr-édito Agr-ícola 0. 0::-4750 -1 :-t H')-7 -0.00130 0. 0:3A726

3a Pr-od. In ter-media 0.106615 
,.., 

-_¿_ i·: 10-e -0.01991 0.104740 

4. Consumo Inter-no 0.353789 -2 N 10-7 -0.10356 0n338293 

B. Pr-oducto Azúcar

1 . Prod. Primaria 0.356:264 1 
i-! 10--7 .. -(Z) n 13606 0 "�529��58 ., .. 

,., 
..:.. . Crédito Agrícola 0.092495 ·-2 N H�-7 ·--0. 00951 0. 092(i%�5

3 .. Prod •· Intermedia 0.259856 -5 N 10-e -0.02547 0.258604 

4. Quantum E:-: portab 1 e 0. ::;37271 ·- :L ,·, .uz¡-7 -0.11378 (ZJ n ::,:,17498 

c. Producto Café

1. Prod. Pr· imar-ia 0 11 3:7:�:203 1. i·� 10--7 -(2) n (i,')'"1 1 10 (2) • 3C18868 

2 ., Crédito Agr-ícola 0. 09�137 -2 }·� :u;�-7 -0.01008 0.094835 

-:r 
·-· . Quantum E:-: por t.ab J. e 0.41248 -1 " ,·, 10--7 -0.17528 0 h 373�::s5 
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Evaluación y Simulación del Modelo 

El error de correlación para toda la muestra es alto, esto indica 

que los error·es dE! la pr·1::.�clicci.ón E!S por c:01,··1, .. eJ.ac:::1.c'Jn. A�;;:í.. en 

promedio el valof de U�2 /U2 tiende a uno (0.92), lo que significa 

el buen ajuste y las bondades del predictor en toda la muestra. 

Caso excepcional resultan las estimaciones del quantum exportable 

del café y azúcar, donde, las bondades de ajustes y predicción es 

relativamente baja en comparación con toda la muestra, esto puede 

deberse al no incluir variables de escenario externo y/o factores 

aleatorios que inciden en la determinación del quantum a exportar. 

En conclusión, tenemos que las bondades de ajuste y de predicción de 

las variables endógE:mas según 1 os r·esu l t.ados, nos entr-ei<Ja un buen 

comportamiento pr·ecl i cti vo de 1 mc:ide 1 o. Por 1 o tan to, 1 as simu 1 aciones 

nos entr�gará los valores consistentes y congruentes que tomará las 

variables endógenas ante cambios o variaciones de las variables 

pr-edeterminacfas · ( es cenar- i.o e i.nstn.tmentos df.?. po l .í. ti. ca económi c:a) 38
• 

Estos coeficientes deben tomarse con cautela al tratarse 
de un modelo formulado por sus variaciones porcentuales, 
y además al ser resuelto por simultaneidad de sus 
ecuaciones, aplicando el método de MC2E. 
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5.2 SIMULACIONES DE ESCENARIOS EX-ANTE DEL MODELO 

Las simulaciones o previsiones representan soluciones del modelo bajo 

deter-minadas hipótesis r-espec:to dfd c:ompor-tamümt.o de las Vc:\r·i¿¡1ble!s 

predeterminadas, que nos permitirán evaluar el modelo aqui elaborado. 

Para ello, contamos con la part..i.c.i.pac:.i.ón de c:�,,da t..i.po ele val'"iables 

predetermina.d,:1.s ( Vf,ff tab 1 a NQ !5. 2) quf.� �=S tán desag r·egada�5 st:?qún su 

.i.mport.anc:i&., en la simulación (ver· sección 2.2). Así tenemc.>s que laE5 

variables instrumentales son reflejos de las medidas a tomar por parte 

de la política económica, planteandose 3 tipos de escenario, según la 

importancia de cada medida de politic:a y su incidencia en las variables 

endógenas al modelo. Asimismo, las variables de escenario (interno y 

externo) son el marco del ambiente de la simulación, sus datos 

permanecen par· i bus ante v ar" i aci one�:i de las va r· .i a b J. 0?s

instrumentales (ver tabla NQ 5.4). 

Recalcamos, que el objetivo principal del modelo, es medir la 

influencia. de los;; ins�tn.um-::ntos;; de pol. í.tic,:1. t':'!ccmómica f.-m <el quantum 

E!:-:por-table y su. inc:idenc:ia €�n E�l valor·. Por E,illc>, la::, Vc\Y"iable�;; c:le 

escenario permanecen inalterables ante cambios de las instrumentales 

(Ver tabla NQ 5.3 y NQ 5.4) 
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TABLA NQ 5.2 

PARTICIPACION POR TIPOS DE VARIABLES EN 

EL MODELO DE CADA PRODUCTO 

TIPOS DE VARIABLES 

EN EL MODELO 

INTERNO 

VARIABLES 

DE 

ESCENARIO 

EXTEi;:N0 

INSTRUMENTOS DE 

P0LITic�-EC0N0MICA 

VARIABLES END0GENAS 

DEL. MODELO 

PRODUCTOS f.iGR I COLAS TRANSP,BLES 

AI....G0D0N AZL.JCAR CAFE 

Superficie Cosechada 

Indice Ter-m. Pr-oc:lucto 

Inter-camb:i.o Br-uto Inb?r-no 
(VITI) ( VPBIF,) 

Pr-oducción Pr·odL1c:ción 

I ndus ·1.:t-ia 1 Industrial 

(VPBIMA) ( VPBIMf.i) 

Valor- de E�,, p" 

de TE-?:-: ti 1 es 

( V1-IXTEX) 

Ind. Pr·ecio I. Pr·ec:i.os al Fn.;1ci.o de 

Impor·tación Consum .. EEUU. E:-: por-tación 
(VIPIM) (VPEUSA) (VXPCA) 

Pn�cios en Che1c:r-a (VF'CH) 

Tasc:1s de Int.e es de Sostenimiento (VISOS) 

Indice Tipo 
Cambio Real 

(VITCRE) 

··-.. ·--

Pr-oc:luccion 

(VQALF) 

Consumo 

In t�?r-no 

( VD I AL.) 

Pr·ec:io Azuc:ar· Tipo Cambio 

Re-finada Nominal 

(VPAZU) (VTCM) 

P1roducci.ón P r· i mar· i a ( l,,}Q) 
.... , .. ____ ·---

Cr·écli tos Agr-.-í..c:olas ( VP�\E) 

Inter-mE•dia 

( VC:1f.iZFO 

Quantum de

(VXQAZ) 

r· t · J :�:-:por- .ac::1.c n 

1
(VXOCA) 



TABLA NQ 5.3 

TIPOS DE ESCENARIOS DE SIMULACION DE LAS VARIABLES 

INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA (*) 

AMBIENTE!:3 

DE 

PREDICCION 

Incidencia de la 

1991 

AMBIENTE 

NQ 1 1992 

1993 

Incidencia de la 

1991 

AMBIENTE 1992 

NQ 2

l.993

Incidencia_ 'de las 

AMBIENTE 

NQ 3 

91--93 

Producción Primaria Producción de Exportación 

Política Política Pol.í.t.i.ca Política Cambiar· ia 
Precio Creditos Pr-ec.io 

Chacr·a (Tasas c:le Interno T.Cambio T.Cambio

Interés) l''-lominal RE::>al 

VPCH ISOS VPAZU VTCM ITCRE 

Información Actual (Calibrado) 

150. 0 % 666.7 •¡ 1.4-5.12'1 % 31.1p::� •¡ 8:L40 ,. ,. 

35.0 •¡ 112.9 % 45.0 "I 6'2J" 0 % ��5./'1 ,. '" 

_____ ,. __ 
25.0 % 69.6 % 10.0 •¡ 2(2) • fZ) •¡ 14.7B ,. ,. 

Política Cambiaría y Crediticia 

2s:;;: .s % 487.1 % 445.0 % 100.30 

31.4 % IDEM 29.6 •¡ �::7 a 0 •¡ 100.09 In ,. 

15.8 % 4.9 % 4.5 •¡ 10.0.04 ,. 

Variables de Escenario 

IDEM DATOS DEL AMBIENTE NQ 2 

( *) Con respecto al dato de la tasa de .interés de s.;ostenimü2nto 

(!SOS), este porcentaje representa J.a tasa efectiva anual; pero el 

modelo utiliza su variación porcentual (VISOS). De igual modo, se 

presenta los datos del indice del tipo de cambio real (ITCRE) pero 

en el modelo utiliza su variación porcentual (VITCRE). 

Nata: Para estimar los precios en chacra para el segundo y tercer 
ambiente, se elaboro el siguiente procedimiento: 

Datos de la 1ra. Simulación 

¡--------
VPCH2

91 - 0.45 * VTCM 1
•1 + 0.55 * VPCH 1

•1 

0.45 * 311.15 % + 0.55 * 150 % - 222.52 %



TABLA NQ 5.4 

VALOR DE SIMULACION DE LAS VARIABLES DE ESCENARIO 

INTERNO Y EXTERNO 

ALGODON 

1.991 1.992 1993 

VARIABLES DE ESCENARIO INTERNO 

AZUCP1R 

1.991 119c;2 1 
j 

90-:r
• I ·-• 

C(�FE 

.1991 j 1°9�,
} .,::. 

11 9
0:-,r .... / _1 

Area Cosecha. 15.0% 10.0% 10.0% 5.0%1 .J a ,a 

L- 0ª

/ 1 
5. 0�� 2.5%

1 
2.5%

1 
2115%

VPBIMA 4. 0í'� .t0.0% 8.0% IDEM 

VPBIR 3 n �j% 
1 

8 .ti)% 1 5. % 

VITI 4.4% --3 = 6% 8.7% 

VIPC (*) 139% 40 n 0í: 15.0% 

VIPT ( *) 1-5fi)% 35.;0% 25 n eJi: 

W�RIABLES DE ESCEl\lc'.)1F'. ID EXTEl::;:NO 

VVXTEX 15.(7.)% l.�:i.(7.)% j_ 5 n 12}��• 

VIPIM .. 8.0% 10.0% .1,'2) a (Z)�� 

VPEUSA ..J n ._ i'a e �·-1 4.
0%

1 
4. m·;�

VXPCA 2.5%1 .i: .. n � /n--) �-1 1 
.1. n (lJ �,: 

(*) Estas variables representan la variación del indice promedio de 
precios al consumidor (VIPC) y la variación del índice de precios 
de productos transables (VIPT). Estos dos indicadores sirven para 
estimar el índice de los términos de intercambio interno (ITI). 
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La�� simulaciones s<=:� <i?:,d:irnan pa.1�<':.'.\ un pe1··iodc> df:� ::5 años .1.99.1.···1.99��: clel 

comportamiento ex-ante de las variables endogenas del modelo (ver tabla 

NQ 5.2). Estos 3 tipos de simulaciones están ref�ridas a 3 tipos de 

ambiente de política, estas son (ver tabla NQ 5.3)� 

1Q Ambiente: 

2Q Ambiente: 

Incidencia de la Coyuntura Actual 

En este ambiente suponemos que las medidas están dadas 

y vernos como se comporta el modelo. Aqui se trata de 

calibrar el modelo con datos preliminares o próxys d� 

los años de simulación. 

Inciedencia de la Política Cambiaria y Monetaria 

Planteamos que el objetivo de la politica cambia.ria es 

obtener la paridad del tipo de cambio real, para ello, 

se devalua la moneda con tal fin. Concomitante a esta 

medida, una reducción de la tasa de interés por créditos 

aq r· i co 1 as. 

También suponemos que existe un vinculo entre la 

politica Cambiarla y la política de Precios en chacra y 

del precio de la azúcar refinada. En base a esta 

nalación ch:� pl'"E�c:iom con (·21 tipo dE? cambio nom:i..nal ;¡ 

tenemos que el tipo de cambio en promedio explica 45 % 

de la formación de precio en chacra (ver tabla NQ 5.3), 

en cambio para el precio interno de la azúcar refinada 

es 1.09 % (ver sección 3.1.1). 
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3Q Ambiente: Incidencia de las Variables de Escenario 

En este ambiente simularemos los efectos que producen 

las variables de escenario sobre las variables endógenas 

del mod€�lci, const.::1.nte los da..to!.s y 

resultados del ambiente NQ 2. 

Las variables de escenarios permanecerán estables durante las corridas 

para los dos primeros ambientes, es importante remarcar, la incidencia 

de las variables de demanda sobr·e la oferta e:-:portable y el consu.m.o 

interno (ver tabla NQ 5.4). 

Aunque la inflación doméstica no se le ha tomado como variable que 

determine y/o explique el comportamiento de las endógenas, en cambio, 

se nota su presencia a través de la elaboración de otros indicadores. 

Como el caso del indice de términos de intercambio (ITI) y del tipo de 

cambio real (ITCRE). En las corridas vamos a suponer que la inflación 

disminuye a una tasa creciente, y que las variables de demanda crezcan 

a un nivel estable. 

Cabe recordar que el objetivo de las simulaciones es cuantificar '1 -. 
J. i::;\ 

incidencia de los instrumentos de politica económica sobre las 

variables endógenas del modelo (ver ambiente N9 1 y NQ 2), aunque las 

variables d�? escenario t,::1.nto :i.nt,ar·no y/o ,,?l·:t(·?r-no t(?-n<,;¡an una. m�17·ot·-

determinación sobre ellas (Ver ambiente NQ 3). 
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A continuación pasaremos a analizar los resultados obtenidos ante las 

variaciones de las variables de escenario, y principalmente los 

instrumentos de politica (definidos en tres ambientes diferentes) sobre 

1 as vat-fab 1 es e-,mdógenas dr-:.> l mcide 1 o. 

5.2.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE PARA 

EL PERIODO 1991-1993, SEGUN AMBIENTE Nº 1. 

En este ambiente suponemos que las medidas están dadas y vemos como se 

comporta el modelo. Teniendo a la política Crediticia y la de Precias 

como determinantes en los resultados del bloque I, esto es, sobre la 

producción pt-imar ia. La política. Cambiar ia. permanece neut.r·a, en 1 a. 

medida que no impacta sobre el quantum exportable ni sobre la 

producción primaria (ver tabla NQ 5.3). 

a. Para el Producto Algodón: (ver tabla NQ 5.6)

La pradu.cc:ión tü�nde a crecer al tener m�J.s .�reat:;; de cultivos. Ante

la mejora de su precio al mismo nivel que la inflación, su demanda

por crédito se reduce. Del mismo modo, al bajar la tasa de interés

contribuye aún mas la caida (a partir del tercer a�o).

La producción intermedia crece de igual medida que la primaria, el

consumo influenciado por la demanda hace reducir el qu<lntum

exportable. En la medida que producción textil y sus exportaciones

aumenten, esto implicaria la reducción de l¿ cantidad a exportar.
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b. 

c. 

Para el Producto Azúcar: (ver tabla NQ 5.7). 

La producción primaria crece a un nivel menor que el algodón, al 

ser estable su superficie cosechada y sus precios. Esta actividad 

integrada verticalmente ante la mejora del precio de la azúcar 

refinada (mayor que la inflación), tiende a reducir su demanda por 

crédito y autofinanciar su campaíla agricola. 

La influencia c:IE' las variable�; dE:! demande":'\ en este pr·oducto es 

considr2rf1ble !, hac.i.<:::�ndo fluctu,3r· 1,:,�s ca.nt:i .. dades .-a r;2:-:portar·, i:-::�n

cambio el consumo tiende a crecer a un mayor ritmo. 

Para el Producto Café: (ver tabla NQ 5.8). 

Su producción permanece estable, en cambio la demanda por crédito 

disminuye a tasa creciente. Del mismo modo, que la azócar, esta 

actividad tiende a autofinanciar su campa�a. Los impactos de un 

aumento del área cosechada y/o de su precio, tienden a reflejarse 

en el mediano plazo, siendo un cultivo de tipo permanente. 

El quanb_.tm e:-:pc)r·table creCE.' r·ele,1t.ivamE'nt.E:� mas que su producción, 

en la mf:�dida que su pr-c;?cio e:-:tt�r·no ril(=jor·f,? y que las árr.?i:.-.i.s 

sembradas produzcan. 

De los resultados proyectados para este ambiente, el aumento de precios 

en chacra mayor a la inflación y la reducción de la tasa de interés; 

mejoran la rentabilidad del agricultor. La incidencia de las variables 

de demanda interna afecta considerablemente las cantidades a exportar 

(excepto el café). 
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5.2.2 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE PARA. 

EL PERIODO 1991-1993, SEGUN AMBIENTE NO 2. 

Aqui planteamos que el objetivo de la política cambiaria es obtener la 

paridad en el tipo de cambio real, para ello devaluará la moneda a fin 

de conseguir tal meta. Concomitante a esta politica, vamos a suponer 

una reducción de 1 a tasa ch:-? in ter-é�s por 1 os créd i tm;; ,::.'.\gr íco 1 a.s, ,::::i. 

partir del segundo a�o de simulación. De esta forma, trataremos de 

cuantificar las in cid en c:i.,::1. de cada mf:?d ida sobn:2 los n2su 1 tados de.l 

modelo. 

Además, suponemos para este ambiente que existe una relación entre las 

varia.bles de la pol.i.tic:a. Cambi,::1.ri.¿1_ y la polítiG.'.\ dl� F'reci.os. Esta 

influencia se transmite a través· del tipo de cambio nominal sobre los 

precios en chacra y del precio de la azúcar refinada. Para calcular la 

tasa de crecimiento de los precios en chacra, partimos que el tipo de 

cambio repre�::,ent�1 E-?n pr-omed:Lo E?l 4!.5 ;� d<:-? i,;;u precio, y <'21 5�3 :� n2stante 

lo tomamos del dato del primer ambiente de simulación, resultando un 

promedio de ambos (ver tabla NQ 5.3). 

La finalidad del presente ambiente, es analizar los impactos sobre las 

variables del modelo, en el caso de mantener una politica cambiaria 

estable y una política Monetaria restringida, durante el trienio 1991-

.1-993 . 
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a. Para el Producto Algodón: (ver tabla NQ 5.6) 

Durante el primer a�o la mejora de los términos de intercambio es 

significativa, repecutiendo en un aumento de la producción 

primaria. El quantum exportable crece ante un tipo de cambio de 

paridad. Con referencia al crédito existe una relación directa al 

crecimiento de la producción, pero a medida que la economia tiende 

a estabilizarsE) sus precios ( igualdac:I de p1recios n:�lativos), la 

demanda tiende a caer considerablemente. Esto último, es el 

resultado ele J. ef ec:to c:ombinac:lcl de una r·educción de 1 a tasa de 

interés y el incremento de los precios en chacra. 

b. Para el Producto Azúcar: (ver tabla NQ 5.7). 

El crédito sigue siendo la variable que mayor efecto produce las 

medidas mencionadas al .inicio del ambiente respectivo. Las 

variables reales en promedio tienen 

alcanzados en el primer ambiente • 

los mismos r<-?.sul tados 

Aunque la oferta exportable cae al inicio, para crecer, y luego 

caer fuer temEm te; estas fluctuaciones están vinculadas 

directamente con el precio de la azúcar refinada y su consumo, al 

mas caro su cons-,umo se rE?duc:E:") V 
, 

aL\menta la cantidad 

exportar. Pero, en la medida que los precios se nivelen el consumo 

crece, esto se refleja a partir del último aílo. Cabe recordar, que 

variaciones en el precio de la azucar refinada esta directamente 

ligada a variaciones del tipo de cambio. 
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c. Para el Producto Café: (ver tabla NQ 5.8).

Los resu 1 tadc:is obten idos pa1'"a 1 a producción y e 1 crédito .:-1 l

producto, permanecen igual a los obtenidos del primer ambiente de

simulación. Por tanto, ante una leve mejora del sector productor

primario, tiende a crecer la oferta para exportación. El efecto de

las medidas inciden en el comportamiento del quantum exportable.

Como se puede observar los impactos de una política de paridad 

cambiaria es recibida durante el primer año, pero luego los efectos �e 

desvanecen en 1 a medida que los agentes obj et:i.vo 

mantener la paridad durante los próximos aílos. Asi, el aumento de la 

producción primaria y la intermedia es realmente considerable durante 

el primer a�o, del mismo modo, el incremento de la demanda por crédito 

agrícola. 

A partir del segundo é:1ño, 1 as variables r .. ea l e�5 cr·ecen a un ni ve 1 

estable, pe�o la demanda por crédito comienza a caer drasticamente. 

Esta caida, se debe a la restricción de créditos del sistema bancario 

y/o de fomento, y a las ganancias obtenida por las actividades 

primarias durante el primer a�o. Siendo esto último, el soporte para el 

autofinanciamiento de su próxima campa�a agrícola . 

De 1 mismo modo, é:1n te mrd ora dE) J. mercé:<.do in t.r�rno las E):·: pcirtaciones 

tienden a caer, pero luego paulatin�mente se recuperan; a medida que 

los precios de la economía se nivelan. 
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5.2.3 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE PARA 

EL PERIODO 1991-1993, SEGUN AMBIENTE Nº3. 

En este ambiente, vamos a medir· la inc:idenc:.iE1 de la:- v.?.,.r.iables;; de 

escenario en el modelo. Para lo cual, la estimación de sus datos esta 

en relación a que la economía se encamine por un proceso estable de 

crecimiento, del mismo modo, los precios externos (ver tabla NQ 5.5). 

Tomando de base, los datos de los instrumentos de política del ambiente 

NQ 2 de simulación. 

a. 

b. 

Para el Producto Algodón: (ver tabla NQ 5.6) 

La incidencia repercute solamente en el primer aRo, luego, para 

los aRos siguientes sigue la misma tendencia de crecimiento que 

los resultados del ambiente NQ 2 • 

Los efectos de las variables de escenario esta directamente ligado 

al consumo in ti.en10 y quan tum e�:-: portab le. Es decir-, un es tab 112

crecimiento del ¡::ffoducto industrial, influye f:?!n un s;u c:c:msumo; 

aumentando la cantidad a exportar. 

Para el Producto Azdcar: (ver tabla NQ 5.7). 

repercute sobre 1 a pn:-,duc::ción in t.f::) r·med i 21. un E?stablE: 

crecimiento de las demandas tiende aumentar la producción de la 

azúcar refinada, reduciendose la c::uantia de exportación. Para los 

próximos a�os los resultados son similares al del ambiente N9 2. 
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TABLA NQ 5.5 

VALOR DE SIMULACION DE LAS VARIABLES DE �SCENARIO DEL 

AMBIENTE NQ 3: INCIDENCIA DE LAS VARIABLES DE ESCENARIO 

.. ,_,_, ....... - --

AL..GODON (..)ZLJCAR CAFE 

1991 1992 199��:: 1991 11992 11993 .1991. 1.1992 11.993 

VARIABLES DE ESCENARIO INTERNO 

Area Cosecha. 10.0% 1.0.0% 10.0% 5.0%1 5.0%1 �-
5.
_
v.
_
��

�
:
-

5
_
._0_�_

·· _;_:_s_%�1_·_2_.�_J��� 

VPBIMA 

VPBIR 

VITI 

VIPC '*)

VIPT ( *)

4.0% 6.0% 7.5% IDEM 

59.8% --6. 1 %

1::-9% 4-0. 0% 

282% 3.1.. 4-% 

0.7% 

15. v.)%

.1 '.'5. 8% 

•• �1 n 'lJ /a • t.U Id ,.) • /.,, 
-r ílt"/ 

1 4 171 •¡ 
1 

L- •t
. 

VARIABLES DE ESCENARIO EXTERNO 

VVXTEX 15.0% 10.0% 10.0% 

VIPIM 

VPEUSA :) d � /rt ,,::, a 11,J /a -�:• a 'l,J fa 
r.:: e::•¡ 

1 
�· r;,, •t 

1 
-r r;,, "I 

VXPCA .¡;� a ._J /a ..... .__) a 1/J /n .,_ .• J a !L,1 /u 1� e::�¡ � rn�¡ r.:: rn� 
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c. Para el Producto Café: (ver tabla NQ 5.8).

La producción primaria crece a medida que hay incrementos en las

superficie cosechada y precio en chacra. Aunado a una mejora en su

precio internacional, el quantum exportable crece levemente, pero

a medida que los precios caen las reducciones en el quantum son

menores, esto es, el escenario externo tiene reducida influencia

sobre las cantidades a exportar.

La misma tendencia del crédito agricola se nota que en los otros

ambientes simulados.

La pr·oducción primar·ia permenece sin grandes cambios, ante un 1 eve 

movimiento de la superficie cosechada, e inclusive a partir del segundo 

aRo la producción primaria y el crédito agrícola son similares a los 

resultados obtenidos en el ambiente· NQ 2 de simulación. 

En cuanto, al crédito agrícola, debemos mecionar que se trata de una 

variable que.mide la demanda u monto del préstamo a s6licitar por parte 

del agricultor al sistema bancario y/o banca de fomento. Por tanto, la

fuerte naducción dr-21 mismo, obt�dece .:.;i. qw:� pr-ime1ro, l ai;;; a.e ti v idades

primaria agricolas transables pueden autofinanciar su campaíla; y

segundo, la. rel:�tr:i.ctiva polít.ic,::.•. d('? c:n?ditos del s:i.stemi:i. ba.ncar.io

aunado a la baja tasas de interés real, produce una disminución de la

afer-ta de créditos.
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Se verifica en las proyecciones, que el movimiento de las variables de 

demanda (el producto interno real e industrial) tienden a incidir mas 

sobre el consuma interno de los productos transables agrícolas, 

reduciendo su cuantia de exportación. 

Ante un crecimiento estable del producto, y manteniendose a un nivel de 

paridad t-e 1 a ti va en los pn,�cic)s, durante E,,:, l pr imE.ff año todas las 

variables real y nominal experimentarón un crecimiento acelerado. Para 

luego, desacelerar tal crecida para los próximos años, ante un 

escenario de estabilidad de precios y producto. Esto último, hace que 

se recupere el quantum exportable y tienda a crecer a partir del tercer 

año. 

A manera de conclusión, podemos- observar que los movi�ientos de las 

variables instrumentales y de escenario, tienden a expandir las 

variables reales y nominales del modelo durante el primer a�o. Para 

luego, estab�lizar dicho crecimiento al ritmo con que crece la 

economía; ante un escenario estable de precios relativos durante los 

próximos aílos. 

La presencia de la demanda interna y su incidencia en el comportamiento 

del consumo y la cantidad exportar es notoria, más aun en periodos de 

crecimiento donde el mercado interno reduce la cuantia a exportar, Y 

ante una economía estable las ventas internas vuelven a su nivel normal 

y la cantidad a exportar comienza a crecer (ver cuadro NQ 5.9), 
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TABLA NQ 5.6 

RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE D�L MODELO 

PARA EL PRODUCTO: ALGODON 

F{ESUL TADOS DEL MODELO F'RDDUCTO: ALGDDON 

VQAL lJPRE{:.)L. VQAL.F VDIAL. 

1991 21.80 % 216.98 ., 36.80 % 24.96 /n 

SIMULACION 1992 9.51 •¡ 4 .14 ., -1.80 % 12.49 /a ,.

NQ 1 

1993 16.71 �la --11. 50 % 9.09 % j_L¡.. 7�, 

l991 �i5. 70 % 273.08 
n¡ 

74.10 % 4-2. 52,.

SIMULACION 1992 7.91 ., -0.40 ., 7 r,'1-=!' 
% 16.75 /a ,. / a .i: .. ·-' 

NQ 2 

1993 11.80 % -19.61 ., 10.90 % 15.60 /a 

1991 �50 a 32 % 260.2ó % 69.(2)6 �¡_: 40.14 

SIMULACION 1992 7.91 % -0 .. 4t� ., 7 r--,7· 
., 17.99 /a • • .i:� ._:, /a 

NQ ·-·

-
1993 11 • 8(2) % -.1.9.61 ., 10.90 % :�'.1a87 ,.

-··-

% 

% 

1/. 

% 

., 
l;: 

% 

., 
/u 

% 

•¡ 
,. 



TABLA NQ 5.7 

RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE DEL MODELO 

PARA EL PRODUCTO: AZUCAR 

--
RESULTADOS DEL MODELO PRODUCTO: P,ZUCAR 

SIMULACION 

NQ 1 

SIMULACION 

NQ ,.., ..:.. 

; 

SIMULACION 

NQ 3 

1991 

1992 

1993 

1991 

1992 

1993 

.1..991 

1992 

1993 

VQAZ 

::::; . 79 

3.09 

3a32 

2 n 4.3 

"T 1 "T -�:, a ,,) 

3n35 

,.... 4-·L a . .::, 

3ci2l 

3.46 

VPREAZ 

% 1l8.98 % 

% -52.91 %

% -28.20 %

% 43.46 % 

% ··-·4,5 a 35 %

% -25 a 24• %

% 4�3. 46 %

% -38 a 24· %

% -7.39 "I ,.

VQAZR VXQAZ 

7.74 ., ,. -10.14

9.93 % 5u21 

o • (2)9 % -l4.62

6n22 % -t,.64

10.04 ., ,. 5.12)0 

9. r.5 ., ,. --14. 69

6 r,)•7 
a .i. .. .,_ 

., ,. -5.64

7.75 ¡: -0, a 3:2

8.84 .,,. -·2" 4-6

% 

% 

., ,,

., 
/, 

% 

'I ,, 

¡� 

., ,.

¡: 



TABLA NQ 5.8 

RESULTADOS DE LA SIMULACION EX-ANTE DEL MODELO 

PARA EL PRODUCTO: CAFE 

RESULTADOS 

VQCA 

1991 0.421 % 

SIMULACION 1992 -1. 177 %

NQ 1 

1993 0.418 % 

1991 0.978 % 

SIMULACION 1992 0. 821 %

NQ 2 

1993 0.458 % 

1991 �5. 787 % 

SIMIJLACION 1992 -1.082 %

NQ-::::; -
199:3 ···0. 200 %

DEL. MODELO 

VPRECA 

1. �54 • 1 �.i %

-·87 .15 %

-32.10 %

267.85 % 

-90u23 %

-39.99 %

22'-?.l. 2�: ., 
/u 

-112)�5. 4��; %

.... ,73 A 24• %

PF.:ODUCTO: 

VXClCA 

I.J.. 1.4-

-.. 2. 73

., ' 1 �-, 
n •-1 / 

8.83 

1 9
-·

- ' A  -�:1 

1.24 

1.77 

-0.87

!i.L 9�, 

CAFE 

% 

.,, 
,. 

.,, 
,. 

•; 
In 

---
.,, 
,. 

ª/ 
fu 

•¡ 
,. 

% 

•¡ 
la 



TABLA NQ 5a9 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL 

BLOQUE DE EXPORTACION 

"" 

F'F.:ODUCTO Pr·oducc:ión Con�:;umo E:-: po ,, .. ta. e: i ón 
ALGODON In te r-med .i c., In ter-no 

Oua.n
t
.um V.,rtr ... "I '" 

1970-199(2) 1,821.91 1,072.72 713n51 

AMBIENTE 1991 :�, 4. c;2. 42 1 , 34(?)" :::¡3 1, 1�H .. 89 61. 4��:
NQ 1 1992 2,447.45 1,507.94 93c¡. 50 -.18.44· 

1993 2,669.81 1, 73(2) a 3't.) 939. 4!:, --0. 0.1 .. 1

AMBIENTE 1991 3,172 .. 01 1,528.81 1 , 643. '.::':�12) 130,29 
NQ 2 1992 3,401.42 1,784.75 1,616.67 --1.61 

1993 3, 77�5. 1��; ::: !I 06:-:.:: a:� �I 1,709.88 �'ª 77 

AMBIENTE 1.991 3 !,080.18 1 !I 503 n 37 1,576.81. 67.84 
NQ 3 1992 3,302.95 1,773.93 1,529.01 -�3 a 03

1993 3,663.06 2,161.92 1, 5(;H .14 -1.82

PRODUCTO Pr-odu.cción Consumo In tf2t··no 
AZUCAR In t.E:,nned ia E:-:por-tación 

t1u,:1.ntum V ,:1r-. 1:

1970-1990 720.10 '.208.40 579.<:¡>1 

AMBIENTE 1991 775.80 187. ��0 588.50 1.48 
NQ 1 1992 848.29 197.06 f:>51. a :23 .10.66 

1993 9::::;::�. 36 168. 24· 764.12 17 a :3�; 

AMBIENTE 1991 764 .. 91 158.76 606.15 4n52 

NQ 2 1992 841.69 166. '7(?.l 674.99 1.1.36 
1993 918.Sv.:l ·¡ q � �,,-i OH ,M O.�:. n ,::: .. ,!:. 7'76 n 28 1 !:1 • 01. 

AMBIENTE 1991 764.91 196.68 5,:S8 a :2::�� -.. 2. 0:2 
NQ �; .1..99'2 824. l8 :.l.96. 07 628 • .1.1. 1.,?.l.54

l 99�:;, B97.06 .t9.1.:T5 nj!S. 83 .1. �I�� 11 ��; 7 

·,



CAPITULO VI. 

CDI\JCLUSIOf\JES 



1. La �incidencia de l,::1. pol:í.tic.:3. Cn:�clitici,:::1. y de Pn,�ci.o sobn? ·1a

2. 

evolución de la producción primaria, se ve influenciada via sus

instrumentos, es decir, el crédito influ�ye en el comportamiento

de la superficie cosechada y Precio la rentabilidad del cultivo.

La politica Cambiaría no influyo en el comportamiento tanto del 

valor como del quantum exportable. Durante el quinquenio 86-90 la 

va.ria.ble que incidio mas fue loi; términos d1:.� intr.::?t-ca.mbio, es 

decir, los precios internacionales marcarón la pauta en el 

movimiento de la cantidad a exportar. Ante u.na política cambiaria 

neutra, que no compensaba la elevada inflación y la caida de los 

precios internacionales. 

Par·a deir,os tr·ar que f!i�S tamos mc:1:-: imi zanclo 1 a ,�en tab i 1 id¿,\d d€'2 l 

a.gr-icu.ltor· con l<'.:1. función de 1.,::1. dem�,.ncla de:·r-iv,:\da del ct-édito

agr:í.cola, se supone que los préstamos no afectan al área cosechada 

a corto plazo. En cuanto a la inelasticidad de la producción con 

respecto al crédito, este supuesto es resultado de realizar un 

análisis regresional entre las variables. 
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3. La metodologia de estimar las variables en función a sus tasas de

4. 

5. 

crecimiento, fc:1c:ilit.a �5u p,�evis-,ión .. En la mr::?c:lid,::1 qui::: incor--porf::1

información de cual en su tasa crecimiento 0ara a�os futuros. Asi

por ejemplo, podemos ver que sucede si el PBI crece a un ritmo del

� %y su efecto sobre las variables endógenas del modelo.

Además al aplicar dicho método estamos eliminando el problema de 

heterogeneidad de la información, en sus cifras .. Ya que dicha tasa 

es un numero puro, al igual que un indice. Gracias a dicho método, 

en la regresión se podrá incorporar diferentes tipos de variables 

- expresada en cualquier unidad sin afectar la interpretación de 

los resultados obtenidos de la variable endógena. 

La pt'"2f.:ienc.li:1 dt:::: var-iabl101�;; · nom:i.nale�;; c:cJmo f:�l-:pl ic.;,1ción de c.1tr·a 

nominal, trajo consigo problemas de colinealidad entre ellas, mas 

si tomamos en cuenta el bienio 1989-90 en que los precios 

crecierón ante una hiper.inflación galopante. 

Esta situación sesgo la regresión hacia estos últimos periodos, ya 

que la simulación toma en cuenta para su previsión estos últimos 

�alares. Este problema se presenta cuando existen varias variables 

in s trumr,.'f!n t;.J. l r::�!,5 ( pr-- ,;.'f!c: :i. os, t;.3_�;,3 d ce :Ln tE�ré�;;, t :L po d(,'f! camb .i. o) c:omcl 

explicativas. En caso particular para estimar la función de la 

demanda derivada por créd:Lto agricola. 

Página 148 



Capítulo 6.

l Conclusiones

6. Si e:-:cluimos la ecuación de La demanda de1··iv,:1.cla. por c:r-édito

agr-ícola en E�l mocfo:-ilo ele Cc:\clr.:\ producto, lois result¿,dc,s no sEi

alterán, ya que las ecuaciones de producción son las que realmente

in fer-actuan pan,\ cleter-minc:tr· el sal do e:< por-table. Di cha dPmarida

significa el comportamiento que tendrá el a�r-icultor con respecto

7. 

al cr-édito. De los resultado obtenidos de la estimación podemos

con e luir· qu�-= lo�. productos transab 1 ��s es tan autof inan ci,::1.do su

campa�a agrícola. Ante una mejor-a de pr-ecios esta pr-emisa toma

ma.ycH- Validez.

Aunque la metodología pr-esenta pr-oblemas en la estimación de los 

parámetros é.".\ l u.s.a.r í.?. l mr-2todo d!� 1 os m :Ln imo�� cua.d r,:::i.dos d<"= dos 

etapas, ya que en casi todas las regresiones obtenemos un Durbin 

Watson que cae en la zona de indecisión, al utilizar el test de 

Von Neumann da como r-esultado su rechazo. 

Pero debemos seílalar el valor alto del indicador, que puede ser 

obtenido esta en relación a los errores del tiempo t y t-1, y el 

pró:-:imo valor· €-:��;t¿� f,,.,n t+.1.,t.; E1nt.c:,nc::f.!!S puede E-i:-:i�;;t.ir un vinculo

entre los errores de la regresión, trayendo consigo parámetros mal 

• .. ·f.-· ·I· G · · -- e::  J- --· - -J · •· . .- 'i· d ·,] ·1----c··t· ·1= Vr·)n N··•um· - -nn 1 aespec .. J .. · .1. c.ac.o. ::1rac.1.a .. , a .c:1 c:1¡..> .. 1.ci::1r.. .. tc..ri .f.·: . . .. f:.�.-� C= ... "'· 1::1 , ,.� . 

no presencia de la autoc::orrelación no limita los resultados del 

mode;ilo total. 
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8. Con respecto al punto anterior, regresionamos aquellas ecuaciones

que presentan un alto durbin watson con un proceso autcregresivo

de primer orden - AR(-1) -. Les resultados cibtenidos se presentan

en el anexo NQ 4.

A manera de conclusión, podemos seílalar que el durbin watson se 

redUCI:? y se aprcn-: .ima al ? .,_ !l se rechaza. la 

presencia de la autocorrelación. Mejorando los indicadores del R2 

y del F-calculado, pero con respecto a los resultados obtenidos 

sin corrección (ver anexe NQ 3), la diferencia es minima en cuanto 

a las bondades del parámetros (prueba T-Student) 

-

9. Uno de los objetivos del presente trabajo es medir la presión que

ejerce las variables de escenario e instrumentales sobre las de

producción, sin consider·ar la pr12sencia de las variables tipo

clima y fenómenos naturales. Una restricción al modelo resulta ser

la excltisión de estas variables.

10. La incidencia de la producción primaria sobre la producción

intermedia es muy significativa. La presencia de la demanda

interna en el modelo es significativa en el comportamiento del

cons,u.mc) y la cant:i..clad a '!.·?:-:po,�tar c:IG? 101; productos ,::1.<_:_:¡r-:i..colas

transables. Además los precios internos y externos son parámetros

que identifican la rentabilidad del mercado.
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11. La presión que ejerce el ambiente interno via la determianción del

quantum, sobre el valor exportable es relevante según el tipo de

producto. Asi tenemos que el algodón y azócar es compartido 1�

pr�sión, en cambio para el café el ambiente externo es mas

influyente. Es de gran importancia cuantificar la presión, ya que

nos indicaria el posible efecto de una medida económica en los

ingresos por exportación.

12. En base a la elaboración del indicador de U-Theil, podemos evalu�r

las bondades de ajuste y predLcción de la regresión. Asi obtenemos

que todas las regresiones presentan un bajo U-Theil, pero existen

ecuaciones como el consumo y quantum exportable que tiene un valor

relativament1:-1 alto, per·o al c:ler;:;cnmpone-!rse por sus elementos.,

resulta que la perturbación es quien explica en mayor grado dicho

y¿,_lor. Con e�:;t¿,1 pr·emi��a podemos apr·eciar qu.E"! e:-:.:i.st.en ve1r·iables

externas y/o aleatorias que tienen cierta influencia en la

cletenni.nación rh,� l <:i1S v¿:n-iab J. es del quan t.um e:-( portab J. E• y ele l

consumo interno.

Unas de las apli�aciones del modelo es poder simular ambientes de 

política para el sector agricola exportador, resultando estimados 

de previsión de los efectos de las variables predeterminadas sobre 

las variables endógenas del modelo (producción y consumo). Esta 

herramienta es de gran utilidad al poder medir las incidencias y 

efectos de la política económica en el sector. 
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14. De los resultados obtenido�; df:? los ambientE�s ck? simula.ción,

L 

podemos concluir la importancia que la economía se e�tabilize en

períodos l,::i.rgos � Esto 'favor·E�c1::� ,.� que los precios bá.sicos '::ie

nivelen en un pr·��cio o numf.,ir·al cc:imún -··t.ipo de C:é:•.mbio r·eal-,

reduciendo la inestabilidad, inseguridad y la especulación de los

agentes económicos.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la economía debe ser moderado, 

ya que antes auge o expansión de la misma, el consumo crece, y se 

reduce la cuantia a exportar. Volviendo a la normalidad cuando la 

economía se situa en un crecimiento estable y sostenido, creciendo 

la cantidad a exportar. 

15. El desarrollo del modelo agrícola exportable esta inmerso dentro

modelo global, que es la balanza comercial de bienes y servicies. 

L.a elabeir·ac:::i.ón y apl icac:ión dE! un modelo E:c:onclmétr ·ico E'Stc:1 en

función al tipo de variables y la consistencia de su información. 

Un problema que se presenta al momento de estimar el modelo es la 

e:-:istenc:ia de divi;?r·sas ·fuenb�f.5 dle :Lnformación con di·fenentes� 

cifras (inconsistentes y aun su tendencia). 

Para resolver tal problema se tuve que comparar la información por 

tipo de fuente y c::onsistenc:iarla entre ellas. 
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Todo modelo da bueno y óptimos resultados si es que la información 

que se a la r·r,,ig rE�tsión cons.i s tf:::n tF,: y 

significativa .. 

16. La experiencia de elaborar modelos tanto los de tipo contables-

relación matemática como econométricos, nos da una pauta de la

importancia que tienen la elaboración del mismo. Estan en función

a la agregación de variables y de la información que se obtenga.

aplicar modelo de tipo contable, donde las relaciones matemáticas 

entre las variables estan definidas, y/o su formulación es siempre 

una identidad. R�sultando cuadros de salida con respecto al flujo 

de caja� costos de producción y margenes de ganancias para el caso 

de una empresa determinada .. 

En caso de ser un modelo macro (agregado) como el presente, es de 

mayor utilidad el uso de la econometría, ya que estamos ante los 

posiblE'!!�:i par·f..\mf:�tr·os Dbt.E•n.i.dc:ls d1a un,.;;1 muest.r,:::,. de empt-Etf;;a�;, que 

expliquen su incidencia en la variable endógena. Resultando 

ecuaciones regresionales que nos miden el impacto y su valor sobre 

estas variables agregadas. 
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La diferencia entr-�?? la ,::1.pl :i .. c,::1.c:ión df:.': la. economet1'" i.,::1. / mod(·'.·?lcis 

contables es la agregación de la información, ya que el efecto 

para una empresa· puede ser diferente para otra, pero en promedio 

de )a muestra puede inclinarse en un solo sentido. De igual modo, 

el valor de los parámetros u coeficientes técnicos obtenidos para 

una empresa es diferente para una muestra. Estas diferencias hacen 

que la aplicación y la utilidad de la econometría sea mas de un 

campo macroeconómico. 
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ANEXO I 

DICCIONARIO Y Sií'1BOLOGIA DE VARIABLES 

UTILIZADAS Ef\J EL f'r'lODELO 



A.-

AC 

!SOS

ICOM 

Q 

PCX 

PCH 

PE 

pp 

SA 

Terminología utili�ada para completar el nombre de las 

varaibles de los productos Agrícolas. 

Area Cosf.?c:had,::\ 
Un iclad: Has ... 
Fuente� Ministerio de Agricultura - INEI. 

Tasas ele Interés para Sostenimeinto. 
Un icl ad : T a�5a E ·f (e c:t i v f3. - Por· Cíi:?n t,::1j (·?. an u·a 1 
Fuente: Banc:o Agrario del Perú (BAP). 

Tasas de Interés para Comercialización. 
Unidad: Tasa Efectiva - Porcentaje anual. 
Fuente: Banco Agrario del Perú (BAP). 

Producción Agricola 
Unidad: Quintales 
Fuente: Organización Nacional Agraria (ONA). 

Poder de Compra Externa 
Unidad: Millones de LIS$,, 
Fuente: INEL 

Precio en Chacra de cada producto 
Unidad: Intis por Quintales 
Fuente� Ministerio de Agricultura - INEI. 

Produc:tividad Económica por producto 
Unidad: Indice base 1979. 
Fuent�?.<: INEI. 

Producto Percapita por producto, 
Un�dad: QQ por persona. 
Fuente;!: I NE I • 

Créditos Agrícolas 
Unidad: Millones de Intis 
Fuente: Banco Agrario del Perú (BAP). 

Créditos Agrícolas Real 
Unidad: Millones de Intis de 1979. 
Fuente: Banco Agrario del Perú (BAP). 

Rendimiento Agricola 
Unidad� QQ x Has. 
Fuente: Ministerio de Agricultura - INEI. 

Superficie Aviada 
Unidad� Hafü., 
Fuente� Ministerio de Agricultura - INEI. 
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TIX 

XQ 

XP 

vx 

B. 

CIAZ 

CPN 

CPR 

DIAL 

DINAZ 

DFIN 

Terminas de Intercambio Externo 
Unidad: Indice - b;se 1979 
Fuente: INEI - BCR. 

Quantum Exportable 
Unidad: Quintales y TM. 
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). 

Precio Internacional 
Unidad: US $ x QQ, LIS$ x TM 
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). 

Valer Exportable 
Unidad: Millones de LIS$. 
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). 

Nombres de las Principales Variables utilizadas en los 

Modelos. 

Consumo Interno del Azúcar Exportable. 
Unidad: Quintales 
Fuente: Organización Nacional Agraria CONA). 

Consumo Privado 
Unidad: Millones de Intis 
Fuente: INEI. 

Consumo Privado 
Unidad: Millones de Intis de 1979. 
Fuente: INEI. 

Consumo Interno del Algodón Exportable. 
Unfdad: Quintales 
Fuente: Junta Nacional de Algodón (JNA). 

Demanda Interna de Azúcar Refinada. 
Unidad: Quintales 
Fuente: Organización Nacional Agraria (ONA). 

Demanda Final 
Unidad: Millones de Intis 
Fuente: INEI. 
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DFIR 

FBK79 

GCFN 

GCFR 

IPA 

IPC 

IPCG 

IPM 

IPT 

ITI 

IPIM 

ITCRE 

ITCRM 

Demanda Final 

Unidad: Millones de Intis de 1979. 

Fuente: INEI. 

Formación Bruta de Capital - Sector Agrícola. 

Unidad: Millones de Intis de 1979. 
Fuente: INEI. 

Gasto del Consumo Final 

Unidad: Millones de Intis 

Fuente: INEI. 

Gasto del Consumo Final. 

Unidad: Millones de Intis de 1979. 

Fuente: INEI. 

Indice de Precios Agrícolas. 

Unidad: Indice base 1979

Fuente: INEI. 

Indice de Precios al Consumidor 

Unidad: Indice base 1979 - Promedios 

Fuente: INEI. 

Indice de Precios al Consumidor Generalizados 

Unidad: Indice base 1979 

Fuente: INEI. 

Indice de Precios al por Mayor 

Unidad: Indice base 1979 

Fuente: INEI. 

Indice de Precios de Productos Transables. 

Unidad: Indice base 1979

Fuente: INEI. 

Indice de los Termines de Intercambios (campo/ciudad) 

Unidad: Indice base 1979. 

Fuente: INEI. 

Indice de Precios de las Importaciones 

Unidad: Indice - base 1979 

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). 

Tipo de Cambio Real Bilateral (en relación a EEUU.) 

Unidad: Intis por Dolar. 

Fuente: INEI - BCR. 

Tipo de Cambio de Paridad Multilateral 
Unidad: Intis por Dolar. 

Fuente� INEI - BCR. 
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ITCF:P 

QAL..F 

QAZR 

QUSA 

PAZU 

PBIN 

PBIR 

PEM 

PEUSA 

PEAAG 

PPC79 

TCRE 

Tipo de Cambio de Real de Paridad. 

Unidad: Intis por Dolar. 

Fuente� INEI - BCR. 

Producción Secundaria para el Algodón Exportable. 

Unidad: Quintales 

Fuente: Junta Nacional de Algodón (JNA). 

Producción Secundaria para la Azúcar Exportable. 

Unidad: Quintales 

Fuente: Organización Nacional Agraria (ONA). 

Producción de EE.UU. 

Unidad: Indice Industrial - Base 1980 

Fuente: Estadistica del Fondo Monetario Internacional. 

Precio Interno de la Azúcar Refianada 

Unidad: Intis por Quintal 

Fuente: I NE I . 

Producto bruto Interno Nominal 

Unidad-: Millones df? Intiis 

Fuente� INEI. 

Producto bruto Interno Real 

Unidad: Millones de Intis de 1979. 

Fw:·:mte: INEI. 

Producto Industrial Manufacturero 

Unidad: Millones de Intis de 1979. 

Fuente: INEI. 

Indice de precios Externos - Multilateral 

Unidad: Indice base 1979. 

Fu-entf�� INEI. 

Indice de Precios al Consumidor de EEUU. 

Unidad: Indice base 1979. 

Fuen tEi: I NE I ., 

Población Económica Activa - Sector Agrícola 

Unidad� Miles de personas. 

Fu.f.m te�: I I\IE I .. 

Producto percapita del sector Agrícola .. 

Unidad� QQ por persona 

Fuf.m te: I NE I • 

Tipo de Cambio Real Bilateral (en relación a EEUU.) 

Unidad� Intis por Dolar. 

Fuente: INEI - BCR. 
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TCMUC 

TCRP 

VPAL79 

VPBTEX 

VPBVES 

XVTEX 

YND 

YNDCF 

Tipo de Cambio Ofi�ial 

Unidad: Intis por Dolar. 

Fuente: INEI - BCR. 

Tipo de Cambio de Paridad Multilateral 

Unidad: Intis por Dolar. 

Fuente: INEI - BCR. 

Valor de la Producción Agrícola del Algodón 

Unidad: Millones de Intis (a precios constantes de 1979) 

Fu.ien tr,�: I NE I • 

Valor de la Producción de Textil 

Unidad: Millones de Intis (a precios constantes de 1979) 

Fuente: MICTI - INEI. 

Valor de la Producción de Prendas de Vestir 

Unidad: Millones de Intis (a precios constantes de 1979) 

Fu.ente: MICTI - INEI� 

Valor Exportable de Confecciones Textiles 

Unidad: Millones de US $. 

Fuente� Banco Central de Reserva (BCR). 

Ingreso Nacional Disponible 

Unidad� Millones de Intis 

Fuente: INEI. 

Ingreso nacional Disponi�le a costos de factores. 
Unidad: Millones de Intis 

F1.H::mte: INEI. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA EN LAS VARIABLES 

1.Páso � A los términos usados en el diccionario se le agrupa
2 letras que adicionadas forman a una variable en 
terminas nominales. De esta forma 

XX YY 

�.------------1 l Productos Transables Agrícolas� 
AL. 
AZ 
CA 

,�l<;;¡odón 
�l ;,� U Cc:I r 
Ca·fé. 

1 F·,,...1.· n1E-.:.r·a r •. ·'. J t I J J. . . ·1 V . t J ,.___ __ -1
l 

, - .. E·! ·-ras c:�1. e .1cc1onar·10 c:.E?. ar·.1.a:i .. E":is i
Formando asi la codificación utilizada en las variables en la 
base de datos del TSP. Por ejem�lo� 
ACAL Area Cosechada del cultivo algodón. 
PREAL Crédito agric::ola para el algodón. 
XVAL Valor Exportable del Algodón. 

Como trabajamos en los modelos con las variaciones 
porcentuales de las variables, a los términos usados 
en el primer paso, se le agrego al inicio la letra 
111,) 11 , obtE?nienckn 

V XX YY 

......_ __ : Productos Transables Agrícolas: 
AL 
AZ 
CA 

,�lgoc:lón 
AZUC::c:\I'' 

Café. 

I 
Primera 2 1 e t.r·a�.; de.;.) l el i c::cion.,,,,, .. io c:IE! Var· iab j�;�-l

i 

�-----1 Variación Porcentual 

Por ejemplo� 
VA CAL Va r· •
VXVAL. : 11 

VXC:1AZ 
11 . 

vt-=·c�--tcA 
11 

Porc��n tu�. l df:! 1 
11 del 
11 

11 

c:lf2 l 

del 

Area cosechada de algodón 
Valor exportable de algodón 
Quantum exportable de azucar 
precio en chacra c:lel café 

1 



ANEXO II 

BASE DE DATOS ESTADISTICOS 
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NQ 

NQ 1 

NQ 2

NQ 3

NQ 4

NQ 5

NQ 6 

NQ 7 

NQ 8 

NQ 9 

NQ 112.l 

NQ 11 

NQ 12 

NQ 1<_ ... _, 

CUADROS 

DESCRIPCION 

Principales Indicadores de la Actividad Agricola 

Producto Bruto Interno - Indicadores del Sector Manufacturero 

Valor y Volumen de la Producción Agrícola Primaria 

Participación de la Superficie Co�echada y Aviada 

Rendimiento y Precio Agricolas 

Comportamiento del Indice de Precio y Quantum de productos 
Ag r· ico 1 as 

Préstamos Agrícola y Tasas de Interes del Banco Agrario 

Producción del Algodón Fibra y Azucar Refinada 

Valor, Pr·ecio 
e:-: por tac: :i..ón 

\/ 
I 

Quantum ele productos agricolas de 

Efecto pr·ecio y quantum sobre los ingresos c:lE:1 e:-:pcwtación 
agricolas 

In�ice de los Termines de Intercambio y de la Rentabilidad 
Interna de las Exportaciones Agrícolas. 

Evolución de la Política Cambiaria 

Evolución de los Indices de Precios Internos y Externos 



. CUADRO N!!. 1 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

. =============================================================================================================================== 

Superficie Voluaen Valor Prod. Producto Bruto 2/ Pob,Econoa, F .B.K. PorcentajeColocacion�s Agropecuario 
Cosechada 1/ Praducción Agricola 1/ ------------------------ Activa Agrfcola FBK/VP. Agr----------�--------------
(Niles Has.) (Niles TN) (Nill.I/.79)(Nill.I/.79) (�l PBI (Niles Hab,)(Nill.I/.79) (�) (Nill, I/.) (Nill.I/.79) 

1978 1,349.4 13,658.1 282.1 358.1 14.2 1,879.5 15.4 7.6 8.8 91. 1
1971 1,354.3 14,445.1 285,4 365,3 13.9 1,980.8 17.1 8.3 9,5 92.4
1?72 1,277.3 14,161.5 194.8 356.5 13.2 1,919.1 14,4 7.4 19.8 108.8 

1973 1,278.8 14,299.7 195.3 m.9 12.6 1,936.1 38.9 15,8 12.6 183.3 
1974 1,284.1 14,816.2 288.6 371.2 11.9 1,948.6 28,4 18,2 15.5 186.6 
1975 1,251.1 14,343.4 194.5 371.8 11.5 1,955.9 31.3 16.1 18,5 182.6 
1976 1,258.7 14,303.4 192.6 376.6 11.5 1,977.3 13.4 6.9 23,3 89.3 
1977 1,265.8· 14,448.7 288.3 376.2 11.4 2,863.8 18.7 5.4 28.6 83.1 
1978 1,193.6 13,358.8 194.7 378.6 11.2 2,826.8 9,5 4.9 38,2 63.7 
1979 1,261.3 12,619.6 211.4 385,8 11.0 2,842.8 18.3 4,9 62.1 62.1 
1988 1,133.8 18,578.8 183,3 362.6 9.9 2,852.8 17.3 9.5 126,9 78.9 
1981 1,267.1 1e,m.2 212.3 395,4 18.4 2,872.B 14.6 6.9 217.3 78,2 
1982 1,283.8 12,344.4 214.3 484.2 18,6 2,897.2 12.6 5,9 359,5 74.9 
1983 1,168.9 11,344.4 188.8 365.2 11.8 2,118.2 4.5 2.5 686.5 63.5 
1984 1,263.9 12,927.4 221.9 482.6 11.5 2,139.4 5.8 2.6 1,915.8 83.8 
1985 1,268.8 12,663.8 224.8 414.3 11.6 2,m.2 6.1 2.7 4,S84.B 76.3 
1986 1,348.1 11,886.9 229.5 432.3 11.1 2,175.8 14.B 6.1 12,822.9 125.1 
1987 1,424.3 12,234.7 241.1 468.8 18.9 ·1,289·;3 18.5 1.7 25,352.6 122.9 
1988 1,478.7 12,688.8 262.1 493.4 12.7 2,251.7 . 9.3 3.6 99,877.3 26,6 
1989 1,497.9 1�,729.8 262.1 465.2 13,6 2,295.2 6.9 2.6 2,484,558.8 23.8 
1998 1,137.6 18,945.9 199.9 423.3 13.8 2,339.5 7.8 3,9 78,978,128.8 8.4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasas de Creciaiento: Proaedio: Prmdio: 
1971-75 -1.58 8.98. ·� -8.76 8.71 12.98 8.88 15.28 18.98 16.82 2.41 
1976-88 -1.96 -5.92 -1.18 -8.46 11.83 8.96 -11.13 6.31 46.98 -5.12
1981-85 2.28 3.68 4.17 2.78 11.81 8.99 -18.83 4.12 184,19 -8.67
1986-98 -2.15 -2.87 -2.32 8.43 12.24 l.65 4.92 4.77 591,88 -35.68
============================================================================================================-------------------

1978-98 -8.85 -1.18 -8.85 8.84 11.85 1.18 -3.35 6.74 121.48 -11.24

1/ Principales prodnctos agrfcolas: Consuao Hu1ano e Industrial. 
(No se incluye el rubro Otros: Hortalizas, Frutas, etc). 

2/ Corresponde a Agricultura, Caza y Silvicultura • 
Fuente : INEI - CONPENDIO ESTADISTICO DE 1988, 
Elaboracion : Propia. 
Fecha : 31 - 81 - 91 



;_ CUADRO Nº- 2 

· PRODUCTO BRUTO INTERNO - INDICADORES DEL SECTOR NANUFACTURERO

 

====================================================================================================== 

1978 
1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1998 

PRODUCTO POBLACION 
.BRUTO INT. 
Nill. 1/79 Niles 

Jl) 

2,519 13,193 
2,624 13,568 
2,699 13,955 
2,844 14,358 
3,107 14,753 
3,213 15,161 
3,276 15,578 
3,289 16,884 
3,299 16,435 
3,498 16,867 
3,647 17,295 
3,888 17,728 
3,816 18,144 
3,334 18,568 
3,495 18,992 
3,574 19,417 
3,984 19,848 
4,235 28,261 
3,881 28,684 
3,431 21,113 
3,264 21,m 

PRODUCCION PRODUCCION VALOR PB NANUFACTURERO (Nil 1/,79) EXPORTACION 
PER-CAPITA NANUFACTURA ------------------------------------ TEXTILES

I/. 79 Nill. 1179 REFINACION Y INDUSTRIA TEXTIL (Nill US O 
(1) ELAB, AZUCAR FAB.TEXTIL VESTIR

198,9 · 626.7 13,m 59,631 39,182 1.8 
193,4 662.4 1s,m 66,812 44,777 1.1 
193.4 676.1 16,887 65,938 47,145 6.B
198.2 728.1 16,848 67,m 58,492 16.8
210.6 788.8 18,659 68,575 54,461 27.8
211.9 885.2 17,583 69,935 56,178 12.8

210.3 834.4 16,958 74,115 52,648 31.8

285.5 828.3 16,541 66,831 48,286 59.8

288.7 787.1 15,327 71,148 44,363 183.8 

216.9 819.8 11,854 75,643 44,514 247.8 

218.8 866.8 9,565 73,465 48,131 224.8. 
214.9 872.6 8,538 78,398 42,384 234.8 
218.3 862.4 18,389 65,478 43,532 281.8 
179.6 785.9 7,503 57,623 36,245 186.1 
184.8 · 746.3 18,211 65,292 38,338 258.8 

184.1 779.9 12,210 76,721 48,288 244,8 
196.8 901.5 18,019 81,378 44,978 232.8 
289,8 1,817.1 9,335 82,929 49,998 m.e

187.6 983.1 9,551 -86,965 49,726 257.8 

162.5 749,5 18,869 81,286 46,310 346.8 
151.5 786.4 18,222 69,426 41,877 367,B 

_______________________ ; ______________________________________________________________________________ 
Tasas de Crecitiento: 
1971-75 4.99 2,82 2.11 5.14 5.28 3,24 7.47 64.38 

1976-80 2.56 2.67 .:. -8.18 1.48 -11.46 0,99 -3.84 79.56 

1981-85 -0.48 2.34 -2.68 -2,09 5.80 8.87 -3.54 1.73 

1986-98 -1.88 2.11 -3.82 -1.96 -3.49 -1.98 8.43 8.51 
===========================================================---====---==-==-=----=-=====---------------

1978-98 1.38 2.48 -1.15 0.68 -1.42 0.76 8.24 34.35 

1/ Fuente INE 
Fuente : BCRP - INEI - NICTI. 
Elaboracion : Propia. 
Fecha : 31 - 81 - 91 
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: I 
fCUADRO N!!. 3 
�------------

'VALOR Y VOLUKEN DE LA PRODUCCION NACIONAL AGRICOLA TRANSABLE 

¡. ------------------------------------ ·-------------------------------------------------------------------------------------------=---------------=-
PROD�CCION ( Kiles Qq, ) PRODUCCION PER-CAPITA (Qq, x Hab,) VALOR DE LA PRODUCCION (Nill. de 1/, 79) 1/

------------------------------------ TOTAL ---------------------------------- TOTAL ---------------------------------------------

¡ -;_ 
Algodón Azocar Café Transable Algodón Azocar Café AGRICOLA Algodón: Azocar Café TOTAL 

·' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
. , 

1978 5,386.9 163,-715,3 1,421.7 178,524.8 8.41 12.41 8.11 22.5 32.3 24.1 38.3 86.8 
1971 5,858.7 188,245.8 1,534.8 186,m.2 8.37 13,28 8.11 23.1 30.4 26.4 32.7 89.5 
1972 4,888.4 186,574.3 1,526.1 192,988.8 8.35 13.37 0.11 22.1 29.3 27.3 32.6 89.2 
1973 5,119.5 198,131.9 1,538.4 196,781.8 8,36 13.25 8.11 21.7 38,8 27.8 32.7 91.3 
1974 5,576.1 199,549.6 1,519.6 286,645.2 8.38 13.53 8.18 21.8 33.5 29.1 32.4 95.8 

l. 1975 4,923.9 194,879.6 1,421.7 288,425.2 8.32 12.88 8.19 20.6 29,6 28.4 30.3 88,3 
. -� 1976 3,576.1 198,458.2 1,421.7 195,456.B 8.23 12.23 8.89 28.8 21.5 27.9 38.3 79.7 
J" 1977 3,767.4 191,848.4 1,743.5 197,359.2 8.24 11.99 0,11 19.6 22.6 28.8 37.2 87.8 
.•. 

1978 4,315.2 173,916.2 1,917.4 188,148.8 8.26 -� 18.58 8.12 17.7 25.9 25.3 48,9 92.1 

·i 
1979 5,382.1 152,916.7 2,293.5 168,512.3 8.31 9.87 8.14 16,3 31.8 22.3 48,9 183.1 

,, 1988 5,752.1 121,696.8 1,873.9 129,322.9 8.33 7,84 8.11 13.3 34.5 17.8 48.B 92.3 . ij 1981 6,223.9 111,431.2 1,726, 1 119,381.1 8.35 6.29 8.18 13.5 37.4 16.3 36.8 90.5 .,, 

:,¡ 
1982 5,541.3 141,490.5 1,m.1 148,757.9 8.31 7.88 8.18 14.8 33.3 28.7 36.8 98.7 
1983 2,297.8 138,785.4 1,868.9 142,864.1 8.12 7,47 8.18 13.3 13.8 20.2 39.7 73.7

° 

. ">. 1984 4,363.8 151,928.2 1,813.8 158;896.2 8.23 8.88 8.18 14.8 26.2 22.2 38.7 87.1 , f 
,•\: 

,,.;., 
1985 6,321.7 m,m.4 1,969.6 167,623.7 8.33 8.21 8,18 14.2 38.8 23.3 42.8 183.2 ·-� 

·J
1986 6,682.1 136,448.9 2,884.8 145,127.8 8.33 6.88 8.11 13.8 39.6 19.9 44.5 184.8 

1987 4,391.3 132,839.7 2,139.1 138,578.1 8.22 6.52 8.11 13.1 26.4 19.3 45.6 91.3 
1988 6,139.1 129,369.7 2,158.7 137,667.5 8.38 6.25 8.18 13,2 36.9 18.9 46.1 101.8 
1989 6,989.1 137,724.1 2,295.6 147,888.8 8,33 6.52 8.11 13.1 42.8 28,1 49.0 111.8 
1998 5,426.1 129,278.8 1,743.5 136,447.5 8.25 6.88 0.88 11.8 31.2 19.3 37.2 87.7 

----------------••--•••••••-••--•-••••••-•••-••••••--••••••-•••-M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. Tasas de Creci1iento: 

¡ 1971-75 -1.78 3.46 B.88 3.28 8.37 13.11 8,11 21.96 -1.78 3.37 8.80 8.36 
¡: 1976-88 3.16 -8,91 5,68 -8.39 8,27 18.18 8.11 17.36 3.16 -8.97 5,68 0,88 

1981-85 1.91 3.54 1.BB 5.33 0,27 7.55 B,18 14,18 1.91 5.54 1.88 2.27 
1986-98 -3.81 -4.09 -2.41 -4.03 8.29 6.43 0.18 12,71 -3,82 -3.66 -2.41 -3.28
==================================================================================================================================================-

¡ ') .. '' f' 
1978-98 B.84 -1.17 1.03 -1.11 0.30 9.50 

i ::;{ 

; : '. 1/ Se relaciona con la data del valor del Producto Agrícola que incluye Otros.

, , , Fuente 

' t Elaboracion 
; . Fecha 

: INEI - NINISTERIO DE AGRICULTURA - OSE.
: ONA (Datos de la Caña Nolida, Azocar), 
: Propia. 
: 31 - 81 - 91 

8.18 16,79 -0.17 -1.10 1.03 8.06 



ICUADRO N2_ 4 
1:------------

:: PARTICIPACION DE LA SUPERFICIE COSECKADA Y AVIADA 

; • ( Niles de Has,) 
·.; 
==-=-=====------=----------=---=====--============================================================================= 

sumnm COSECHADA TOTAL TOTAL SUPERFICIE AVIADA (niles Has,) TOTAL 
------------------------------------ AGRICDLA AGRICOLA ----------------------------------- AGRICOLA 

:,., Algodón �mar Café TRANSABLE NO TRANSABLE Algodón Azucar Café TRANSABLE 
f -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.· �
' 

··:;, 1978 143.8 48.2 113.4 305.5 1,843.9 77,9 4.6 35.B 117.5 
..-r, � 1971 136.3 47.7 123.2 317,3 1,847.8 188,9 14,2 36.3 151.4 .� 

1972 127.6 48,7 127.7 304.8 973.3 91.7 15,1 27.7 134.5 

�-
1973 134.7 50.6 127.3 312.5 958.2 111,5 11.4 21,4 144.4 

·t 1974 148.2 54.3 126.6 329.2 954,9 116.5 11.7 25.8 m.3,; 

;j 1975 133.7 55.1 121.6 389.4 941.8 181,9 16,2 26.3 144.4 
-:-'-. 1976 98.3 54,8 128.8 273.8 984.8 186.4 9.1 28,3 143.9 .. ,. 
·�-

1977 189,9 55.6 134,1 299.7 965.3 97,9 9,8 38.6 137.5 
' t ··,· 

1978 115.7 53,8 142.2 311.7 882.8 186.7 8.8 43.7 158,4 
,;Í-

1979 134.7 53.9 154.7 343.4 918.8 126.4 6.3 45.3 178.8 
., 1988 149.8 49.1 152.7 358,9 782.1 139.5 8.2 49.9 197,6 '!�
.i 1981 156.9 38,5 152,9 348.3 918.B 119.1 11.5 35.6 166.2 
.. 

·f 1982 132.B 46.3 154.7 333,8 958.8 185.1 35,8 36.9 177.8 

t 1983 84.9 45.4 158.1 288.3 888.5 74,5 5,1 37.3 116.9 
t 1984 95,4 53.1 157.9 ·m.4 957.5 111.3 7.2 49.9 159.4 
-�,· 1m 157.6 53.1 161,1 371,8 896,2 184.0 9,8 49.3 243.2 ,ti:

i! 1986 165.7 58.3 163,1 379.2 968.9 189,4 19.B 92.7 221.1 
, 

1,085.7 

i
1987 119.6 47.3 171.8 338.7 188.8 5,6 68,1 181.7 
1988 133.5 45.5 185,1 364.1 1,114.6 · 133.3 5.7 71.6 218,6 
1989 178.7 46.4 189_,9 487.1 1,098.8 124.8 5,9 67.7 197.5 
1998 87.8 48.4 288,9 345.1 792.5 92.7 3.8 25.6 122,1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tasas de Creci1iento: 

·! ' .  

1971-75 2,69 1.23 8.25 -2.04 5,5B 28.77 -5.51 4.22 ,: .. -1.45.. ' 

'i 1976-88 2.28 -2.25 "- 4.83 2.55 -3.65 6.49 -12.82 13.67 6.47 
1981-85 1.13 1.58 1.87 1.17 2,76 5.69 3,67 -8.25 4.23 
1986-98 -11,84 -1.84 5.34 -1.48 -2.43 -12,81 -17.27 -12.32 -12,87
================================================================================================================-== 

1978-98 -2.44 8.82 3.18 0.61 

Fuente : INEI - nINISTERIO DE AGRICULTURA - OSE, 

-1.37

: ONA (Datos del Azucar), JNA (Datos del Algodón). 
Elaboracion : Propia, 

i� Fecha : 31 - 81 - 91 

8.87 -8.94 -1.55 0.19



CUADRO NQ. 5 

RENDinIENTO Y PRECIOS AGRICOLAS 

. ===========--===------==-=---===--==---=================================================================================================== 

Rendi1iento (Oq/Has) Precio Agrícola (1/, / Oq) Precio Int. Indice Ajustado de Productividad Económica 
· ------------------------------------------· ----------------------------- Azucar Ref,-----------------------------------------------

Algoddn �zucar Café Algodón Azucar Café (I/, 1 Oq) Algodón Azucar i Café PROnEDIO 

1978 37.5 3,395.7 12.5 8.49 8,81 8.84 8.26 95.17 119, 71 84.56 161.92 

1971 37.1 3,775.4 12.5 0.53 0.81 8.72 8,26 94.28 m.89 84.85 187.16 
1972 38.3 3,829.8 11.9 8.56 8.81 B,82 8.26 97.28 135.81 88.62 187.52 
1973 38.0 3,758.5 12,8 8,89 B.81 8.93 8,26 96.68 132.49 81,12 186,49 
1974 37,6 3,672.3 12,8 8.97 8.82 1.83 8.26 95.61 129.46 88.97 184,91 
1975 36.8 3,524.4 11.8 8.86 8.02 1.16 8.26 93.59 124.24 79.52 181.75 
1976 36.4 3,477.6 11,8 1.87 B.86 1.38 8.43 92.44 122,59 79.42 m.74
1977 34.3 3,458.8 13.0 1.64 8.87 7.14 8.77 87.87 121.65 87.70 101,82 
1978 37.3 3,234.4 13.5 2,49 8,18 9,95 1.27 94.77 114.82 98.96 181.58 
1979 39,4 2,836.7 lU 4,68 8.28 14,73 2.64 188.80 188.08 188.88 188.08 

1988 38,6 2,476.7 12.3 7.19 8,46 18.29 3.81 98.88 87.31 82.78 88,48 
1981 39.7 2,892.9 11.3 9.89 8,69 17.13 9.38 188.79 161. 98 76.18 93.81 
1982 42.8 3,853.8 11.2 13.46 1.15 28.75 11.92 186.66 187,65 75.38 96,52 
1983 27,1 3,857.5 12.4 32.22 2.11 45.71 31.08 68,77 107 .78 83.66 98.19 
1984 45.7 2,861.2 11.5 i45.81 4,45 176,12 55.66 116,28 108,86 77.45 96.71 
1985 48.1 2,998.4 12.2 249.32 5,86 528.08 114.88 181.92 185.78 82.50 96.97 

1986 39.8 2,718.7 12,8 365.24 7.82 1445.78 m.20 181.24 95.56 86.21 93.79 
1987 36.7 2,794.8 12,4 871.24 16.18 845.94 347.38 93,29 98,49 83.99 92,35 
1988 46,8 2,843.9 11.7 4563.66 126.96 4893.82 2762,38 116,84 188,25 78.68 97.82 
1989 48.9 2,965.6 12.1 75394.88 3743.94 66788.88 81394.78 184.83 184.54 81.55 96.68 
1998 61.8 ?,678.0 8.3 2615744.88 288386.44 2864894.08 6157157.58 157.83 94.12 56.30 96,67 

----------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasas de Creci1iento: 
1971-75 -8.33 8,75 -1.22 12.25 21.52 6.68 8.88 -B.33 0.75 -1.22 -8.03
1976-BB 8.94 -6.81. :. 8,81 52.74 79.95 73.61 71,12 0.94 -6,81 8.81 -2.71

1981-85 B.77 3.98 -8.87 183.24 61.54 95.93 97.32 8.77 3.90 -B.87 1.87
1986-98 9.83 -2.29 -7.36 537,84 737.42 422.93 783.96 9.83 -2,29 -7.36 -8.86
===============================================================================================================---==----------------------

1978-98 2.54 -1.20 -2.01 117 .86 133,21 188.68 133,74 2.54 -1.20 -2.81 -8.26

Fuente : INEI - ONA (Datos del Azucar), JNA (Datos del Algodón), 
Elaboracion : Propia, 
fecha : 31 - 81 - 91 



-¡: CUADRO No 6
.;

-

l- ------------' 

� CONPORTANIENTO DEL INDICE DE.PRECIOS Y QUANTUN 
1 ( DE PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSABLES (ll 
; ; ( Variación Porcentual l 
l ··-

. ,., ==--===-=--=--,,.--.. =-----==-=--===---=============================================================================== 

l 

Indices de Quantua Indices de Predos Indices de Pr-ecios Agricolas Indices de Precios 
---------------------- ------------------------ ------·----·----------------------- --------------------�--

� 

Productos Productos Productos Productos Precios Al por Nayor Deflactor Al Por Nayo Consu1idor . 
Transable No Transable Tramble No Transable Global Nacional (IPN,) . (IPC.) 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1971 5.m B.m -2.m -0.m s.m e.m 6.m 5.m 6.m 
1972 u.m -u.m 14,m 11.m 14.m u.m 12.m 4.m 1.m

1973 2.m -0.m 36.m 11.m 19.m e.m 18.m 13.m 9.m 
1974 4.m 1.m 10.m 26.m 15.m 13.m 15.m 16.m 16.m 
1975 -5.m a.m 10.m 34.m 23.m 23,m 38.m 23,m n.m

1976 -1.m 6.m 65.m &.m 35.m 38.m 21.m 38.m 33.m 
1977 6.m -e.m 83.m 78.m 39.86� 42.m 41.m 46.m 38.m
1978· e.m -1.m 93.847. 69.m 45.m 68.m 32,m 1s.m 57.m
1979 tm 5.m 55.m 83.464 75.m 69.m 57,987. 10.m 67.m
1988 -12.m -15.m 5D.m 63.m 78.m 56.m 68.m 58,767. 59.16'-
1981 -3.m 36.m 32,m 38.m n.m 76.Bn 64.m 62.m 75.m 
1982 6.Bn -1.m 52.m 4&.m 47.m 56.m 52.m. 56.m 64.m 
1983 -15.m -14.m 95.m 143.m 112.m 122.en 123,m m.m 111.m 
1984 16.m 24.m m.m 92.m 189.m 121.m m.m m.m m.m

1985 1s.m -8.m 82.m 121.m m.m m.m 123,m m.m 163.m 
1986 -3.m 3.m 96.m 147.m 124,m 62.m 112.m 6&.m n.m

1987 -11.m 18.m 33.m 48.m 7&.m · 56.BU n.m 51.m 85.854 
1988 8.m 7,9Ü m.m m.m m.m 634.m m.m m.m 666.m
1989 8.m -6.687. 1911.m me.en 2435.m 2483.m 2378.m 2511.m 3398.m 
1998 -16.m -26.m 4486.m 3979.m 5465.m 6738.m 6825.m 6737.m 7481.m 

: .?� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tasas de Creci1iento Pro1edios: 

1971-75 1.34 -1,79. e 13.36 
1976-88 -2.84 -2,96 68.82 
1981-85 3.89 5.56 86.11 
1986-88 �3.38 -1.86 588.36 

18.46 14.32 6,99 16. 58 12.64 12.61 
55.88 53.83 54,42 41.84 57.48 58.67 
82,29 93,54 186.26 92.26 188.69 182.12 

615.62 655.72 696.51 662.75 693.92 823.77 
• r :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... 

· ¡ 1978-88 -8,26 -8.32 122,52 121.54 125.20 

1/ En la esti1ación _del indice precios y quantua en chacra de productos 
agricola toaa la participación de cada uno en el Valor Total del 
sector, no se incluye el valor del rubro "Otros Productosª , 

fuente . : INEI 
Elaboracion : Propia. 
fecha : 31 - 81 - 91 

128,25 121.87 138,54 137.24 



· CUADRO Ng_ 7

PRESTANOS A6RICOLAS Y TASAS DE INTERES DEL BANCO AGRARIO 
A LOS PRODUCTOS TRANSABLES 

. ===---=-===----===------=------===---=-============================================================================ 

CREDITO REAL (Nill. de 1/, 79) PRESTAKOS EJECUTADOS TASAS ORDINARIAS (Tasas Efectivas) 
------------------------------------------------ BANCO BANCO Nodalidad : Coap. Triaestre Vencido 

Algodón !zucar Café TOTAL AGRARIO CONERCIAL Sosteni1to, Capitaliz. Co1ercialit, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978 7.55 8,88 2.21 18,64 27.81 11.48 8.58 8.58 8.58 
1971 18.36 2.68 2.03 15.87 32.89 9.93 12.88 13.H 12.88 
1972 9.45 2.87 1.64 13.16 29.68 18.84 12,88 13.88 12.80 
1973 12.53 2.57 1.18 16.28 36.43 9.16 12.88 13.80 12.98 
1974 14.56 3,86 1.47 19.89 43.96 7.24 18,66 18.99 12,88 
1975 12.45 2.74 1.71 16.98 55.51 5.37 18.08 18.88 12.88 
1976 13.98 1.54 1.54 17.86 58.66 4.82 11.98 11.98 14.47 
1977 13.14 1.89 1.92 16.95 57.17 2.91 15.66 15.66 18.66 

, 1978 16.99 1.22 2.75 28.96 54.77 1.84 21.87 21.87 23.89 
1979 22.83 2.69 3.83 27.75 65.67 1.88 33.92 33.80 34.42 
1988 25.27 1.52 3,71 38.58 74.52 2·.39 34.88 33.98 34.58 
1981 18.28 4.53 1.67 24.48 76.44 4.62 58,33 58.33 50,33 
1982 13.63 2.78 t".42 17.83 61.66 5.95 49.58 49.58 49.58 
1983 18.34 2.28 1.71 14.33 56,58 5.53 65.87 62.65 73.78 
1984 16.89 1.57 2.38 28.84 67.64 6.32 98.39 88.77 188.31 
1985 24.52 1.88 3.88 28.59 67.83 7.41 101.25 185.35 112.14 
1986 14.89 1.25 8.11 24.25 182.61 7.88 48.61 48.24 48.61 
1987 12.73 8.75 4.68 18.15 180.28 lS.76 36.94 58.68 36.94 
1988 11.17 8.47 2.41 14.85 51.68 8.43 81.21 91.83 81.21 
1989 8.58 8.38 1.22 19.82 43.12 5.91 238.82 704.72 238.82 
1998 5.32 8.89 0,42 5.83 27.28 4.73 568.51 1,685.14 568.51 

) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tasas de Creci1iento: 
1971-75 18.51 25.38 -4.96 9.68 15.58 -14.12 
1976-88 15.21 -11.13 - 16.75 12.54 6.87 -14.95
19.8f-85 -8.61 -6.64 -4.17 -1.28 -1.86 25.44 
1986-98 -26.32 -39.28 -32.41 -27.23 -16.78 -8.59
=============================================================================== 
1978-98 -1.73 -18.85 -7.93 -2.96 0.04 -4.34

NOTA: 
A partir de 1978 - 1981: Se utiliza la tasa noainal para el agricultor 
A partir de 1981 - 1988: Se utiliza la tasa efe e ti va Anual, en la 
1odalidad de Co1pro1iso Tri1estre Vencido. 
El cAlculo de las tasas de interés se basa en proaedios geoaétrico de 
cada periodo, en donde a existido variaciones en sus tasas, con base 
anual de capitalizacidn. A partir de 1989 las tasas de interes activas 
se capitalizan 1ensual1ente. Para los años 1989-90 se ha supuesto que la 
tasa activa de Sosteni1iento es igual al de Co1ercializaci6n. 

Fuente : Dpto.· de Estudios y AnHisis Financiero - Banco Agrario del Per�. 
Elaboracion : Propia. 
Fecha : 31 - 81 - 91 



; CUADRO N!!. 8 
. ------------

; : PRODUCCION EXPORTABLE DEL AL60DON FIBRA Y LA AZOCAR REFINADA • 

. . =============================================================================================================================== 

,· 

-�' 

ALGODON FIBRA ( Kiles de DO) 
------------------------------------. ; 

AZOCAR REFINADA (Niles TN)
----------------------------------------------------------------------

· Producción Exportación De1anda Int. Produccion l1portacion Exportación Consu10 De1anda Int Sotck Final

CAFE 
SOLUBLE 

(TN) 

-------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------¡--------------� 

1978 1,988.7 1,454.7 486.6 770.8 8.8 483.2 388.9 784.8 64.821 979.1 
1971 1,777.1 1,183.7 634.7 882.5 u 428.6 416.3 844.9 181.633 1,834.8 
1972 1,644.7 1,885.4 692.6 898.7 u 488.9 458.1 939,8 61.387 1,856.2 
1973 1,772.7 1,828.7 682.7 897.3 8.8 487.0 484.1 891.1 67.m 1,125.8 
1974 1,956.8 1,834.2 877,8 992.5 8.B 462.2 m.0 985,9 74.86 1,195.0 
1975 1,m.e 794.7 m.1 963.7 8.8 421.8 551.6 973.5 64.24 1,148.8 
1976 1,234.5 775.8 861.3 929.7 u 284.0 588.8 864.8 129.868 1,165.B 
1977 1,254.9 468.6 924.4 980.4 8.8 411,8 m.1 957.6 72.638 1,243.8 
1978 1,656.4 394.2 1,223.1 856.5 8.8 265.9 546.3 812.2 116.899 1,851.8 
1979 2,819.8 m.6 1,219.8 695,4 B.8 188.8 m.4 733.2 79.138 1,248.8 
1988 2,128.9 788.5 1,151,B 537.4 46.8 52.8 578.9 623.7 38.776 673,8 
1981 2,196.9 ·m.1 1,115.8 478.1 158.8 .u m.2 m.2 73.728 893.8 
1982 J,855.3 1,286.8 951,2 613.3 u 63.1 594.S 657.6 29.38 1,143.8 
1983 871.1 678.8 688.6 442.1 268.2 88.7 576.5 665,3 74.436 728.8 

1984 1,646.8 m.1 1,162.2 682.8 129.9 115.1 687.5 722.7 84.431 774.8 
1985 2,142.5 623.4 1,288.8 · 726.8 8.B 65.2 689,6 674.8 136.4 671.8 

1986 2,288.9 472.5 1,794.1 599.3 174.5 55.4 659.7 715.2 m.m 1,B71.B 
1987 1,569.8 188.3 1,724.4 561,8 289.4 32.7 689.0 721.6 243,818 1,435.8 
1988 2,327.9 234.3 1,673.9 m.1 233.7 36.B 728.9 757.8 294.318 1,688.8 
1989 2,424.8 856,5 1,528.9 688.2 96.8 43,2 743.6 786,8 211,818 1,194.0 
1998 1,937.4 m.4 1,387.7 592.8 121.4 78.6 773.7 852.3 72.95 1,414.8 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tasas de Creciaiento: 
1971-75 -4.58 -11.39 2.67 4.57 8.91 7.69 4.42 8.07 3.23 
1976-88 6.24 -2.49 15,70 -11.02 -34.00 0.69 -8,52 -9,60 -10.13
1981-85 B.13 -2.31 " 2.15 6.22 23.87 4.38 1.32 1.59 28.60 -8.86
1986-98 -1.99 -6.29 8.43 -4.82 -1.34 3.88 4.88 4.78 -11.76 16.08
===================================================================================================================-=--=====-== 

1978-98 -8.13 -5,69 5.07 -1,31 -7.85 3.61 0.42 0.65 1.85 

Fuente : INEI - NINISTERIO DE AGRICULTURA.
: ONA (Datos de Azucar) - JNA (Datos del Algodón).

Elaboracion : Propia, 
Fecha : 31 - 81 - 91 

,, 



. 1 ; CUADRO N!!. 9 
------------

• VALOR, PRECIO Y OUANTU" DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
 _¡ ;. DE EXPORTACION AGRICOLAS. 

 

. ==------------------------------==--==---================================================================--======================================== 
ALGODON 

-----------------------------------
(Nill.US $) (Ni]es Oq) (US $/ Oq) 

AZUCAR 
----------------------------------
(Nill.US $) (Niles TN) (US $/ Oq) 

CAFE TOTAL DE EXPORTACIONES 
----------------------------------- -------------------------------
(Nill,US $) (Niles 1"l (US $/ Oq\) AGRICOLA TRADICIONAL B!ENES 

' i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. ------------------------------
; . .,: 

1978 52.1 1,456.8 35.8 60.5 483.2 6,9 43.8 44.8 45.8 156.4 1,800.2 1,834.2 
1971 44.6 1,184.8 48.4 69.8 428.6 7.4 36.3 42.5 38.8 149.9 856.5 887.5 
1m 46.9 1,886.0 43.2 85.7 488,9 8.2 49.3 54.9 41.2 181.9 896.4 946.4 
1973 63.3 1,819.8 62.1 77.9 487.8 8.8 63.2 58.4 58.1 284.3 997.3 1,111.3 
1974 96.5 1,834.0 93.3 193.8 462.2 19.3 34.8 27.0 59.3 325.1 1,352.8 1,m.s 

1975 53.8 737.8 71.9 268,8 422.8 29,3 49.1 42.8 53.8 378.9 1,234.5 1,330.5 
1976 78.9 776.8 91.4 85.2 284.B 13.8 106.3 47.0 m.0 262.4 1,205.5 1,342.5 
1977 47.6 461.8 183.3 77.9 412.0 8.7 198.B 44.8 284.8 323.5 1,m.6 1,724.6 
1978 38.8 394.8 96.5 46.8 266.8 8.1 169.8 54.0 144.6 254.6 1,622.3 1,97P 
1979 49.4 434.B 113.7 34.2 181.0 8,7 245.8 69.5 162.1 328.6 2,867.3 3,677.3 
1988 71.6 783.8 181.8 13.1 53.8 1-1.4 140.5 44.8 146.9 m.2 3,872.5 3,917.5
1981 63.6 685 .. 8 92.B 0.8 B.8 u 187.4 46.0 107.4 171.8 2,551.9 3,252.9 
1982 85.1 1,287.8 66.l 19.8 68.8 15.2 114.4 44.8 119.6 219.3 2,534.8 3,296.0 
1983 44.5 678.8 66.4 34.6 89,0 17.9 117.8 56.0 96.8 197.8 2,463.0 3,818.8 

1984 22.8 246.8 92.5 48.9 115.9 19.4 125.8 51.4 112.7 196.6 2,419.8 3,145.8 
1985 51.8 624.8 82.6 23.B 64.8 16.8 151.B 68.0 115.9 225.8 2,264.8 2,978.8 

1986 39.8 473,8 82.8 22.0 55.8 18.5 275.8 75.0 169.8 336.8 1,886.8 2,531.8 

1987 19.6 198.8 183.2 14.8 33.1 28.5 143.1 69.9 94.2 177.5 1,952.8 2,661.8 
1988 29.9 218,8 136.7 15.8 36.0 28,·2 121.5 48.9 114.3 167.2 1,944.0 2,691.8 
1989 66.8 734.8 98.1 28.0 43.0 21.1 154.8 86.8 82.5 248.8 2,589.8 3,488.0 
1998 44.8 458.8 97.3 36.0 77.8 21.4 97.8 66.8 67.2 177.B 2,302.8 3,276.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasas de Creciaieoto: 
1971-75 0.33 -12.73 .•. 14.97 34.77 8,92 33.54 2.31 -8.93 3.27 18.85 4.38 5.17 

·. 
1976-88 6.28 -8.94 7.28 -45.33 -33.96 -17 .20 23.39 8.93 22.25 -9.58 28.01 24.11 
1981-85 -6.55 -2.36 -4.89 11.86 3.84 8.86 1.45 6.48 -4.63 -8.82 -5.92 -5.34
1986-98 -2.91 -6.33 3.33 9.37 3.77 4.96 -8.47 1.92 -18.33 -4.69 B.33 1.93 
==========================================================================================================-====------------------------------------

1970-98 -8.84 -5,78 5.13 -2.56 -7.94 S.82 2.85 1.94 8.62 4.26 5. 93

' Fuente : BCRP 
Elaboracion 
Fecha 

: Propia, 
: 31 - 81 - 92 



CUADRO Nº- 18 
------------

EFECTO PRECIO Y DUANTUN SOBRE LOS INGRESOS 
DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS 
( Nillones de US $ FOB) 

-------. -------- .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGODON AZUCAR CAFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------

EFECTO PRECIO EFECTO OUANTUN EFECTO PRECIO EFECTO OUANTUN EFECTO PRECIO EFECTO OUANTUN 
------------------------ ---------------------- ---------------------- --------------------- ----------------------- ------------------

Valor Neto Valor Neto Valor Neto Valor Neto Valor Neto Valor Neto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978 52.1 8.8 52.1 8.8 68.5 u 68.5 8.1 43.8 u 43.8 8.8 

1971 39.5 5, 1 58.8 -14.2 64.3 4.7 64.9 4.1 42.3 -6.8 37.1 -B.8

1972 43.9 3.8 47.7 -9.8 77.4 8.4 76.4 9.3 46.3 3.8 38.1 11.2 
1973 44.8 19.3 67.4 -4.2 72,6 5.3 92,B -14.1 52,3 18.9 59.8 3.4 
.1974 64.2 32.3 95.1 1.4 88.4 185.4 178.8 23.1 29.4 5.4 75.3 -48,5
1m 68.8 -15.8 74.3 -21.4 177,1 91.7 294.4 -25.6 54.1 -5.8 31.6 17.5 
1976 55.8 15.1 67.4 3.6 188,9 -95,7 126,6 -41.4 55.8 51.3 95.8 11.3 
1977 42.1 5,5 88,2 -32.5 123.6 -45.7 53,7 24.2 99.5 98.5 289,3 -11.3
1978 48.7 -2,7 44.5 -6.5 58.3 -3.5 72.5 -25.7 248,4 -78.7 138.3 31.4 
1979 41.9 7.5 44.8 4.6 31.9 2.4 58.3 -16,1 218.6 26.4 198,3 54.7 
1988 79.9 -8.4 44.2 27,4 10.8 3.1 44.9 -31.7 m.1 -14.5 222.8 -81.5
1981 69.7 -6,2 65,2 . -1.7 u 8.8 B.8 u 146.9 -39,5 182.7 4.7

1982 119.4 -34,4 45.3 39,8 8.8 19.8 8.8 19.8 182,7 11.7 119.6 -5.2
1983 44.3 8,2 85,5 -41.8 29.4 5.2 23.3 11.3 145.6 -27.8 92,6 25,2
1984 16.3 6,4 62,8 -39.2 '45.1 3.8 37.5 11,4 188,2 16.8 137.2 -12.2
1985 57,7 -6,7 28,3 38,7 27,8 -u 42.3 -19,3 147.9 4.8 129.5 21.5 
1986 39.1 -9,1 51,2 -12.2 28.1 1.9 25.7 -3.7 189.0 86.8 228.4 54.6 
1987 15.6 4.8 48.8 -29.2 13.3 1.4 24.5 -9,8 256,7 -113.6 153.6 -18,5
1988 22.6 7.3 26.0 3.9 16.1 -8,2 14.6 1.3 188,2 21.3 173.6 -52.1
1989 188.4 -34,4 19.7 46.3 18.9 1.1 16,5 3.5 213.6 -59.6 87.7 66.3 
1998 48,5 3.5 71.4 -27.4 35.3 8.7 29.8 16.8 118.4 -21.4 125.6 -28.6

'-

.. ¡ -- . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: t "AYOR (+) o NENOR (-)

EFECTO INGRESO 
1978-1988 
1978-1999 

31.59 
8,69 

-91.43
-72.55

184.28 
m.98

-82.93
-63.46

58.13 
-22.85

21.48 
59.87 

1 .-� =================================================================================================================-=========-=---------------------

Nota: Valor que se hubiera obtenido en el caso hipotético de aantenerse 
el precio o el quantu1 de exportación en un año deteninado a los
niveles del año inaediato anterior,

Fuente 
Elaboracion 
Fecha 

: BCRP 
: Propia, 
: 31 - 81 - 92 



·: CUADRO N� 11
------------

. INDICE DEL PODER DE COMPRA E INDICE DE RENTABILIDAD INTERNA 
:. DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS Y TOTALES 

: . (Bm 1979=1BB) 
. ------------------------------------------------------------------------=-----------------------------------------------=============================-===-� 

. INDICE D� PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES Inflación INDICE DE PODER DE CO"PRA CON RESPECTO A TC 
------------------------------------------------ El porta. Externa ------------------------------------------------ Exporta. ----------------" 

Algodón Azucar CaU Agricola Total (Base 1979) Algodón Amar Café Agrícola Total Ag[i cola Total 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------� 

1978 31.49 79.31 28.25 39.4 39.4 41.629 75.63 198.51 67.87 94.65 94.56 58,94 58.88' 
1971 35.53 85.86 23.94 42.1 36.3 42,766 83.89 198.89 55.97 98.35 84.85 59,91 51.69 
1972 37.99 94.25 25.42 44.6 36.5 48,873 77.74 192.85 52.81 91.26 74.78 59.31 48.55, 
1973 54.62 181.15 38.91 51.3 54.7 56,824 96.12 178.88 54.39 90,19 96.24 62.28 66.37; 
1974 82.86 221.84 36.58 188.3 75.2 59.613 137.65 372.13 61.37 181.71 126.19 112.52 78.13¡ 
1975 63.24 336.78 33,19 119.0 67.7 78.821 98.31 488.97 47.48 169.99 96.72 m.42 59.98,
1976 88.39 158.62 64.16 85.3 64.2 71.478 112,46 221.92 89.76 119 .35 89.88 79.73 

1 

68.84¡ 

1977 98.85 168.88 126.34 112.6 71.7 79.861 114. 91 126.48 m.88 142.46 98.67 115.58 73.51 1 

1978 84.87 93.18 89.28 89.2 67.7 98.253 94.84 183.16 98.84 98.85 75,83 185,. 76 88.28 
1979 188.H 180.88 189.80 108.0 108.8 108.008 188.80 108.08 188.88 188.80 188.80 188.88 10uo¡ 
1988 89.53 131,83 98,62 91.9 124.1 112.894 79.87 116. 98 88.85 82.88 118,67 74.23 188.19. 

1 

1981 81.62 ·8.80 66.26 71.2 104.7 115.884 78,43 0.80 57.17 61.48 98.37 47.95 78.49 
1982 58.14 174.71 73,78 78.1 98.8 116.516 49.89 149.95 63,32 60.18 77.23 47.48 68.84 1 

1983 58.40 205.75 59,72 67.8 96.2 119.134 49.82 172.78 58.13 56.94 88.74 58.71 71. 98:
1984 81.35 222.99 69.52 85.1 89.5 128.387 67.62 185.35 57.79 70.75 74.36 64.43 67.72 
1985 72.65 193.18 71.58 76.4 79.1 117.788 61.68 163.95 68.71 64.87 67.17 69.53 72.88 

1986 72.12 212.64 184.26 182.3 78.9 137,816 52.33 154.38 75.65 74.22 51.44 66.48 46.88 
1987 98.75 235.&8 58,12 64.5 79.6 m.m 59.78 m.25 38.29 42.49 52.43 27.22 33.59 
1988 128.25 232.47 78.49 81.8 96.1 m.m 74.85 144.78 43.88 58.89 59.85 34.29 48,33 
1989 79.24 · 242. 53 58.89 68.8 95,8 161.733 49.88 149. 96 31.47 37.60 58.75 15,15 23.67 
1998 85,58 245.98 41;46 59.3 92.1 176.264 48.55 139.55 23.52 33.66 52.23 13.74 21.32 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasas de Creci1iento: 
1971-75 14.97 33.54 3.27 24.74 11.46 18.96 3.61 20.35 -6.93 12.42 8.45 12.33 8.37 
1976-88 7.28 -17.20 22.25 -5,04 12,87 9.87 -2.43 -24.64 11.27 -13. 57 2.73 -6.77 18.81
1981-85 -4.89 8,86 -4.63 -3.63 -8.68 8.99 -5.04 7.00 -5.57 -4.58 -9.58 -1.30 -6.39
1986-90 3.33 4.96 -10.33 -4.93 3.88 8.40 -4.67 -3.17 -17.27 -12.30 -4.91 -27.78 -21.61
================================================================================================================================--====---=-===------------

1978-98 5.13 5.82 2.07 4.34 

Nota: Pm calcular e.l tipo de mbio real con base 1979, se utilizo 
co10 inflación externa al indice de precio de i1portación • 
Ver Cuadro N� 12, 

Fuente 

Ehbomion 
Fecha 

: BCRP - Peru: Coapendio estadístico de Coaercio Exterior 
y Política Ca1biaria - Dicie1bre 1988, 

: Estadistica Financieras Internacionales - FNI (Anuario), 
: Propia. 
: 31 - 81 - 92 

7.48 -2.19 -1.54 -5.16 -5.04 -2,92 -7.82 -4,95



CUADRO N2, 12 

EVOLUCION DE LA POLITICA CAnBIARIA 

====================================================================================================== 
INFLACION 

•r-------- ·.----- ·-------

Interna Externa 

TIPO CA"8IO 
NUC 

DEVALUAC ION TIPOS DE CAKBIOS 
----------------------- -----------------------

Intis I US $ Realizada Requerida Real Indice 79 

Tipo Caabio 
Paridad 

(Dm 1979) 
----------------------� ------------------------------------------------------------------------------

1978 5.81 5.84 0.04 0.80 -5.52 5.84 62.27 0.06 

1971 6.80 2.73 8.84 8.00 2.22 -2.17 68.92 8.06 
1972 7.11 14.28 0.84 8.08 -6.27 6,69 64,99 0.06 

1973 9.58 16.27 0.04 8.80 -5.76 6.11 68.96 8.86 
1974 16,84 4.91 8.84 8.80 11.38 -18.21 61.92 8.06 

1975 23.64 17.46 8.84 5.43 5.27 8.15 62,81 0.87 
1976 33.51 2.88 B.86 48.88 38.79 7.72 66.80 0.19 
1977 38.83 18.61 8.89 51.46 24.79 21.37 81.87 8.11 

1978 57.83 14,16 8.16 82.46 38.26 31.97 186.99 8.15 
1979 67.78 18.88 8.22 41.47 51.35 -6.53 108.00 0.22 
1988 59,16 12.89 8.29 28.54 41.99 -9.47 98.53 8.32 

1981 75.42 3.38 8.42 46.21 69,68 -13-.83 78.88 0.54 

1982 64.46 8.55 0.78 65,18 63.57 8.98 78.77 8.89 
1983 111.15 2.25 1.63 133.47 186.51 13,85 89,85 1.83 
1984 118.21 8,98 3.47 112.88 188,16 2.27 91.87 3.81 
1985 163.48 -2.18 18.98 216.65 169.85 17.69 187.18 18.24 
1986 77.92 17,81 13.95 27.07 52.05 -16.43 89.57 15,57 
1987 85.85 18.15 16.84 28.68 68.72 -28.47 64.87 26.28 
1988 666.96 5,83 128.33 662.26 624.73 5.18 67.39 198.43 
1989 3398.48 8.67 2666.19 1977.68 3374.98 - -48.2-1 48.29 6617.48 
1998 7481.69 8.98 187885.63 6946.97 6856.68 1.38 48.81 460356.57 

====================================================================================================== 

Nota: Para el c!lculo dé la inflación interna se to10 los datos de indices. 
pro1edios 1ens11ales de los precios al cons111idor. Para los datos de 
inflación externa se toaa el indice de precio de i1portación. 

Fuente : INEI - BCRP. 
Elaboracion : Propia. 
Fecha : 31 - 01 - 92 



CUADRO N! 13 
------------

EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

------- � -------- .-------------------------------------------------------------
INDICES DE PRECIOS EXTERNO INDICES DE PRECIOS 

---------------------------------------------- PRONEDIOS 
Precio EEUU, EXTERNA Precio de (Base 1979=108) 
Externo ------------------------I1portación -----------------------

(Base Julio 85=188 1 Por Nayor Consuaidor 
=----------------------==-===================-================================= 

1970 41.70 36.81 35,55 46.13 9 .1 11,3 
1971 43.30 37.54 37.87 47,38 9.6 12,1 
1972 47.48 38.84 41.27 54.15 18.8 13.B
1973 55.15 41.21 46.13 62,96 11.4 14.2
1974 68.87 45.72 51,30 66.85 13.3 16.6
1975 73,56 49.92 57,89 77.58 16.4 28.5
1976 74.94 52.83 68.76 79.28 22.8 27.4
1977 81.88 56.27 66,67 87.68 33.4 37.8
1978 87.88 60.55 76.22 180.80 58.7 59.6
1979 188.88 67.36 84.58 118.88 188.8 180.8
1988 114.18 76.45 94.68 124.28 158.8 159.2
1981 118.88 84.41 97.86 . 128.48 257.3 279.2
1982 114.22 89,33 98.48 129,18 482.3 459.2
1983 112.11 92.43 188.68 132.88 857,3 969.5
1984 118.87 96,41 181.59 133.38 ta86.9 2838.8
1985 188.97 181.45 188.52 130.58 5163.6 · 5368.2
1986 114,92 182.68 128.31 152.78 8285,2 9551.1
1987 128.83 107.83 136,21 168.28 12550.B 17758.4 
1988 122.79 ;111.77 138.89 178.08 91346.2 136137.9 
1989 125.12 117.42 141.52 179.28 2384393.9 4762655 
1998 141.36 125.22 159,89 195.38 163832042.2 361889705 

lasas de Creci1ieoto: 
1971-75 12.82 6.75 10.24 18.96 12.64 12.61 
1976-88 9.19 8.98 18.34 9.87 57.40 58.67 
1981-85 -8.93 5.82 2.77 0 •. 99 108.69 182.12 
1986-98 5.34 4,38 8.86 8.40 693.92 823.76 
=============================================================================== 

1978-99 6.29 6.43 7,81 7.48 130,54 

NOTAS TECNICA: 
- El Precio Externo es calculado en base a una Hetodologia del INP
- El·Precio de l1portación es un dato obtenido del BCRP,
- El indice de inflación de EEUU. y Externa son datos del INE •

Elaboracion 
Fecha 

: INEI - BCRP, 
: Propia. 
: 31 - 81 - 92 

137.24 
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SYS - TSU3 
SMPL r-ange: 1971 199(7.) 
·l\lumber- o·f observations r. 2(ll
System: MODEL0-1. - 4 Equatioris
Instr-ument list: C VACAL VITI VPCHAL VISOS VPBIMA VITCRE VIPIM VVXTEX
==--=----=-=-==-===================================================== 

Coe·f f icien t!� 
---==----------====================================================== . . 

·cc1, i.130202
C(5) -2'(.03606 
C(9) 0.590868 
C(13) 12.71693 
C(17)-l.45!Zl541 

C(2) 
C(6) 
C(10) 
C(j.4-) 

1.047542 

-(i_'). 1 �35114 
0.470550 

ce�;) 
C(7) 
C(11) 

(.l). 010723 
1.382997 
v.'J n 9'.37732 

e e 1 �\, 0. 05�:o9917J 

e< 4) 0. 6vJ06-4�;
C(B) -··2.300198 

.C(12) 0 . .115:l..119 
C ( 16) L 431633 

==-�--==--====�=---================================�================= 

Residual Covariance Matrix 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

1 , 1 279.7626 
2,2 6908.030 
3,4 50.75159 

1,1 1 . 000(?)00 
2,2 1 . f2)(2)(7)(Z)(l)(2) 
3,4 0.447467 

.1 , 2 
'"' -·
. . . 

.,: .. , ._,
4,4 

1,2 
,. ... "7 .,::. , ... :i 

4,4 

-1014.433 .t , �J 29. <.74210 l,4 -86.09034
-99.0B'.276 2,4 526.275.1. -:r "":?" ..... !I ._, 40.19985

320 . 0t� 16

Residual .Cor-r-elation Matrix 

·-0. 72(.7712 .1 , 3 011282342 1,4 --0. 287729 
-0.18812)22 2,4 (7.). 3�.�13964 �3, 3 l • 000(?.)00

1 • 00(2)0(()0

=::::::::::: ::::::: :::::;: :::::::: :::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :.:::::: ::::::.: :::: ::::: .• : :::: :::: : •. : :::: :::: ::: ... :::::::: ... ::.::::: .. : :: .. : ... : .. ::.:: :: .. ::::.::: : ... 
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VQAL 
SMPL range: 1971 1990 

.Number of observations� 20 
Instrument list: C VACAL VITI ·VPCHAL VISOS VPBIMA VITCRE VIPIM VVXTEX 
VQAL=C(1)+C(2)*VACAL+C(3)*VPREAL+C(4)*VITI 
----

-
- ---------===--================================================ 

CDEFFICIENT STD. ERHOR T-STAT. 2·-TAIL SIG. 
---------------------�L=================:�========================== 

C(l) 1.1�502816 4. 56802ct0 l'.l. 2474331 0. 8")8
C(2) 1. (2)47:.'.i421 (2).1812561 5. 779348�1. 0.0(?.)0
C"(3) 0.0107234 0.0046143 �1'2 "3:239662 0.034 
C(4) (2) n 6(2)Q164'.2;;J (7.). 20777�'.'t(l) 2. 89083�51. 0.011 

---------=�-�-=�=:-================================================= 

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

(7.). 698765 

18.70(7.)36 
2.354507 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F --s t.:1. t :L �;ti e:

4.6(!14181. 
31.26655 

-=----=--=�=======-=====:=========================================== 

Covariance Matrix 
------------------------------ ·---------------------------------�---

C(l) , C(j.) 20.86689 e e 1 > ,C(2) -0.107526
C(1) ,C(3) -0 • 0000 �n C( l) , e< 4 > -0. 09:2;:739
C(:2) , e e 2) 0. 0328!5 1+ C(2) ,C(3) 0 .. 001,1235
C(2) ,C(4) eJ n Q){?.):.';,226 C(3) ,CC;;,) 2. rJE-05
C(3) , e< 4) IZJ.0�'.10513 C(4) ,C(4) 0 n 01+317@ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Residual F'lot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

* 1971 3 11 01¿13�5 5 -6 • vJl?36�5 -9.09698 1 

* 
1 1972 -"'2 11 2468:�� -3 11 !:1238�1 -1. . 2-7703 
1 

* 1973 ·-17 n 11.22 4.89978 22. 0.1'..2(1 
* 1974 --0. 00661. 8.91720 8. 923f.H 
1 
* 1975 �.) 11 �5[:, .t ·73 -11.6959 -15.2576 

1 

: * 
1 1976 -15cr7375 -27" 37:::;:1 -11.63::.',6 

* 19T7 -:28 a 0:,�Cf2 5. �::-4'-:;>55 3�) a 3788
,¡,, �' 1978 -6. 9:�:A .1. �' 14.5413 2L4754 

. * 1979 7 "(-:J7'729 22n87l5 15. 19"-12.
.. w 1980 -C?J n 4-96::�2 8.487(7.)9 8.9B331. �· 

•· *: 1 c¡f:l .t 15.2857 8. 2v.H0�3 -7.08466 .

* 1982 8a49:��12 -10.967�5 -·19 "4��,96 
* l 98�::o --.1.8. 4356 -5E3" t3328 -4(� • v.)971.

* 1984 44.9B86 B9.8770 -tJA. 8884
* :L 98!5 .... 9 • �$.�68 .1. 44.8929 54.2597 
* 1986 -8.29668 4.43605 :.l :;:� " 7��;2-7 

* .t.987 H'.l.67-49 --:33 •. 4sn1 ···44 n l6J.Cy
* 19B8 29. ��:CM:i0 39. BC-'.'l:2�, H1 .. 4960

* .1. t799 -.1.S. 2�:-4.1. .1. �::: "E34 '.56 �::r�:2" t.:1·7.:-:1·7 

1 

* .1.9912) .1. n C:JQ)61 t:i -2::� n �:;é.13\,S -· ;¿� 1l- ª �:2 t-:.-�) E�
1 

====================================:====�======�------------------�
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VPREAL 
SMPL range: 1971 1990 
Number of observations� 20 
Instrument list: C VACAL VITI VPCHAL VISOS VPBIMA VITCRE VIPIM VVXTEX 
VPREAL=C(5)+C(6)*VACAL+C(7)*VPCHAL+C(B)*VITI+C(9)*VISOS 
---------------------=�==��=============-=:=========================

COEFFICIENT f:3TD " ERROR T-·-STAT. 2·-TAIL SIG" 
------------------------�=============================�===----------

C(5) 
C(6) 

C(7) 
C(B) 
C(9) 

··-29. �1�'.:-606.1.
2" �563�::c:, 1. 5

1. :::-829972
-2. 3(101984

v.). 5 <7'1B6 T7

25 • .1.7783!:'3 
1 • 0 l (2112)�:;.8 �l 

ft). v.)46 .14(;'.17 
1. 040.1.651
0. �5675770

-l. .1.. �5��::2�388 0 "'7 a .,-:,'..(;:, 

2. 5��:79147 0. 0Z;:: 
'..�c¡i .. 9T547�.:i (l) • íl.l 0 v.)

--::� 11 :211:-.::;·79:·� ,1 . 04�;;. 
1. 04.1..c.r::::5:3 0.:314 

==�=��--==-=--�===================================================== 

R-squar-ed
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

li.). 994:::-88 
��. 992892 

j_ n CJ361(Z)6 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F t t. �. ' -·s · a .1. s e .1 e::

4 !.:,0. C::1689 
11.�::s.:::::27
.t.:::8160 n Ó
664 .. 49:3:0,1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covariance Matrix 

C(5) ,C(5) 6-=!"--:!· O?�C:: ... , •• _. h ! .: .. ,._1 , .. .1 C(5) , e e 6) .. -Q} a 6f:�:-�222 

C(5) ,C(7) ···C.1. �14.t 764 e c:s) , e (a) --2. 857947 
C(5) ,C(9) --4. 9��::0(7.)9'.? C(6) , e e 6) 1.020178 
C(6) ,C(7) 0.021783 C(6) , e es) Ql, 1T::-f:H9 
C(6) ,C(9) -0.191.469 C(7) ,C(7) (2).002129 
C(7) ,C(8) 0 n @149:)0 C(7) ,C(9) -0. �)17971
C(B) ,C(8) 1. 08194:::;: C(8) ,C(9), 0 .. fZJ41884
C(9) ,C(9) 0. :::-22144
=================================================�=======�==-�--�-== 

Residual Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 197.i :31 .0687 46. 5497 .t !.5 .4810
. * .1.972 52.0270 --2. �3.1.445 --!54. :A 15 .

,,¡, 
-� .19T3 34. :2220 45.2614 .1.1.. • i::¡394 

* 1c;74 :::1 .7766 :3;5" "770�, .1.��::. 9939 

* :1.975 54. r:::4:3 5.71665 -49.Q.l.177
.¡, l976 .t57ii338 4.9. 9608 -.1.07.378 '1' 

* 1977 12.38l:i1. 29. 7.ttí)(Z) .17.3239 

* 1978 76. 9T37 104 1 ::0 l"""\"-1 1560 . .,::. i . 

* .1.979 -62 " 5��92 .1...1..7 • 4.1..8 179.947 
. * 198(7.) -4.74056 82 .. �57!?.Jt?J 87.3106 . 

* .1981. .. -97 11 .t :t 96 26. �.5.1A0 12�3 N 43c� 

* 1.982 27. 84�,6 '?"":!' 
J:.. •,.,1 n :l.508 --LJ. • 6C/4 78 

* .1983 -47.8176 1�;0 11 ��496 H:)8.067 
* J.984 -·181 n �:i2;:: :2:2:1 "�� 1. ::� 408.T�:4

* 
1 198:S ···8. 38562 �.51/H 11 :3ff3 309 n '7/:.J9 
1 

* 19!:!6 18 .. 4673 8. 03�,H:'l 1 t1l q ..,,., .. , ......·- ... ' .. 11 .!.,, .. :i.::: . .:::. 

* .1 987 ···91 11 ::� tJ:3c? 5f.3.920B :L;.:,0. l'?!)

* . .19B8 -<l..1. B" 7 �:,'7 �' 7:2;; 11 :;:::2e.l 691 a f:/�'}"�/ . 

* .1. <;>B t7 J6f.l. :L :�� �j 2!56:�" 15 '..?4�j'.? "m::::: 

* .1.99l?l -:::::�.i .. �,::::s7 4646. 1. 7 468:l. • :? .1. 

========================================��=--�----------------------
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VQALF 
SMPL range: 1971 1990 
·Number of observations� 20
Instrument list� C VACAL VITI VPCHAL VISOS VPBIMA VITCRE VIPIM VVXTEX
VQALF=C(10)+C(11)*VQAL+C(12)*VITCRE
-----------------:-�================================================

COEFFICIENT STD. EF�ROR T-·STAT. 2-TAIL SIG.

------=-----------�=--============================================== 

C( .U1) --(2). 1�3511:::5 ,1.. a 56:J..�56�):;'2 ..... 0 " 0c79:33:z2 (!) 11 92:2 

C(l.1) 0. C:)377324 0. l?l56:3:869 .1.é) 11 l-:,�;flj��;:;:�t 0.000 

C( 12) 0 .. .t:51.1.192 ((.1. 09'.'5.1465 1 . 13882794 0. 131
-----------------------�==-�=======���==-�=-==��=-================== 

R-squan?d
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0. 95�5474

6 .. f.-3'77059 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-·statis;t:.i.c:

4.061.:ilH:l 

Bv.r::::. 997v.) 
.1..ti2. ��:9s::: 

============================�======================================= 

Covarianc:e Matrix 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C( 10) ,C( 10) 
C(.10),C(12) 
C(11),C(1.2). 

2. 4�38480
0 • 00787'.,2

-·(2). QH?.)0444

C(10),C(11) 
C( 1.1) !,C( .U.) 
C(12),C(12) 

-·Q). 12)14925
�1. eiv.n.1..79
0. eJ0C.J(Z)53

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Residual Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1971 --4. 4-424�\ --10. 6394 --6 .19693 
,.¡, ·� .1972 ···5. �10147 ···7 n 45.1412) -2 ,44r.r9::;:; 

* 1973 2.41.917 7.7B186 5 n ::: t'.) ::·� ·7 0 

* 1.974 �; 11 7·2�)5�2 10. ::::-876 6. 6641i.)8
* 1.975 -:8. 5.:l.4T::- -:L9.6.:I.�·�· -.. 11. 1008

* .1.976 "":!' 
... ,, 11 :1.3700 -·2:1. n �:\194 ·-24. 6564 

* 19T7 -é;, a Lf-3382 1 a 6::,�f",76 8. 089!:,8
* 1978 .t::). 6794 31,9c;i.1s 18. :3 L2::'!,

* 1979 .1 .63636 �� .1. .9413 2(2). �3050 
* 

1 .198(i.) ···0 • 97 .158 !} n LJ.e)(Z)ff:':, 6. :::-72411 
* 19EU. ···2. 24814 "":!" 19554 5. 44::68 ·-• a 

·* l9B'.2 --�.). '.25894 ••• .15 n 5495 ··- :U?.1. :�:>?05

* .198:: e�. 021.1.2.1. ---�:i::o .. CM-68 -5�3. 0710
* 1984 4. �j681i.)0 89. Q136::- 84.4683

"' 1c;1s5 -.1.4.�11'.?�� 30n 1 (2)�56 44. 61 �·6 "' 

* .l.9!:36 4. ?:�:6B6 6., 4:.:\864 .1..521713
* 1.987 4. 685:l.2 -::::;1. .1.741 --35 11 8592

* .1988 H1. 340ó ·48 "::�CJ::�:2 :::7.95:J..6 
* .1.909 -·2 .. 62�374 .!�. " 1:;:�'756 6 .. TJ.1.:::::c1 

1 

* .1.99(2) V.). !]!.Só66 .. --2v.) .. 074'.S -:� (!) 11 e-; ::�: .1. �;21 

===========================================�===�--�=----------------
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VDIAL 
SMPL range: 1971 1990 
·Number of observations� 20
Instrument list: C VACAL VITI 'VPCHAL VISOS VPBIMA VITCRE VIPIM VVXTEX
VDIAL=C(13)+C(14)*VQALF+C(15)*VVXTEX+C(16)*VPBIMA+C(17)*VIPIM
-----------------------=============================================

COEFFICIENT '.,2 .. -TAIL. SIG. 
-----------------------=============================================
. . 

C( 13) 
C(14) 
C(15) 
C(16) 
C( .1. 7) 

12 .. 716926 
(7.). 4705512')1.J. 
0. 05:39095
1. • 1.J.::-16�::26

--1.. 45C:154.t 1 

7" 8395�568 1 . 6'.,22152!3 0. 126
0 .18126Z�:- '.?. 59�)9641 �," (�20
C.1. 04(iJB7 46 .1. 11 :�::208!5"7:2 0.206
0 .. �\898;.:i�,.1. 2.4270921 0 .. (?.)28
�'.). í:35.t 9:312 -- .1. "7026'.504 0 • .1.09

-----------------------��-==========�=====�=====�=================== 

R-·;;;quan.';!d
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0. !545.1.�58
(l.).í.l,2'.::::842
20.65596

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F ·-·s ta ti.::; ti e:

8.:i.8164:2 
';.'.7 "212!:3ct 
6400.032 
1.J- .. 494266 

--------------------=--=�=�=====�======�=====L===�=�================ 

C(13),C(13) 
C(13),C(15) 
C(13),C(17) 
C(14),C(15) 
C(14),C(17) 
C(15),C(16) 

C(.1.6),C(.1.6) 
C(17),C(17) 

Residw.:\l Plot 

Covariance Matrix 

6l. 4-58��:í.j. 
--0. 031798 
--4. 970417 
--0. 000377 

�1 • f2l :::rnHZ.l 1.J. 9 
.. -�) .. 0@2ll37

0.347929 
0 .. 725787 

C(1:::::),C(.1.4) 
C(l�::-) ,C(16) 
C(14),C(J.. •1) 
C(14),C(l6) 
C(l�)) ,C(j.15) 
C(.1.5),C(.1.7) 
C(16) ,C(_l 7) 

obs RESIDUAL ACTUAL 

1 . .1515632 
0. 0328�,6

--0. fli2 J. C:?6 7 
(,LC?.101.671 

-·í;J "008769
-0. 1,828'.?6

FITTED 
===============================�================�=====�-=��---------

* 

* 

•• .,¡, 
e '1' 

*: 

* 

* 
'1, ,,, 

* 

• 1 

* 

* 

·!, 
'º 

'* 

* 

* 
,,, 

-·�
:*

* 

* 

l971 .tB.5276 30.425:2 
1972 -9.32851 9.12842
1973 -12.53.1.4 -1.43517
1974 2.20910 28.4677 

ll .. 8976
l8.4:',69
l 1. 12J9<S:::
26.2586 

1975 -16.3446 -36.7097 -20.3651
* 1976 41.8720 55.1760 13.3039

1977 6.75457 7 .. 31883 0.56426 
1978 26.8295 32.3146 5.48506 
1979 -21.1252 -0.26319 :20.8621 
1980 -1.1.0608 -5.64668 5.4.1.415 
.1.981 -13.5766 -3.05408 .1.0.5225 
1982 -18.7584 -14 .. 7474 4.01092 
1983 14.8563 -2B.4475 -43.3038
1984 7.27779 70.7551 63.4773 
1985 -25.9379 10.1365 36.0744 
1986 27.0139 40.1582 13.1443 
1987 -6.09224 -3 .. 88584 2.20641 
1988 -13.9139 -2.92843 10.9854 
1989 0.13338 -8.65987 -8.79324 
1990 3.19534 -14.4698 -17.6652 

..:: :-- - -:.:::: -- .... ·:: --:::: ·-.. - -= = :::: ::: :::: ::::: :::-.: :::: :::: == :::: :-.-: =�-= :.:: :;-.: :.":.-: ::::: :::-: ::: ::: ::::: ::: ::::: ::: ::.-: :::: ;::: :.·.:: :::-.: :::: ::::.: ::::: :-.:: :-.. :: : .... :.:: .. :-. .: .:: ........... ,,_ .......... ..... ....... ... ··- ..... ··- ,._ .................... ··- ..... ... ..
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SYS - TSU3 
SMPL r-.;:m <;I e� 197.1. _1.c¡9fZ)

·Number of observations� 20
System: MODE22. - 4 Equations ·
Instr-ument list� C VACAZ VPCHAZ VISOS VPAZU VPEUSA VPBIR VPBIMA
, .. _ . .,: ........ ···-· .. ........ ........ .... ........ ..... : . . . : .... : .... : ::. : :::: :::: :::. :::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::::::: :::: :::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ;::: :::: :::: :::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::: .. :. : : .. :

Cae-:! "f ·f i e .i.. ,,?n t s 
-...... ........ ................ ............ .... .... .... ............ .... : ... : ... .... .... .... . ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::: :::::::: :::: ::::.: .. ::. : :::: :::: ::. :. :  . . . ::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 

C(l) -1 • Q18463!.!· C('.2) (,:) ,, e-; :I. 90E36 c:(�:i) 0. 00�:,6�:i6 C(4) .... 0 • 01ZJ272El
C(5) 26. 3997�, C(6) -4.66HH4 e ( E:l) 1 •. !.].��;71.6::::; C(9) r,,. 764298 
C(.10) ..::0.778546 C(l.t) --0" 592726 C(:l.2) 1 . �3:·_%';)431. C(.C:,) (Z)" 572511i. ) 
C(14) 0. 00.1.662 C(.1.�:,) '.."28" 3687'7 C(:J..6) C-1. 0.1.;:::1 �:,4 C(1.7) M-C.j" 9�)S>42.f::,
C(18) -7. 2550!57 C(19) .t �::, ,, (?.lf:3264 
-...... ................ ........ ........ .... ........ ............ .... : ... .... ........ ........ . ::: .. : .. . : ... : ... : . .  ::::::: :::: :::: ::.:.:: . .  ::: :::: :::: :::: :. :: :::: :::: :::: :. :: ... : .. : . . ::::::: :::: ::: . .  :: ... :. :::: :::: :::: :::: ::::.::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 

Residual Covar-iance Matrix 
::: ... : ........ ........ ........ ........ ...... : . .  :: . ........ .. : . ...... : . .. : ..... : ...... :.:.: :::: :::: ::::. ::: ::::.::: :::: :::: :::: :::: ::. : :.:: :::: :::: :::: :: .. :::::::::::::::::: .. . : .. :::: :::::::::::::: .. . :: . .  ::::::: :::: ::::. ::::::: :::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::::::: :::: :::: :::: 

1 , 1 39.78787 1 r1 

!I .1::.

2,2 .1.óT30. 97 2, ��:; 
3 !I ,-t -41 .84525 4 !,4 

227,, B'.399 
·-20�). 4.cJ.1.8

4!58 . 4469 

1 -:r
, • ..,t 

:;� , l� 

.. -12" ,1.412::� 
6t,:�; - t?3:::::6 

l,4 .:J.6.8T588 

......... ........ .............. :: : .. : .... .... ....... : .. : . ........ .... .... ::.;:: .. .... .... ... :.:::.::: : ... :: .. .. : . .  :.: ::: . .  :: . .  : .. :: .. ... : :::: ::. : : ............. : ... : . .. :: :: .. .. : . ... : .. : ... ::.::. : ....... .... ::. : .. : ... :: ... : .. : ... ::::::: .. : ::. : .. : . .... :::: :::: ::.: ::::::: . .. :: :::: :::: 

1,1 
2,2 
3, .4

1 • 000li)00 
1. 000(2)(.?.)0

-0n24J.71i.J8

.1 , 2 
2,3 
4,4 

Residual Correlation Matrix 

�1. 282<S5C{J 
-0.198874

.1 • íi)000flJQ)
2,4 

···v.1. 238v.1:'.1!5 l, .4 0. 1249!:n
1 • 0(.i)00(jt2)

=:::: :::::::::::::::: ::::::: :::::::: ::::!::: :::: :::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: :::: :::: :::::::::::: :::: :::::::::::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::· 
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VQAZ 
SMPL range: 1971 1990 
·Number of observations� 20
Instrument list� C VACAZ VPCHAZ VISOS VPAZU VPEUSA VPBIR VPBIMA
VOAZ=C(1)+C(2)*VACAZ+C(3)*VPREAZ+C(4)*VPAZU
--=----=--------==-===============================================�= 

COEFF I C I EI\IT STD " ER�'i:CJR T .. ··f3TfH. 2-·TAIL SIG • 
. ----, --------------------------------------------------------------

e e 1 l ·- l • 0846:::A J. 1 . 782ElíZH:32 -0. 6('.18:::-852 0. �Y5 .1
�(2) 0. 919085�'} f.7.J.19146.U. 4.80(7.)3773 0,. m00
C(3) 0. íi%156'..56t:) 0. eJttJt39(ll04 0 .. 9�:,8�5791... 0si�)52 

C(4) --0 .. 0027279 0. (7.)(121694- ···1.2�i744!:,8 (7.) q 227 

====�=�=--=--=-=��-�===============�==-��=-�---=�-=�-==��=========== 

R-s-,quared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

C(l),C(.1.) 

C(1),C(3) 
C(2) ,C(2) 
C(2) ,C(4) 
C(3),C(4) 

0 .. 60455.1. 
0 • 53(.,1404 
7 n (7.)5229�:, 
l.536674 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic:

Covariance Matrix 

3.178405 
···0 • !Mr::-606

0.036657
--C) • 63E-·(2) 5
·-1. .. 1:',E ·-05

C(.1.),C(2) 
C(.1.),C(4) 
C(2) ,CC'.::) 
ce:::::) !,cC3) 
C(4) ,C(4) 

-·0. 67'7927
.1.0.29125
79!:.',. 7;:;,74
8 • .1.5�::-4�54

-0. 02528,-S
0. �10(16 7�,
c.� = (1)002:3 .1
�:;. 48E-·0 5
1.'.\.. 71E···i'.l6

================================�==�=====-�====L-==�-=--�-----------

Residu<::11 F'lot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
===========================================-======================== 

* 197.1 .1.0"8706 10.('.1971 -(?l. 7T35r.1-
* 1972 L� 11 7"6t,61. ":!" ·-· . �"1.1.02 0.74441 

* 
1 .1.9TS -0.79691 1 .90681 2u70372 1 

* 
1 Fi74 _,.1 1.1.1�,8 4, D 95324• 6.06481 1 . 

* .1.97!5 ·-2 n 941/.J?tj> -2. 7,��116 �?) • .19963 
* 1976 0. 041.:::n -1 .86591 -1 • 907'.:?4
* 197'7 Q1. 292�56 0. 72990 0. 437:54

* 1978 -5. 11.760 -9.34706 -4 n 2294•é) 

* "- 197r.:; ·•· 1'.,'.2 n 6884 -l'.2.0745 0.6.139<'.\. 
,¡, 198(1 -10.7971. ·-20.4163 -·

1
9 • 61. 918 '1' 

* l9B.1. ll.l1 ":212·7 -·8 .. 43544 --':t s. 6482
* 1982 9.82716 26 n 97�57 17. 1.4B6

* .1.. 9S:�:, 0 5/.:i4fü:J ···.1. ª c1.::,s.4�3
,·� 

5:3:323 -.· 
., ... 11 

* .1. 984· ···4 n 78976 9. �,27'24· 1.4.3:1..70 
..,,, . l9f:3!:, !.J n "?23t33 4 n 879,?):3 --0.. 844Bi:2l ,� n 

* 1986 -.. 8 n 7539:2 ·-1.4. 3671 --�,. 6.1.:::::20 
* 1987 :3 ª s:-.:::7·-77 ... �:3 a 22�3¡

v

:3 ···7 n 0635V.J 
* .1. 9f.J8 :::: a 306:�:-, "' .. ¿� a (ZJ:2:21. 5 ·-4. 3284:;� 

1 

* 1989 1 a 2��:4:2!5 6. 4-57"78 5 n �I�� �1�� 3 5 ��:. 
1 

* 
1 199!?.l -··0. 68.1.68 ···6. 1��:L:62 --!;:,. 4:i(l.)94
1 

===================================�===========�:-------------------
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VPREAZ 
SMPL range� 1971 199(2) 
·Number of observations� 20
Instrument list� C VACAZ VPCHAZ VISOS VPAZU VPEUSA VPBIR VPBIMA
VPREAZ=C(5)+C(6)*VACAZ+C(B)*VPCHAZ+C(9)*VISOS+C(10)*VPAZU
----------------------�=============�-�===-�======================== 

CDEFF I C I [-:NT STD. ERROP T·-STAT. 2·--TAIL.. SIG .. 
. ----

,
---------------------------------------------------------------

C(5) 26. �'.;99747 :!-8. !37(::/1::-5 v.). 67901.:'.94 v.). 507 
C(6) -'4. 66.H1142 3 ., c;:3:37 é.>27 -·1.. lBLJ.874��:: (.íj a ::� 5 !:, 

e ( E3) 1. 437.16::-&1 0. :30262:31 4 .. 7490.199. 0 • v.)(7.J0 
C(9) 0. 764297"7 1 .. .1. �56161 .6 0.661C�648 (2). :d. 9 
e< .tvJ --0. T7B:St.J-ó4 ((1. 2.1.244€30 -·3. 6646445 0. v.)02

-----------------J----�:�--=J===-==�=--==:-============J============ 

R-squa1-·ed

Adjusted R-squared

S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0.958611 
0. 947�•74
147.5623
2. 491.8�:i-4

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-stat.istic:

30:L. 40�52 
644.46B2 
�526619. 4 
86. 8�,:::::66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covariance Matrix 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C(5),C(�,) 
C(5),C(8) 
C(�,) ,C(1!2l) 
C(6) ,C(8) 
C(6),C(1.0) 
C(8) ,C(9) 

C(9) ,C(9) 

C(10),C(lv.)) 

1�rlJ... <'.J-.1.6 
1.561008 

-1. (2)43138
0 • (.,)12) 1.1812)

-·(1. 014-762
--ti) • 2,:S H:i4 7

.1. • ::::::3:6 7 l (2) 
�:1.(;-)45134 

C(::,),C(6) 
C(5) ! , C(9) 
C(6) ,C(6) 

C(6) ,C(9) 
C(8) ,C(8) 

C(B),C(10) 

e e 9 , , e < i.-0 > 

--5. :',0l 7�,5 
--16. 7!:',9T::-

15.47449 
0.23:J..60.1. 
0. 091 :',8:L

.. -e¡. 06�::-806 
f2'J .16914:':, 

================================�===================-=-�=��---------

fü::�sidu,'::l.l Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
=======-===================================J===-���J�--------�------

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

�, 
�-

* 

* 

* 

* 

* 

* ;: 

* 

* 

,.¡, 
-�

197.1. 161.989 224.000 62.0108 
1972 -83.9005 -17.2840 66 .. 6165
1973 0.94872 35.8209 34.8722 
1974 78.3352 75.8242 -2.51106
1975 -101.2.1.4 -12.3438 88.8702
1976 -198.780 -24.9554 173.825
1977 50.8094 69.3587 18.5493 
l978 -258.183 1.82328 260 .. 006 
.1.979 
198fl.) 
1981 
1982 
19ff3 
1984 
1985 
19B6 

13v.). 6.H'I) 

222 a �.)4.4 
87.27€39 

-84 .. i�165
24.4000 
93.8001 
.1.04. c_;>:::9 

'.,'270. 1H:l 
-· 10 • 1 '.::':�::�8

424. 2:2:4
0.B8468

44.5960 
t3Vi • 154v.i4 
H�6. B:1.7 

13'1. sriv.J 
s0. 1n21 
20.1..879 

--Be':) n 3•74.2 

.t �5 ¡
-:

" 9-7::2 

20 11 1. '=;)l.:,(,1 

-,1-3 n �,�:59'7 

:l.. 877�1(1 
1987 -29.6273 10.6835 40.3108
l988 -203.684 380.242 583.926
.1.989 123.173 2166.80 2043.63 
1990 -28.0678 2127.73 2155 .. 79 

====================================:��==�--�-----------------------
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VQAZR 
SMPL range� 1971 1990 
-Number of observations� 20
Instrument list: C VACAZ VPCHAZ VISOS VPAZU VPEUSA VPBIR VPBIMA
VQAZR=C(11)+C(12)*VQAZ+C(13)*VPBIMA+C(14)*VPAZU
------------------------==============�========================�====

COEFFICIENT STD. El::.:ROR T-·STAT. '.Z···TAIL. !3IG. 
--------------------------=-==�--��------=-=======�====------=-=�-=-
. . 

C(11) 
C(12) 
C(13) 
C(14) 

·-0 r. 5'1-�27:263

1 .. 5304:509
0" 5�7:�5.l02 

0.00166.:1.8 

2.211990(i.) ···0,, 2679607 0.792 

IZJ • 2 �561 :�;09 �.i.9751910 0.000 

C'.l. 260812t? 2.1950996 0.043 
Q) n f.7.J(ZI .1. :,5f2){Íj4 1. 2779Z5l 0" 22e1 

----------------------------�=-----------��---�=�-==�--�============ 

R-squat-ed
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

íl.\. 74:�:.1.49 
0. 69L�990

9.039927
2. fi.)0v.)849

Mean of dependent var -0 .. 063908
S.D. of dependent var 16.36846 
Bum of squared resid 1307.524 
F-statistic 15.43100 

--------�---�------------=============-�============================ 

Covariance Matrix 
---------------------------------------------------------.-----------

C(11),C(11) 

C( 11) ,C( 13) 
C(12),C(12) 
C(12) ,C(:t4) 
C(13),C(14) 

4.892900 

0. 0656(()3
5 .1.4E--0�.':I
�.:!.000.t31 

C(1.t),C(12) 

C(U.) ,C:(14) 

C(12),C(13) 

cc1.:::::) ,cc1J) 
C(ll.l·),C(.1.4) 

--0. �?101 !Sfi.n 
--0 .. �i�,1.1.16 

fi.L 0 1 !:, :2 �:1 :;,� 
0. (2)6802:::::
1.69E-06

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Residw'1.l Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
=====-=-�======��==�--�==============-J==========�====�=�-==�====-== 

* 1971 -3u62438 .1.4.4963 .1.8. 12v.J7 
* 1972 .. -4. .1.293:, 1 :18�;6�;9 ::, • S-16574 

* 197�5 .. -6. 212)5'.:\9 -·0. 15356 6 a 0!520::�: 

* 
1 .1974 -1 • 209!l19 H:1. 6029 .1.1 .8120
1 

* l t,>7 !:, v.). 09766 -.. 2. 9v.)258 -·3 • 00(lJ:'2�::-
* 1976 .. -:?. 2é.1327 ... -3 st 52895 -.. 1 .26568
* jC,77 

.. I I / ·-·2. 8383,� ·-:3: " 1�51T5 ··-0 n 3 .1 �.:::,i��

* 1978 l2 a 22!5Cj> -·A. 87344 "-·17. (1994 
" · . * 1979 ..... 2 ª 10537 --1.H. f:3025 ·-:L,:S u é>9�.7 j_. 

·. 

* .1.980 � •• 65248 -22.7281 --28 = :::006 

* J. 9B .t 2. 014H3 -· .U. a 02f.3:2 ·--1�:;.. l�424
* 1982 -u. .9880 :28 a ��1�')97 40. :;?578 

* .1.983 -"J..3 n 9t-:,2:3 ··-27. 9v.:Jf.34 _ .. j_ :3 a i:.-¡.!.'J.if,-;; �12
�l 1984 iB.7983 36 • :5:3;412) 17. e:•-•¡:• I 

�- .. J . .::,\..'lo 

* .t <?8 5 10.9976 2t";J 11 5779 9. 58(1n9

* 19f:l6 .... 4. l<.16230 -.. 17. 5389 ···l:::. 4766

* 1987 ···8. �535.t .. , ··-6 • �::-El790 ,, 
.i::. u 14720 

*' ., .1.988 11 n :::�123 2 n 26�5.!�.<:) ··-8. 9488:::::
1 
* 1989 .1 i; ¡·��l.,. :1�5 6. 0.tv.:J60 4. 28'587

1 

* 
1 1990 ··· 1. • 8@2)06 -<2. 66!:H�, ·--0. f.36::.',i1.(?..l 
1 

======================================================----�=-��-��==
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VXQAZ 
SMPL range: 1971 1990 
·Number of observations: 20
Instrument list: C VACAZ VPCHAZ VISOS VPAZU VPEUSA VPBIR VPBIMA
VXQAZ=C(15)+C(16)*VPAZU+C(17)*VPBIMA+C(18)*VPEUSA+C(19)*VPBIR
�--------=------------==============��============================== 

COEFFICIENT STD" ERFmn T-·STAT. :;�--T(.Ul.. SHL 
-------------------------==========--���-�========================== 
. ' 

C(15) 
C(lt..,) 

C(17) 
e e .1.s > 
C( 19) 

20. ::.,68T73 .1.4. 274H14 
0.(2)13.1.539 (2). 00386 7 !,:, 

.. -9. 9394264 :3. 572417é:i 
_ .... 7 ":�55057::� 2,. 481(7.)(7.)(7.)6 

.1.3.082639 !,5. 284?c-;22 

1 • 987-429�::- 0. 06!5
::; ,. 4011�585 0.004 

.. -:2. 7B22689 (ZJ.014 
-·::� "92424·6�1 �L 0.l.0 

2 a ¿.'f. 75!5257 0.026 
---------------------=---========:=�-�-=��========================== 

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

fij. 6330 :J..6 
0 .. 5�55153 

2 1-t i- 72:37:2 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F ·-s te,\ ti s ti. e

--0. 7 69091. 

9 .1..68 n 938 
6.468417 

--------===-=��==----�---====�=====�=-============================== 

Covariance Matrix 
==================================================================== 

C(15) ,C(1�::i) 2er5. 7 500 C(15) ,C:(16) IL1 • 00()) 164 
C(15) ,C(17) -19.3'.2912 C(15) ,C(18) "<:;, v.) • !5 2 �j (¡J 5 
C(1�,) ,C(19) 28.84-44-4 C(16) ,C(16) .1.. �t12lE-05 
C(16) ,C(17) --0. 004 7 68 C(16) , e< .1.a) ·--1.Zl. v.1026 77
C(16) ,C(19) 0. 008�53�, e e 17) ,C(1.7) 1�·:·� n -7{;,2l7

C(17) ,C(18) !5. 78778!5 C(.17) , e (.19 > -.1.8.515éi2
C(18) ,C(18) 6 • :l.:, 5�:-64 C(18) ,C(19) -8.91896i
C(19) ,C(19) 27.92903
==================================================================== 

RE?sidual F'lot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
===-===-�==========�-�=�=========--=---=-�==:====�--��----=--��==-�-

. -

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• oJ¡ 
a 11' 

*" u 

* 

I'' •t• 

' .1.97.1. .1.0.6493 6.31156 -4.33775 
1972 -8.03110 12.2071 20.2382 
1973 -5 • .1.1.1.02 -15.3704 -10.2593
1974 27.3479 13.5525 -13.7955 
1975 16.1067 -8.72620 -24.8329
1976 -9.31285 -32.6761 -23.3632
1977 40.7808 45.0113 4.23052 
1978 -53.2942 -35.4370 17.8572 
.1979 ·--1��:. !::il.65 
198fi) -·-4. 385::7 
l 9l3l ·-4. 49-'4.1.6 
1982 .1.8. 7c:J20 

-32.0060 -.1.8.4895
-70.7854 -66.4001

0.00000 4.49416 
19.4899 0.69790 

' 1983 20.0774 40.5634 20.4860 
1984 24.4743 29.7663 5.2920.1. 
1985 -19 .. 7754 -43.3637 -23.5883 
1986 -2.37991 -14.9775 -12.5975 
.1.987 -2-4.1764 -4.1..0784 -16.9020 
l (:'lE�B 7:'. ª ¡v:2S)'7'l 
J.. 989 -·-2,'.S,. 48��8 
l 990 l 0 .. (.í)(?.)27

10. �;3::;1
:l. e;. 79'] .1 
E32. m14:.:; 

==================================================------------------
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SYS - TSLS 
SMPL range: 1971 1990 
-Number of observations� 20
System: MODE33. - 3 Equations
Instrument list� C VACCA VPCHCA VISOS VTCM VXPCA
=-----=------------=================================================

Coefficients 
------------------------�--===�=��:�-------���-�======-=------------

C(l) 
C(5) 
C(9) 
C(13) 

�2.446003 
48.72594 

�11.76804 
-0.227793

C(2) 
C(6) 
C(10) 

1.500931 C(3) 
-19.05219 C(7)
-4.737195 C( 11) 

0.019789 C(4) -0.012650
0.856528 ! C(B) 1.423280
2.512887 C( 12) 0.024816

====================�=============================================== 

Residual Covariance Matrix 
==================================================================== 

1,1 
2,3 

40.18643 
610.5574 

1,2 -79.35610
466.4965

1,3 -22.05162 17136.69 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Residual Correlation Matrix 
--------------------------------------------------------· .-----------

1,1 1.000000 
0.215943 

1,2 
3,3 

-0.095626
1.000000

1,3 -0.161056 2,2 1.000000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VQCA 

SMPL range: 1971 1990 

.Number of observaticns� 20 

Instrument list� C VACCA VPCHCA VISOS VTCM VXPCA 

VQCA=C(1)+C(2)*VACCA+C(3)*VPRECA+C(4)*VTCM 
-----------------------=L=========-=�-�-�-========================== 

COEFFICIENT f.HD. ERRO!::..: T·-f3T(..H. 2··-TAIL SIG. 
-------------------�-��==============�==:�================----------

C( 1 ) --2. 446vJff5!5 :�" .1.782666 "-1.122912E3 (?!. 278 
C(2) 1.5009310 0. ::9246T�:- 3. 824'.:A�5 0.00.l 

C(3) 0. C1H97B94 0. Cll082642 2. 3946083. 0. 0'..29

e ( 4.) --(Z). 0126�5!7.)Lj. 0. 0�n4084 --:::::. 711 :il 18 (?.) • (!_�f7J2 

-------------------------=========J-�-�L--===z====================== 

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Durbin-Watson stat

0.642799 
0. !575824
7. 01:37�•27
2. �::.84E3:::.c,

Mean of dependent var 

S.D. of dependent var

Sum of squared resid

F--s ta ti s t.i. e

1.. 604-639 
j_fZ) n 88'.,�'.3:2 
8(2)'.;;:. 7286 
9 n !)7' / 5 7[J 

===-==---=========================================================== 

Covariance Matrix 
--------------------------------------------------------�-----------

C(l),C(.t) 
C(1),C(3) 
C(2) ,C(2) 
C(2) ,C(4) 

C(3) ,C(4) 

4.744846 
-·-0. Ql07T3:9

0.154031
-·0. (2)(Z)l�327
--2. 66E-05 

C(.t),C(2) 
C(1),C(4) 
C(2) 1,C(3) 
C(3) ,C(3) 
C(4) ,C(-4) 

·-· V-i • 4 !:.H 1 C?(;.¡

12).002876
c.,j. 00043t7 
6. s:::::E--·0::,
l .16E··-EJ!5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F:esidual Plot obs RESIDUAL ACTUAL F'ITTED 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1971 --2. 46731 7.95101 H1. 4183 

* 1972 --::::. 36813 -·0. 56653 2.80.1.60 

* 19T3 3.65.166 0. 28491. .. -3. 36674 

* 1974 1 .63407 .... 0.71026 -¿� n 34.4.��:;�3

* 1975 :2u312CftJ -6. 4�5T74 ·-8 n 7!5069

* 1976 :� n 36566 0.00000 -2 a ::;65t)6

� * l977 7. 714-H3 2:2116299 .1.4.9158 

* 1978 1. • 92"J C,>13 9 n 975(.})6 8.0471'.S
u * .1.979 7.68942 .1.9.l,145 LL a 9:2�ji
n ·•· 

* " 1980 -" 1 �I a /.J.2�::2 .... 18. 29��:EJ .... ::. 871.7.)68 . 

* 1981 -4 " !58 .1 �5Ct ·-7. !3886:2 ., ... :3 N �307::;::3

* . 1982 (7.). 7.1742 0. (?.)0(2)0Qi _ .. ,0.71742.

* 19B�5 .1.3 ª 3<S0f:3 7 .. 8!iJ852 .. ... 5 11 �55:2:32

* 1984 -:J..(2).3792 -2.57006 7.8091i 

* . 1<'J8�5 6.24746 8. 6:3'.305 :2 .. 3855C? n 

* 
1 1986 --0. s:::::7:::6 5. 049c¡, 1. 6 n 6ff727 1 

* 19ff7 .... 2. B0894 2. 6'1J(:i9,1 !5. 41!5!-34
. * 1988 -::, • l.:i6867 Q).91464 6 n :,ff,531
u 

* .1.'-789 ..... �5 11 2:J..é,46 l:.°J 11 �:::,:i4::=_:;·7 9. 56/i.182
1 
* .1990 1 • 1'.?9(-'.)(Zl ···24. (?.)�130 -L��5 º 18:201 

=========-=======================================L-----------------= 
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VPRECA 
SMPL range: 1971 1990 

.Number of observations: 20 
Instrument list: C VACCA VPCHCA VISOS VTCM VXPCA 
VPRECA=C(5)+C(6)*VACCA+C(7)*VPCHCA+C(B)*VISOS 
=�---==------L---=---�==�==�========-====--=L======================= 

cm::FF I e I ENT STD. ERHOR T-- STAT. :2-T(.HL SIG, 
=�--�=---�------��---�==============�======-======================== 

C(5) 48.725942 41.855879 1. • .1.641361 0. :2,�.t

C(6) -·19.0521.88 8.4107749 -2 a :;::652l.:2{2) 0.038 
C(7) 0 a 85,�5::�7é) 0.0668951 .1.2.(:104047 0, (?.)(iJ0 
C(8) 1 .. 4z�:2sc13 0. 809:T798 1.7584826 0. Q)98

===================�=================�=====�==�===================== 

R-·squar·ed
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat

0.956240 
0.948035 
146. :::::�187

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F .. -·st;1tiistic

296,6779 
642, (¡)428 
3.I.J.:?733 11 9 

1.1.6, 15441 
==================================================================== 

Covariance Matrix 
---------------------------------------------------------.-----------

C(5) ,C(5) 
C(5),C(7) 

C(6) ,C(6) 

C(6) ,C(B) 
C(7) ,C(8) 

1751.915 
(2). 09�57cn 
70.7-41.13 

-1.544901
·-0. 033546

C(5),C(6) 
C(5) ,C(B) 

C(6) ,C(7) 
C(7) ,C(7) 
C(B) !,C(8) 

.. _ .144. v.K.133 
-·7, 29:HZlT7
.. -0, 09�54 77 

12). 00447:\ 
(ij. 655096 

====================================�=======-�==----�---------------

Residual Plot obs RESLDUAL ACTUAL r-::- ITTED 
=--=-=- -------------------------------------------------------------

* 197.1 67 . .1808 ---2. 00m�0 -69.1808 
* 1972 -··.!.!·, 7 4429 -·13. 4694 --8. 7::��·10 

* 19T3 -86.7914 -20,7547 66. (2):367
* 1974 -7.49128 44.6429 5:? a 1341 

* 1975 ··-96. 8462 44,4445 14.1,, 291 
* 1976 -··70. 6621 20a2279 90.8900 

* : 1977 -.1.66. 107 72.0379 238a .145 
* 1978 10.l .698 125 n 7::}8 24110599 

* .1979 84.2793 84.7468 ti).467!5.1. 
: * 1980 0.671ff3 95. 178:3: 94. �..1065
� * .1 98 .1 --1�5.1 '(l)<:¡>g -21 11 2!5:21 .H)9. 845 

* 1c?82 --1 . 930 �:,0 40.2664 1+ :2 11 1969 

* 198�5 -99. �5597 .t 5:3 • 7':2:2 :253 11 08:;:� 

* 19B4 --,:�·::. 4136 192.670 266.084 

* 19!35 46. fiJ568 23�2 p 3�:-1� 186.280 
* 1986 L�93" 158 �;,8(1. 884 87.7267 

* .19f37 .108 .. 1 �)�5 7 . .16!:182 -.H:W.l. 969 

* 1988 ·-·186,./.l-,l Ct :'295 11 �3:é:>9 481.78B 
* 1989 :::::.t0.8ó7 .t66f:3 .. .10 J..:3; 5 7 n �;;::�:; 

* 1990 -87. .18�3'.:"2 :��5:33 a .f.J,9 2620.67 
=================================================------------------�
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SYS - TSLS // Dependent Variable is VXQCA 
SMPL range� 1971 1990 
-Number of observaticns� 20
Instrument list: C VACCA VPCHCA VISOS VTCM VXPCA

VXQCA=C(9)+C(10)*VACCA+C(11)*VQCA+C(12)*VPCHCA+C(13)*VXPCA
===•=--L=L---=---=-��-============================================== 

COEFFICIENT !3TD. EF:mm T···STAT. 2--HHI... !:3IG. 
-----------------------�=��-====�===�-�==---:==:=�==================

C(9) 11. 768ti.:r39 7. 0.1.f.-34844- .1.676720B 0 .. U.4 
C(10) -4.7371946 .1. • 712)6��;6f.16 ---2. T/61841-8 0.(2)14 
C-::(.1.1) 2. �51281371 0 .. 7266097 �). 4!58�::-726 v.). 004 
e e .1.2 > !2l.024B262 0.IZJ114�\(2)7 2.1680903 0.(7.)47 
C(.13) ··-0 ª 22·77<}::�3 0 • .162201:37 -- .1 • 4043'.227 li.L181. 

==�---==----�--�---=•:====�======�===z=====-======================== 

R--squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

��. 4 7861Ln 
0 • �3�}:c.7 �\64 
24. 9�::-9S:3 
2.5091.6(2) 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid 
F .. ·-�5 te,\ ti. s ti e:

6. �547�556 
:30 n bf:l868 

3.44221B 
================�====�============================================== 

Covariance Matrix 
==================================================================== 

C(9) ,C(9) 
C(9),C(l.t) 

C(9) ,C(13) 
C(.10),C(l.t) 
C(10),C(13) 
C(ll),C(:J.2) 
C(12),C(12) 
C(13),C(13) 

49.2�.i9.1.2 
Q.l. (?.)J.8657 

-0.137432
--0. 68!5498
-0. (2)(2)7 668

Q.l. 00 50v.)7
0.000131
0. 026�:.t2

C(9),C(112l) 
C(Ct) ,C( 1.'.2) 
C( 1.0) ,C(1.12l) 
C(10) !,C(12) 
C(1.1),C(1.1.) 
C(11),C(.t:::n 
C(12),C(13) 

--4. 4710B4 
--0. 009580 

2.911694 
--0. '1H2083 

-·0 • 027(i)'.26
4 • :20E ···0 �.

================================�=====�===�-========�-��=J----------

R<::sidual Pl<Jt obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 
===========================================================��===�---

* 
n .. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

"' " 

1/> • 

* 

* 

1971 
1972 
1cn3 
1974 
1975 
1.976 
1977 
1978 
1979 
.1980 
1.981 

19B'.? 
.1.983 
1.9B4 
.198!:5 
l9Bó 
_1.f.187
19El8 
.l 9f:39 
1.990 

2. 4!5681
�37. 2B.1.1

..... .,.
.•. :i u J. .U. 79

-t.)::.=� a 3e'J5éJ

3!.5. 0726
�=� .1. n 539(2)

••• .1_({.) • CJ .1.J.8 
6. T72:U .
.1.0. r.n97 

-" 11 n369j_

7 • �1B !536 
--El. :HZJ97 :L 
---��!.5 • �52.1�3

·7 9744l?J I . 

--:l. .1. • 6�:i70 
10. T/14

-·8 .97946
-·1'-1· .. �)l �.e;>

22. 8v.}6t=l
-··�_:, ti 8(1)7�:\4

-�::,. 40909 -5. B659G.'.1
::?el a 1.765 -8. 1.0466
6 "��7"!5:23 9. 487vJ2

-�1�}; a 7671 8. �.i3B44
L- C-
\,J .• _1 .. �.'.1556 20.4829 
.U. .9048 .. .. 9. 6:::i:419 

···6. �5B298 4 " 528E.l4 
22 a 7'2'"/3 1. �5 11 9 �. �,::�

�I:8 "·703·7 .1.7 • T741.l1 
.. _ ��;l1 u 6907 -"2 �:_) u :3:;;:� 16 

4. 54545 ---2" s:::Vi'9 .t
--4. ::::A7S:3 4 • 161.ElEl 

�1�·7 n ::�727 �5:2 a 7(74::� 

---8. 2J.-4::8 -16. 1f:3E.i7
l�:> .... l�)l�) 28" �)fJD!5 
2 5 • 0 fi.WHZ) 14»2286 

--6. 80000 ,.., 
.i::. n .t 79"-1-'7 

- ...:3:0. C-1429 -·:.l. 5. �:,27 :L 
7:-5»D6?1 )5 �) 1l C.1 (� ::�� ::::i 

-· 2 :�:; u :;� �I �j 8 -l 7 .. 44ff�:;
====================================================:�--=�----------
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Af\JEXO IV 

RESULTADOS DE LAS ECUACior,JES 

CORREGIDAS POR PROCESOS · 

AUTOREGRESivo·s DE PRifYlER DRDEf\J 



LS // Dependent Variable is VQAl 
SMPL range� 1971 1990 

-Number of observations: 20
Convergence achieved after 9-iterations
==========================================�========================-

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
-----------------------J=�======�=====-=�===============------------

e 1.9615649 3.1083507 0.6310629 0.537 
VACAL 1.0901349 0.1682093 6.4808231 0.000 

VITI 0.2945749 0.1888720 1.5596541 0.140 
VP�EAL 0.0066215 0.0037599 1.7610790 0.099 

AR(-1) -0.4710858 0.2447024 -1.9251373 0.073 
----------------------=�----===J==:=�L-���J=-======================= 

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Lag likelihood

0.734868 
0.664166 
18.11933 

-83.44153

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic

4.604181 
31.26655 
4924.650 
10.39391 

---------- ·--------------------------------------------- .-----------

LS // Dependent Variable is VQALF 
SMPL range: 1971 1990 
Number of observations: 20 
Convergence achieved after 5 iterations 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2�TAIL SIG. 
-=-----=---------=-----=-------- ,-------------------------------------

e -0.1725872 1.2449422 -0.1386307 0.891 
VQAL 0.9494836 0.0559512 16.969844 0.000 

VITCRE 0.1369903 0.0791041 1.7317731 0.103 

AR(-1) -0.2664288 0.2737607 -0.9732179 0.345 
------------ �------------------------------------------------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watscn stat
Lag likelihood

0.958786 
0.951058 
6.819953 
2.000893 

-64.54439

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic

4.065118 
30.82776 
744.1882 
124.0724 

==========================================================---=------
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LS // Dependent Variable is VDIAL 
SMPL range: 1971 1990 
.Number of observations: 20 
Convergence achieved after 5-iterations 
=-------------------J====�=u========-=================--------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
---------------------------=L���--���--------�=�==================== 

e 12.455146 7.1918683 1.7318374 0.105 
VQALF 0.3658624 0.1657203 2.2077108 0.044 
VPBIMA 1.4080028 0.5586365 2.5204275 ; 0.024 
VVXfEX 0.0565243 0.0406789 1.3895231 0.186 
VIPIM -1.4021753 0.8774994 -1.5979217 0.132 

AR(-1) -0.2710999 0.2980343 -0.9096267 0.378 
===========--�==-----u====z�=�======L========�====================== 

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log likelihood

0.583279 
0.434450 
20.46492 
1.911271 

-85.18626

Mean of depencient var 
S.D. of ciependent var
Sum of squared resid
F-statistic

8.181642 
27.21289 
5863.380 
3.919126 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

LS // Dependent Variable is VQAZR 
SMPL range: 1�71 · 1990
Number .of observations: 20 
Convergence achieved after 2 iterations 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD� ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

e -0.5891090 2.1389067 -0a2754253 0.787
VQAZ 1.3765153 0.2142955 6.4234443 0.000

VPBIMA 0.5284775 0.2755463 1.9179258 0.074
VPAZU 0.0015642 0.0013151 1.1894413 0.253

AR(-1) -0.0669929 0.2763110 -0.2424545 0.812
============================================================�----=--

R-squareci 0.751315 
0.685000 
9.186780 
2.064436 

Mean of dependent var -0.063908
S.D. of dependent var 16.36846 
Sum of squared resid 1265,954 
F-statistic 11.32934 

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log likelihood -69.85726
==========================================================----------
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LS // Dependent Variable is VXQAZ 
SMPL range: 1971 1990 

-Number of observations� 20
Convergence achieved after 1-iterations
----------------------==-=��-=======-==�==�=�==========-

�
-----------

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
----------------------��-�--�=====---�=-���-��====================== 

e 29.539496 13.423700 2.2005480 0.045 
VPAZU 0.0123269 0.0038594 3. 1940056 0.006 
VPBIMA -10.091847 3.6728784 -2.7476671'. 0.016 
VPEOSA -7.3503080 2.4539970 -2.9952392 0.010 
VPBIR 13.092379 5.4903258 2.3846269 0.032 

---------------------�----------------------------------------------

AR(-1) -0.1839079 0.2673914 -0.6877856 0.503 
=-=--�==�-==-==------��=�==��=====��-=====L==�====================== 

R-squared
AdJusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log likelihood

0.647083 
0.521042 
25.09619 
1.982208 

-89.26634

LS // Dependent Variable is VQCA 
SMPL range: 1971 · 1990 
Number .of observations: 20 

Mean of dependent var -0.769091
S.D. of dependent var 36.26260 
Sum of squared resid 8817.462 
F-statistic 5.133884 

Convergence achieved after 1 iterations 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.
=====================================================�====�==-�===--

e -2.0476606 1.8699313 -1.0950458 0.291 
VACCA 1.4944127 0.3730418 4.0060195 0.001 
VPRECA 0.0164562 0.0077929 2.1116860 0.052 

VTCM -0.0114360 0.0033223 -3.4421992 0.004 
----------------------------------------------------------- · ------�-

AR(-1) -0.2034430 0.2558154 -0.7952729 0.439 
=================================================L�---�-------------

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log likelihood

0.661254 
0.570922 
7.128360 
2.014124 

-64.78357

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statistic

1.604639 
10.88232 
762.2028 
7.320251 

======================================================��-J----------
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LS // Dependent Variable is VPRECA 
SMPL range: 1971 1990 

.Number of observations� 20 
Convergence achieved after 7.itera�ioni 
------------------�------��=��-�----�------�=���=========�-------��=

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERFmF\ T .. ·-STAT. 
--------------------=--��=��---�-----------�����===�================ 

e :;;:4-. 419761 35.454407 0. 9708.1. 76 0.347 
VISOS 1.1054522 0 n 78J. 5 �:}97 1.4144182 0 • .1.78 
VACCA --· 1 �3. 97 682E3 8. ::::;669892 •••j_ n 6704728 \ (L .1.16 
VPCRC,� 0. 8842ff:::t, 0 • 0660�:;.86 13. �390408 0.000 

AR ( --1) ..... e, n 2734215 ,::1. 26.U.883 -1.0468364
==================================================================== 

R-squar·ed
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log likel.i.hood

0. t,57872
0. 94-6638
148.3.1.30
1.985821.

-125.4884

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var
Sum of squared resid
F-statü;tic

2<t6. 6779 
642.0428 
��29951. l 
85.26502 

=====================================�============================== 

LS // Dependent Variable is VXQCA 
SMPL range: 1971 1990 
Number of observations� 20 
Convergence achievecl afb:r· �3 .ib?r.:Jtions 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

VARIABLE COEFFICIENT STD. EHROR T-·STAT. 2-TAIL f:HG.
-------------------------------�------------------------------------

e 9.2962307 �s. 6889699 .t.6340798 0 .125 
VACCf'..!1 -3u86:3:1�r73 1.691.2611 -2.2841874 (2). (2)38 

VQCA �2 a :28l:>3892 &.�.7671167 ::'2 n 980497 4 0. (,J10
VPCHCA 0 a 0:;::3'�·312 0 .. 0102306 ::·:� a 29031. 55 0.038 

VXPCA --0. 1628304 0 .160�::-767 -- .1. • 0 .152999 0 R 3:2'7 
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AF: ( ·-1) ... ,0 • 33786 73 0.255301.1 ·-l n 3234073 0.207 
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R--·r.�q LIE1 red 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Lo<;;¡ l i k.e l i hood 

0.524487 
Q) n 3 �",466(2) 
24.65�3.15 
2.393lB9 

--88.9.1.0:1.1 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squarecl resid 
F-stat.is;tic::

6.547556 
30.68868 

850(-3 n f3fJ6 
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