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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El precio del petróleo es una variable muy importante dentro de la economía de un 

país que dependen su ingreso económico del comercio del petróleo por lo que para el 

estudio se relacionó con el crecimiento económico de algunos países de América latina 

lo cual será indispensable primeramente analizar el comportamiento en la última 

década, para ellos se utilizó el análisis en Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO de las 

variables precio del petróleo según el West Texas Intermediante en relación al 

Producto Interno Bruto además de un modelo de Vectores Autoregresivos VAR 

añadiendo dos variables de control que son el Índice de precios al consumidor y la tasa 

de cambio real en un periodo desde el año 2007 hasta el 2018 de los países de Ecuador, 

Venezuela, Brasil y Perú igualmente se determinó la evolución que ha tenido cada una 

de las variables en el periodo antes mencionado de cada país. En los resultados 

arrojados se puede decir que existe una relación significativa entre las variables de los 

países estudiados a excepción de Brasil lo cual no es significativo, al igual que no 

existe una presencia de estacionariedad y se presenta raíz unitaria en todos los modelos 

realizados. 

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: IPC, PETRÓLEO, CRECIMIENTO 
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ABSTRACT 

 

The price of oil is a very important variable within the economy of a country whose 

economic income depends on the oil trade, so for the study it was related to the 

economic growth of some latin American countries, which will first be essential to 

analyze the behavior in the last decade, for them the analysis in Ordinary Least Squares 

OLS of the oil price variables according to the West Texas Intermediate in relation to 

the Gross Domestic Product was used in addition to a VAR Autoregressive Vector 

model adding two control variables that are the consumer price index and the real 

exchange rate in a period from 2007 to 2018 for the countries of Ecuador, Venezuela, 

Brazil and Peru, the evolution of each of the variables in the aforementioned period 

was also determined. Of each country. In the results obtained, it can be said that there 

is a significant relationship between the variables of the countries studied with the 

exception of Brazil, which is not significant, just as there is no presence of stationarity 

and a unit root is presented in all the models carried out. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

  

1.1.1 Justificación teórica  

 
El estudio del precio del petróleo relacionado con el Producto Interno Bruto es de gran 

importancia debido a que tenemos una fuente de energía utilizada en diferentes campos 

de la industrialización en su mayoría como también para uso comercial nacional e 

internacional, donde algunos autores mencionan diferentes perspectivas para este 

estudio. 

 

El precio del petróleo está vinculado directamente con la economía financiera, debido 

a que en la modernidad estos tienen un componente especulativo muy importante 

articulado con la compra de futuros por parte de diversas entidades de inversión, que 

negocian con la compra y venta de estos productos financieros (Espinosa & Vaca, 

2012). 

 

La extracción petrolera es una actividad altamente significativa para la economía 

colombiana, pues históricamente ha sido una de las principales fuentes de 

sostenimiento económico (Cerquera, Marín , & Polania, 2017). 

 

Con referencia a los vínculos, los artículos advierten varios canales de transmisión. 

Partiendo del modelo neoclásico, el cual asume el petróleo como un insumo, Hamilton 

(2005) demuestra que aumentos en su precio reduce la cantidad ofrecida de bienes al 

elevar los costos de producción. Adicional a ello, Rafiq, Salim y Bloch (2009) señalan 

que los mayores costos llevan a postergar los proyectos de inversión por parte de las 

empresas al reducir las tasas de retorno (Escobar, Peláez , & Sierra, 2019). 
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Lanteri (2014) afirma que existen dos escenarios ante la presencia de alguna 

volatilidad del precio del petróleo, el primero se da cuando existe un incremento en el 

precio del petróleo y sus derivados presentando causa y consecuencias negativas a los 

países importadores de este bien, en cuanto al segundo escenario se da cuando existe 

un decremento en el precio de los bienes antes mencionados donde es beneficioso para 

los países exportadores a gran escala. 

Espinosa & Vaca (2012) mencionan que los conflictos políticos es la causa principal 

que las economías desciendan, en este caso son el precio del petróleo como también la 

oferta y demanda de bienes primarios causando así repercusiones en el crecimiento 

económico. Sin embargo, en otros estudios como el de Roach (2014) donde menciona 

que los choques de los precios petroleros provienen de la oferta y demanda de los 

principales indicadores de la economía como son principalmente el consumo de bienes 

y servicios de primera necesidad y el transporte privado y público. 

 

Gonzalez & Hernandez (2016) mencionan que el ingreso petrolero depende en la 

mayoría de países de varios factores como son de carácter geopolítico, económico, 

social y ambiental mediante esto los productores mantiene un liderazgo en la 

comercialización de bienes y servicios con países extranjeros. Igualmente, Camelo & 

Pinto (2015) mencionan que se puede considerar que los aumentos en los precios del 

petróleo acompañados de un crecimiento en la producción del mismo traen consigo un 

beneficio para las economías en general. 

 

El petróleo constituye probablemente el bien homogéneo de mayor volatilidad debido 

a que el mismo es sensible frente a eventos tanto de carácter económico como extra 

económico (Marte & Villanueva, Los precios internacionales del petróleo, el pib real 

y los precios en la economía dominicana, 2007). 

 

En un estudio Jurado, Bejarano, Maldonado, & Virgilio (2017) mencionan que el 

petróleo es un recurso natural extraído de rocas sedimentarias, sin lugar a dudas es 

considerado la fuente de energía más importante en las últimas décadas incidiendo en 

la vida política, social y económica mundial originando millonarios ingresos y fuentes 

de trabajo al igual que Gonzales & Hernández (2016) mencionan que en general las 
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economías dependientes del sector minero-energético presentan riesgo de reducir sus 

niveles de crecimiento, en la medida en que las entradas de capital destinadas a 

financiar la inversión minera predominen sobre el resto de flujos de inversión y 

proporcionalmente evolucionen los ingresos por sus exportaciones. 

 

Los aspectos productivos incorporan la producción de crudo y sus derivados, en estos 

se menciona el papel de los agentes institucionales y el conjunto de insuficiencias 

detectadas, ya que estas particulares características productivas definirán los 

desequilibrios de la fiscalidad y las condiciones de inserción externa. En el ámbito 

fiscal se estudia el ingreso procedente de la actividad petrolera y los gastos que trae 

consigo, enfatizando una cuestión crucial: la política de subsidios (Mateo & García, 

2014). 

 

La caída del precio del petróleo, como un producto básico y fundamental para el 

desenvolvimiento de la economía, conllevará importantes impactos para los países de 

la región. Impactará a productores, consumidores y a los gobiernos, en diferente 

medida y de manera distinta, representando diferentes costos y beneficios; tendrá 

efectos positivos y negativos en el ámbito económico, comercial y político; 

representará importantes desafíos y presentará valiosas oportunidades en el ámbito 

macroeconómico y fiscal (Cossío & Arroyo, 2015). 

 

1.1.2 Justificación metodológica   

Para el presente proyecto investigativo se utilizará información de fuentes secundarias 

como investigaciones históricas, informes económicos y bases de datos de la WIT y 

del Banco Central ya que estas entidades están encargadas de publicar datos de algunos 

indicadores económicos para los países del mundo. 

Se puede mencionar que este trabajo será de gran importancia debido a que se puede 

acceder a la información necesaria de las variables que se analizaran en las bases de 

datos de diferentes países sudamericanos. Se contará con una población de 2 variables 

generales (precio del petróleo y PIB) y 2 variables de control (IPC y la tasa de cambio 

Real). Todo este análisis se llevará a cabo en el periodo del 2007 al 2018 observando 

la evolución entre las variables. 
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1.1.3 Justificación práctica  

 
La elaboración del presente estudio es de gran importancia en el sector exportador y 

económico ya que la mayoría de países de América latina son exportadores de crudo 

y derivados de petróleo. Es significativo ya que se va a realizar una relación estructural 

a largo plazo entre las variables y así analizar como el precio del petróleo influye en 

el crecimiento económico de los países que consideran como ingreso principal la venta 

de dicho producto. 

 

En el ámbito académico se puede señalar que el estudio podría ser una base en 

investigaciones futuras con información actualizada ya que el precio del petróleo es 

muy volátil en la línea del tiempo y además que los países exportadores de petróleo en 

el mundo consideran una fuente principal en el Presupuesto del Estado. 

  

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

  

¿Cómo el precio del petróleo incide en el Producto Interno Bruto en los países de 

América latina la última década? 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

  

 Demostrar la relación estacional y significativa entre el precio del petróleo ante 

el Producto Interno Bruto en el periodo de 2007 – 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Demostrar la evolución del precio del petróleo en referencia a West Texas 

Intermediate en el periodo del 2007 al 2018. 

 Mostrar el comportamiento del Producto Interno Bruto de los países de 

América latina en el periodo del 2007 al 2018. 

 Analizar el comportamiento resultante obtenido entre las variables precio del 

petróleo y el Producto Interno Bruto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se menciona algunas investigaciones realizadas sobre la relación que 

tiene el precio del petróleo con el Producto Interno Bruto, los mismos que se toman 

como referencia como los antecedentes para continuar con la investigación como 

también se tendrá presente los fundamentos teóricos sobre las variables estudiadas. 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

  

Los estudios que se tomaron como referencia en la metodología aplicada para la 

investigación se citaran a continuación. 

 

Empezando con Espinosa & Vaca (2012) donde se realizó un investigación en 

Colombia mediante la metodología VAR relacionando las variables precio del petróleo 

y los alimentos de primera necesidad donde determina que el precio del petróleo en la 

última década ha tenido un incremento significativo al igual que el precio en los 

alimentos de primera necesidad en el país colombiano además que menciona que de 

igual manera sucede este comportamiento en los países de Norte América. 

 

En un estudio que se tomó como referencia de los autores Anaya Narváez, Torres 

Hoyos, & Pinedo López (2016) en Colombia utilizando la metodología de Vectores 

Autoregresivos (VAR) a través de las variables producción, capital físico, capital 

humano, trabajo, productividad, elasticidad producto del capital físico y elasticidad 

producto del capital humano para medir el crecimiento económico del país del periodo 

desde 1975 – 2010 donde primeramente procede a realizar un modelo ampliado de 

Solow para la variable capital humano como factor determinante como también un 

modelo de corrección de errores (MCE) como la prueba de raíz unitaria y de 

cointegracion ya que corresponde a series de tiempo ya que se encontró evidencia de 

que en Colombia el capital humano es un factor importante en su proceso productivo. 
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En la investigación impactos indirectos de los precios del petróleo en el crecimiento 

económico colombiano en el periodo 1982 al 2013 Gonzales & Hernández (2016) 

donde mencionan que se realizó dos etapas la cual la primera fue hacer un análisis de 

impactos directos sobre el crecimiento económico ante el cambio en el precio del 

petróleo para encontrar regularidades, la segunda indica que se realizó un análisis 

indirecto en las variaciones o modificaciones en el precio del petróleo sobre el 

crecimiento económico, después proceden a realizar la metodología de Vectores 

Autoregresivos VAR aplicando en si la función de impulso – respuesta al igual que la 

cointegración de Johansen y la prueba de Dickey Fuller donde se encuentro que 

cambios positivos en los precios afectan al PIB de manera proporcional y con un 

rezago de varios periodos; no obstante, cuando se prueba la significancia de impactos 

negativos en los precios no se halla evidencia de reacción en el PIB, por lo que se 

concluye que existe asimetría en la respuesta de la variable PIB ante cambios en los 

precios. 

 

En otro estudio realizado los autores Cerquera, Marín , & Polania (2017) en Colombia 

sobre el precio del petróleo en referencia al WTI con relación al precio del combustible 

en el periodo del 2012 – 2016 donde utiliza la ecuación a través de vectores 

autoregresivos primeramente realizando una prueba de raíz unitaria e igualmente 

adiciona los métodos de Dickey-Fuller, Phillips y Perron y Schwarz donde se 

determina igualmente el criterio de Hannan-Quinn después con el fin de validar el 

modelo procede a realizar la función de impulso – respuesta debido a los cambios o 

innovaciones que puede existir en el tiempo, en este caso, se analiza cómo el precio 

del petróleo responde a choques tanto en sí misma como en el precio de la gasolina, y 

viceversa. 

 

Igualmente tomando como referencia otra investigación realizada en Colombia sobre 

el precio del petróleo y el tipo de cambio donde Guerrero, Caraballo, & Fajardo (2018) 

mencionan que el precio del petróleo con referencia a WTI y la Tasa Representativa 

del Mercado (TRM) en el periodo del 2008 – 2015 aplicando un modelo de Vectores 

Autoregresivos Univariado para pronosticar el comportamiento en las series de tiempo 

donde primeramente realiza la función de impulso – respuesta además se corrobora la 

prueba de causalidad de Granger comprobando que existe una relación causal entre las 



7 
 

variables y recomendando que se puede hacer un estudio más predecible ampliando el 

número de variables macroeconómicas que determinen un crecimiento en la economía. 

 

Mencionan en otra investigación sobre el empleo y el crecimiento económico en Chile 

a través de la metodología de Vectores Autoregresivos en el periodo de 1995 – 2007 

donde aplican primeramente el método de Johansen para determinar si existe vectores 

de cointegración determinando así una Inestabilidad en la elasticidad demanda del 

ingreso en la función de demanda por trabajo en Chile posterior a la crisis asiática. 

Adicionalmente, el factor que contribuyó en forma más decisiva a la lenta recuperación 

del empleo posterior a la crisis fue el costo de ajuste presentes en la economía chilena. 

 

En una investigación los autores Sánchez, Cruz, Rodríguez, & Cordero (2019) 

determinaron que las variables PIB, desempleo e inflación afectadas en el período de 

análisis (1997-2016) básicamente por factores externos (desde la crisis de 1999 hasta 

la baja de los precios del barril de petróleo y la apreciación del dólar de los últimos 

años) que han provocado que el crecimiento económico tienda al alza y al mismo 

tiempo las tasas de desempleo, a pesar que estas no se han incrementado en la misma 

proporción que el crecimiento económico, ya que los picos de auge del PIB en ecuador 

no necesariamente han sido causados por el crecimiento interno del país, sino más bien 

por la situación externa que afectaba al país, como el periodo de alza de los precios del 

petróleo. 

 

 

2.2 Fundamentos teóricos 

  

2.2.1- Efectos de un choque de precios del petróleo, teoría y evidencia 

 

El Fondo de Estabilización Petrolera es un mecanismo que define el porcentaje de las 

alzas en los precios del crudo importado, que debería ser traspasado al público. El 

objetivo es mantener cierta estabilidad en los precios de los derivados del petróleo en 

el mercado nacional, atenuando las variaciones de los precios de venta de los derivados 

del petróleo en el mercado interno (Marquéz, 2000). 
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Marte & Villanueva (2007) indican que un choque o volatilidad en el precio del 

petróleo en una nación constituye un efecto significativo a la producción doméstica. 

Además, Escobar, Peláez , & Sierra (2019) indican que la variación positiva en los 

ingresos petroleros tiende a ser beneficioso para la producción industrial. Como 

también Espinosa & Vaca (2012) mencionan que la venta del petróleo tiene una 

relación con la oferta y demanda de productos domésticos y alimenticios. 

 

Como tambien Gonzales & Hernández (2016) citan que al momento en que existe un 

cambio en los precios del petróleo causa un efecto adverso en el Producto Interno 

Bruto causando así una asimetría en las variables por lo que dichos pueden hacer que 

la economía de un país mejore o empeore. Asimismo la CEPAL (2009) menciona que 

los incrementos en los precios del petróleo en los países latinoamericanos causan un 

efecto inflacionario en los costos der algunos factores económicos que conforman en 

el Presupuesto General del Estado como son el transporte, gas licuado, energía 

eléctrica y otros insumos relacionados. 

 

Los precios del petróleo tienen una tendencia significativa alta por ser de ámbito 

monopolístico, pero aun así no logra mantener un ciclo económico duradero en una 

nación por lo que su precio llega a cambiar tan bruscamente (Camelo & Pinto, 2017).  

 

Por lo que la CEPAL (2009) determina que algunos países adoptan medidas de 

subsidio a los derivados del petróleo para incrementar su consumo y así controlar los 

precios en los servicios básicos y transporte. Igualmente Jurado, Bejarano, Salcedo, & 

Maldonado (2017) pronuncian que la volatilidad de los precios del petróleo depende 

de varios aspectos que forman la economía de un país además que los países 

productores de los derivados de crudo son los que lideran mundialmente ya que es un 

producto único Además que Roach (2014) cita que la demanda agregada está afectada 

al momento que existe una variación en los precios del petróleo. 

 

De acuerdo a Espinosa & Vaca (2012) menciona que en la última década se ha visto 

que la mayoría de países exportadores de petróleo han caído en una crisis económica 

causando así cambios políticos que perjudican a una parte de la población de los países. 

A pesar de que Alonso & Martínez (2017) determinan que los cambios de los precios 



9 
 

del petróleo no tienen una significancia a largo plazo en la economía de los países 

latinoamericanos. 

 

El precio del petróleo en países desarrollados como en Estados Unidos y países de la 

Unión Europea se ha ido incrementando a pesar de las crisis económicas por las que 

están pasando (Espinosa & Vaca, 2012). 

 

La demanda agregada está afectada al momento que existe una variación en los precios 

del petróleo ya que todo está en función entre cada una de sus variables que son el 

Consumo, Inversión, Gasto Público, Importaciones y exportaciones (Roach, 2014). 

 

En otra investigación Escobar, Peláez , & Sierra (2019) analizan que la relación directa 

entre los precios del petróleo y el sector industrial colombiano podría estar asociado 

con las transferencias de ingresos. Colombia, al hacer un exportador de petróleo, recibe 

ingresos adicionales cuando el precio de dicho producto aumenta y que pueden estar 

expandiendo la demanda de bienes industriales y, por consiguiente, su producción, 

igualmente Perilla (2013) señalo que tanto el incremento como la volatilidad de los 

precios del petróleo tienen efectos recesivos, aunque de magnitud reducida, sobre el 

crecimiento de la producción agregada, y que estos efectos son asimétricos en cuanto 

que las recesiones que ocasionan los ciclos de precios elevados no son compensadas 

por una mayor reactivación de la actividad económica en los períodos donde se 

observa una reducción pronunciada de los precios. 

 

Mateo & García (2014) mencionan que consecuentemente, el caso ecuatoriano, y su 

principal producto (el petróleo), constituyen un buen ejemplo de las debilidades y las 

fortalezas que al mismo tiempo se entrecruzan en una estrategia de corte 

neodesarrollista que intenta abrirse paso en América latina. Es decir, en un intento por 

dejar en el pasado la mera industrialización y la promoción de la competitividad 

sistémica como instrumentos fundamentales para el logro de una inserción externa 

ventajosa, y para apostar por una fuerte presencia estatal como sustento de mayores y 

mejores equilibrios sociales, económicos y ambientales. 
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La evidencia encontrada por Perilla (2013) en una investigación sugiere que el impacto 

neto de los cambios de precios ha sido positivo en términos del crecimiento económico 

al reducir el costo en el componente importado de la producción nacional. Sin 

embargo, también se generaron impactos negativos en términos de los costos de la 

energía, el desplazamiento de algunas actividades productivas y las exportaciones 

sectoriales.  

 

En una investigacion en el Ecuador Mateo & García (2014) pronuncian que una parte 

importante de la renta petrolera fluye al exterior por la necesidad de importar productos 

derivados ante el fracaso de la industrialización interna del sector, y también se dirige 

a financiar unos subsidios al consumo de combustibles, que a su vez, adoptan una 

forma regresiva de distribución de los ingresos por beneficiar especialmente a las 

clases medias y altas, ciertas actividades de contrabando y, además, fomentan un 

modelo de acumulación excesivamente intensivo en consumo energético. 

 

La inflación se la define como el aumento general de los precios en una economía o 

también se puede reflejar el costo de vida de un país, es decir nos muestra que tan caro 

se han vuelto los bienes o servicios en un período. Se la calcula mensualmente como 

anualmente (Sánchez, Cruz, Rodríguez, & Cordero, 2019). Además García & Valdés 

(2003)  determinan que al menos en momentos de credibilidad adecuada en la meta de 

inflación, el dinero no tiene un rol relevante como indicador intermedio de presiones 

inflacionarias 

 

De acuerdo con Lanteri (2014) analiza que los precios del crudo de petróleo inciden 

de forma permanente ante la producción industrial en economías avanzadas y países 

desarrollados a diferencia del tipo de cambio efectivo e interés que tienen una mínima 

reacción ante este impacto. Donde Vargas (2010) igual menciona que el precio de la 

moneda al momento de exportar o importar bienes en comparación a otros países El 

mercado exportador en la mayoría de países desarrollados como China y Estados 

Unidos juegan un papel muy importante en algunos aspectos de la economía pudiendo 

causar una recesión económica y endeudamiento externo al ser negativa sus ventas. 
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Estados Unidos llevan una gran ventaja en todo el mundo ya que para ellos la 

depreciación del dólar americano no tienen ninguna significancia para su comercio ya 

que son una industria especializada y tienen ventaja competitiva para otros países 

(Lagunes & Pérez, 2016) 

 

2.2.2- Mercado mundial exportador hidrocarburifero 

 

Según Roach (2014) la demanda agregada también se ve comprometida con la 

volatilidad que tiene el precio del petróleo ya que en su mayoría de países se dedican 

a la exportación de este bien o de sus derivados. Adicionalmente Tosoni (2011) 

menciona que los países menos competitivos a nivel mundial en las exportaciones son 

los más afectados al momento de demandar productos a un precio considerable y 

además con una moneda fuerte para comparación de otras con monedas débiles 

quienes tienen mayor acogida en el mercado. 

 

Además Tosoni (2011) hace hincapié que  en el año 2008 a causa de la enfermedad 

holandesa muchos países sudamericanos se vieron afectados ya que se congelaron las 

exportaciones a Europa de los bienes derivados de la minería e hidrocarburos. Pero  

Vargas (2010) incluye que la estrategia de la subvaluación de la moneda nacional es 

la vía para mejorar la competitividad y acelerar el desarrollo de cualquier economía.  

 

Con respecto a Tosoni (2011) donde menciona que los efectos en precios y cantidades 

en el sector de bienes no transables dependerán de la magnitud de sus vinculaciones 

con el sector exportador sujeto al auge y con el transable, adicionalmente Marte & 

Villanueva (2007) analizan que podría ser interesante estudiar el comportamiento de 

la política monetaria ante choques de precios de petróleo simulando cuál sería el 

comportamiento de la producción según la reacción de la misma ante una variación en 

esos precios externos. 

 

En una investigación del Ecuador los autores Arias, Vallejo, & Quingaísa (2004) 

mencionan que el destino de las exportaciones ecuatorianas se concentra en pocos 

países; existe una fuerte dependencia en casi todos los productos agrícolas 

ecuatorianos de los mercados de Estado Unidos, Alemania y Colombia.  Del total de 



12 
 

exportaciones agroalimentarias del Ecuador, en promedio 77% se destina a nueve 

países, y de este porcentaje 39.8% son importaciones desde Estados Unidos.  El índice 

de concentración de mercados de exportación para el Ecuador durante el período de 

1998 al 2002 osciló entre 0.12 y 0.20, además en el país de México tomando como 

referencia otra investigación de Cortes & Madrid  (2014) donde determinaron que el 

efecto del tipo de cambio en el comercio exterior, tanto en las importaciones como en 

las exportaciones es evidente y real, y el hecho de que el sector exportador constituya 

un  mecanismo  de  crecimiento  para  muchos  países,  sobre  todo  en  los  contextos  

de recesión que se  han vivido  a lo  largo de  la historia  originados por  crisis 

financieras  y económicas,  ha  constituido  que  las  devaluaciones  o  depreciaciones  

cambiarias  se utilicen como una arma letal en la guerra de divisas desde los primeros 

tiempos hasta la fecha. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018) analizó que en 

términos sectoriales se observa que tradicionalmente la inversión privada predomina 

sobre la pública y esta última ha mostrado una tendencia a la baja desde los años 

ochenta y en particular desde los noventa. Esto implica por una parte que cualquier 

esfuerzo para aumentar la inversión y mejorar la composición de la inversión en 

términos de su productividad e innovación lleva aparejada una mejora de la capacidad 

productiva e incentivos a la inversión del sector privado. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019) entre los 

múltiples beneficios de invertir en infraestructura se cuentan: mayor productividad, 

mayor competitividad exportadora, menores costos de importación, mayor integración 

física entre los países y, en general, mejor integración en el comercio mundial y en las 

cadenas globales de valor.  

 

2.2.3.- Comportamiento Observado del PIB  

 

De acuerdo con Sánchez, Cruz, Rodríguez, & Cordero (2019) demuestran que en el 

Ecuador el PIB se ha incrementado estos últimos años a pesar de la crisis de 1990 y 

las fluctuaciones en los precios del petróleo, aunque la tasa de desempleo no ha tenido 

la misma tendencia que el crecimiento económico. Al igual que Chávez (2010) 
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menciona que la tasa de desempleo tiene in incremento a corto plazo pero a largo plazo 

pasa lo contrario, por lo que Jurado C. , Bejarano, Maldonado, & Virgilio (2017)  

mencionan que el Ecuador debería minimizar su dependencia ante este producto 

escaso, y potenciar la llamada matriz productiva que se contempla en el objetivo 10 

del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Ilustración 1: Enfoques que componen el PIB 

 

Elaborado por: Solís (2020) 

Fuente: Callen (2008) 

 

De acuerdo a Callen (2008) el PIB consta de tres enfoques que son: 

 El enfoque de la producción suma el “valor agregado” en cada etapa de 

producción. 

 El enfoque del gasto suma el valor de las adquisiciones realizadas por los 

usuarios finales 

 El enfoque del ingreso suma los ingresos generados por la producción 

 

Tomando en cuenta a Alvarez (2016) determina que puede existir inflaciones altas y 

bajas que son relativas al momento de afectar al crecimiento económico, pero esto 

varía en función a las inflaciones históricas y al control de precios por parte del 

gobierno. Igualmente Cerezo & Mora (2015) mencionan que el efecto de la inflación 

sobre el crecimiento económico es inversamente proporcional ya que al existir un 

cambio en los precios no afectan en mayor cantidad al crecimiento económico de un 

país. Adicional Bittencourt (2012) cito que la hiperinflación causa un problema 

económico en una nación ya que se distorsiona las actividades económicas 

ocasionando una desigualdad de ingresos. 

 

Enfoque de la producción

Enfoque del gasto

Enfoque del ingreso
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Ilustración 2: Componentes de los índices de precios del PIB 

 

Elaborado por: Solís (2020) 

Fuente: Parkin (2010) 

 

De acuerdo a Parkin (2010) la serie de indice de precios del PIB es una medida que 

compara los cambios de los precios de todos los bienes finales producidos en un 

periodo dado con los precios de esos bienes a un año base. 

 

De acuerdo con García & Valdés (2003) la volatilidad de los precios en general puede 

tener un riesgo al no ser controlada por parte del gobierno central ya que mediante la 

circulación de efectivo se puede contraer sobreprecios de algunos bienes y servicios. 

Además que  Mendoza (2005) cita que la recaudación fiscal y el comercio son los 

principales involucrados en la creación de la inflación ya que de ello depende los 

ingresos económicos de los países. También Bittencourt (2012)  menciona que en la 

década de los 90s los países de América latina implementaron políticas regulatorias 

para mantener el control y estabilización económica. 

 

Citando a García & Valdés (2003) donde analiza que algunos indicadores económicos 

juegan un papel muy importante en la inflación debido a que los precios de algunos 

bienes dependen de muchos factores económicos. Igualmente Mendoza (2005) dice 

que el mercado financiero tiene mucho que ver en el circulante de capitales ya que las 

entidades financieras implementan las tasas de interés lo que causa una reacción 

contraria al consumo y por ende cambios en los precios de bienes y servicios. Como 

también Bittencourt (2012) determina que los países sudamericanos tuvieron 

problemas económicos como la hiperinflación debido a que no tenían instituciones que 

controlen la administración de los recursos financieros. 

 

Ademas Cerezo & Mora (2015) mencionan que el funcionamiento de los mecanismos 

que promueven la economía de un país está relacionado con el comportamiento de la 

inflación donde esta puede ser positiva o negativa. Así también Bittencourt (2012) 

determino que la inflación muestra claramente efectos sobre el crecimiento económico 

PIB real
PIB 

nominal
Indice de 

precios PIB



15 
 

en los países sudamericanos lo que resalta gran importancia en las actividades 

económicas. 

 

Gonzalez & Hernandez (2016) en su trabajo titulado Impacto indirecto de los precios 

del petróleo en el crecimiento económico colombiano analizan que el crecimiento 

económico no tiene una relación directa con el precio petrolero cuando el nivel de 

significancia es negativo mientras que cuando este es positivo se tiene una reacción en 

el PIB de manera proporcional. Además que Espinosa & Vaca (2012) citan que el 

gobierno debería implementar nuevas políticas que contrarresten los efectos adversos 

a los incrementos del precio de petróleo a su vez aprovechar esto promoviendo un 

ahorro anti-cíclico para el desarrollo de los sectores. 

 

Existe una dinámica política macroeconómica donde existe un incremento en el 

Producto Interno Bruto debido a los precios del petróleo, pero se ve afectado la política 

monetaria, cambiaria y fiscal causando un sobrecalentamiento de la economía 

(Espinosa & Vaca, 2012).  

 

De acuerdo con Anaya Narváez, Torres Hoyos, & Pinedo López (2016) mencionan 

que es preciso que en Colombia se mejore la calidad educativa y se incrementen de 

manera sustancial y sostenida los años promedio de escolaridad, para lograr aumentos 

significativos del producto y obtener tasas de crecimiento importantes que coadyuven 

en el propósito de aumentar el PIB per cápita, para reducir la pobreza y la inequidad 

mejorando la calidad de vida de la población. 

 

2.2 Hipótesis 

 

Las hipótesis planteadas para el estudio de las variables se establecen de la siguiente 

manera: 

 

2.2.1 Hipótesis entre la relación entre las variables precio del petróleo y el PIB  

 

𝐻0 = El modelo si es estadísticamente significativo entre las variables precio del 

petróleo y el Producto Interno Bruto en los países de América latina la última década. 
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𝐻1 = El modelo no es estadísticamente significativo entre las variables precio del 

petróleo y el Producto Interno Bruto en los países de América latina la última década. 

 
 

2.2.2 Hipótesis sobre la presencia de estacionalidad entre las variables precio del 

petróleo, el PIB, IPC y TCR 

 
𝐻0 = Si se presenta estacionariedad entre las variables precio del petróleo, Producto 

Interno Bruto, índice de precios al consumidor y tipo de cambio real en los países de 

América latina la última década. 

 
𝐻1 = No se presenta estacionariedad entre las variables precio del petróleo, Producto 

Interno Bruto, índice de precios al consumidor y tipo de cambio real en los países de 

América latina la última década. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Recolección de la información 

 

3.1.1 Población, muestra y unidad de análisis 

 
3.1.1.1Población y muestra 

 

La población de la investigación son las variables precio del petróleo (WTI), Producto 

Interno Bruto (PIB) teniendo como variables de control el índice de precios al 

consumidor (IPC) y la tasa de cambio real (TCR). A demás se considerará los datos 

numéricos de estas variables que comprenden en los años 2007 al 2018 además estos 

datos se tomaran en frecuencia anual. 

 

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias 

 

En la presente investigación se utiliza fuentes secundarias lo que significa que se 

extraerá de libros, investigaciones científicas y revistas, ya que la información se 

encuentra en diferentes bases de datos de las páginas web oficiales de las siguientes 

instituciones, las cuales son: 

 

 West Texas Intermédiate (WTI) es una referencia internacional sobre 

los precios del petróleo en forma general para ser comparado con otros 

países exportadores de este bien además que se obtuvieron los datos 

siguientes: “precio del petróleo y Producto Interno Bruto (PIB)” para 

los países de Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. 

 Banco Central del Ecuador (BCE) es el banco general que existe en el 

Ecuador encargada de implementar los lineamientos y políticas 

financieras además fue el emisor del sucre antes del año 2000. Se 

encarga de publicar diferentes datos económicos del país en este caso 

utilizamos los siguientes: “índice de precios al consumidor (IPC), tasa 

de cambio real (TCR) y el Producto Interno Bruto (PIB)” para el país 

de Ecuador. 
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 Banco Mundial (BM) es una asociación de países de todo el mundo en 

donde se totaliza un numero de 189 países donde se tienen transparencia 

de diferentes variables económicas e indicadores económicos de las 

cuales utilizamos: “tasa de cambio real (TCR), índice de precios al 

consumidor (IPC) y el Producto Interno Bruto (PIB)” para los países de 

Brasil y Perú. 

 Banco Central de Venezuela (BCV) es la entidad que se responsabiliza 

por mantener una correcta estabilidad monetaria en el país además que 

es la única en emitir dinero para todo el territorio nacional venezolano. 

Se encarga de publicar diferentes datos económicos del país en este 

caso utilizamos los siguientes: “tasa de cambio real (TCR), Producto 

Interno Bruto(PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)” para el 

país de Venezuela. 

3.1.3. Instrumentos y métodos para recolectar información 

 
3.1.3.1 Ficha de observación 

La ficha de observación es un instrumento que nos permite obtener una mejor 

visualización de los datos demás de ser útil al momento de ingresar a cualquier 

software econométrico, en una investigación esto nos permite ubicar cada uno de ellos 

en diferentes columnas por esta razón se eligió este instrumento para clasificar los 

datos de los diferentes países a estudiar como son el precio del petróleo y el producto 

interno bruto igualmente las variables de control que son el índice de precios al 

consumidor y la tasa de cambio real desde el año 2007 al 2018 con una frecuencia 

anual. 
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Tabla 1: Ficha de observación precio del petróleo 

Años 
Precio del petróleo (WTI) 

(millones de dólares anuales $) 
C/B 

2007 $72,26 

2008 $99,06 

2009 $61,73 

2010 $79,39 

2011 $94,88 

2012 $94,05 

2013 $97,08 

2014 $93,17 

2015 $48,66 

2016 $43,29 

2017 $50,88 

2018 $64,94 

Fuente: West Texas Intermediate (2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

 

 
Tabla 2: Ficha de observación del país Ecuador 

Años 
Producto Interno Bruto 

(PIB) (precios 
constantes)  

Índice de 
precios al 

consumidor 
(IPC) 

(porcentaje 
anual %)  

Índice de 
precios al 

consumidor 
(IPC) 

(Porcentaje 
anual %)  

2007 $51.007.777.000,00 2,28 102,85 

2008 $54.250.408.000,00 8,40 102,5 

……. ……. ……. ……. 

……… ……… ……… ……… 

2017 $70.955.691.000,00 0,42 89,08 

2018 $71.932.841.000,00 -0,22 91,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 
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Tabla 3: Ficha de observación del país Venezuela 

Años 
Producto Interno Bruto 

(PIB) (precios 
constantes)  

Índice de 
precios al 

consumidor 
(IPC) 

(porcentaje 
anual %)  

  Tasa de 
cambio real 

(TCR) 
(porcentaje 

anual %) 

2007 Bs.S230.364.012.575,69 22,5 7,85 

2008 Bs.S315.953.388.510,68 30,9 7,85 

……. ……. ……. ……. 

……… ……… ……… ……… 

2017 Bs.S2.008.918.493,68 27896,8 10 

2018 Bs.S83.351.000.000,00 18265146,5 10 

Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

 

 
 
Tabla 4: Ficha de observación del país Perú 

Años 
Producto Interno Bruto 

(PIB) (precios 
constantes)  

Índice de 
precios al 

consumidor 
(IPC) 

(porcentaje 
anual %)  

  Tasa de 
cambio real 

(TCR) 
(porcentaje 

anual %) 

2007 S/ 102.170.981.144,14 1,78 99,57 

2008 S/ 120.550.599.815,44 5,79 103,93 

…… …… …… …… 

……. ……. ……. ……. 

2017 S/ 211.007.207.483,52 2,80 90,41 

2018 S/ 222.044.970.486,22 1,32 91,08 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Tabla 5: Ficha de observación del país Brasil 

Años 
Producto Interno Bruto 

(PIB) (precios 
constantes)  

Índice de 
precios al 

consumidor 
(IPC) 

(porcentaje 
anual %)  

  Tasa de 
cambio real 

(TCR) 
(porcentaje 

anual %) 

2007 R$ 1.397.084.349.956,35 3,64 112,79 

2008 R$ 1.695.824.565.983,20 5,68 116,75 

…… …… …… …… 

….. ….. ….. ….. 

2017 R$ 2.062.831.045.935,95 3,45 85,14 

2018 R$ 1.885.482.534.238,33 3,66 77,26 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

3.1.3.2 Método de recolección 

 
Los datos para la presente investigación fueron extraídos de las diferentes bases de 

datos de las instituciones antes mencionadas donde se procedió a ubicar dichos datos 

de cada país a estudiarse en las fichas de observación, donde el precio del petróleo fue 

extraída de la base de datos de la West Texas Intermédiate (WTI) en millones de 

dólares anuales, el PIB en precios constantes, índice de precios al consumidor en 

porcentajes y la tasa de cambio real en porcentaje para el Ecuador se extrajo de las 

bases de datos del Banco Central del Ecuador (BCE) mientras que de los demás países 

se extrajo de las bases de datos del Banco Mundial (BM) a excepción del país de 

Venezuela donde se extrajo de las bases de datos del Banco Central de Venezuela 

(BCV) todos ellos en el periodo del 2007 al 2018 con una frecuencia anual. 

 

3.1.4 Confiabilidad de los instrumentos de investigación 

 
Los datos obtenidos para esta investigación tienen confiabilidad ya que se obtuvieron 

de diferentes paginas oficiales de instituciones que se encargan de realizar 

investigaciones, proyecciones y análisis de las diferentes variables e indicadores 

económicos de diferentes países a nivel mundial como lo es el Banco Mundial donde 

están incluidos 189 países donde se realizan informes anuales sobre los diferentes 

comportamientos que tienen los datos para que así puedan los gobiernos tomar las 
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mejores decisiones tanto políticas como económicas y sociales para el bienestar de los 

ciudadanos. El West Texas Intermédiate es una institución encargada en extraer y 

procesar el crudo de petróleo de Estados Unidos además de analizar su precio donde 

se toma de referencia para los diferentes mercados petroleros del mundo. El Banco 

Central del Ecuador (BCE) y el Banco Central de Venezuela (BCV) son las 

instituciones centrales de cada uno de sus países donde se destina la mayor parte del 

dinero de todo el sistema financiero además de que realizan estudios económicos 

utilizando los indicadores principales que conforman en su territorio. 

 

3.1.5 Validez de los instrumentos de investigación 

  

La validez sobre la ficha de observación es importante ya que se la realizo en el 

programa de Microsoft Excel donde esta es una herramienta muy dinámica para el 

registro de datos numéricos ordenadamente la cual la ventaja es que nos permite 

realizar algunas gráficas para determinar el comportamiento o tendencia que tienen los 

datos en el transcurso del tiempo además que se relaciona con la mayoría de softwares 

para estudios econométricos y estadísticos como más importantes es Gretl. 

 

3.2 Tratamiento de la información 

 
La información se va a procesar mediante un modelo de Vectores Autoregresivos 

(VAR) para estimar el impacto de los cambios en las variables con restricciones a corto 

plazo ya que tiene un mejor desempeño. Se procederá en primer lugar a la recolección 

de la información de fuentes secundarias, después se procederá a realizar la 

correspondiente prueba de estacionalidad con el fin de establecer la existencia de la 

misma y mediante el modelo de Mínimos cuadrados Ordinarios (MCO) determinar la 

relación estadísticamente significativa entre las variables que serán interpretados a la 

realidad de los países analizados. 

 

3.2.1 Modelo econométrico 

 
En este apartado se presentará las partes metodológicas a utilizarse para cumplir con 

el desarrollo de los modelos y así determinar cuál será los resultados entre las variables 

estudiadas. 
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3.2.1.1 Modelo de regresión lineal simple 

 

De acuerdo con Anderson, Sweeney, & Williams (2008) determinan que 𝛽0 y 𝛽1 se 

conocen como los parámetros del modelo, y 𝜖  (la letra griega épsilón) es una variable 

aleatoria que se conoce como término del error. El término del error da cuenta de la 

variabilidad de 𝑦 que no puede ser explicada por la relación lineal entre 𝑥 y 𝑦. 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜖 

 

A la ecuación que describe la relación entre el valor esperado de 𝑦, que se denota 𝜖(𝑦), 

y 𝑥 se le llama ecuación de regresión. La siguiente es la ecuación de regresión para la 

regresión lineal simple (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008). 

 

𝜖(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 

 

Igualmente Anderson, Sweeney, & Williams (2008) determinan que la gráfica de la 

ecuación de regresión lineal simple es una línea recta; 𝛽0 es la intersección de la recta 

de regresión con el eje 𝑦, 𝛽1 es la pendiente y 𝜖(𝑦) es la media o valor esperado de 𝑦 

para un valor dado de 𝑥. 

 

Si se conocieran los valores de los parámetros poblacionales 𝛽0 y 𝛽1, se podría emplear 

la ecuación para calcular el valor medio de y para un valor dado de 𝑥. Sin embargo, en 

la práctica no se conocen los valores de estos parámetros y es necesario estimarlos 

usando datos muestrales. Se calculan estadísticos muestrales (que se denotan 𝑏0 y 𝑏1) 

como estimaciones de los parámetros poblacionales 𝛽0 y 𝛽1. Sustituyendo en la 

ecuación de regresión 𝑏0 y 𝑏1 por los valores de los estadísticos muestrales 𝛽0 y 𝛽1, se 

obtiene la ecuación de regresión estimada. La ecuación de regresión estimada de la 

regresión lineal simple se da a continuación (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008). 

 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 
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Anderson, Sweeney, & Williams (2008) definen a esta ecuación como el valor que 

proporciona tanto una estimación puntual de E(x) para un valor dado de x como una 

estimación puntual de un solo valor de y para un valor dado de x, a se le llamará 

simplemente valor estimado de y. 

 

3.2.1.2 Método de mínimos cuadrados 

Además Anderson, Sweeney, & Williams (2008) Definen que el método de mínimos 

cuadrados es un método en el que se usan los datos muestrales para hallar la ecuación 

de regresión estimada. Los diagramas de dispersión para el análisis de regresión se 

trazan colocando la variable independiente 𝑥 en el eje horizontal y la variable 

dependiente 𝑦 en el eje vertical. El diagrama de dispersión permite observar 

gráficamente los datos y obtener conclusiones acerca de la relación entre las variables. 

 

En el método de mínimos cuadrados se usan los datos muestrales para obtener los 

valores de 𝑏0 y 𝑏1 que minimicen la suma de los cuadrados de las desviaciones 

(diferencias) entre los valores observados de la variable dependiente 𝑦𝑖 y los valores 

estimados de la variable dependiente Carl Friedrich Gauss (1777- 1855) fue quien 

propuso el método de mínimos cuadrados. (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008). 

 

3.2.1.3 Modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) 

 

Según Trujillo (2010) la metodología VAR es, en cierta forma, una respuesta a la 

imposición de restricciones a priori que caracteriza a los modelos econométricos 

convencionales: en un sistema de ecuaciones simultáneas se requiere imponer 

restricciones sobre los parámetros de las mismas para garantizar la identificación y 

posible estimación de las ecuaciones que lo conforman. 

 

De acuerdo con Sims, si hay verdadera simultaneidad entre un conjunto de variables, 

todas deben tratarse en igualdad de condiciones: no debe haber ninguna distinción a 

priori entre variables endógenas y exógenas. Es en este contexto que Sims desarrolló 

su modelo VAR (Gujarati & Porter , 2009). 
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El modelo VAR se considera una herramienta de serie de tiempo donde permite 

predecir mediante algunas interacciones simultaneas entre las variables a estudiarse. 

Según Mauricio (2007) su modelo básico es el siguiente.  

 

𝑦𝑡 = 𝜋0 + ∑ 𝜋1𝑥𝑡−𝑠 + 𝑒𝑡

𝑝

𝑠=1
 

 

Donde 𝑌𝑡 se podría decir que es un vector que contienen al número de variables para 

ser predichas, como ∑ 𝐴1𝑌𝑡−𝑠
𝑝
𝑠=1  es igualmente un vector donde contiene los valores 

rezagados de cada una de las variables de la ecuación y por último 휀𝑡 es el valor de 

perturbación estocástico (Mauricio, 2007). 

 

Al ser un modelo estructural se puede realizar un estudio con un sin número de 

variables endógenas donde no aparecen las variables dependientes como explicativas 

de las otras y no se tiene problemas en el modelo.  

 

Según Mauricio (2007) el modelo estructural de dos variables es el siguiente: 

 

𝑦1𝑡 = 𝜋10 + 𝜋11𝑦2𝑡 + 𝜋12𝑦1𝑡−1 + 𝜋13𝑦2𝑡−1 + 𝜋10𝑦𝑡 + 𝑒1𝑡 

𝑦2𝑡 = 𝜋20 + 𝜋21𝑦1𝑡 + 𝜋21𝑦1𝑡−1 + 𝜋22𝑦2𝑡−1 + 𝑒2𝑡 

 

Mediante esto podemos observar que el modelo tiene variables dependientes y una 

sola independiente pero donde las dependientes aparecen en forma explicativas, 

entonces podemos tener un modelo Var estructural de 2 variables es el siguiente: 

 

𝑌1𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑦1𝑡−𝑟 + ∑ 𝛽1𝑦2𝑡−𝑟 + 𝑒1𝑡

𝑝

𝑠=1

𝑝

𝑠=1
 

𝑌2𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑦1𝑡−𝑟 + ∑ 𝛽1𝑦2𝑡−𝑟 + 𝑒2𝑡

𝑝

𝑠=1

𝑝

𝑠=1
 

 

Su forma matricial seria la siguiente: 

 

(
𝑦1𝑡

𝑦2𝑡
) = (

𝜋10

𝜋20
) +  (

𝜋11

𝜋21

𝜋12

𝜋22
) (

𝑦1𝑡−1

𝑦2𝑡−1
) + (

𝑒1𝑡

𝑒2𝑡
) 



26 
 

 

Se puede determinar en la correlación siguiente (𝑦1𝑡
𝑦2𝑡

) se presentan los siguientes 

coeficientes 𝜋12  𝜋21 donde se podría decir que tendríamos una correlación positiva 

entre las variables estudiadas aunque puede existir un cambio significativo del valor 

nulo en algún momento 𝑒1𝑡 donde se vería afectado 𝑦1𝑡  𝑦  𝑦1𝑡+1 lo cual también se ve 

influido en 𝑦2𝑡 al aparecer un retardo en 𝑌1𝑡−1 al conformar la segunda ecuación 

(Mauricio, 2007). 

 

Según Gujarati & Porter (2009) en esos modelos estructurales o simultaneos, algunas 

variables se tratan como endógenas y otras como exógenas o predeterminadas 

(exógenas y endógenas rezagadas). Antes de estimar tales modelos debemos estar 

seguros de que las ecuaciones en el sistema estén identificadas (en forma exacta o 

sobre identificadas). Esta identificación a menudo se logra si suponemos que algunas 

variables predeterminadas sólo están presentes en ciertas ecuaciones. Esta decisión a 

menudo es subjetiva y ha recibido fuertes críticas de Christopher Sims. 

 

Según Gujarati & Porter (2009) un VAR tiene en general la siguiente especificación: 

 

𝑀1𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑀𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑗𝑅𝑡−𝑗 + 𝜇1𝑡

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 

 

𝑅𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝜃𝑗𝑀𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑗𝑅𝑡−𝑗 + 𝜇2𝑡

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑗=1

 

 

Donde: 

𝑀1𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝑅𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝑀𝑡−𝑗: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡 − 𝑗 

𝑅𝑡−𝑗: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 − 𝑗 

𝛼: 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝛽𝑗: 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 1 
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𝛾𝑗: 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 2 

𝜇1𝑡: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 1𝑡 

 

De acuerdo con Sims, si hay verdadera simultaneidad entre un conjunto de variables, 

todas deben tratarse en igualdad de condiciones: no debe haber ninguna distinción a 

priori entre variables endógenas y exógenas. Es en este contexto que Sims desarrolló 

su modelo VAR (Gujarati & Porter , 2009). 

 

3.2.1.4 Proceso estocástico de raíz unitaria 

De acuerdo con la explicación de Gujarati & Porter (2009) mencionan que el modelo 

de caminata aleatoria es un ejemplo de lo que se conoce en la bibliografía como 

proceso de raíz unitaria. Como este término es ya muy común en las referencias de 

series de tiempo, a continuación, explicaremos lo que es un proceso de raíz unitaria. 

 

𝑌𝑡 = 𝑝𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡    −1 ≤ 𝑝 ≥ 1 

 

donde 𝜇𝑡 es un término de error de ruido blanco. Sabemos que si 𝑝 = 1, es decir, en el 

caso de la raíz unitaria, se convierte en un modelo de caminata aleatoria sin deriva, del 

cual sabemos también que es un proceso estocástico no estacionario. Por consiguiente, 

¿por qué no simplemente hacer la regresión de 𝑌𝑡 sobre su valor rezagado (de un 

periodo) 𝑌𝑡−1 y se averigua si la 𝑝 estimada es estadísticamente igual a 1? De ser así, 

𝑌𝑡 es no estacionaria. Ésta es la idea general de la prueba de raíz unitaria para la 

estacionariedad (Gujarati & Porter , 2009). 

 

Según Gujarati & Porter (2009) analizan que no se puede estimar la ecuación por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios y comprobar que la hipótesis sea  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1 por 

medio de la prueba de distribución t acostumbrada, porque esa prueba tiene un curso 

muy significativo en la raíz unitaria. Por tanto, manipulamos de la siguiente forma: 

restamos 𝑦𝑡−1 de ambos miembros de la ecuación para obtener: 

 

𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = 𝑝𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−1 + 𝜇𝑡 

                = (𝑝 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝜇𝑡 
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Lo cual también se puede expresar como: 

 

𝜑𝑦𝑡 = 𝜗𝑦𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 

donde 𝜗 = (𝑝 − 1) y ∆, como siempre, es el operador de primeras diferencias. 

 

Por tanto, en la práctica, en vez de estimar, calculamos y probamos la hipótesis (nula) 

de que 𝜗 = 0, y la hipótesis alternativa es que 𝜗 < 0 . Si 𝜗 = 0, entonces 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

1; es decir, tenemos una raíz unitaria, lo cual significa que la serie de tiempo en 

consideración es no estacionaria (Gujarati & Porter , 2009). 

 

Antes de realizar la estimación se debe tener en cuenta que si 𝛿 = 0, entonces la 

ecuación se convertirá en: 

 

𝜑𝑦𝑡 = (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1) = 𝜇𝑡 

 

Gujarati & Porter (2009) nos dice que como 𝜇𝑡 es un término de error de ruido blanco, 

entonces es estacionario, lo cual significa que las primeras diferencias de una serie de 

tiempo de caminata aleatoria son estacionarias, una observación que ya habíamos 

hecho. 

 

Esto es muy simple: sólo hay que tomar las primeras diferencias de 𝑦𝑡 y hacer la 

regresión sobre 𝑦𝑡−1, a fin de ver si el coeficiente estimado de la pendiente en esta 

regresión (= 𝛿)̂ es o no cero. Si es cero, concluimos que 𝑦𝑡 es no estacionaria; pero si 

es negativa, se infiere que 𝑌𝑡 es estacionaria. La única interrogante es saber con qué 

prueba averiguar si el coeficiente estimado de 𝑦𝑡−1 es o no cero. Uno estaría tentado a 

utilizar la prueba t usual. Por desgracia, según la hipótesis nula de que 𝜗 = 0 (es decir, 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1), el valor t del coeficiente estimado de 𝑦𝑡−1 no sigue la distribución t 

ni siquiera en muestras grandes, es decir, no tiene una distribución normal asintótica 

(Gujarati & Porter , 2009). 
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3.2.1.5 Prueba de cointegración 

Prueba de Engle-Granger (EG) o prueba de Engle-Granger aumentada (EGA)  

Mediante Gujarati & Porter (2009) nos demuestra cómo aplicar las pruebas de raíz 

unitaria DF o DFA. Sólo requerimos estimar una regresión, obtener los residuos y 

utilizar la prueba DF o DFA. Sin embargo, debe tomarse una precaución. Como la 𝑢𝑡 

estimada se basa en el parámetro de cointegración estimado 𝛽2, los valores críticos de 

significancia DF y DFA no son del todo apropiados. Engle y Granger calcularon estos 

valores, los cuales se encuentran en las referencias. 

 

Por consiguiente, en el contexto actual, las pruebas DF y DFA se conocen como la 

prueba de Engle-Granger (EG) y la prueba de Engle-Granger aumentada (EGA). Sin 

embargo, varios paquetes de software reportan actualmente estos valores críticos junto 

con otros resultados (Gujarati & Porter , 2009).  

 

Igualmente Martínez, Martínez, & Trejo (2013) dicen que  la prueba de Granger 

consiste en saber si los valores rezagados de una variable influyen significativamente 

en el comportamiento de otra variable. La condición principal para realizar esta prueba 

consiste en que todas las variables deben tener raíz unitaria, es decir, tiene que cumplir 

con la condición de no estacionariedad. Para saber si las variables independientes 

preceden a la dependiente. 
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3.3 Operacionalización de las variables 
 

3.3.1 Variables independiente 

 
Tabla 6: Operacionalización del precio del petróleo 

Definición 
Categorías o 

dimensiones 
Indicadores Ítems básicos 

Técnicas (T) 

e 

instrumentos 

(I) 

Es un valor que se da a este bien  

cuando se realiza una 

comercialización a gran escala o 

por sus derivados después de 

haber pasado por un proceso de 

fabricación 

Precio del petróleo 

(WTI) 

Precio del petróleo 

(OPEP) 

Precio del petróleo 

(Brent) 

Precio por 

barril anual 

¿Cómo ha variado el 

precio del petróleo 

durante el periodo de 

2007 – 2018? 

 Ficha de 

observación 

Elaborado por: Solís (2020) 
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3.3.2 Variable dependiente 

 
Tabla 7: Operacionalización del PIB 

Definición 
Categorías o 

Dimensiones 
Indicadores Ítems básicos 

Técnicas (T) e 

Instrumentos (I) 

Es una medida agregada de 

producción igual a la suma de 

los valores brutos agregados 

de todas las unidades 

residentes e institucionales 

dedicadas a la producción y 

los servicios 

PIB nominal 

PIB real 

Producto 

Interno Bruto 

$ constante   

¿Cómo ha variado el 

PIB durante el periodo 

de 2007 – 2018? 

Ficha de 

observación 

Elaborado por: Solís (2020) 
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3.3.3 Variables de control 

 
Tabla 8: Operacionalización del IPC y TCR 

Definición Categorías o dimensiones Indicadores Ítems básicos 

Técnicas (T) e 

instrumentos 

(I) 

Es un índice económico en el que se 

valoran los precios de un 

predeterminado conjunto de bienes y 

servicios 

Índice de precios al 

consumidor 

Inflación 

Índice/ 

Porcentaje % 

¿Cómo ha variado el 

IPC durante el periodo 

de 2007 – 2018? 

 

 Ficha de 

observación 

Es una referencia que se usa en el 

mercado cambiario para conocer el 

número de unidades de moneda nacional 

que deben pagarse para obtener una 

moneda extranjera, o similarmente, el 

número de unidades de moneda nacional 

que se obtienen al vender una unidad de 

moneda extranjera. 

Tipo de cambio real 

Tipo de cambio nominal 

Índice/ 

Porcentaje % 

¿Cómo ha variado el 

IPC durante el periodo 

de 2007 – 2018? 

Ficha de 

observación 

Elaborado por: Solís (2020) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y discusión  

 

En el siguiente apartado se cumplirá con los objetivos propuestos en la investigación lo 

cual primeramente se procede a realizar un análisis de las variables mediante gráficas para 

una mayor visualización e interpretación en el periodo de 2007 - 2018. 

 

4.1.1 Análisis del precio petróleo (WTI) 

 
El West Texas Intermediate es considerado como un mercado explotador de crudo de 

petróleo en Estados Unidos por lo que de allí se toma referencia del precio principalmente 

para los diferentes países de toda América ya que este país existe un acceso restringido a 

los puestos de envió mundial. 

 

A continuación, en el presente grafico se puede observar la evolución del precio del 

petróleo anual en la última década. 

 

Ilustración 3: Precio petróleo (WTI) anuales por barril 

 

Fuente: West Texas Intermediate (2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 
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El precio del petróleo la última década desde el año 2007 ha venido presentando aumentos 

y disminuciones con el pasar de los años, en el año 2007 al 2008, existe una disminución 

considerable de 40.65 dólares por barril y en el siguiente año aumenta a 74.60 dólares por 

barril, a partir de ese año se ha incrementado el precio hasta el punto de los 98.61 dólares 

por barril anual aproximadamente, pero en el año 2015 vuelve a caer su precio en 37.24 

dólares por barril anual aproximadamente. 

 

Se puede apreciar que debido a la crisis del año 2008 en Estados Unidos se dio un choque 

apreciable en el precio petrolero que implementa este país, pero no tardó mucho en 

recuperarse. 

 

A continuación, en el presente grafico se puede observar la comparación de los precios 

del petróleo internacional según el West Texas Intermediate (WTI) mensual en los años 

2008, 2013 y 2018.  

 

Ilustración 4: Precio del petróleo (WTI) mensuales por barril 

 

Fuente: West Texas Intermediate (2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

Se puede observar que en el año 2008 el precio del petróleo tuvo un incremento 

considerable en los meses de mayo hasta agosto debido a que se dio el inicio de la crisis 

en Estados Unidos cuando el banco Lehman Brothers se declaró en bancarrota, aunque 

para finales de año tuvo una recesión de precio muy considerable incluso menor a como 

fue a principio del año 2008. 
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En el año 2013 el primer trimestre existe una similitud de los precios que en el año 2008 

pero en el segundo trimestre existe una recesión con un precio de menos de $100 por 

barril y a finales de año sobrepasa este valor. 

 

En el año 2018 se ve una disminución de precios a comparación de años anteriores la cual 

es aproximadamente igual durante todo el año entre 50 a 60 dólares por barril. 

 

A continuación, en el presente grafico se puede observar la comparación de los precios 

del petróleo según el West Texas Intermediate (WTI) mensual en los años 2008, 2013 y 

2018. 

  

Ilustración 5: Precio del petróleo fijado por la OPEP anuales 

 

Fuente: West Texas Intermediate (2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

El precio del petróleo fijado por la Organización de países exportadores de petróleo OPEP 

tiene una tendencia muy similar a los precios fijados por la West Texas Intermediate 

asimismo se tiene que en el año 2008 al 2009 existe una disminución de 33.4 millones de 

dólares anual ya que la crisis financiera en Estados Unidos afecto a todo el continente 

americano pero al año siguiente ya existió un incremento continuo llegando 

aproximadamente a un precio de 100 millones de dólares anuales por 3 años hasta que en 

el 2015 volvió a caer su precio llegando a 49.49 millones de dólares anual y en el último 

año de estudio se incrementó pero no tanto como años anteriores llegando a un precio de 

69.78 millones de dólares anual. 
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4.1.2 Análisis del Producto Interno Bruto (crecimiento económico) 

 
El crecimiento económico es la renta que obtienen un país mediante la comercialización 

de sus bienes o servicios producidos en el mismo territorio nacional por lo que en este 

apartado utilizaremos el Producto Interno Bruto para medir el crecimiento económico de 

los países a analizarse. 

 

A continuación, tenemos el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador a precios 

constantes donde se analiza la tendencia en el periodo del 2007 al 2018. 

 

Ilustración 6: Producto Interno Bruto del Ecuador anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) (Banco Mundial, 2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

En el Ecuador la última década ha presentado un incremento progresivo en el Producto 

Interno Bruto debido a que el ex Presidente Rafael Correa aplico reformas para 

transformar la matriz productiva además de que el precio del petróleo se encontraba en 

pleno auge y de ello el país obtuvo un mayor ingreso económico debido a su exportación, 

pero en el año 2016 se puede observar que existe una recesión debido a que el precio del 

petróleo bajo ya que una parte del país sufrió un fenómeno natural por lo que el gobierno 

se vio obligado a incrementar el porcentaje del impuesto al valor agregado que causo una 

disminución en la demanda de bienes y servicios. 

 

Se realiza el análisis del país de Venezuela por donde empezaremos por el Producto 

Interno Bruto de la última década. 
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Ilustración 7: Producto Interno Bruto de Venezuela anual 

 

Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

Como se aprecia en la gráfica el Producto Interno Bruto ha sido muy variable a primeros 

años debido a los cambios en el precio del petróleo ya que este país depende mayormente 

de ingresos petroleros así teniendo el punto más alto en el 2014 cuando existió un auge 

petróleo pero no tardo tanto en desplomarse de una forma increíble en el año 2014 hasta 

la fecha de hoy debido al endeudamiento que tuvo en años anteriores la cual al gobierno 

se le salió de las manos controlar causando una hiperinflación por lo que actualmente se 

encuentra en una crisis económica a gran escala. 

 

A continuación, continuamos con el análisis del Producto Interno Bruto de Brasil en la 

última década. 
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Ilustración 8: Producto Interno Bruto de Brasil anual 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Brasil fue considerado como un país en desarrollo con una economía muy fuerte, pero 

tuvo sus crisis económicas en los años 2009 y 2015 donde fue a causa de la inflación 

debido a las malas políticas implementadas en el empleo como fueron el incremento del 

salario básico y adquisición de subsidios.   

A continuación, analizaremos la tendencia del Producto Interno Bruto de Perú en la última 

década. 

 

Ilustración 9: Producto Interno Bruto de Perú anual 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede apreciar en Producto Interno Bruto de Perú se ha mantenido en 

crecimiento en la mayoría de los años de la última década con excepción del año 2008 

donde el PIB se redujo debido a la demanda externa la cual disminuyo la producción de 

la industria dando como resultado la caída de la inversión privada, pero desde el 2010 ha 

empezado a recuperarse hasta la fecha actual. 

 

4.1.3 Análisis de las exportaciones e importaciones de algunos países 

latinoamericanos 

 
Las exportaciones es el comercio internacional (ventas) de bienes y servicios producidos 

en su país a otras partes del mundo a diferencia de las importaciones que es la adquisición 

de bienes y servicios producidos en otro país. 

 

4.1.3.1 Análisis de las exportaciones e importaciones del Ecuador 

 

A continuación, se presenta la evolución de las exportaciones de mercancías en el 

Ecuador como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

 

Ilustración 10: Exportaciones del Ecuador  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) (Banco Mundial, 2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 
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Se puede visualizar en la gráfica que las exportaciones en el ecuador tienen los primeros 

tres años tiende a descender debido a que el comercio del crudo de petróleo no tuvo mucha 

participación en el exterior pero debido a otros bienes que se exportan se pudo evidenciar 

un aumento en el año 2008, en los siguiente años se fue incrementando progresivamente 

debido a que existió un auge en el precio petrolero hasta el 2014 en el año 2016 tuvo un 

punto más bajo debido al terremoto en Manta donde se redujo la exportación del atún a 

los mercados internacionales siendo este uno de los productos de mayor comercialización 

internacional después de eso el Ecuador se mantiene recuperando terreno en los mercados 

internacionales poco a poco. 

 

A continuación, igualmente tenemos la tendencia de las importaciones en el Ecuador 

como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

 

Ilustración 11: Importaciones del Ecuador  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) (Banco Mundial, 2018) 

Elaborado por: Solís (2021)  

 

Se puede apreciar en la gráfica que la tendencia de las importaciones es muy parecida a 

las exportaciones solo varia por algunos puntos porcentuales debido a que las políticas 

implementadas que afectan a las exportaciones igualmente afectan a las importaciones 

por lo que los puntos más bajos tenemos en el año 2009 y 2016 a causa de los factores 

vistos en la gráfica anterior de las exportaciones. 
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4.1.3.2 Análisis de las exportaciones e importaciones de Venezuela 

  

A continuación, tenemos el análisis de las exportaciones de mercancías en Venezuela 

como porcentajes del Producto Interno Bruto en la última década.  

 

Ilustración 12: Exportaciones de Venezuela  

 

Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

Como se puede observar en el año 2010 existió una disminución de las exportaciones 

debido a que se devaluó la moneda al igual que el precio del petróleo descendió, pero 

después logro tener una recuperación hasta el año 2014 donde se podría decir que llego a 

un punto máximo pero un año después en 2016 debido a la crisis económica cayo 

considerablemente hasta el 9% después al año siguiente incremento de forma exponencial 

ya que al devaluar su moneda países vecinos demandan productos de este país por 

conveniencia en el tipo de cambio. 

 

A continuación, analizamos la tendencia de las importaciones de mercancías en 

Venezuela como porcentaje del Producto Interno Bruto. 
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Ilustración 13: Importaciones de Venezuela  

 

Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

Se puede visualizar que las importaciones tienen un comportamiento similar a las 

exportaciones debido a que los cambios en las reformas políticas afecto tanto a las 

exportaciones como a las importaciones y debido a la crisis que empezó en el año 2016 

alcanzó el punto mínimo con 5% ya que la economía prácticamente se destruyó en dicho 

país.  

 

4.1.3.4 Análisis de las exportaciones e importaciones de Brasil 

 

A continuación, tenemos las exportaciones de mercancías del Brasil en porcentajes del 

Producto Interno Bruto. 
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Ilustración 14: Exportaciones de Brasil  

 

Fuente: CEPAL (2009) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede apreciar en los últimos años este país ha sufrido muchos cambios en las 

exportaciones por lo que ha disminuido el ingreso del Producto Interno Bruto y esto es 

debido a que se cambió el producto de exportación siendo antes competitivo con la 

manufactura ahora lo es con productos básicos siendo estos de menor valor, igualmente 

esto es debido a las malas políticas implementadas por parte de la ex presidenta Dilma 

Rousseff. 

 

Ahora se analizará el comportamiento de las importaciones de Brasil como porcentaje del 

producto interno bruto. 
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Ilustración 15: Importaciones de Brasil  

 

Fuente: CEPAL (2009) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede apreciar en la gráfica las importaciones se redujeron los primeros tres 

años debido a que existió una caída del Producto Interno Bruto por lo que se dio un 

colapso en las inversiones y el sector externo, aunque actualmente se viene recuperando 

después de la crisis sufrida en el año 2009 por la reducción de precios en las mercancías 

de comercio exterior. 

  

4.1.3.5 Análisis de las exportaciones e importaciones de Perú 

 

Ahora se analizará el comportamiento de las exportaciones de Perú como porcentaje del 

producto interno bruto. 
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Ilustración 16: Exportaciones de Perú  

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede apreciar en la gráfica las exportaciones tienen una caída considerable en 

el año 2009 debido a la crisis internacional que se originó en Estados Unidos y siendo 

este el mayor comprador de mercancías del país peruano pero para los siguientes años se 

recuperó hasta el 2011 llegando como punto más alto después en el 2015 volvió a caer 

debido a la disminución de demanda por parte de Estados Unidos pero tiempo después se 

recupera ante la presencia de comercios internacionales con China. 

 

Ahora se analizará el comportamiento de las importaciones de Perú como porcentaje del 

producto interno bruto. 
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Ilustración 17: Importaciones de Perú  

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede apreciar las Importaciones en Perú tienen una misma tendencia a las 

exportaciones los primeros años con un punto más bajo en el año 2009 debido a que ya 

sabemos hubo la crisis internacional en Estados Unidos desde ahí se ha venido 

recuperando poco a poco para los siguientes años hasta el 2016 donde tuvo una caída no 

tan considerable debido a los cambios comerciales de Estados Unidos a China. 

 

4.1.4 Análisis del índice de precios al consumidor 

  

El índice de precios al consumidor es un indicador económico encargado de determinar 

los precios de los bienes y servicios que conforman en la canasta básica familiar dentro 

de un país. 

 

4.1.4.1 Análisis del índice de precios al consumidor del Ecuador 

 

A continuación, se presenta la gráfica de la evolución en el Índice de precios al 

consumidor en Ecuador en la última década. 
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Ilustración 18: Índice de precios al consumidor de Ecuador porcentaje anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) (Banco Mundial, 2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

Se puede observar que en el Índice de precios al consumidor en Ecuador el punto máximo 

se da en el 2008 donde el ex Presidente Rafael Correa implemento nuevas políticas 

tributarias a consumos especiales por lo que causo incremento en los precios de algunos 

bienes después der ello no ha existido tanta variación en el índice de precios incluso en el 

año 2016 cuando existió el incremento del IVA no se igualo a los precios de los bienes 

presentado en el 2008. 

 

4.1.4.2 Análisis del índice de precios al consumidor de Venezuela 

 

A continuación, tenemos la tabla del índice de precios al consumidor como porcentaje 

anual de Venezuela. 
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Tabla 9: Índice de precios al consumidor de Venezuela porcentaje anual 

Años Índice de precios al 
consumidor (IPC) en 

Venezuela (porcentaje 
anual %)  

2007 22,5 

2008 30,9 

2009 25,10 

2010 27,2 

2011 27,6 

2012 20,10 

2013 56,2 

2014 68,5 

2015 180,90 

2016 5184,10 

2017 27896,8 

2018 18265146,5 

                                         Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

                                         Elaborado por: Solís (2021) 

                    

Como se puede apreciar en la tabla Venezuela vino presentando problemas económicos 

serios desde el año 2015 debido a las malas políticas implementadas por el ex presidente 

Hugo Chávez además del excesivo gasto público y endeudamiento que tuvo declarándose 

una hiperinflación superando más del 200% la cual causo la migración de la mayor parte 

de la población venezolana a países vecinos para una mejor calidad de vida. 

 

4.1.4.3 Análisis del índice de precios al consumidor de Brasil 

 

Vamos a analizar el índice de precios al consumidor en porcentaje anual de Brasil en la 

última década. 
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Ilustración 19: Índice de precios al consumidor de Brasil porcentaje anual 

 

Fuente: CEPAL (2009) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como podemos observar el comportamiento de los precios ha venido siendo variable en 

cada año, pero en el 2015 se podría decir que este país sufrió inflación ya que es el pico 

más alto en la última década debido a que la moneda se devaluó causando incremento en 

los precios de los bienes y servicios dentro del país además incrementando el desempleo 

en las empresas privadas e industrias, actualmente ya se ha venido recuperando su 

economía.  

 

4.1.4.4 Análisis del índice de precios al consumidor de Perú 

 

A continuación, analizaremos el índice de precios al consumidor de Perú en porcentaje 

anual.  
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Ilustración 20: Índice de precios al consumidor de Perú porcentaje anual 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el índice de precios al consumidor de Perú tiene el 

punto más alto en el año 2008 debido a que como en todos los países latinoamericanos 

afecto la crisis internacional ocurrida en Estados Unidos además de que tenemos el punto 

más bajo en el año 2010 debido a la devaluación de la moneda, pero para el siguiente año 

ya se estabilizo y no ha existido una variabilidad tan brusca. 

 

4.1.5 Análisis de la tasa de cambio real 

  

La tasa de cambio es un indicador de valor de los bienes y servicios producidos en un país 

para hacer referencia en otros países según la política monetaria de cada uno de ellos al 

momento de realizar algún comercio internacional. 

 

4.1.5.1 Análisis de la tasa de cambio real del Ecuador 

 

A continuación, se presenta la evolución de la tasa de cambio real en el Ecuador la última 

década. 
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Ilustración 21: Tasa de cambio real del Ecuador porcentaje anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) (Banco Mundial, 2018) 

Elaborado por: Solís (2021) 

 

A pesar del Ecuador no tienen una moneda propia después de los acontecimientos 

ocurridos en el año 1999 donde fue obligado a dolarizarse para superar la crisis igual 

existe una tasa de cambio real ya que todo depende de los precios a los que se comercializa 

los productos al exterior e incluso es muy diferente a la de los Estados Unidos a pesar de 

ser la misma moneda, donde podemos observar que existe una tendencia de alta a baja 

desde el año 2007 pero en el año 2009 y 2016 tenemos los picos más bajos debido a la 

variación de precios en los productos y también al incremento de la competencia y 

devaluaciones de moneda en otros países de América Latina. 

 

4.1.5.2 Análisis de la tasa de cambio real de Venezuela 

 

Como siguiente tenemos el análisis de la Tasa de cambio real de Venezuela en porcentajes 

anuales. 
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Tabla 10: Tasa de cambio real de Venezuela en porcentaje anual 

AÑOS   Tasa de cambio real en 
Venezuela (TCR) (porcentaje 

anual %) 

2007 7,85 

2008 7,85 

2009 8,12 

2010 13,44 

2011 13,75 

2012 21,62 

2013 81,7 

2014 335,68 

2015 217,61 

2016 10 

2017 10 

2018 10 

                                     Fuente: Banco Central de Venezuela (2019) 

                                     Elaborado por: Solís (2021) 

 

Como se puede observar en el país venezolano la tasa de cambio va incrementándose 

progresivamente año a año ya que cuentan con moneda propia pero todo esto se 

desestabiliza dese el año 2014 cuando la tasa de cambio incrementa demasiado llegando 

a un 300% donde el país llego a una extrema pobreza ya que debido a esto se inició una 

hiperinflación a pesar de que incrementó sus ventas al exterior pero el valor de la moneda 

venezolana era muy depreciable que no tenía comparación igualitaria con  el dólar al igual 

que otro tipo de moneda. 

 

4.1.5.3 Análisis de la tasa de cambio real de Brasil 

 

Vamos a ver el análisis de la evolución de la tasa de cambio real de Brasil en porcentaje 

anual en la última década. 
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Ilustración 22: Tasa de cambio real de Brasil porcentaje anual 

 

Fuente: CEPAL (2009) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede apreciar la tasa de cambio en Brasil a lo largo de los años ha presentado 

desequilibrios y fluctuaciones esto se dio debido a la valoración de las materias primas 

en el país principalmente las de manufactura e industria por lo que ha llevado a tener 

pérdida de competitividad en algunos años como uno de ellos que se puede apreciar como 

punto más alto es en el 2011 pero actualmente se está estabilizando de este problema 

económico. 

 

4.1.5.4 Análisis de la tasa de cambio real de Perú 

 

A continuación, vamos a analizar la tasa de cambio real de Perú en porcentaje anual en la 

última década. 
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Ilustración 23: Tasa de cambio Real de Perú porcentaje anual 

 

Fuente: Banco Mundial (2018) 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede visualizar la tasa de cambio peruana no ha tenido una variación brusca en 

la evolución de los años a excepción del 2012 donde se puede apreciar el punto más alto 

debido a que la moneda se devalúa en ciertos años e incrementa su comercio 

internacional. 

 

4.1.5.5 Comparación de las variables entre los países  

Ilustración 24: Comparación del Producto Interno Bruto 

 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede apreciar en la gráfica el comportamiento del Producto Interno Bruto tiene 

una diferencia significativa entre los países debido a moneda local de cada uno de ellos 

aunque la tendencia de las barras tienen una similitud en incrementos y disminuciones 

por lo que desde el año 2007 al 2009 existe disminución debido a la crisis norteamericana 

que afecto a los países del continente americano pero después de ahí se ha ido recuperando 

hasta el año 2018 a excepción de Venezuela ya que tuvo un crisis inflacionaria que 

destruyo su economía. 

 

Ilustración 25: Comparación del índice de precios al consumidor 

 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

El índice de precios al consumidor que más se ha visto afectado ha sido en Venezuela 

debido a la hiperinflación en los últimos años de la última década, aunque a inicios 

igualmente los precios han sido elevados en cuanto a los demás países a principios de la 

década se ven elevados, pero después a finales se redujeron significativamente gracias a 

los controles en los precios de diferentes bienes y servicios. 
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Ilustración 26: Comparación tipo de cambio real 

 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

El comportamiento del Tipo de cambio real entre los países estudiados según la gráfica 

se puede observar que el que mayor porcentaje tienen es Brasil en casi la mayoría de años 

a excepción de los años 2014 y 2015 este comportamiento igualmente se ve en Ecuador 

y Perú, pero en Venezuela es algo muy diferente ya que desde inicios de su década 

empezó con un tipo de cambio muy bajo, pero en los años 2014 y 2015 son 

extremadamente altos debido al cambio de valor de la moneda a comparación del dólar. 

 

Ilustración 27: Comparación de las exportaciones 

 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede presenciar el comportamiento de las exportaciones en los países 

estudiados tienen una tendencia similar a excepción de los años 2013 y 2014 donde se ve 

un incremento en Venezuela debido a que la moneda local sufrió una depreciación por lo 

que al ser países vecinos la mayoría de los otros países decidieron compara bienes de 

Venezuela debido al costo que tenía. 

 

Ilustración 28: Comparación de las importaciones 

 
Elaborado por: Solís (2020) 

 

En cuanto a las importaciones se puede observar que el Ecuador es el país que más ha 

importado bienes del exterior debido a que no consta con un proceso productivo completo 

en su territorio por lo que compra de países vecinos un escenario similar se ve en Brasil 

y Perú, pero en Venezuela debido a la crisis económica se puede ver que no ha realizado 

muchas importaciones a lo largo de la década más aun en los años 2012 y 2013. 

 

4.2 Comprobación econométrica de la relación entre el precio del petróleo y el 

crecimiento económico 

 
A continuación, se realizará la comprobación de la relación que existe entre las variables 

precio del petróleo y el crecimiento económico por lo que se utilizará la metodología de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO además del software Gretl y Excel para así tener 

una mejor visualización de los resultados obtenidos, el modelo a utilizarse será el 

siguiente: 
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𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵 + 휀 

Donde: 

𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼: Precio del Petróleo según WTI 

𝛽1: Intercepto 

𝛽2: Parámetro 

𝑃𝐼𝐵: Producto Interno Bruto 

휀: Error Estándar 

 

 

4.2.1 Especificación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para Ecuador 

 
En la siguiente tabla se demuestra el modelo de mínimos cuadrados ordinarios MCO de 

las variables precio del petróleo WTI y el Producto Interno Bruto PIB extraído del 

software gretl. 

 

Tabla 11: Modelo 1 MCO para el Ecuador 

  Coeficiente Desv. 

Típica 

Estadístico 

t 

valor p  

const 147.287 55.2284 2.667 0.0236 ** 

ProductoIntern

oBrutoPIBP 

−1.22313e-

09 

8.64448e-

010 

−1.415 0.1875  

 

R-cuadrado  0.166806  R-cuadrado corregido  0.083486 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

4.2.1.2 Especificación del modelo MCO para Ecuador 

 

𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼 = 147.287 + (−1.22313e − 09)𝑃𝐼𝐵 + 휀 

 

La tabla del modelo MCO nos presenta que el modelo refiriéndonos desde la constante 

es estadísticamente significativo ya que tenemos las dos estrellas en la parte derecha del 

p-valor igualmente siendo este 0.0236 nos fijamos que con este valor al ser menor a 0.05 

se rechaza la hipótesis nula de que el modelo no es significativo. El p-valor para el PIB 

es de 0.1875 lo cual se puede ver que es mayor a 0.05 lo cual el modelo es 

estadísticamente significativo. 
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El modelo se podría decir que no tiene una relación negativa ya que el signo del 

coeficiente del producto interno bruto es negativo −1.22313e-09 esto quiere decir que 

cuando la variable dependiente aumente la otra variable ósea la independiente disminuirá 

esto quiere decir que el coeficiente del PIB es de −1.22313e-09 lo que quiere decir que si 

se incrementa un dólar el precio del petróleo WTI disminuirá en 0,00000000122313 

dólares. 

 

El 𝑹 cuadrado que se obtuvo es de 0.1668 lo que nos quiere decir que el cambio en el PIB 

tiene una reacción en el precio del petróleo WTI en un 16% de las veces además en el 

𝑹 cuadrado corregido tenemos 0.083 lo que quiere decir es que cuando existe un cambio 

en el precio del petróleo WTI el 8% es debido al PIB. 

 

Ilustración 29: Regresión observada y estimada del modelo MCO Ecuador 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica en las líneas de la regresión estimada y observada 

no tienen una forma similar lo que quiere decir que sus diferencias son altas, donde más 

existe un ajuste es en el año 2007, 2009 y en el año 2013 mientras que en los otros años 

existe una separación considerable por lo que el coeficiente de determinación indica que 

no es suficiente. 
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4.2.2 Especificación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para Venezuela 

 

Tabla 12: Modelo 1 MCO para Venezuela 

  Coeficiente Desv. 

Típica 

Estadístico 

t 

valor p  

const 51.5383 10.0268 5.140 0.0004 *** 

ProductoIntern

oBrutoPIBP1 

7.48182e-011 3.40747e-

011 

2.196 0.0528 * 

 

R-cuadrado  0.325288  R-cuadrado corregido  0.257817 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

4.2.2.1 Especificación del modelo MCO para Venezuela 

 

𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼 = 51.5383 + 7.48182𝑒 − 011𝑃𝐼𝐵 + 휀 

La tabla del modelo MCO nos presenta que el modelo refiriéndonos desde la constante 

es estadísticamente significativo ya que tenemos las tres estrellas en la parte derecha del 

p-valor igualmente siendo este 0.0004 nos fijamos que con este valor al ser menor a 0.05 

se rechaza la hipótesis nula de que el modelo es significativo. El p-valor para el PIB es 

de 0.0528 lo cual se puede ver que es mayor a 0.05 lo cual el modelo es estadísticamente 

significativo. 

 

El modelo se podría decir que tiene una relación positiva ya que el signo del coeficiente 

del producto interno bruto es positivo 7.48182e-011 esto quiere decir que cuando la 

variable dependiente aumente la otra variable ósea la independiente aumentará esto quiere 

decir que el coeficiente del PIB es de 7.48182e-011 lo que quiere decir que si se 

incrementa un dólar el precio del petróleo WTI aumentara en 0,0000000000748182 

dólares. 

 

El 𝑹 cuadrado que se obtuvo es de 0.325288 lo que nos quiere decir que el cambio en el 

PIB tiene una reacción en el precio del petróleo WTI en un 32% de las veces además en 

el 𝑹 cuadrado corregido tenemos 0.257817 lo que quiere decir es que cuando existe un 

cambio en el precio del petróleo WTI el 25% es debido al PIB. 
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Ilustración 30: Regresión observada y estimada del modelo MCO Venezuela 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica en las líneas de la regresión estimada y observada 

no tienen una forma similar lo que quiere decir que sus diferencias son altas, donde más 

existe un ajuste es en el año 2007, 2009, 2013, 2016 y en el año 2017 mientras que en los 

otros años existe una separación considerable por lo que el coeficiente de determinación 

indica que no es suficiente. 

 

4.2.3 Especificación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para Brasil 

 

Tabla 13: Modelo 1 MCO para Brasil 

  Coeficiente Desv. 

Típica 

Estadístico 

t 

valor p  

const 16.4105 34.0822 0.4815 0.6405  

ProductoIntern

oBrutoPIBP2 

2.60534e-

011 

1.63983e-

011 

1.589 0.1432  

 

 

R-cuadrado  0.201549  R-cuadrado corregido  0.121704 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 
4.2.3.1 Especificación del modelo MCO para Brasil 

 

𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼 = 16.4105 + 2.60534e − 011𝑃𝐼𝐵 + 휀 
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La tabla del modelo MCO nos presenta que el modelo refiriéndonos desde la constante 

no es estadísticamente significativo ya que no tenemos las tres estrellas en la parte derecha 

del p-valor igualmente siendo este 0.6405, nos fijamos que con este valor al ser mayor a 

0.05 se acepta la hipótesis nula de que el modelo no es significativo. El p-valor para el 

PIB es de 0.1432 lo cual se puede ver que es mayor a 0.05 lo cual el modelo es 

estadísticamente significativo. 

 

El modelo se podría decir que tiene una relación positiva ya que el signo del coeficiente 

del producto interno bruto es positivo 2.60534e-011 esto quiere decir que cuando la 

variable dependiente aumente la otra variable ósea la independiente aumentara esto quiere 

decir que el coeficiente del PIB es de 2.60534e-011 lo que quiere decir que si se 

incrementa un dólar el precio del petróleo WTI disminuirá en 0,0000000000260534 

dólares. 

 

El 𝑹 cuadrado que se obtuvo es de 0.201549 lo que nos quiere decir que el cambio en el 

PIB tiene una reacción en el precio del petróleo WTI en un 20% de las veces además en 

el 𝑹 cuadrado corregido tenemos 0.121704 lo que quiere decir es que cuando existe un 

cambio en el precio del petróleo WTI el 12% es debido al PIB. 

 

Ilustración 31: Regresión observada y estimada del modelo MCO Brasil 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede observar en la gráfica en las líneas de la regresión estimada y observada 

no tienen una forma similar lo que quiere decir que sus diferencias son altas, donde más 

existe un ajuste es en el año 2007, 2008 y en el año 2013 mientras que en los otros años 

existe una separación considerable por lo que el coeficiente de determinación indica que 

no es suficiente. 

 

4.2.4 Especificación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios para Perú 

 

Tabla 14: Modelo 1 MCO para Perú 

  Coeficiente Desv. 

Típica 

Estadístico 

t 

valor p  

const 92.4778 31.1767 2.966 0.0141 ** 

ProductoInterno

BrutoPIBP3 

−1.32150e-

010 

1.76264e-

010 

−0.7497 0.4707  

 

R-cuadrado  0.053218  R-cuadrado corregido -0.041460 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

4.2.4.1 Especificación del modelo MCO para Perú 

 

 

𝑃𝑃 𝑊𝑇𝐼 = 92.4778 + (−1.32150e − 010)𝑃𝐼𝐵 + 휀 

 

La tabla del modelo MCO nos presenta que el modelo refiriéndonos desde la constante 

es estadísticamente significativo ya que tenemos las dos estrellas en la parte derecha del 

p-valor igualmente siendo este 0.0141, nos fijamos que con este valor al ser menor a 0.05 

se rechaza la hipótesis nula de que el modelo es significativo. El p-valor para el PIB es 

de 0.4707 lo cual se puede ver que es mayor a 0.05 lo cual el modelo es estadísticamente 

significativo. 

 

El modelo se podría decir que no tiene una relación positiva ya que el signo del coeficiente 

del producto interno bruto es negativo −1.32150e-010 esto quiere decir que cuando la 

variable dependiente aumente la otra variable ósea la independiente disminuirá esto 

quiere decir que el coeficiente del PIB es de −1.32150e-010 lo que quiere decir que si se 

incrementa un dólar el precio del petróleo WTI disminuirá en -0,00000000013215 

dólares. 
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El 𝑹 cuadrado que se obtuvo es de 0.053218 lo que nos quiere decir que el cambio en el 

PIB tiene una reacción en el precio del petróleo WTI en un 5% de las veces además en el 

𝑹 cuadrado corregido tenemos -0.041460 lo que quiere decir es que cuando existe un 

cambio en el precio del petróleo WTI el -4% es debido al PIB. 

 

Ilustración 32: Regresión observada y estimada del modelo MCO Perú 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica en las líneas de la regresión estimada y observada 

no tienen una forma similar lo que quiere decir que sus diferencias son altas, donde más 

existe un ajuste es en el año 2007, 2009 y en el año 2013 mientras que en los otros años 

existe una separación considerable por lo que el coeficiente de determinación indica que 

no es suficiente. 

 

 

4.3 Modelo de Vector Autoregresivo VAR para el precio del petróleo WTI y el PIB 

para Ecuador 

 

Para proceder a conseguir el modelo de Vectores Autoregresivos VAR primeramente 

debemos determinar el orden del modelo en el software Gretl. 
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4.3.1 Orden del VAR para Ecuador 

 

Tabla 15: Orden del VAR para Ecuador 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Mediante la aplicación del orden del modelo del VAR se puede apreciar en la tabla que 

el rezago optimo está en el número siete ya que se puede ver el asterisco en el lado derecho 

de cada criterio por lo que se procederá a utilizar rezago 7 en el modelo VAR. 

 

4.3.2 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el PIB para 

Ecuador 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 
 

 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 16: Estimación del VAR entre WTI y el PIB Ecuador 

Sistema VAR  7 retardos  

Log-verosimilitud = -729.45162   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

9.7398976e+012 

  

AIC = 37.0464 BIC = 38.3003 HQC = 

37.5030 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 42.77,  Grados libertad = 12 

[0.0000] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Retardos Log. Veros P(RV) AIC BIC HQC 

1 -843.51728              42.475864     42.729196     42.567461 

3 -761.65134   0.00000    38.782567     39.373675     38.996293 

5 -757.52293   0.51153    38.976146     39.905030     39.312001 

7 710.21735   0.00097    37.010867*    38.277527*    37.468851* 
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Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0000 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.3.3 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el IPC para 

Ecuador 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 17: Estimación del VAR entre WTI y el IPC Ecuador 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = 89.482532   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

4.3586823e-005 

  

AIC = -2.9016 BIC = -1.6478 HQC = -

2.4450 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 37.441 Grados libertad = 12 

[0.0002] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0002 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   
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4.3.4 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el TCR para 

Ecuador 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 18: Estimación del VAR entre WTI y el TCR Ecuador 

Sistema VAR  7 retardos  

Log-verosimilitud = 112.94054   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

1.3880181e-005 

  

AIC = -4.0459 BIC = -2.7920 HQC = -

3.5893 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 41.677 Grados libertad = 12 

[0.0000] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0000 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.3.5 Test de Dickey - Fuller sobre las variables de Ecuador 

 

Tabla 19: Test de Dickey Fuller en Ecuador 

Variables P-Valor Resultados 

 WTI 0.6564 Acepto Ho 

PIB 0.09656 Acepto Ho 

IPC 0.9986 Acepto Ho 

TCR 0.8844 Acepto Ho 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede observar en el cuadro el p- valor del test de Dickey - Fuller aumentado es 

mayor a 0.05 del nivel de significancia por lo que se acepta la hipótesis nula por lo tanto 

se presenta raíz unitaria en el modelo y no estacionariedad. 

 

Ilustración 33: Gráfico de impulso y respuesta de Ecuador WTI y PIB 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Ecuador se presenta un incremento los primeros trimestres 

igualmente en los trimestres finales. 
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Ilustración 34: Gráfico de impulso y respuesta de Ecuador WTI y IPC 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el IPC en el Ecuador se presenta un incremento los primeros trimestres 

igualmente en los trimestres finales. 
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Ilustración 35: Gráfico de impulso y respuesta de Ecuador WTI y TCR 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el TCR en el Ecuador se presenta un incremento los primeros trimestres 

igualmente en los trimestres finales. 

 

4.4 Modelo de Vector Autoregresivo VAR para el precio del petróleo WTI y el PIB 

para Venezuela 

 

Para proceder a conseguir el modelo de Vectores Autoregresivos VAR primeramente 

debemos determinar el orden del modelo en el software Gretl. 
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4.4.1 Orden del VAR para Venezuela 

 

Tabla 20: Orden del VAR para Venezuela 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante la aplicación del orden del modelo del VAR se puede apreciar en la tabla que 

el rezago optimo está en el número siete ya que se puede ver el asterisco en el lado derecho 

de cada criterio por lo que se procederá a utilizar rezago 7 en el modelo VAR. 

 

4.4.2 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el PIB para 

Venezuela 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 21: Estimación del VAR entre WTI y el PIB Venezuela 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -18.833163   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.14672632 

  

AIC = 1.3577 BIC = 1.7339 HQC = 1.4947 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 8.38874 Grados libertad = 3 

[0.0386] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

Retardos Log. Veros P(RV) AIC BIC HQC 

1 -65.20882                     3.510441      3.721551      3.586772 

3 -29.27174   0.00009     1.813587      2.109141      1.920450 

5  -28.39330   0.55240     1.869665 2.249663      2.007060 

7 -12.53175   0.00055     1.176588*     1.641029*     1.344515* 
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Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0386 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

4.4.3 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el IPC para 

Venezuela 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 22: Estimación del VAR entre WTI y el IPC Venezuela 

SIstema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -19.757817   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.15349595 

  

AIC = 1.4028 BIC = 1.7790 HQC = 1.5398 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 9.72752 Grados libertad = 3 

[0.0210] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0210 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.4.4 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el TCR para 

Venezuela 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 
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Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 23: Estimación del VAR entre WTI y el TCR Venezuela 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -15.073588   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.12214089 

  

AIC = 1.1743 BIC = 1.5505 HQC = 1.3113 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 15.1191 Grados libertad = 3 

[0.0017] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0017 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.4.5 Test de Dickey - Fuller sobre las variables de Venezuela 

 

Tabla 24: Test de Dickey Fuller en Venezuela 

Variables P-Valor Resultados 

 WTI 0.6564 Acepto Ho 

PIB 0.8009 Acepto Ho 

IPC 1 Acepto Ho 

TCR 0.5199 Acepto Ho 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en el cuadro el p- valor del test de Dickey - Fuller aumentado es 

mayor a 0.05 del nivel de significancia por lo que se acepta la hipótesis nula por lo tanto 

se presenta raíz unitaria en el modelo y no estacionariedad. 
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Ilustración 36: Gráfico de impulso y respuesta de Venezuela WTI y PIB 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 
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Ilustración 37: Gráfico de impulso y respuesta de Venezuela WTI y IPC 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 
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Ilustración 38: Gráfico de impulso y respuesta de Venezuela WTI y TCR 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 

 

4.5 Modelo de Vector Autoregresivo VAR para el precio del petróleo WTI y el PIB 

para Brasil 

 

Para proceder a conseguir el modelo de Vectores Autoregresivos VAR primeramente 

debemos determinar el orden del modelo en el software Gretl. 
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4.5.1 Orden del VAR para Brasil 

 

Tabla 25: Orden del VAR para Brasil 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Mediante la aplicación del orden del modelo del VAR se puede apreciar en la tabla que 

el rezago optimo está en el número siete ya que se puede ver el asterisco en el lado derecho 

de cada criterio por lo que se procederá a utilizar rezago 7 en el modelo VAR. 

 

4.5.2 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el PIB para Brasil 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 26: Estimación del VAR entre WTI y el PIB Brasil 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -19.400706   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.15084519 

  

AIC = 1.3854 BIC = 1.7616 HQC = 1.5224 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 8.98776 Grados libertad = 3 

[0.0295] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

 

Retardos Log. Veros P(RV) AIC BIC HQC 

1 -53.25423  2.912712      3.123822      2.989042 

3 -27.60893   0.00001     1.730446      2.026000      1.837309 

5  -25.34059   0.26266     1.717029      2.097027      1.854425 

7 -14.66892   0.00417     1.283446*     1.747888*     1.451374* 
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Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0295 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

4.5.3 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el IPC para Brasil 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 27: Estimación del VAR entre WTI y el IPC Brasil 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -18.261462   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.14269097 

  

AIC = 1.3298 BIC = 1.7060 HQC = 1.4668 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 9.84237 Grados libertad = 3 

[0.0200] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0200 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   
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4.5.4 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el TCR para 

Brasil 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 28: Estimación del VAR entre WTI y el TCR Brasil 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -17.087337   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.13474806 

  

AIC = 1.2726 BIC = 1.6487 HQC = 1.4095 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 11.0626 Grados libertad = 3 

[0.0114] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0114 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.5.5 Test de Dickey - Fuller sobre las variables de Brasil 

 

Tabla 29: Test de Dickey Fuller en Brasil 

Variables P-Valor Resultados 

 WTI 0.6564 Acepto Ho 

PIB 0.1977 Acepto Ho 

IPC 0.4208 Acepto Ho 

TCR 0.9284 Acepto Ho 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Como se puede observar en el cuadro el p- valor del test de Dickey - Fuller aumentado es 

mayor a 0.05 del nivel de significancia por lo que se acepta la hipótesis nula por lo tanto 

se presenta raíz unitaria en el modelo y no estacionariedad. 

 

 

Ilustración 39: Gráfico de impulso y respuesta de Brasil WTI y PIB 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 
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Ilustración 40: Gráfico de impulso y respuesta de Brasil WTI y IPC 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los trimestres intermedios, 

pero en los finales trimestres disminuye. 
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Ilustración 41: Gráfico de impulso y respuesta de Brasil WTI y TCR 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los intermedios. 

 

4.6 Modelo de Vector Autoregresivo VAR para el precio del petróleo WTI y el PIB 

para Perú 

 

Para proceder a conseguir el modelo de Vectores Autoregresivos VAR primeramente 

debemos determinar el orden del modelo en el software Gretl. 
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4.6.1 Orden del VAR para Perú 

 

Tabla 30: Orden del VAR para Perú 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante la aplicación del orden del modelo del VAR se puede apreciar en la tabla que 

el rezago optimo está en el número siete ya que se puede ver el asterisco en el lado derecho 

de cada criterio por lo que se procederá a utilizar rezago 7 en el modelo VAR. 

 

 

4.6.2 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el PIB para Perú 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

 

Tabla 31: Estimación del VAR entre WTI y el PIB Perú 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = -816.6298   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

6.8459324e+014 

  

AIC = 41.2990 BIC = 42.5528 HQC = 

41.7556 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 41.0164 Grados libertad = 12 

[0.0000] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Retardos Log. Veros P(RV) AIC BIC HQC 

1 -49.63331               2.731666      2.942775      2.807996 

3 -21.54163   0.00357     1.427081      1.722635 1.533944 

5 -20.82793   0.54985     1.491396      1.871394      1.628792 

7 -6.94888   0.00021     0.897444      1.361886*     1.065372* 

8 -5.75144   0.12173     0.887572*     1.394236      1.070766 



84 
 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0000 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.6.3 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el IPC para Perú 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 

 

 

 
 

Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 32: Estimación del VAR entre WTI y el IPC Perú 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = 109.00065   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

1.6821393e-005 

  

AIC = -3.8537 BIC = -2.5999 HQC = -

3.3971 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 40.5223 Grados libertad = 12 

[0.0001] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0001 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa que el 

modelo no está correctamente especificado. 

 

4.6.4 Estimación del modelo VAR del precio del petróleo WTI y el TCR para Perú 

 

Las ecuaciones para este modelo VAR son las siguientes: 
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Se establece el siguiente resultado del modelo VAR en Gretl 

 

Tabla 33: Estimación del VAR entre WTI y el TCR Perú 

Sistema VAR  7 Retardos  

Log-verosimilitud = 58.251653   

Determinante de la matriz de covarianzas = 

0.000199979 

  

AIC = -1.3781 BIC = -0.1243 HQC = -

0.9216 

Contraste Portmanteau: LB(10) = 33.3958 Grados libertad = 12 

[0.0008] 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Mediante el contraste de Portmateau nos permitirá saber si el modelo está correctamente 

especificado por lo que en la estimación del modelo tenemos un valor P de 0.0008 por lo 

que es menor al valor de significancia de 0.05 en un orden de retardo numero 7 por lo 

tanto se puede decir que se aceptaría la hipótesis nula donde menciona que el modelo está 

especificado.   

 

4.6.5 Test de Dickey - Fuller sobre las variables de Perú 

 

Tabla 34: Test de Dickey Fuller en Perú 

Variables P-valor Resultados 

 WTI 0.6564 Acepto Ho 

PIB 0.0181 Acepto H1 

IPC 0.9688 Acepto Ho 

TCR 0.8468 Acepto Ho 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en el cuadro el p- valor del test de Dickey - Fuller aumentado es 

mayor a 0.05 del nivel de significancia en excepción de PIB que es de 0.0181 pero en las 

demás variables son superiores por lo que se acepta la hipótesis nula por lo tanto se 

presenta raíz unitaria en el modelo y no estacionariedad. 
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Ilustración 42: Gráfico de impulso y respuesta de Perú WTI y PIB 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 
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Ilustración 43: Gráfico de impulso y respuesta de Perú WTI y IPC 

 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta una disminución los trimestres intermedios, 

pero aumenta en los siguientes. 
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Ilustración 44: Gráfico de impulso y respuesta de Perú WTI y TCR 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el comportamiento del precio del petróleo ante un 

cambio en el PIB en el Venezuela se presenta un incremento los primeros trimestres, pero 

disminuye en los siguientes. 

 

4.7 Comparativa de los resultados entre los países estudiados 

 

Tabla 35: Comparación econométrica resultante entre Ecuador, Venezuela, Brasil 

y Perú 

Países Raíz unitaria Estacionario Estad. Signif. 

Ecuador Si No Si 

Venezuela Si No Si 

Brasil Si No No 

Perú Si No Si 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

Como se puede observar en los resultados obtenidos tenemos la presencia de raíz unitaria 

y estacionaridad entre las variables precio del petróleo (WTI), Producto Interno Bruto 
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(PIB), índice de precios al consumidor (IPC) y la tasa de cambio real (TCR) de los países 

de Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, pero igualmente se identificó que el modelo en 

general es estadísticamente significativo a excepción de Brasil lo cual su p- valor fue 

mayor a 0.05 por lo que el modelo en general no es estadísticamente significativo. 

 

4.8 Verificación de las hipótesis 

 
Se verifica si la metodología planteada acepta o rechaza las hipótesis planteadas 

anteriormente. 

 

Tabla 36: Hipótesis entre la relación entre las variables Precio del Petróleo y el PIB 

𝐻0 = El modelo si es estadísticamente significativo entre las variables precio del 

petróleo y el Producto Interno Bruto en los países de América latina la última década. 

𝐻1 = El modelo no es estadísticamente significativo entre las variables precio del 

petróleo y el Producto Interno Bruto en los países de América latina la última década. 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

En la metodología plateada entre las variables precio del petróleo y el PIB se determinó 

que para el Ecuador, Venezuela y Perú se acepta la hipótesis nula ya que el p-valor 

obtenido fue menor a 0.05 a excepción de Brasil la cual fue lo contrario por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 37: Hipótesis sobre la presencia de estacionalidad entre las variables precio 

del petróleo, el PIB, IPC y TCR 

Hipótesis sobre la presencia de estacionalidad entre las variables precio del 

petróleo, el PIB, IPC y TCR 

𝐻0 = Si se presenta estacionariedad entre las variables precio del petróleo, Producto 

Interno Bruto, índice de precios al consumidor y tipo de cambio real en los países de 

América latina la última década. 

𝐻1 = No se presenta estacionariedad entre las variables precio del petróleo, Producto 

Interno Bruto, índice de precios al consumidor y tipo de cambio real en los países de 

América latina la última década. 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

En la metodología plateada entre las variables precio del petróleo, PIB, IPC y TCR se 

determinó que para el Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú se acepta la hipótesis nula ya 

que el p-valor obtenido fue mayor a 0.05 por lo que existió la presencia de raíz unitaria y 

estacionariedad en los modelos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Mediante la evolución de las variables estudiadas en el periodo del 2007 al 2018 

del precio del petróleo según WTI se determinó que tienen un comportamiento 

variable teniendo los más significativos en la caída del precio fueron en el año 

2008 ya que se produjo una crisis financiera en Estados Unidos y en el año 2015 

debido a que el almacenamiento de crudo de petróleo estaba repleto por lo que 

decidieron venderlo a un bajo precio para aumentar la demanda del mismo. 

 

 

 La evolución del Producto Interno Bruto en los países de Ecuador, Venezuela, 

Brasil y Perú en la última década ha tenido un comportamiento muy variable en 

el Ecuador se pudo presenciar que ha existido un incremento en la última década 

ya que este país realizo un cambio en sus reformas y políticas generando un mayor 

crecimiento económico. En Venezuela se dice lo contrario ya que en el año 2015 

sufrió un incremento de los precios en la mayoría de los bienes causando una 

hiperinflación hasta la actualidad. En Brasil se presencia incrementos y 

disminuciones en toda la década los más significativos fueron en los años 2009 y 

2015 debido a incrementos en los precios (inflación) y por último en Perú se 

presenció un incremento en toda la década un comportamiento parecido al de 

Ecuador debido a la actualización industrial. 

 

 Para realizar el modelo de Vectores Autoregresivos VAR se utilizó una serie 

trimestral de los datos  como también aumentar dos variables de control que 

fueron el índice de precios al consumidor IPC y el tipo de cambio real TCR para 

obtener el resultado estacional de los países Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú en 

la última década las cuales arrojaron que no son estacionarias y no presentan raíz 

unitaria ya que primeramente algunos países de los estudiados no dependen 

netamente su ingreso de la exportación del petróleo además de que el precio 

petrolero no tiene mucha relación en los precios determinados en otros países. El 

precio del petróleo WTI no tiene una relación directa con el Producto Interno 
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Bruto de los países de Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú ya que mediante la 

estimación del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO se puede 

observar que el modelo indica que al existir un cambio en la variable 

independiente la reacción de la dependiente no es significativa ya que la mayoría 

de países exportadores de petróleo no toman como referencia el precio del 

petróleo WTI si no que lo toman de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo OPEP como también del mercado exportador. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 
 

 La mayoría de países exportadores de petróleo hagan referencia del precio al del 

West Texas Intermediate WTI ya que sería una competencia igualitaria en el 

mercado internacional, aunque aquí entraría en juego el tipo de cambio y la 

ventaja competitiva. 

 

 Los países en desarrollo de América latina que sean importadores de petróleo 

traten de invertir transformación productiva creando sus propios productos 

terminados derivados del petróleo para que así obtengan una mayor fuente de 

ingreso y por ende incremento en el Producto Interno Bruto. 

 

 Futuros investigadores que amplíen más la investigación sobre las variables 

estudiadas aplicando otros contrastes y metodologías para entender el 

comportamiento entre el precio del petróleo y el PIB como también agregando 

otro tipo de variables de control. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de observación precio del petróleo WTI 

AÑOS 

Precio del Petróleo (WTI) (dólares 
anuales $) C/B 

2007 $91,76 

2008 $40,65 

2009 $74,60 

2010 $89,22 

2011 $98,61 

2012 $88,19 

2013 $97,90 

2014 $59,10 

2015 $37,24 

2016 $52,01 

2017 $57,96 

2018 $48,64 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 2: Ficha de observación de Ecuador 

AÑOS 
Producto Interno 

Bruto (PIB) 
Ecuador 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 
(Porcentaje anual 

%) 
 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 

(Porcentaje anual %) 
 

2007 $51.007.777.000 2,28 112,22 

2008 $54.250.408.000 8,40 112,6 

2009 $54.557.732.000 5,16 104,66 

2010 $56.481.055.000 3,55 105,97 

2011 $60.925.064.000 4,47 108,08 

2012 $64.362.433.000 5,10 104,59 

2013 $67.546.128.000 2,72 103,53 

2014 $70.105.362.000 3,59 100 

2015 $70.174.677.000 3,97 88,64 

2016 $69.314.066.000 1,73 86,4 

2017 $70.955.691.000 0,42 89,08 

2018 $71.932.841.000 -0,22 91,64 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 3: Exportaciones Ecuador 

AÑOS Exportaciones  

2007 28,08 

2008 30,47 

2009 22,17 

2010 25,15 

2011 28,16 

2012 27,03 

2013 26,12 

2014 25,29 

2015 18,46 

2016 16,81 

2017 18,33 

2018 20,11 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 4: Importaciones Ecuador 

AÑOS Importaciones  

2007 27,24 

2008 30,52 

2009 24,14 

2010 29,6 

2011 30,83 

2012 28,98 

2013 28,54 

2014 27,26 

2015 21,67 

2016 16,33 

2017 19,19 

2018 21,55 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 5: Comprobación Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO Ecuador 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 6: Selección del orden del VAR para Ecuador 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 7: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Ecuador ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 8: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Ecuador ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 
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Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 9: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Ecuador ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 10: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Ecuador ecuación 2 
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Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 11: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Ecuador ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 12: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Ecuador ecuación 2 
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Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 13: Contraste de cointegración de Ecuador 
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Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

Anexo 14: Ficha de observación de Venezuela 
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AÑOS 
Producto Interno 

Bruto (PIB) 
Venezuela 

Índice de 
Precios al 

Consumidor 
(IPC) 

(Porcentaje 
anual %) 

 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 

(Porcentaje anual %) 
 

2007 Bs.S230.364.012.576 22,5 7,85 

2008 Bs.S315.953.388.511 30,9 7,85 

2009 Bs.S329.787.628.928 25,10 8,12 

2010 Bs.S393.192.354.511 27,2 13,44 

2011 Bs.S316.482.190.800 27,6 13,75 

2012 Bs.S381.286.237.848 20,10 21,62 

2013 Bs.S371.005.379.787 56,2 81,7 

2014 Bs.S482.359.318.768 68,5 335,68 

2015 Bs.S80.370.819 180,90 217,61 

2016 Bs.S280.907.303 5184,10 10 

2017 Bs.S2.008.918.494 27896,8 10 

2018 Bs.S83.351.000.000 18265146,5 10 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 15: Exportaciones de Venezuela 

AÑOS Exportaciones  

2007 30,05 

2008 30,98 

2009 21,44 

2010 20,66 

2011 26,33 

2012 27,64 

2013 34,27 

2014 36,66 

2015 11,53 

2016 9,56 

2017 22,2 

2018 35 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 16: Importaciones de Venezuela 

AÑOS Importaciones  

2007 19,8 

2008 16,45 

2009 15,46 

2010 12,25 

2011 13,62 

2012 14,57 

2013 18,83 

2014 21,18 

2015 10,3 

2016 5,56 

2017 7,35 

2018 11,9 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Anexo 17: Comprobación Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO Venezuela 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo 18: Selección del orden del VAR para Venezuela 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 19: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Venezuela ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 20: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Venezuela ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 21: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Venezuela ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 22: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Venezuela ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 23: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Venezuela ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 24: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Venezuela ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 25: Contraste de cointegración de Venezuela 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 26: Ficha de observación de Brasil 

AÑOS 
Producto Interno Bruto 

(PIB) Brasil 

Índice de 
Precios al 

Consumidor 
(IPC) 

(Porcentaje 
anual %) 

 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) 

(Porcentaje anual %) 
 

2007 R$ 1.397.084.349.956 3,64 112,79 

2008 R$ 1.695.824.565.983 5,68 116,75 

2009 R$ 1.667.019.783.585 4,89 106,8 

2010 R$ 2.208.871.646.203 5,04 123,12 

2011 R$ 2.616.200.980.392 6,64 132,16 

2012 R$ 2.465.188.674.415 5,40 113,52 

2013 R$ 2.472.806.919.902 6,20 106,32 

2014 R$ 2.455.993.625.159 6,33 100 

2015 R$ 1.802.214.373.741 9,03 74,17 

2016 R$ 1.795.700.168.991 8,74 75,55 

2017 R$ 2.062.831.045.936 3,45 85,14 

2018 R$ 1.885.482.534.238 3,66 77,26 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

Anexo 27: Exportaciones de Brasil 

AÑOS Exportaciones  

2007 30,5 

2008 28,4 

2009 25,2 

2010 26,6 

2011 29,7 

2012 27,2 

2013 24,1 

2014 22,4 

2015 21,1 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 28: Importaciones de Brasil 

AÑOS Importaciones  

2007 23,4 

2008 28,1 

2009 21,2 

2010 23,5 

2011 25,6 

2012 25,1 

2013 24,7 

2014 24 

2015 23,6 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 29: Comprobación Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO Brasil 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 30: Selección del orden del VAR para Brasil 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 31: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Brasil ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 32: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Brasil ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 33: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Brasil ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 34: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Brasil ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 35: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Brasil ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 36: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Brasil ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 37: Contraste de cointegración de Brasil 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 38: Ficha de observación de Perú 

AÑOS 
Producto Interno Bruto 

(PIB) (Precios Constantes) 
Perú 

Índice de 
Precios al 

Consumidor 
(IPC) 

(Porcentaje 
anual %) 

 

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) (Porcentaje 

anual %) 
 

2007 S/ 102.170.981.144 1,78 99,57 

2008 S/ 120.550.599.815 5,79 103,93 

2009 S/ 120.822.986.521 2,94 98,79 

2010 S/ 147.528.937.029 1,53 103,25 

2011 S/ 171.761.737.047 3,37 104,8 

2012 S/ 192.648.999.090 3,66 107,92 

2013 S/ 201.175.469.114 2,81 105,45 

2014 S/ 200.789.362.452 3,24 100 

2015 S/ 189.805.300.842 3,55 88,8 

2016 S/ 191.895.943.824 3,59 85,32 

2017 S/ 211.007.207.484 2,80 90,41 

2018 S/ 222.044.970.486 1,32 91,08 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
 

Anexo 39: Exportaciones de Perú 

AÑOS exportaciones  

2007 27,49 

2008 25,48 

2009 22,19 

2010 24,04 

2011 27,12 

2012 24,58 

2013 21,21 

2014 19,54 

2015 17,99 

2016 19,02 

2017 21,22 

2018 21,79 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 



119 
 

 

Anexo 40: Importaciones de Perú 

AÑOS Importaciones  

2007 19,93 

2008 24,6 

2009 17,95 

2010 20,16 

2011 22,08 

2012 22,06 

2013 21,61 

2014 20,93 

2015 19,82 

2016 18,6 

2017 18,63 

2018 19,22 

  

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 41: Comprobación Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO Perú 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 42: Selección del orden del VAR para Perú 

 

Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 43: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Perú ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Anexo 44: Autoregresión del VAR (WTI y PIB) para Perú ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 45: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Perú ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 46: Autoregresión del VAR (WTI y IPC) para Perú ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 

 

Anexo 47: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Perú ecuación 1 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 48: Autoregresión del VAR (WTI y TCR) para Perú ecuación 2 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 
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Anexo 49: Contraste de cointegración de Perú 

 

 
Fuente: Gretl 

Elaborado por: Solís (2020) 


