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ll. RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigacién es estudiar el efecto

del producto bruto interno de los paises como, los EEUU, Espa}401ay

de Chile y del tipo de cambio nominal sobre el nivel de las remesas

de capital a Perl], enviados por los peruanos residentes en los paises

citados. Esta investigacién se trabajo con datos de series de tiempo

para el periodo 1990-2015.Se encontré los siguientes hallazgosz

Se veri}401coa un nivel estadisticamente signi}401cativoque tanto el PBI

de los EEUU, de Espa}401a,de Chile y el tipo de cambio in}402uyenen Ias

' variaciones del monto de las remesas de capital a Peru

Una variacién del 1% en el PBI de los EEUU de N A conllevaria a una

variacién del monto de las remesas de capital a Pen�031:en 0.55 %

Una variacién de 1% en el PBI de Espa}401aimplicaria hacer variar Ias

�031 remesas de capital a Peru en 0.7423 %

Una variacién del 1% en el PBI de chile tiene por efecto una variacién

del 0.2872% en Ias remesa de capital a Peru�030:

Y que una variacién del 1% en el tipo de cambio nuevos soles por

délares de EEEUU tiene por efecto una variacién de las remesas en

_ 0. 1 388%

Ademés, se evidencio que la emigracién internacional de peruanos se

produce en forma independiente del crecimiento del Producto Bruto

lnterno de Pen] y que no hay una relacién contraciclica entre el PBI

del pais y el nivel de Ias remesas de capital a Pen] en gran pane del

periodo analizado

Palabras claves:

Q;/1% Producto bruto interno, tipo de cambio, remesas de capital,

Emigracién internacional de peruanos
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ABSTRACT

The objective of this research is to study the effect of gross domestic

product of countries such as the US, Spain and Chile and the nominal

exchange rate on the level of capital remittances to Peru sent by

Peruvians resident in Countries. This research was done with time

series data for the period 1990-2015. The following findings were

found:

it was verified at a statistically significant level that both the GDP of

the US, Spain, Chile and the exchange rate influence the variations in

the amount of capital remittances to Peru

A 1% change in US GDP from NA would lead to a change in the

amount of capital remittances to Peru at 0.55%

A variation of 1% in the GDP of Spain would imply varying the

remittances of capital to Peru in 0.7423%

A 1% change in Chile's GDP has a 0.2872% change in the remittance

of capital to Peru

And that a change of 1% in the exchange rate of new soles to US

dollars results in a change in remittances by 0.1388%

In addition, it was evidenced that the international emigration of

Peruvians occurs independently of the growth of Peru's Gross

Domestic Product and that there is no countercyclical relationship

between the country's GDP and the level of capital remittances to Peru

during much of the period analyzed

Keywords:

Gross Domestic Product, Exchange Rate, Capital Remittances,

International Emigration of Peruvians

/¢�030)',,.uw%
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Ill. INTRODUCCION

3.1. Planteamiento del problema de investigacién y del

objetivo de investigacién

3.1.1. Planteamiento del problema de investigacién

Las remesas de capital a un pais que efectuan los emigrantes

internacionales de ese pais, es un tema muy importante, debido, a

que tiene diversos efectos en la economia del pais de donde se

remiten Ias remesas como del pais que reciben Ias remesas

Se han estudiado este tema de diversos éngulos, se han estudiado el

efecto de Ias remesas de capital sobre el desarrollo socioeconémico

del pais, cuales son las causas por las que hay emigracién

internacional, cuales son los efectos de las remesas sobre el sector

externo de Ias economiasy sobre Ias causas que influyen en el nivel '

de Ias variaciones del Ias remesas de capital a un pais

En éste trabajo de investigacién nos avocamos a estudiar cuales son

Ias causas que pueden hacer variar el nivel de las remesas de capital

a Pen]. El tema es importante porque Ias variaciones en el nivel de las .

remesas de capital a Peru influyen en la estabilidad del sector externo

de la economia del pais y de otro Iado porque en alguna forma incide

en el nivel de vida de amplios sectores de la poblacién peruana

Seg}402n,Kozikowski, Zbigniew,( 2007) La cuenta corriente de la

balanza de pages este�031:compuesto o incluye Ia balanza comercia|( el

comercio de bienes), la de servicios (balanza de servicios) y las

btransferencia unilaterales, una transferencia es un pago que no tiene

como contraparte Ia entrega de a|gL'1n bien o servicio: la ayuda

extranjera 0 las donaciones internacionales y en el caso de algunos

paises son Ias remesas que hacen los trabajadores que viven en el

extranjero a sus familiares residentes en su pais de origen. El dé}401cit

en la balanza de pagos es una falta en las cuentas corriente y de

capitales juntas, asi, un déficit en la balanza de pagos se puede

Q originar cuando el déficit en la cuenta corriente es mayor que el

6�035�030 superévit en la cuenta de capital. En condiciones normales un déficit
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de la balanza de pages es financiado con una reduccién de Ias

reservas intemacionales. Cuando estas se agotan y el pais pierde

acceso a los mercados internacionales de capital, el dé}401citen la

balanza de pages se convierte en una crisis de la balanza de pages.

Un ataque especulativo contra la moneda nacional aunado a la fuga

de capitales puede convertir el peligro de una crisis en la balanza de

pages en una crisis real. La situacién descrita nos muestra Ia

importancia de tener un dé}401citen cuenta corriente menor que el

superévit de la cuenta de capitales, y Ias remesas que hacen los

trabajadores residentes en el extranjero a sus familiares residentes en

el pais de origen es valioso en la medida en que disminuya el déficit

de la cuenta corriente de la balanza de pages, por eso es imponante

estudiar o examinar Ias causas que expliquen su aumento o

disminucién.

Y también en el caso de Pen], porque Ias remesas que hacen los

peruanos residentes en paises extranjeros a familiares en Peru, en la _

mayoria de los casos es para solventar el consumo de familiares acé

en Peru y también para ahorrar. o financiar el pago de la compra de

viviendas, esto debido a que muchas personas que emigran a paises

como los Estados Unidos, Espa}401a, chile. ltalia, Japén y otros Io

hacen con fines de trabajar y porque, en el Pen�031:generalmente estén

desempleados y tienen pocas probabilidades de encontrar empleo en

el futuro 0 en lodo caso porque sus ingresos son muy bajos en

comparacién con la que se gana en los paises extranjeros citados. .

El estudio que haremos, es buscar, porque, Ias remesas o envios de

capital al Pen�031:por pane de los peruanos que trabajan en el extranjero

puede aumentar o disminuir, es decir, a que variables obedece la

variacién del }402ujode remesas, en otras palabras, es encontrar los

factores determinantes de la variacién de las remesas.

Haciendo el anélisis respectivo del problema, se identi}401ca,que la

variable dependiente o explicada es el nivel de Ias remesas enviadas

por peruanos residentes en paises extranjeros a sus familiares en

3;�031? Pen�031:y la variable explicativa, es los factores determinantes de Ias
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remesas a Pen], entonces, si denotamos a la variable dependiente de1

problema por ( Y ) y a la variable explicativa por (X ), tenemos:

Y: remesas de capital enviadas por los peruanos residentes en

Paises extranjeros a sus familiares en Pen]

X: factores determinantes de las remesas a Perl]

a. Elproblema general

g,Cc'amo asi, Ias condiciones macroeconémicas de los paises

afecta Ias remesas de capital por los residentes en paises

extranjeros a sus familiares al Pen]?

b. Problemas especi}401cos

- gcémo asi el PBI de los EEUU in}402uyeen las remesas de

capital por los residentes en paises extranjeros a sus

familiares al Perl]?

- ¢',C6mo asi el PBI de Espa}401ain}402uyeen Ias remesas de capital

enviadas por los residentes en paises extranjeros a sus

familiares al Peru?

I g,Cémo asi el PBI de Chile in}402uyeen Ias remesas de capital

enviadas por los residentes en paises extranjeros a sus

familiares al Perl]?

- g,Cc�031)moasi el TC nominal in}402uyeen las remesas de capital

enviadas por los residentes en paises extranjeros a sus

familiares al Perl]?

3.1.2. Objetivos y alcance de la investigacién

a. Objetivo general

Estudiar el efecto de Ias condiciones macroeconémicas de los

paises sobre Ias remesas de capital por los residentes en paises

extranjeros a sus familiares al Pen�031:
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b. Objetivos Especi}401cos

- Estudiar el efecto del PBI de los EEUU sobre Ias remesas de

capital por residentes en paises extranjeros a sus familiares al

Peru

- Indagar el impacto del PBI de Espa}401asobre Ias remesas de

capital por residentes en paises extranjeros a sus familiares

al Pen�031:

- Examinar el impacto del PBI de Peru�031:sobre Ias remesas de

capital por residentes en paises extranjeros a sus familiares

al Perl]

- Estudiar Ia in}402uenciadel TCR sobre Ias remesas de capital

por I residentes en paises extranjeros a sus familiares al Pen�031:

3.2 Importancia yjustificacién de la investigacién

3.2.1 Justificacién del Proyecto_ de Investigacién

a. Justi}401caciénpréctica.

Este trabajo de investigacién tiene una justi}401caciénpréctica

porque sus resultados servirén para que los hacedores de

politicas macroeconémicas puedan prever Ias consecuencias de

' una caida 0 del incremento del producto bruto interno de los

paises en el cual trabajan los peruanos y de los cuales hacen

remesas de capitales a sus familiares residentes en F'erL'J,

también serviré para que los familiares receptores de dichas

remesas sepan cuando sus remesas pueden variar, y con ello

tomar decisiones al respecto

En otras paIabras_ los beneficiados con los resultados a que se

arribe en este proyecto de investigacién, el primer beneficiado son

los hacederos de politicas macroeconémicas, porque, asi

% . . -
15,!�031 avlzoraran el comportamlento del PBI de los EEUU, de Espana,

de Chile y otros paises en el que residen Ia mayoria de los

9



peruanos en el extranjero, ya que de dichos paises provienen el

mayor monto de las remesas de capital enviadas a Pen}, sabrén

de antemano la direccién de cambio del flujo de capitales por

remesas a Perl] y Ias consecuencias de este hecho. De otro Iado,

los beneficiados son los familiares que reciben Ias remesas,

porque sabrén que el monto de sus remesas aumentaran o

disminuirén seg}402nel caso y podrén prevenir Ias consecuencia de

este hecho a nivel de a economia familiar.

b. Justificacién teérica

Este proyecto de investigacién probara si la evolucién del

crecimiento de los paises que acogen a los emigrantes influyen o

no en el monto de Ias remesas que envian a sus familiares

residentes en sus paises de origen, porque, el flujo de capitales

via remesas, en los ultimos décadas se ha convertido un }402ujo

importante de capitales que los paises receptores de emigrantes

trasvasan a los paises de origen, este flujo de capitales muchas

veces es mas importante, que el flujo de capitales por algunos

rubros de las exportaciones de estos paises, por ello es necesario

e importante encontrar Ias causas que determinan sus

variaciones.

c. Justificacién Metodolégica

Este trabajo de investigacién, no utiliza datos de origen

microeconémico, sino mas bien, usa datos macroeconémicos, de

§ �030otroIado, se emplea el modelo econométrico de cointegracion,

I este método ya lo han usado en otras investigaciones similares

para otros paises, nosotros aplicamos igualmente, este método

econométrico, para probar Ias hipétesis planteadas, en esa forma

también, estamos sometiendo indirectamente Ia validez de este

modelo econométrico para el anélisis de la realidad en el caso

6/M97 peruano.
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IV. MARCO TEORICO

4.1. Antecedentes

Segun Verdugo Matos, R, M. y Pi}401eira,Mante}401es,MY. (2013) uno

de los factores principales que condicionan el volumen de remesa de

cada pais es el numero de residentes extranjeros de esa sociedad,

De otro Iado, Grande, Rafael, (2012) en su estudio sobre remesas

sostiene que, el volumen de envios o remesas se debe entre otros

factores al mayor tiempo de estancia en la sociedad de acogida, y

que la reagrupacién o tenencia de hijos, reduce Ia propensién de

enviar remesas.

Seg}402n,Serrano, C. P. (2000) el trasfondo de la emigracién en el caso

de los paises Centroamericanos es la pobreza y los emigrantes no V

suelen provenir generalmente de los estratos de extrema pobreza de

la poblacién, pues estos carecen de un capital minimo para viajar y

emigraron con la responsabilidad implicita de enviar a sus familiares

una porcién de su ingresos

En su trabajo de investigacién Castillo, Ramén, A. (2001) para el

periodo 1980-2000, sobre la economia Mexicana, demostraron que

_ Ias remesas a México son explicados por el PBI de los EEUU, el PBI

de México y el tipo de cambio real, y encontraron una relacién de

largo plazo entre las remesas, el PIB de Estados Unidos, el PIB de

México y el tipo de cambio real. Ademés establecieron que Ias series

consideradas son cointegradas, y encontraron que un incremento del

1% en el PBI de los estados implicaba un incremento del 2.7% en el

monto de las remesas y un incremento del 1% en el PBI de México

significaba Ia disminucién del monto de Ias remesas de 0.96% y que

�031 un incremento de 1% en el tipo de cambio real implicaba una

disminucién del monto de las remesas de 0.20%

Segun, Orozco, Manuel (2014) considera que uno de os factores

entre otros, en la disminucién de Ias remesas es el descenso

econémico en Espa}401ay Argentina, en su investigacién efectuada

para los paises de América Iatina y el Caribe en el a}401o2014

11



Velésquez. y Chévez.(2007) encuentran en su trabajo de

investigacién, entre otros aspectos, que los estudios universitarios no

es uno de los factores claves para la insercién en el mercado laboral

en Madrid, es decir, hallaron que los peruanos se insertan a una

ocupacién no acorde a los estudios adquiridos, en muchos casos

subutilizados, y en cuanto al uso de las remesas, encuentran que

principalmente estén destinados para el gasto de consumo y de

manera parcial para la salud y educacién y otros tipos de inversién

son marginales.

Altamirano, R}402a,t. (2009) a}401nnaque una desaceleracién econémica

en los paises de destino afecta directamente, Ias politicas de empleo,

esto a su vez afecta el ingreso del emigrante y al afectar ese ingreso

afecta también el volumen y la frecuencia de envios de dinero. Esto a

su vez incide directamente en los receptores, sean familias 0 las

comunidades

4.2. Base teérica

Sabemos que el producto bruto interno de un pais, de acuerdo al

método de la distribucién 0 del ingreso es la suma de los ingresos de

todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por

ejemplo, sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de

autor, honorarios, intereses, utilidades, etc. El PBI es el resultado del

célculo por medio del page a los factores de la produccién. Todo

ello, antes de deducir impuesto. Los componentes del PBI de un

pais se puede expresar entonces con la siguiente identidad:

PBI=RL+RK+Rr+B+A+(la�024Sb)

Donde RL representa los salarios procedentes del trabajo, RK Ias

rentas procedentes del capital 0 la tierra, R. los intereses financieros,

}402y B los bene}401cios,A, Ias amortizaciones, Ia los impuestos indirectos, Sb

6�030 los subsidios; En este sentido, un incremento en el monto de Ias

remuneraciones al factor trabajo incrementan el PBI de un pais, y

una disminucién en el monto de los salario al factor trabajo haré

12



disminuir el PBI de un pais, por ello, cuando aumenta el PBI de un

pais, significa, un aumento del empleo y las oportunidades de

encontrar empleo e ingreso y también un incremento del ahorro y en

el caso de los trabajadores extranjeros un aumento en sus tenencias

de capital, aumentando su propensién de envié de remesas para

sus familiares residentes en su pais de origen.

De otro parte, Ias remesas que envian los residentes peruanos en

los paises extranjeros a sus familiares en PerL'1 se pueden considerar

como parte de su gasto de consumo o como parte de sus ahorros,

en este sentido Ias teorias acerca del consumo y del ahorro, nos

serviran para explicar, que variables son Ias que pueden hacer variar

Ias remesas de capital que envian los peruanos residentes en el

extranjero a sus familiares en PerL'1.

Ahora bien, Ias remesas de capital que hacen los peruanos a sus

familiares a Peru pueden ser parte 0 componente del gasto de

consumo de los peruanos residentes en estos paises, debido a que

los residentes en el extranjero remiten en forma periédica a sus

familiares a Perl], en otras palabras, los residentes en el extranjero

planifican remitir capitales a Pen�031:en forma continua, destinado al

gasto de consumo de sus familiares acé en Pen�031:y también estas

remesas pueden constituir en parte, el ahorro de los peruanos

residentes en estos paises con el objeto de ser ahorrados en Peru.

En este sentido Ias teorias acerca del consumo y del ahorro, nos

serviran para identi}401car,que variables son Ias que pueden

determinar Ias variaciones de las remesas de capital que envian los

peruanos residentes en el extranjero a sus familiares en Peru.

Aceptando lo a}401rmado,entonces, Ia teoria que respalda y fundamenta

Ias hipétesis planteadas Iineas arriba, son las teorias sobre los

Q? determinantes del consumo que son Ia teoria de Keynes y la teoria

/6�035�030 sobre los determinantes del consumo de Friedman
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En lo que respecta al primero

Keynes, J.M (2005) fue el primer economista en afirmar que el

�030L consumo depende fundamentalmente del ingreso y que si bien

existen otros determinantes, éstos no poseen relevancia suficiente,

por lo tanto, trabajo Ia funcién consumo como unicamente

dependiente del ingreso real disponible, es decir: C = fD(Yd).

Respecto de los determinantes de la funcién consumo, dijimos que el

principal, seg}402nKeynes, J.M (2005) era el ingreso. Sin embargo, él

mismo considera que existen varios otros, que los clasifica en

objetivos y subjetivos.

Los factores objetivos que keynes, J.M (2005) considera son:

o cambios en el nivel de ingreso real, que él llama unidad de

salario;

o cambios en la diferencia entre ingreso e ingreso neto, dado que �031

V es el ingreso disponible y no el total el que determina el nivel

de consumo de un individuo;

o cambios imprevistos en el volumen monetario de la riqueza;

- cambios en la tasa de interés.

- cambios en los impuestos;

o cambios en las expectativas acerca de la relacién entre el nivel

presente y el futuro del ingreso.

De otro Iado, los factores subjetivos que Keynes se}401alason:

0 Precaucién: consiste en ahorrar una porcion del ingreso para

protegerse ante contingencias futuras;

o Prevision: se refiere a ahorrar con el objetivo de afrontar

mayores necesidades futuras;

- Célculo: referido a la distribucién entre consumos presentes y

/6517 futuros;

o Mejoramiento: es el objetivo de incrementar el nivel de vida y

por lo tanto el consumo, con el tiempo, en Iugar de viceversa;

- Independenciaz se re}401ereal poder de hacer cosas;

; 14



o Empresa: consiste en asegurarse un capital para emprender

Muchos peruanos que se fueron a trabajar en el extranjero, en este

caso llémese, EEUU, Espana, chile y otros, se fueron porque no

encontraba empleo en Pen], y se fueron con dos objetivos claros, con

los ingresos que ganaban en el extranjero mantener a sus familiares

acé en Peru y generar ahorros, con el cual, en el futuro emprender un

negocio en Peru, comprar una vivienda, o la adquisicién de algun otro

bien duradero.

SegL'm Keynes, el ahorro esté en funcién del ingreso corriente,

entonces cualquier calda en el ingreso de los peruanos residentes en

el extranjero y que remiten capital a capital a Pen�031:para ser ahorrado

implicara en una disminucién de estos montos remitidos a Peru.

Segun Friedman, M (1957) el ingreso puede ser separado en dos

componentes: un componente permanente y un componente y

transitorio. De manera simple, el ingreso puede representarse con la

ecuacion siguiente:

Y = YP + YT

El componente permanente refleja el efecto de los factores que

componen Ia riqueza de los hogares. Esta riqueza se descompone en

factores humanos y no humanos. Los factores humanos (0 capital

humano) se describen como las habilidades o el nivel de educacién

aplicada en un empleo generador de ingresos. El componente no

humano incluye los activos reales flsicos (como los bienes durables) y

los activos financieros que tienen los hogares.

El componente transitorio del ingreso resulta de todos los factores

asociados a la suerte o a lo inesperado y puede ser interpretado como

una desviacién temporal del ingreso corriente con respecto al ingreso

permanente. El valor del ingreso transitorio puede ser positive 0

}402negativo, El componente transitorio debe reflejar todos los demés

factores como enfermedades, malos negocios, etc.

15



De la misma manera, el autor, descompone el consumo en dos

partes: el consumo pennanente y el transitorio, es decir, C= CP +CT

El consumo permanente (CP) representa Ia parte del consumo

planeada por los hogares mientras que el consumo transitorio (CT) es

el consumo no anticipado.

La proposicion de Friedman,M(1957) consiste en suponer que el

consumo depende mayormente del ingreso permanente. Si bien los

consumidores también gastan parte de su renta transitoria en el

consumo transitorio, Io hacen en una proporcién mucho menor, ya

que ahorran la gran parte de ella.

Segun Friedman,M.(1957) el ingreso permanente depende de la

educacién y de la capacidad de empleo, es decir, del capital humano,

Ahora bien, analizando el caso del nivel de consumo de los peruanos

V emigrantes, més del 50% de peruanos residentes en el extranjero,

tienen un nivel de educacién bajo y con poca capacidad de emplearse

en sectores de manufactura 0 del sector servicios en el que se

' necesita alta capacitacion, como consecuencia, Ia mayoria de los

peruanos estén empleados en el sector servicios que requiere de un

bajo nivel de capacitacién, tales como Iabores de servicio domestico,

construccién, jardineria, restaurantes, tiendas, construccién, el campo

y otros, son trabajos que los norteamericanos, espa}401oles,chilenos y

otros, no quieren hacer, por lo tanto, el ingreso de un gran porcentaje

de los peruanos residentes en el extranjero es relativamente bajo,

debido a su bajo nivel de capital humano, por lo tanto su consumo

permanente también seré bajo.

De otro Iado, el empleo de los peruanos residentes en el extranjero en

gran porcentaje son empleos no forrnales e inestables, empleos que

pueden prescindirse cuando bajan los ingresos de sus empleadores,

/61/9 también una gran pane de los peruanos residentes en el extranjero '

I�030 tienen dos 0 tres empleos, tales como el paseo de perros ,como

empleadas domesticas, el cuidado de nine 0 ancianos, la Iimpieza y

aseo de departamentos, lava platos en los restaurantes, etc., que
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cuando el ingreso de sus empleadores caen también pueden ser

prescindidos, por lo cual, el ingreso de los peruanos residentes en el

extranjero pueden disminuir cuando cae el PBI de los paises que lo

acogen, sin embargo como el envié de capital por los peruanos

residentes en el extranjero a sus familiares en Pen�031:se consideran

como parte de su consumo y del ahorro, no se podré suprimir los

envios en la mayoria de los casos, sino simplemente disminuirlos 0 en

todo caso también suprimir el envié para ahorrar 0 también disminuir

su monto

En lo que respecta, a porque, utilizamos el producto bruto interno

como deterrninante del consumo o ahorro de las personas que

trabajan en los paises extranjeros y no el ingreso disponible de Ias

personas, esto puede ser exp|icado por la siguiente fundamentacion:

�031 Segun Christ Carl F, (1974), El ingreso de los trabajadores del sector

privado (W3) depende del producto bruto de las empresas (X3), lo que

se puede especificar mediante una ecuacién como la siguiente:

WB = 31 + B2 XB

Lo que signi}401ca,que una variacién en el producto bruto de Ias

__ empresas significara una variacién en el ingreso de los trabajadores

del sector privado. De otro Iado, el mismo autor plantea que el

producto bruto interno (PBI) de un pais, es igual al producto bruto de

Ias empresas més el total de ingresos pagados a los trabajadores del

sector gobierno (We), lo que se puede plantear en la siguiente forma:

PBI = Xe + We.

Esta identidad es razonable, porque se supone que los trabajadores

del sector publico aportan al PBI igual al salario que se Ies paga, de

V acuerdo al planteamiento teérico dado, un incremento del producto

bruto de las empresas de los EUA, signi}401caraun incremento de los

"W9 ingresos de los peruanos que trabajan en los Estados Unidos de

Norteamérica, y una disminucion del producto bruto interno de las

empresas implicara una disminucion respectiva de los ingresos de los
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trabajadores peruanos que trabajan en los EUA. En este trabajo de

investigacién por razones de la obtencién de la informacién acerca del

producto bruto de las empresas, no podremos utilizar como variables

explicativa a la produccién bruta de Ias empresas de los EUA, sino a

la variable PBI de los EUA, porque, el PBI de los EUA es igual al

producto bruto de Ias empresas més el total de salarios pagados a los

trabajadores del sector publico. El mismo razonamiento Io aplicamos

en el caso del PBI de Espa}401a,de Chile 0 cualquier otro pais.

Consecuentemente se puede afirmar, que las remesas de capital

enviados a Perl] por parte de los peruanos que trabajan en el

extranjero, dependen de Ias fluctuaciones de sus ingresos, y esto a su

vez depende del nivel del producto bruto de las empresas y por ende

del producto interno del Pais, que acogen a los peruanos en el

extranjero

En sintesis, podriamos establecer, Ia siguiente secuencia de

consecuencias o impactos:

Una caida del producto bruto de Ias empresas y /o una caida del

producto bruto del gobierno, significa una caida del ingreso de los

empleadores de los emigrantes peruanos (pueden ser familias

personas o empresas), esta caida a su vez tendré un impacto

negativo en el ingreso permanente de los peruanos residentes en

estos paises, y este hecho a su vez incide negativamente en el

consumo de los peruanos residentes en estos paises, y como Ias

\ remesas de capital hacia Perl] por parte de familiares forman parte de

su consumo 0 de su ahorro, entonces se apreciara una caida, pero no

una interrupcién de Ias remesas de capital por familiares a Pen].

De otro Iado, una caida del producto bruto de las empresas y/o el

producto bruto del gobierno, significa una caida del producto bruto de

los paises Ilémese EUA, Espa}401a,Chile .|ta|ia y otros paises, que

,6,�035/9) acogen como trabajadores a los emigrantes peruanos

En lo que respecta al tipo de cambio como variable explicativa del

nivel de envié de Ias remesas de capital que se envian a Perl] por los
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peruanos residentes en paises extranjeros, para los efectos de este

proyecto de investigacion, nosotros utilizaremos bésicamente, el tipo

de cambio nominal, que en el caso del tipo de cambio de soles

peruanos con respecto al délar norteamericano es la cantidad de

soles por cada délar de los EUA, es decir, Ia cantidad de soles que

obtiene el peruano que recibié dolares remitidos por su pariente que

trabajan en los EUA, lo que significa, que cuanto mas apreciado esta

el délar USA con respeto al sol, el receptor de la remesa recibiré mas

soles por cada dolar USA, lo que signi}401caque la depreciacién del sol

con respecto al délar USA tendra efectos negativos sobre el monto de

las remesas de capital, y al contrario una apreciacién del sol con

respecto al Délar USA. implica un aumento del monto de la remesas,

cuando los montos remetidos son destinados al consumo, pero si los .

montos remitidos son destinos a ser ahorrados en PerL'i, un

incremento del tipo de cambio haré crecer el monto de las remesas,

en resumen, el tipo de cambio in}402uyesobre el monto de las remesas

a nivel teérico. El trabajo empirico de este proyecto de investigacion

para el caso peruano lo confinnara o negara.

4.3. Marco Conceptual

4.3.1 El producto bruto interno (PBI)

Es el valor monetario de la produccién de bienes y servicios

}401nalesdurante un periodo determinado de un pais

4.3.2 Tipo de cambio Nominal

El tipo de cambio entre dos monedas divisas es la relacién de

proporcién que existe entre el valor de una y de la otra,

Consideramos al tipo de cambio nominal PEN/USD, como una de

las variables explicativas de las remesas de capital a PerL'i, debido

a que los peruanos remitentes de capital a Peru, deciden enviar

% un monto determinado de délares USA, de acuerdo al tipo de

10�035�035 cambio nominal, es decir, tomando en cuenta cuéntos soles

tendran sus familiares por cada dolar enviado.
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4.3.3 Remesas de capital de residentes peruanos en paises extranjeros

a sus familiares en PerL'J

Es la cantidad de délares noneamericanos, Euros, que remiten

periédicamente los peruanos residentes en los EEUU, en Espa}401a

y en Chile y otros paises a sus familiares en Perl].

Las remesas son en otras palabras, el dinero que envian los

migrantes que laboran en EUA, Espa}401a.Chile y otros paises

extranjeros a sus familias peruanas, para solventar sus gastos de

consumo, y ahorros para }401nanciaruna peque}401aempresa, compra

de viviendas y otros bienes duraderos

Las remesas de capital forma parte de la cuenta corriente de la

balanza de pagos, lo que significa, que la remesa de capital es

una cuenta de la balanza de pagos, por lo cual es necesario

de}401nirque es la balanza de pagos.

. Segun Kozikowski, Zbigniew,( 2007), la balanza de pagos de un pais

es el resumen de todas las transacciones econémicas con el resto

del mundo. a lo largo de cierto periodo. En ella se registran todos

los ingresos y los egresos de divisas.

Ademés, segL'in Kozikowski, Zbigniew,( 2007), el principal objetivo

de la balanza de pagos es informar al gobierno sobre la posicién

internacional del pais y ayudarlo a formular politicas monetarias,

�030 }401scalesy comerciales. El anélisis de la balanza de pagos permite

determinar la oferta y la demanda de divisas y tener una idea

acerca de los movimientos futuros del tipo de cambio. Si Ia

demanda de divisas rebasa Ia ofena, puede esperarse una

depreciacién de la moneda nacional. En el caso contrario, Ia

posibilidad es de una apreciacién

a,,% A continuacién presentamos la balanza de pagos de Peru, para el

periodo (2013-2016), con el }401nde examinar sus componentes de

acuerdo a la nomenclatura que usa el Banco Central de Reserva

del Perl}402
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La balanza de pagos consiste en Ias siguientes cuentas:

- Cuenta corriente

- Cuenta de capita|(Cuenta financiera en el caso de Peru)

- Errores y omisiones netas

- Cuenta de reservas oficiales

A su vez Ia cuenta corriente esté integrada de las siguientes

cuentas:

-= Balanza comercial

I Servicios

- Renta de factores

- Transferencias corrientes(Remesas de capital)

CUADRO N° 1

BALANZA DE PAGOS DE PERU -

(En millones de USD)

|.Ba|anza en cuenta corriente -9387 -8925 -9402 -5461

a. Exportaciones 42861 39533 34236 36838

b.impor1aciones -42356 41042 -37335 -35107

-2040 �030-1974 3
" aexponaciones 5812 5940 5235 6312

b�030importaciones -7835 -7815 -8276 -8287

!3!Ré'}401téde fé'6tores �0241'12'15' -9893 -75'421-91821

�031 a. ivado �031 �0241o357" -9133 -6813 -8322

b. publico -859 -710 -731 -862

!4.Transferenciascorrié}401tes33216 4372 33313967�030

II. Cuenta financiera 10439 6630 9454 3967

1. sedor privado 15319 7574 B796 3709

2. sector publico -1803 -67 3110 2657

3. capitales de cono plazo -3077 -878 »2448 52

III Financiamiento 5 10 0 0

@�031,;¢/ V Flujo de Reserves Netas del BCRP 2907 _2178 73 168

Elaboracién propia. Fuente BCRP
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En el cuadro n°1, observamos que el }402ujoneto de reservas del Banco

Central de Reservas de Peru estado por:

Que el Flujo Neto de Reservas netas del BCRP)= I+lI+III+IV

Y que la balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos es:

Cuenta corriente= Balanza comercial+ Balanza de servicios +renta

de factores+ Transferencias

Como se puede apreciar Ias transferencias 0 sea Ias remesas de capital

forma parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos, de alli Ia

importancia de Ias remesas de capital que efect}402anlos emigrantes

peruanos residentes en los paises como los EUA, Espa}401a,Chile Italia y

otros que envian capital a sus familiares en Pen].

La cuenta de capital de la balanza de pagos esté integrada por Ias

inversiones extranjeras en el sector privado y en el sector pllblico y los

capitales de corto plazo:

Cuenta de capital = Sector privado +sector publico+ capital de largo

plazo

El superévit de la cuenta de capital financia el dé}401citen la cuenta

corriente

Si el superévit de la cuenta de capital > dé}401citde la cuenta

corriente=>Ade RIN

Si el superévit de la cuenta de capital < dé}401citde la cuenta corriente �030

=> V de RIN

En el cuadro n°1, observamos que los a}401os2013, 2015 y 2016 hubo un

incremento de Ias reservas internacionales netas del BCRP mientras que

en al a}401o2014 hubo una disminucién de las reservas internacionales

netas del BCRP, esto debido a que en los a}401os,2013, 2015 y 2016 el

% saldo de la cuenta de capitales que superior al dé}401citde la cuenta

/0:�031/�034I corriente de la balanza de pagos, mientras que el a}401o2014 observamos
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que el saldo de la cuenta de capitales fue inferior al dé}401citde Ia cuenta

corriente de la balanza de pagos.

La constatacién de los hechos que acabamos de explicar, nos muestran

la imporlancia de tener un dé}401citde la cuenta corriente menor que el

superévit de la cuenta de capital, y Ias remesas de capital efectuados

por los peruanos residentes en paises extranjeros a sus familiares en

Pen], tienen la capacidad de hacer disminuir el déficit en la cuenta

corriente de la balanza de pagos de Peru.

W"
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v. MATERIALES Y Mérooos

5.1. Tipo de datos poblacién y muestra

El tipo de datos que se utiliza en este trabajo de investigacién son

datos de series de tiempo, y el periodo considerado es la de

1990-2015, esto es asi, porque Ias remesas de capital que

efectuan los peruanos residentes del extranjero a sus familiares

en Peru comienzan a ser relevantes bésicamente a par}401rde los

a}401os90, debido a que la emigracién de peruanos se hace

significativo a partir de los a}401os90, debido. a la falta de empleo

en nuestro pais, y a la escasa probabilidad de encontrar empleo

en el futuro inmediato, o la percepcién de ingresos muy bajos en

relacién a los salarios que pagan en el extranjero y también al

hecho de que los paises como los EEUU. Espana, Italia. Chile y

otros recibian trabajadores emigrantes del nivel de capacitacién

que tenian los peruanos emigrantes.

En esta investigacién se utilizan datos macroeconémicos

provenientes de la cuenta corriente de la balanza de pagos de

Pen], recogidos de los anuarios estadisticos del Banco central de

Reserva del Pen], en lo que respecta Ias remesas de capital, y en

lo que respecta al tipo de cambio nominal, y al PBI de EEUU, de

Chile y de Espa}401ase recogen de los anuarios estadisticos del

fondo monetario internacional, del banco mundial, del Banco

central de Reserva del Peril, estos }402ltimosdatos se han tenido

que ponerlos en délares norteamericanos y Iuego ponerlos en

cifras reales, para detraerles el efecto precio de las cifras

nominales. En lo que respecta a los datos relacionados a la

emigracién se han recogido de los anuarios estadisticos del

lnstituto Nacional de Estadistica e Informética de Pen�031:

$5�030OM
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5.2. Métodos estadisticos y econométricas

5.2.1. Métodos estadisticos que se utilizan en la investigacién

En este trabajo de investigacién se hace uso del coeficiente

de correlacién de Pearson, de indices de crecimiento y de

tasas de crecimiento anual acumulativo

5.2.2. Métodos econométricos que se utilizan en la investigacién

En este trabajo de investigacién en primer Iugar como se

trata de una investigacién con datos de series de tiempo,

aplicamos la prueba de estacionariedad de Raiz unitaria

para probar si Ias series de tiempo del trabajo de

investigacién son estacionarias o no y si son, no

estacionarias, probaremos si son integradas de orden uno

para Iuego aplicar Ia prueba de cointegracion, con el objeto

de descartar que el modelo estimado sea una regresién

espuria. Para probar Ias hipétesis planteadas en este

trabajo de investigacién se utiliza Ia prueba de hipétesis t-

student, asi como Ias pruebas econométricas de

autocorrelacion y los test de estabilidad de los modelos

estimados, para discutir la validez de los modelos

estimados

5.2.3. Formalizacién de las hipétesis de investigacién

En este trabajo de investigacién probaremos Ias hipétesis

del trabajo de investigacién mediante métodos

econométricas para Io cual es necesario formalizar Ias

hipétesis de investigacibn mediante ecuaciones

% econométricas.

6/�035 A El modelo econométrico especi}401cadoes el siguiente:

LnYx= on + on LnX2t + o(2 LnX3t + o(2 LnX4t + o(2 LnX5t +I.«lt

Donde:
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Y:: Remesas de capital por peruanos residentes. en el

�030 extranjero a familiares en Pen�031:

X2:: PBI de los EEUU

_ ' X3:: PBI de Espa}401a

X4:: PBI de Chile

X5: 2 TC PEN/USD

o<2: elasticidad de X2: sobre Y:

on : elasticidad de X3: sobre Y:

cu : elasticidad de X4: sobre Y:

as: elasticidad de X5: sobre Y:

Efectuaremos Ias pruebas de hipétesis t-student

respectivas para 5% de significacién sobre los on

1557  
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VI. RESULTADOS

6.1 La emigracién internacional de los peruanos

6.1.1 crecimiento de la emigracién internacional de peruanos

La emigracién internacional de los peruanos durante el periodo 1990-

2013 se incremento fuertemente a partir del a}401o1990, en el a}401o1990

alcanzo Ia cifra de 47miI y él a}401o1999 alcanzo la cantidad de 466 mil

peruanos que residian en ei extranjero, entre el a}401o2000 y 2005 la .

cifra de peruanos emigrantes se habia duplicado Ilegando a la cifra de

de 1 millén 17 mil peruanos y entre el a}401o2006 y el a}401o2013

nuevamente el numero de residente peruanos en el extranjero se

habia més que duplicado Ilegando a la cifra de 2776 mil peruanos, tal

. como se muestra el cuadro n° 2

6.1.2 Tasa de crecimiento de la emigracién internacional de peruanos

y la tasa de crecimiento de las remesa de capital a Perl�031:

En el cuadro n° 3, se muestra, Ias tasas de crecimiento anual

promedio y compuesto de los emigrantes peruanos residentes en el

extranjero y Ias tasas de crecimiento anual promedio y compuesto de

Ias remesas de capital a Per}401,para varios periodos.

Al observar dicho cuadro, veri}401camosque la emigracién internacional

de peruanos crecié a tasas més altas que Ias remesas de capital a

Pen], y esta diferencia entre las tasas de crecimiento se acentué en el

periodo en el que las economias de EEUU, Espa}401ay chile entraron

en crisis econémica, eso nos da pie para }401rmar,que el monto o nivel

de Ias remesas de capital a Pen] variaron, también por efecto de

otras variables. Y en ese caso dichas variables que explican Ias

0 variaciones de Ias remesas de capital a Pen], pueden ser los PBI de

% EEUU, DE Espa}401ay chile y otros paises en el cual residen los
M

/6; peruanos emigrantes al extranjero.
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CUADRO N°2

EMIGRACION INTERNACIONAL DE PERUANOS

Emigrante Periodo Periodo Periodo �030

peruanos 1990-1999 zooo-zoos zoos-2o13

en el extranjero '

(en miles) �024

1990 47

1991 115 '

1992 174

1993 253 _'

M 1994 293 V �031 -

- 1995 322

' 1996 351 '

» 1997 334

21999» 427 466 mil 1

1999 466 I , . '

. �031 zooo 512 ' '

. 2001 562 . E . '

zooz 637 . '

zoo3 732 h

- 1 zoo4 860 1017mi|

zoos 1017 �031

zoos 1228 �031

2oo7 1450 _ _

- zoos 1679

4 zoo9 1912 ,

2010 2122 . ' -

$ . 2011 2317 I I . »

6*�034. zo12 2506 2676 mil -

2013 2676 V v _

V Iaoraién propia W K g
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CUADRO N° 3

_ TASAS DE CRECIMIENTO DE EMIGRACION INTERNACIONAL DE

PERUANOS Y LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU

Periodo 1990- 1990- 2000- 2006-

I
Tasa de crecimiento

anual promedio

Y a°"'""'a�034V°�030*6 14.48 % 18.73 % 12.19 14.99 %

Peruanos residentes %

_ En el extranjero

Tasa de crecimiento

Anual promedio

De Ias remesas de

Capital a Peril

Diferencias entre las 7

Elaboracién propia _ 7 7 I 77 mmwi�030

Nota Ias tasa de crecimiento anual promedio compuesto se hallo

. estimando el modelo: LnY1= Bo + B1 t + u: ; y Ln NPE1= Bo + B1 t

Donde B1 = Ln(1,+r)

6.1.3 La emigracién internacional de peruanos y el Producto bruto interno

de Perl]

En la grafica n°1 observamos que la emigracion internacional de los

peruanos en el p_eriodo 1990-2013 en todos los a}401osdel periodo

' crecio sostenidamente, en la misma gra}401ca,si comparamos este

0,/1% crecimiento con la evolucién del PBI de Peru, entonces, podemos

_ observar que la salida de peruanos al exterior con el objeto de buscar

empleo en el extranjero no se debe a la caida del crecimiento del PBI

del pais, sino que el crecimiento de Ias emigraciones internacionales

de peruanos se dio independientemente del crecimiento de la
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economia del pais, es decir, el crecimiento a tasas inusuales de la

economia peruana no impidié el crecimiento de las emigraciones

internacionales de los peruanos.

Lo que podemos deducir de este hecho, es que, es més fuene la

diferencia en los salarios que se pagan en el Pen] y los salarios que

se pagan en los paises de destino de Ias migraciones. como atraccién _

para Ias migraciones.

GRAFICA N° 1

EVOLUCION DE LOS RESIDENTES PERUANOS EN EL

EXTRANJERO Y EL PBI DE PERU

14

12

10

8

5

4 l2 I
90 92 94 96 93 oo 02 04 06 03 1o 12

Elaboracién Propia

6.1.4 Edad de los emigrantes peruanos al extranjero

AI observar el cuadro n° 4 apreciamos que el 73.4% de los

emigrantes tenian Ia edad de efectuar trabajos de todo tipo, es decir,

desde trabajos que requieren mucho esfuerzo fisico, a trabajos mas

suaves yjornada completa, ahora bien, si Ie a}401adimosel rango de la

/6!/I97 edad para trabajar hasta los 59 a}401os,entonces, el 82.9% de

I emigrantes peruanos estarian en condiciones y aptos de trabajar.
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CUADRO N° 4

EDAD DE LOS EMIGRANTES PERUANOS AL EXTRANJERO

Rango de Participacién Porcentaje Edad Edad

Edad Porcentual Por Grupos Para Para '

- .

0-4 3.0 �030

�030 5-9 3.2 10.0 % Edad de &

-

15-19 6.6 V

20-24 11.9 31.4%

- 25-29 13.0 Edad para

! 30-34 V 13.0 A trabaiar '

I 35-39 11.7 734 %

40-44 9.7 - 42.0 %

* 4549 ' 7.6 82.9% '

5.6

EX  
! 2.5 % .

---  
, I 65-69 1.7 V

70-74 1.2

- 75-79 0.8 4.6 %

0 mas 0.9 - _

Elaboracién propia: fuente INEI . «

W33  
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6.1.5 Ocupacién y profesién de los emigrantes peruanos al extranjero

CUADRO N°5

OCUPACION Y PROFESION DE LOS EMIGRANTES PERUANOS

AL EXTRANJERO DE 14 ANOS O MAS: 1994-2012

Porcentaje en Migrantes Migrantes

ocupacién El total de intemacionales Internacionales

Y pmfesién Los migrantes Con mayor Con mayor

internacionales Propensién propensién

. A trabajar en A trabajar en

ocupaciones ocupaciones

Que los De los nativos

nativos

No quieren .

. trabajar

I .

Empleado de o}401cina 12.3

Trabajadores de servicio

_ Vendedores de comercio

Y mercado 12.2

Amas de casa 10.5

Agricultores, A

agropecuarios, 692%

Pesqueros Y artesanos 1.0 V A

Técnicos y profesionales

De manclo medio V 5.0 .

Fuerzas armadas y PNP 0.2

_ - otros 9.5 '

No especi}401ca 13,5

Profesiona|e§, cientificos �030

- ' I I; E mte ectuales 8.2 8.2%

Elaboracién propia: fuente INEI
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En el cuadro n° 5, se muestra la ocupacién y profesién de los

peruanos emigrantes internacionales de 14 a}401oso mas seg}402nsu

declaracién haciendo un anélisis de la informacién dada, podemos

deducir que aproximadamente un 69.2% de emigrantes residentes en

el extranjero podlan trabajar en Iabores que los nativos no deseaban

trabajar, un 8.2% de emigrantes tenian el per}401ly mas propensién a

trabajar en Iabores propios de los nativos, Si consideramos que una

porcién de los que habian declarado ser estudiantes, podian ocupar

puestos del per}401lde Iabores en que nos estaban interesados los

J nativos, entonces, los peruanos residentes en paises extranjeros, que

no tenian una alta capacitacién para trabajar en empleos mas

sofisticados, por su propia naturaleza, tenian propensién a trabajar en

Iabores que no deseaban los nativos, serian més del 69.2%

6.1.6 Emigracién intemacional de peruanos segiin pais de residencia

a}401o2013

En el cuadro n° 6, se muestra Ia emigracién intemacional de peruanos

segL'in el pais de residencia, alli podemos observar que el mayor

porcentaje de peruanos en el a}401o2013 residian en los Estados

Unidos de Norteamérica con el 26.7%, en segundo, Iugar era la

Argentina con el 17,2% y luego Chile con el 13.5%, Espa}401acon el

12.2 %..

En vista de ello, en este trabajo de investigacién, elegimos, como

variables explicativas de las variaciones del nivel de las remesas de

capital a Pen], el PBI de los EEUUU, el PBI de Espa}401ay el PBI de

chile.

De otro Iado, el 849% de peruanos residian en los siguientes paises:

EEUU, Argentina, Chile, Espana, ltalia, Brasil, Venezuela, y el Japén

We
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CUADRO N°6

EMIGRACION INTERNACIONAL DE PERUANOS SEGUN PAIS DE

RESIDENCIA

. (2013) '

Porcentaje Participacién por

De patticipacién grupo de paises

En el total

De emigrantes

EEUU 26.7 1

Argentina 17.2

Chile ' 13.6 ~ A

Espa}401a 12.2

_ltaIia 7.7 84.9 %

Brasil 2.9

Venezuela 2.5 » V

Japén 2.1

1 Bolivia 1.7

_ Alemania 1.7

Froncia 1.4

Canada 1.4

. Ecuador 1.4 15.1 %

. México 1.1 .

_ Suiza 0.8

Australia 0.7

�031 Colombia 0.7 '

_ v Reino Unido 0.4 .

. ' Paises Bajos 0.3

Nueva Zelanda 0.3

Otros 3.1 V

' Elaboracién propia: Fuenie INEI .

0-} 0

' * ' 34



6.1.7 Determinantes de la emigracién de los peruanos a paises como

los Estados Unidos de Norteamérica, Chile y Espa}401a

La emigracion de los peruanos a paises como los estados Unidos de

Norteamérica, Espana, chile y otros paises se pueden explicar entre

otros, por los siguientes factores, tales como, la alta tasa de

desocupacién que caracteriza a la economia peruana, y por ende de

la poca posibilidad de encontrar empleo en el futuro en el pais,

situacién que fue profundizado por la crisis economica de }401nalesde la

década de los ochenta y comienzos de la década de los noventa, y

por la demanda de trabajadores de baja calificacion en paises como

los EEUU de NA, Espana, Italia, Chile y otros paises, en ocupaciones

que los nativos de estos paises no deseaban ocupar ni ejeroer, y

Ademés, por la gran diferencia entre los salarios pagados en estos

paises y los bajos niveles de remuneracion pagados al trabajo en

Peru, que hace atractivo para los peruanos emigrar a estos paises.

La diferencia en el producto bruto per cépita de Perl] en relacion al

Producto bruto interno de los EEUU de NA, de Espana, de chile, de

Italia y otros paises, es un indicador, aunque imperfecto, que nos sirve

para mostrar Ia considerable diferencia que hay en los sueldos de

Pen�031:con los sueldos en estos paises, aun para los trabajadores de

baja calificacién,

En los cuadros n° y n° y la grafica n°, mostramos Ia evolucién de los

PBI perca pita de Perl], de EEUU, de Espa}401ay de Chile y la brecha

que hay, entre el producto bruto interno de Pen] y el producto bruto

interno de USA, de dichos paises.

Asi, en el cuadro n° 7, se puede apreciar que el PBI per cépita de

Pen] crecié en el periodo 1990-2015, y la tendencia es de crecimiento,

lo que es favorable para la economia peruana, sin embargo también

@:l"$ el PBI per cépita de los paises como EEUU, Espa}401ay chile también

crecieron y su tendencia es también de crecimiento.
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CUADRO N° 7

EL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE EEUU, DE ESPANA, DE

CHILE Y PERU

(En délares USA constantes a precios del a}401o2010)

, Obs �030

PBIPUSA PBIPSPAIN PBIPCHILE PBIPPERU I

1990 ;Z__3es_3_1_2.qJ__j 22475.00 |_____61c)_15_9_00_1 2679.000 =

1991 _35804.00 22995.00 7__"___f_5_48?_._000 2683.000 '

1992a 3656_6.g0_} 23133.00 |____7_1_6_9.0g0__i 2615.000.

1993 37079.00 22823.00 ___7552.000_ 2699.000 1

1994 1__:s_8105.00 i 23304.00 :___V___7z§4_.0_>00_! 2975.000 1

1995 ___386Z8.00 23891.00 ___85_7_3_.000 3140.000 I

1996 _3_968_2.o0f 24473.00 1 __90_8@@] 3175.000 }

1997 __40966.00 25309.00 9548.000_ 3328.000 1

_ 1998 �030_52293.00j 26307.00 ______97_27_.(m_01 3266.000

1999 43769.00 27346.00 9529.000. 3268.000

2000*_45§13i)0_J 28551.00 ___}402_s§3_3._00g~1 3310.000 1

2001 45047.00 29334.00 __0_1_0038_.0_0_ 3286.000 1

20021._454_2s>;)gj 29687.00 _»__�031_1_01_3_3._cQj 3421.000 1

2003 46304.00 30084.00 _,_____1_g410.00_ 3519.000 f

2004 L}40213.g0_] 30506.00 3____1_c_)_309.00 3648.000 . .

2005 48756.00 8 31112.00 __11386_.00Z 3830.000

2006 %_4g57;g0J 31867.00 L__ ;17g._.@_| 4069.000;

2007 __4997,1_.00> 32462.00 W W12_223_._0_0_ 5 4362.000

2008 _g36__5Q0_i 32305.00 |~___1_24§7.00 4702.000 .

2009 154757600 30875.00 M 12222.00 4695,0005 -

2010 148374.00] 30738.00 f 12_7_85._00Vi 5021.000 :

2011 48775.00 30322.00 *5 __13941.00 5270000

2012 E__,{§95_4§0_0l 29509.00 #w_1V39§4.g0_! 5519.000

2013 _ 49941._00 29111.00 ___145_0f§§00 5765.000

2014 1___5g7_28._gL] 29595.00 _144_8_g.g_; 5823.000

2015 51638.00 30588.00 1466100 5935.000

Elaboracién propia

05�031
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CUADRO N°8

PROPORCION DEL PBI PER CAPITA DE PERU RESPECTO AL

PBI PER CAPITA DE EEUU, DE ESPANA Y DE CHILE

A}401oPROP1 PROP2 PROP3

1990 13,55 2,28 8,39

1991 13,35 2,42 8,57 1

1992 13,98 2,74 8,85 *

1993 13,74 2,80 8,46

1994 12,81 2,64 7,83

1995 12,32 2,73 7,61 §

1996 12,50 2,86 7,71

1997 12,31 2,87 7,61 1

1998 12,95 2,98 8,06 3

1999 13,39 2,92 8,37

2000 13,61 2,97 8,63 1 V

2001 13,71 3,05 8,93

2002 13,28 2,96 8,68 f

2003 13,16 2,96 8,55

2004 13,05 2,83 8,36 I

2005 12,73 2,97 8,12

2006 12,18 2,89 7,83

2007 11,46 2,80 7,44 �031

2008 10,50 2,66 6,87 �030:

2009 10,13 2,60 6,58 1

2010 9,63 2,55 6,12

2011 9,26 2,65 5,75 I

2012 8,98 2,53 5,35 1

2013 8,66 2,52 5,05 [

2014 8,71 2,49 5,08 '

' 2015 8,70 2,47 5,15 j .

Elaboracién propia

PROP1: PBI per capita de USA sobre el PBI per capila de Peru

PROP2= PBI per capita de Chile sobre el PBI per capita de Peru

- PROP3= PBI per cépita de Espa}401asobre el PBI per capita de Peru

El cuadro n° 8, nos mueslra, el n}402merode veces que el PBI per cépita

de los EEUU, De Espa}401ay de chile es respecto, al PBI per cépita de

Peru, asi apreciamos que la ratio para el caso de EEUU, el PBI per

©�030,,o9�031 cépita represento, y fluctué entre 13.71 y 8.66 veces el PBI per cépita

de Pen�030:en el periodo 1990 -2015
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En el caso de Espa}401a,el PBI per cépita de Espa}401aconstituyo entre

8.85 y 5.05 veces el PBI per cépita de Pen�031:en el periodo 1990 -2015

En lo que respecta a Chile, el PBI per cépita de Chile represento

entre 3.05 y 2.28 veces el PBI per cépita de Peru en el periodo 1990 -

2015

GRAFICA n° 2

PROPORCION DEL PBI PER CAPITA DE PERU CON RESPECTO

AL PBI PER CAPITA DE EEUU. DE CHILE Y DE ESPANA
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 �030
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Nota:

PROP1= PB|PUSAlPB|PPeru

. PROP2 = PB|Espa}401a/PBlPPeru

PROP2= PB|PChl|e/PBlPPeru

En la grafica n° 2, las ratios PROP1, PROP2, PROP3, miden cuantas

veces es el PBI per cépita de EEUU, de Espa}401ay de Chile en

% relacién al PBI per cépita de Peru. El gra}401con° nos muestra que la

/0"} tendencia es decreciente en el caso de las ratios del PBI per cépita de

los EEUU y de Espa}401a,y se puede decir, que permanece sin mucha

variacién en el caso de chile en el periodo 1990-2015.
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Los ratios que miden Ias veces que contiene los PBI per cépita de

EEUU. de Espa}401ay de Chile al PBI per cépita de Peru, mide, cuantas

veces es mas productiva la economia de cada uno de estos paises

donde residen los peruanos respecto a la economia de Peru

�030 Como consecuencia, del anélisis realizado, podemos afirmar, que

mientras perdura Ia gran diferencia entre las productividades de los

paises en que residen los peruanos respecto a la productividad de

Peru, siempre sera atractivo emigrar a estos paises, motivado por las

mejores remuneraciones y siendo esto, una de Ias causas principales,

para que los peruanos siempre emigren a estos paises.

6.2 La evolucién de Ias remesas de capital a Pen�031:en el periodo 1990-

2015

6.2.1 Tasa de crecimiento de las variables Y, X2, X3, X4, X5 en el periodo

1990-2015

Con el objeto de examinar Ia evolucién de Ias variables del proyecto

de investigacién se halla la tasa de crecimiento anual promedio y

acumulativo para el periodo 1990-2015 que se da en al Cuadro n°9

CUADRO N° 9

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO COMPUESTO DE

LAS VARIABLES DE INVESTIGACION

Tasa dé crecimiento anual Promedio acumulativo

�030
1
1
i
1

Elaboracién propia

gig? Y: Remesas de capital a Pen]

X2: el PBI de USA

X3: el PBI de Espa}401a

X4: el PBI de Chile

X5: Tipo de cambio nominal PEN/USD
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En el cuadro n° 9, apreciamos que Ias remesas de capital crecio en el

periodo 1990-2015, a una tasa anual promedio acumulativo del 7.8%,

es decir, cada a}401oen promedio la remesa de capital a Peru crecié a

una tasa sostenida del 7.8%, cifra que es superior a la tasa en que

crecieron el PBI de USA, el PBI de Espa}401ay el PBI de Chile, y el tipo

de cambio PEN/USD. Lo que nos indica Ia gran performance del

crecimiento de las remesas de capital a Peru

En el Grafico n°3, se presenta la evolucion de Ias remesas de capital

a Peru para el periodo 1990-2015, alli observamos que, las remesas

de capital que efectl}402anlos peruanos emigrantes y que trabajan en

paises como los EUA, Espa}401a,Chile Italia y otros paises en el periodo

analizado crecié suavemente a partir 1994 hasta el a}401o2003, Iuego

crece fuertemente hasta el 2008, para Iuego crecer otra vez

suavemente, para Iuego crecer en el a}401o2014 y Iuego decrecer en el

a}401o2015, sin embargo podemos notar que hay una tendencia de

crecimiento hasta el a}401o2014

GRAFICA N° 3

CRECIMIENTO DE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU EN EL PERIODO

1990-2015

Y .

'50�030). RAFICA DE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU

,ooo :

«.9500

",ooo 5

,5oo

�030,ooo3

1,590

1,000 �030i

T5)/% �030 500 �030

90 92 94 96 98 oo 02 04 06 08 10 12 14

Elaboracién propia
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6.2.2 El indice de crecimiento de las remesas de capital a Pen�031: '

Para examinar o evaluar con més propiedad, el crecimiento de las

remesas de capital a Pen], en el periodo 1990-2015, lo hacemos a

través del indice de variacién de Ias remesas que se muestra en el

cuadro n° 10

Cuadro n° 10

INDICE DE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU

A}401o Y1 INDICE de Y:

1990 420,82 100,00 A 7

1991 676,86 160,84

1992 649,01 154,23

1993 736,36 174,98

1994 1065,24 253,13 .

1995 1104,56 262,48

1996 1189,06 282,56

1997 1220,33 289,99

1998 1251,60 297,42

1999 1177,79 279,88

2000 1222,41 290,48

2001 1241,74 295,07

2002 1198,28 284,75

2003 1393,90 331,23 �030

' 2004 1607,95 382,10

2005 1926,35 457,76 _

. 2006 2304,52 547,62

2007 2576,62 612,28

2008 2965,35 704,66

2009 2887,00 686,04

2010 2989,48 710,39

2011 3098,42 736,28

2012 3143,10 746,89

2013 3129,64 743,70

2014 4017,38 954,65

6,577 2015 3028,24 719,60
I

Elaboracién propia
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El cuadro n°10, exhibe el crecimiento espectacular que tubo Ias

remesas de capital a Perl], respecto al a}401o1990, durante el periodo

1990-2015. Las remesas de capital realizados por peruanos

residentes en el extranjero a familiares en Pen], en délares USA

reales o constantes y el indice de crecimiento de dichas remesas

considerando como a}401obase 1990. Este indicador nos dice, que Ias

remesas han crecido en mas 700% de 1990 hasta el a}401o2015; y en

Casi 300% entre al a}401o1990 y el a}401o2002 y en aproximadamente en

430% entre los a}401os2001 y 2015.

6.3 Importancia de las remesas de capital a Perl�031:

6.3.1 Ias remesas de capital a Peru y el nivel de Ias exportaciones peruanas

A continuacién se examina Ia participacién porcentual del nivel de Ias

remesas de capital a Pen�031:en el total de exportaciones, con el objeto

de medir Ia importancia de Ias transferencias corrientes en el total de

exportaciones peruanas

En el cuadro n° 11, la participacién porcentual de Ias remesas de

capital a PerL'1, sobre el total de exportaciones peruanas en el periodo

analizado (1990-2015) ha variado desde el 7% de las exportaciones

hasta tener un peso relativo del 18% de Ias exportaciones peruanas,

Io cual nos esté revelando la importancia de Ias remesas de capital

que hacen los peruanos emigrantes a paises como los EUA, Espa}401a,

chile, Italia y otros paises que acogen a los peruanos como

trabajadores.

055
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CUADRO N° 11

LA REMESAS DE CAPITAL A PERU Y EL TOTAL DE

EXPORTACIONES PERUANAS

A}401o X(Fob) Remesas de (1)/(2)

Capital

(1) (2) ( %)

1990 3280 281 8,57

1991 3393 467 13,76

1992 3578 458 12,80

1993 3385 532 15,72 _

_ 1994 4424 788 17.81

1995 5491 832 15,15 ,

1996 5878 912 15,52

1997 6825 952 13,95

1998 5757 987 17,14

1999 6088 943 15,49

2000 6055 1001 16,53

' 2001 7026 1040 14,80

2002 7714 1019 13,21

2003 9091 1209 13.30

2004 12809 1433 11,19

2005 17368 1772 10,20

2006 23830 2185 9,17

2007 28094 2508 8,93

2008 31318 2943 9,40

2009 27071 2887 10,66

2010 35833 3026 8,44

2011 46376 3201 6,90

2012 47411 3307 6,98

2013 42861 3346 7,81

2014 39533 4372 11,06 '

2015 34236 3381 9,88

2016 36838 3967 10,77

Elaboracién propia del autor

6/1%
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6.3.2 El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pegos y las remesas

de capital

a. La balanza en cuenta corriente, la cuenta de capital y el flujo de

reservas del BCRP

Se sabe que las remesas de capital a Pen], forman pane de la cuenta

corriente de la balanza de pagos, por ende, se hace necesario el

anélisis de la importancia de estas remesas en la cuenta corriente de

la balanza de pagos.

Sabemos por teoria, que cuando Ia cuenta de capital es superior en

valor absoluto que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de

pagos, entonces, el resultado es un incremento del flujo de reservas

netas del Banco Central de Reservas de Peru y cuando Ia cuenta de

capitales de la balanza de pagos es inferior al valor absolute del saldo

de la cuenta corriente de la balanza de pagos, entonces el resultado

es una disminucién del }402ujode reservas netas del BCRP.

Observando el cuadro n° 12, apreciamos que en los a}401os,1998, 1999

y 2014 se da el caso de una disminucién del flujo de reservas netas

del BCRP �030

Y cuando menor es la diferencia entre la cuenta de capitales y el

valor absoluto del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos

menor es el flujo de reservas netas del BCRP

Y como sabemos que Ias transferencias netas de capital de los

peruanos residentes que trabajan en el extranjero es un monto que

hace disminuir el déficit de la cuenta corriente, entonces podemos

concluir de que cuanto mayor es la remesa de capital de los peruanos

residentes en el extranjero a sus familiares en Pen], seré mayor el

97 flujo de reservas netas del BCRP

W
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CUADRO N° 12 �030

LA BALANZA EN CUENTA CORRIENTE, LA CUENTA DE CAPITAL

Y EL FLUJO DE RESERVAS DEL BCRP

A}401o Balanza en Cuenta de Flujo de Reservas

Cuenta capital Netas del BCRP

corriente �030

' 1990 -1459 1477 18

1991 -1519 2306 788

1992 -1916 2632 716

' 1993 -2464 3121 657

1994 -2701 5679 2978

1995 -4625 5550 925

1996 -3644 5576 1932

1997 -3368 5101 1733

1998 -3336 2331 -1005

1999 -1380 605 -774

2000 -1380 1353 -192

2001 -1380 1653 450

2002 -1380 1927 833

2003 -930 1407 477

- 2004 60 2291 2351

2005 1159 469 1628 -

2006 2912 -159 2753

2007 1521 8134 9654

. 2008 -5285 8455 3169

2009 -614 1657 1043

2010 -3569 14761 11192

2011 »2990 7675 4586 -

2012 -5388 20195 14806

2013 -9387 12294 2907 -

�031 2014 -8925 6747 -2178

2015 -5402 9475 73

. . . - 2016 -5461 5630 168

Elaboracién propia 6

0,97 2 3
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c. El saldo de la cuenta corriente sin Ias remesas de capital, y la

cuenta de capitales de la balanza de pagos y el flujo de reserva

netas del BCRP

A continuacién analizamos, comparando, el saldo de la cuenta

corriente de la balanza de pagos, sin considerar Ias transferencias o

remesas de capital a Peru, hacemos este anélisis con el objeto de

hacer ver 0 mostrar Ia importancia de las transferencias de capital en

la formacién del }402ujode reservas netas del Banco Central de

Reservas de Peru, es decir, en cuanto disminuye, este flujo si Ias

transferencias fueran cero.

En el cuadro N° 4, presentamos, e1 resultado de la simulacién que

efectuamos y alli vemos que aumenta el numero de a}401osen los que

el }402ujode reservas netas del banco central de reservas de Peru es

negativo, siendo estos a}401os:1990. 1998,1999, 2000, 2001, 2002,

2003, 2009, 2013,2014 y 2016

y en el cuadro n° 13, se compara el }402ujode reservas netas del banco

central de Perl], considerando Ias transferencias en la cuenta

corriente de la balanza de pagos y el }402ujode reservas netas del

BCRP, suponiendo que Ias transferencias o remesas de capital fueran

cero, en todos los a}401osdel periodo analizado, y el resultado de este

cotejo, es que, de cuatro a}401osde flujo negativo de reservas negativas

se incrementa a 11 a}401osel }402ujonegativo de reservas netas del

BCRP.

Este simple ejercicio nos revela y muestra Ia importancia que tiene Ias

remesas de capital a Pen], en la estabilidad de la balanza de pagos

de la economia peruana

6,oo%
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CUADRO N° 13

EL SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE SIN LAS REMESAS DE

CAPITAL, Y LA CUENTA DE CAPITALES DE LA BALANZA DE

' PAGOS Y EL LUJO DE RESERVAS DEL BCRP

A}401o Balanza en Cuenta de Flujo de Reservas 1

Cuenta capital Netas del BCRP

Corriente sin Considerando que

Considerar Ias Las transferencias

__ Wm__7_'_I'_rar_1sf¢rencias Es cero

1990 -1740 1477 -263

1991 -1986 2306 320

1992 -2374 2632 258

1993 -2996 3121 125

1994 -3489 5679 2190

1995 -5457 5550 93

1996 -4556 5576 1020 .

1997 -4320 5101 781

1998 -4323 2331 -1992

1999 -2323 605 -1718

2000 -2381 1353 ~1028

2001 -2420 1653 -767

2002 -2399 1927 472 »

2003 -2139 1407 -732

2004 1493 2291 3784

2005 2931 469 3400

_ . 2006 5097 -159 4938 -

2007 4029 8134 12163

2008 �0248228 8455 227

2009 -3501 1657 -1844

2010 -6595 14761 8166

2011 -6191 7675 1484

2012 -8695 20195 11500

2013 -12733 12294 -439

2014 -13297 6747 -6550

2015 -8783 9475 692

2016 -9428 5630 -3798

Q? Elaboracién propia
, GM
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CUADRO N° 14

EL FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP Y EL FLUJO DE

RESERVAS NETAS DEL BCRP SIMUIJXDO

A}401o Flujo de Reservas Flujo de Reservas 5

Netas del BCRP Netas del BCRP !

Considerando que 3

V Las transferencias I

. , _ . ,E,5.,°,°,'° ,, , 3

1990 18 -263

1991 788 320

1992 716 258

1993 657 125

1994 2978 2190

1995 925 93

1996 1932 1020

1997 1733 781

1998 -1005 -1992

1999 -774 -1718

2000 -192 -1028

2001 450 -767

2002 833 -472

2003 477 -732

. 2004 2351 3784

2005 1628 3400 -

2006 2753 4938

2007 9654 12163

2008 3169 227

2009 1043 -1844

2010 11192 8166

2011 4586 1484

2012 14806 11500

2013 2907 -439

2014 -2178 -6550

2015 73 692

2016 168 -3798

Elaboracién propia

 6,97
6.4 Las Remesas de Capital y el Producto Bruto lnterno de Peril

En Ias graficas n°4 y n° 5, comparamos Ia trayectoria de las remesas

de capital a Pen] y el Producto bruto interno de Peru" en el periodo

1990-2015, alli observamos que hay una relacién contra ciclica entre
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Ias remesas de capital a Pen�031;y el PBI de Peru, durante el periodo

1990-2010, mientras que en el periodo 2011-2015, hay una relacién

contra ciclica, lo que implica, que a una disminucién del PBI de Pen],

no corresponde un aumento de Ias remesas de capital a Perl], ni

tampoco a un incremento del PBI de Perl], signi}401cauna disminucién

de Ias remesas de capital a Pen], mientras que en el periodo 2011-

2015, hay una relacién contra ciclica

Lo que podemos deducir de este hecho es que Ias remesas de

capital a Pen] crecieron en forma casi independiente del

comportamiento del PBI de Peru, es decir, el PBI de Pen�031:siguié una

trayectoria pro ciclica en la mayor parte del periodo considerado en

este �030trabajode investigacién.

GRAFICA N° 4

RELACION ENTRE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU Y EL V

PBI DE PERU EN EL PERIODO 1990-2015

5,000
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Q9) Elaboracién propia

' �030 PBIRP: Producto Bruto lnterno real de Peru

Y: remesas de capital a Peru
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GRAFICA N° 5

EL CICLO DE REMESAS DE CAPITAL Y DEL BRUTO

INTERNO DEL PAIS
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Elaboracién propia

6.5. Relacién de asociacién entre las remesas de capital a Pen�031:y las

variables explicativas «

En este trabajo de investigacién queremos probar fundamentalmente

_ la relacién de causalidad entre las remesas de capital y el PBI de

' USA, el PBI de Espana, el PBI de Chile y el tipo de cambio nominal

PEN/USD, para lo cual, en primer Iugar, con el fin de examinar dicha

relacién, se grafica Ias remesas de capital a Pen] con las variables

explicativas de las hipétesis

6.5.1 Gré}401caentre la variable remesas de capital y las variables, PBI

de EEUU, de Espar�0351a,deChile y el Tipo de cambio PEN/USD

Para auscultar o explorar Ias relaciones entre las remesas de capital

a Peru y el PBI de EEUU, Espana, chile y el tipo de cambio nominal

PEN/USD, empezamos gra}401candola variable dependiente con cada

Cb una de las variables explicativas de las hipétesis del proyecto de

'6'!�031 investigacién.
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GRAFICA N° 6

GRAFICA ENTRE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU Y EL PBI

DE USA
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Nota:

Y: remesas de capital a Pen]

X2: PBI de USA

El gra}401con°6, nos muestra Ia relacién que hay entre Ias remesas de

capital a Pen] y el PBI de EEUU, donde, se puede apreciar. en

general, Ia coincidencia de variaciones positivas o negativas del PBI

de USA con las remesas de capital a Peru, es decir, que se configura

una relacién de correspondencia o correlacién entre ambas variables

lo que induce a suponer Ia existencia de una relacién de causalidad

entre el PBI de USA y la remesas de capital a Pen].

0//97
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GRAFICA N° 7

GRAFICA ENTRE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU Y EL PBI

DE ESPANA
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Elaboracién propia

El gra}401con° 7, nos muestra Ia relacién que hay entre Ias remesas de

capital a Per1�030Jy el PB! de Espa}401a,en el que, se puede apreciar, en

general, Ia coincidencia de variaciones positivas o negativas del PBI

de Espa}401acon Ias remesas de capital a Peru, es decir, que se

configura una relacién de correspondencia o correlacién entre ambas

variables lo que induce a suponer la existencia de una relacién de

causalidad entre el PBI de Espa}401ay la remesas de capital a Peru

097
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GRAFICA N° 8

GRAFICA ENTRE LAS REMESAS DE CAPITAL A PERU Y EL PBI

DE CHILE
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Elaboracién propia

. El gra}401con° 8, nos muestra la relacién que hay entre las remesas de

. capital a Pen�031:y el PBI de Chile, en el que se puede apreciar, en

. V general, Ia coincidencia de variaciones positivas o negativas del PBI

C de Chile con las remesas de capital a Perl], es decir, que se conforma

una relacién de correspondencia 0 correlacién entre ambas variables

: ' lo que induce a suponer Ia existencia de una relacién de causalidad

. entre el PBI de Chile y la remesas de capital a Peru.

0 040%

-0

O

O

O

O

0
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GRAFICA N°9

GRAFICA DE LA RELACION ENTRE LAS REMESAS DE

�031 CAPITAL A PERU Y EL TIPO DE CAMBIO PEN/USD
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Elaboracién propia

El gra}401con° 9, nos muestra la relacién que hay entre las remesas de

capital a Peru y el tipo de cambio de nuevos soles y el Délar USA, en

el que se puede apreciar, en general, en la mayoria de los a}401osdel

periodo analizado Ia existencia de una relacién de correlacién entre

ambas variables

6.5.2 Correlacién entre las remesas de capital a Pen�031:y las variables

PBIUSA, PBI de chile, PBI de Espa}401ay el tipo de cambio nominal

�030 PENIUSD.

A continuacién examinamos el grado de asociacién o correlacién

entre la variable dependiente de nuestro proyecto de investigacién y

Ias variables explicativas, y lo hacemos a través del coeficiente de

�030/@;a»% correlacién de Pearson
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CUADRO N° 15

CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES YT Y LAS VARIABLES

Xzr, XZT, XZT, X2T

YTjff
1.0000001
0191167811
0.964228

0.839252IE1
0.671824 0.343324

0.411478 4__A __,____,__ _, __

Elaboracién propia

Nota:

Y1: remesas de capital a Perl] -

X2: PBI de USA

- X3: PBI de Espa}401a '

X4: PBI de Chile

X5: tipo de cambio nominal PEN/USD

Como nos indica el cuadro n° 15, hay una alta correlacién entre las

variable dependiente, Y1: remesas de capital a Peru y Ias variables

explicativas X2:: PBI de USA, X3te| PBI de Chile, X42 el PBI de Espa}401a

y una correlacion baja entre la variable remesas de capital ( Y1), el

tipo de cambio nominal de nuevos soles con respecto a USD,( X5: ), lo

0 que nos prueba que hay un relacion de asociacion entre la variable

dependiente y la variables explicativas de las hipotesis del proyecto

de investigacion

6.6 Estimacién del modelo econométrico del proyecto de

investigacién

Como se habia indicado Iineas arriba, esta investigacion es con datos

de series de tiempo para el periodo 1990-2015, por lo cual, es

necesario probar, si Ias series de tiempo del modelo propuesto son

estacionarias o no, si las serie de tiempo son estacionarias entonces
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Ias pruebas T-student, prueba F y otras pruebas anexas serén validas

y si son, no estacionarias, seré un modelo espurio, con el cual no

podriamos probar Ias hipotesis de investigacién.

Sin embargo, se sabe a priori, por otras investigaciones sobre series

de tiempo macroeconomicas. que estas, en su mayoria son series de

tiempo no estacionarias

En consecuencia, se hace imprescindible, ei anéiisis de la

estacionariedad de Ias series de tiempo del proyecto de investigacién

el cual comprende los siguientes pasos:

- Primero se prueba la estacionariedad de ias series de tiempo

de la ecuacion que resume Ias hipétesis de investigacién

- En segundo Iugar, si Ias series de tiempo son no estacionarias,

se examina Ia estacionariedad de la primera diferencia de Ias

series

- En tercer Iugar se aplica el test de cointegracion con el objeto

de saber si Ias series estén cointegradas o no _

6.6.1 Prueba de Raiz Unitaria para estacionariedad

Las series de tiempo en niveles: LnY¢, LnX2c, LnX3z LnX4: y LnX5x

considerados en el proyecto de investigacién presente son no

estacionarias, a un nivel de significacién del 5%, seg}402nIa prueba de

estacionariedad de Raiz Unitaria, tal como, nos indica, el cuadro n°16,

por lo cual se hace necesario hallar la primera diferencia de las series

y Iuego probar si las nuevas series de tiempo son estacionarias o no,

es decir, si son integrados de orden uno o no.

$52�035;
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CUADRO N° 16

PRUEBA DE RAIZ UNITARIA PARA ESTACIONARIEDAD

Variable Estadé T T' " Estacionariedad de

De la (calculado) Critico de La serie

_ variable Mackinnon (5%de

signi}401cacién

En nivel -2.4380 -2.9862 No es estacionaria

7LnXs: I En nivel -3.2556 -3.6122

Elaboracién propia �030

Nota: LnY:: Iogaritmo neperiano de Ias remesas de capital a Peru

LnX2i: el PBI de EUA

LnXai: El PBI de Espa}401a

Lnxaiz el PBI de Chile

LnX:i: el tipo de cambio PEN/USD

6.6.2 Prueba de Raiz Unitaria de estacionariedad a la primera diferencia

de las variables

_Las series de tiempo considerados en el presente proyecto de

investigacién: LnYi, LnX2:. LnXa: LnX4: y LnX5: en su primera diferencia

son estacionarias, a un nivel de signi}401caciéndel 5%, tal como nos

muestra el cuadro n° 17 , segun Ia prueba de estacionariedad de Raiz

Unitaria, lo que significa, que las series de tiempo considerados, son

integrados de orden uno, con Io cual cumplen con la segunda

condicién para estar cointegradas, como consecuencia, se hace

/0 47 necesario probar si Ias series estén cointegradas o no.

,;¢
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CUADRO N°17

PRUEBA DE RAIZ UNITARIA PARA ESTACIONARIEDAD

Variable Estado T T critico Estacionariedad

de '3 (calculado) De Makinnon 09 '3

variable (5%de serie

significacién)

-2.2615 �0241.9564 Estacionaria

5 LnY: 1�034diferencia (integrado de

5 Orden uno) _

-3.1778 -2.9919 Estacionaria

LnX2¢ 1° diferencia (integrado de

_ Orden uno) >

-2.4814 -1.955?

LnXa¢ 1�034diferencia Estacionaria

(integrado de

Orden uno) _

-3.4300 -2.9919 Estacionaria

LnX4: 13 diferencia (integrado de

» Orden uno)

-9.2099 -3.6122 Estacionaria �030

LnX5¢ 1"�031diferencia (integrado de

K __ i _ _Orden uno) s

Eiaboracién propia

6.6.3 Prueba de cointegracion de Engle Granger

. Segun el test de Engle Granger de cointegracion para que Ias series de '

tiempo: LnY., LHX2, LnX3, LnX.. y LnX5 estén cointegradas debe reunir

Ias siguientes condiciones:

Las series LnYi, LnX2, LnX3, LnX4 y LnXs sean no estacionarias V

en niveles

Las series LnY:, LnX2, LnX3, LnX4 y LnXs son estacionarias en

99 su primera diferencia, por lo cual son integrados de orden uno

6�035�035y la serie de tiempo RESI, que es una combinacién lineal de Ias

series LnY¢ ,' LnX2, LnX3, LnX4 y LnX5 ,dado por la siguiente

relacion:

_ RES|i = LnYi �024(oil + o(2 LnX2t + as LnX3t + on LnX4t + as L|'lX5t)
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La serie de tiempo RESI, debe ser una serie estacionaria

Para Ias series de tiempo de nuestro proyecto de investigacién se

demostro, que cada una de Ias series de tiempo son no estacionarias

en niveles, Iuego se comprobo que son integrados de orden uno y en

base a la informacién provista por el cuadro n° 18, se prueba que la

serie de tiempo RESl:, es una serie estacionaria, tal como se

demuestra a continuacionz

Ho : RESI es no estacionaria

H1 : RESI es estacionaria

Como |Tl=5.4731 > T(0.05) = |3.6032| => se rechaza Ia Ho y

aceptamos la H1 alterna con lo cual la serie RESI es una serie

estacionaria, con Io cual veri}401camosque las variables del modelo

estimado:

LnY¢ = -10.6067 + 0.5501 LnX2. + 0.7423L|"|X:n + 0.2872LnX.u

�030 0.l 388LnXst

Estén cointegrados, lo que implica, que el modelo estimado es una

ecuacion no espuria, por lo tanto, Ias pruebas T-student , F y otros

. son validas y en consecuencia, es posible corroborar Ias hipétesis del

trabajo de investigacion

De otro Iado, la comprobacién de que las variables del modelo estén

Q cointegradas signi}401caque ellas mantendrén un equilibrio de largo

plazo entre ellas, y que comparten una tendencia estocéstica com}402n

(5,441;

1
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CUADRO N°18

ESTIMACION DE LA ECUACION DE PRUEBA DE RAlZ UNITARIA DE

LA VARIABLE RESI SEGUN EL TEST DE COINTEGRACION DE

ENGLE GRANGER

Null Hypothesis: RESl has a unit root

Exogenous: Constant. Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

t-Statistic Prob.�030

- umented Dicke -Fuller test) statistic -5.473103 0.0009

est critical values: 1% level -4.374307

5% level -15.603202

10% level -3.238054

MacKinnon (1996) one-sided p-va|ues.

�030ugmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RES|)

Method: Least Squares

Date: 08/10/17 Time: 11:30

Sample (adjusted): 1991 2015 V

Included observations: 25 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

RESl(-1) -1.146973 0.209565 -5.473103 0.0000

C -0.001744 0.036671 -0.047566 0.9625

. @TREND(1990) 0.000290 0.002468 0.117373 0.9076

R�024squared 0.576844 Mean dependent var 0.002246

* djusted R�024squared 0.538375 S.D. dependent var 0.130742

S.E. of regression 0.088830 Akaike info criterion -1.892020

um squared resid 0.173597 Schwalz criterion -1.745755

Log likelihood 26.65025 Hannan-Quinn criter. -1.851452

F�024statistic 14.99512 Durbin�024Watsonstat 1.865082

Prob F�024statistic 0.000078

Elaboracién propia

_ N013: RESI�030= LDY1 - (OH 4' 0(2 Lnxzt '1' 0(3 LnX3. + O(4 Ll'lX4g + 0(5 Ll'lX5¢)

�030aw/J7 .
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6.6.4 Prueba de cointegracion de Johansen

CUADRO N° 19

PRUEBA DE COINTEGRACION DE JOHANSEN

Date: 08/10/17 Time: 13:51

Sample (adjusted): 1992 2015 -

included observations: 24 after adjustments

rend assumption: Linear deterministic trend

Series: LNY LNX2 LNX3 LNX4 LNX5

Lags interval (in }401rstdifferences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesiz

ed Trace 0.05

No. of

CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.�034

None * 0.948373 130.6382 69.81889 0.0000

At most 1 * 0.657950 59.50895 47.85613 0.0028

At most 2 * 0.520389 33.76183 29.79707 0.0166

At most 3 * 0.436386 16.12713 15.49471 0.0401

At most 4 0.093875 2.365874 3.841466 0.1240

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

�034denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon�024Haug�024Michelis(1999) p�024va|ues

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesiz

ed Max�024Eigen 0.05

No. of

CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob."

None " 0.948373 71.12926 33.87687 0.0000

At most 1 0.657950 25.74713 27.58434 0.0843

At most 2 0.520389 17.63470 21.13162 0.1441

At most 3 0.436386 13.76125 14.26460 0.0599

At most 4 0.093875 2.365874 3.841466 0.1240

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

�034denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

�035�031MacKinnon-Haug-Michelis(1999) p-values

/6,,«?7 El test de Johansen de cointegracion reporta autométicamente el

numero de vectores de cointegracion que se encontré con la

' especificacién
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El estadistico trace determina 4 ecuaciones de cointegracion y el

estadistico Max-Eigen determina 1 ecuacién de cointegracion lo que

significa. que la ecuacién del modelo propuesto en el proyecto de

investigacién estén cointegradas y de otro Iado que habré equilibrio de

largo plazo entre las variables consideradas en el modelo.

La prueba de cointegracion de Johansen, en este caso confirma, los

resultados de la prueba de cointegracion de Engle Granger

6.6.5 El modelo estimado que relaciona Ias remesas de capital a Pen�031:

con las variables explicativas PBI de USA, PBI de Chile, PBI de

Espa}401ay el tipo de cambio nominal

El modelo econométrico planteado:

LnY: = on + (X2 LnX2t + OK3 LnX3t + OK4 L|'1X4t + (X5 LnX5t +Ht

El modelo estimado o regresionado:

El resultado que nos provee el cuadro n° 20, se escribe _mediante la

ecuacién siguiente:

LnYl = -10.6067 + 0.5501 LnX2t + 0.7423LnX3: + 0.2872LnX4z +

0.1 388LnX5c

/5,/$
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CUADRO N° 20

REGRESION DEL MODELO PROPUESTO

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:15

Sample: 1990 2015

included observations: 26

Variable Coefficient Std. Error l~Slalistic Prob.

c -10.60671 1.523702 -6.961142 0.0000

LNX2 0.550116 0.269084 2.044401 0.0537

LNX3 0.742293 0.090171 8.232061 0.0000

LNX4 0.287247 0.125966 2.280358 0.0331

LNX5 0.138830 0.045076 3.079922 0.0057

R-squared 0.979761 Mean dependentvar 7.366564

djusted R-

squared 0.975906 S.D. dependent var 0.596875

SE. of regression 0.092648 Akaike info criterion -1.748976

Sum squared

resid 0.180257 Schwarz criterion -1.507034

Log likelihood 27.73668 Hannan-Quinn criter. -1.679305

F�024statistic 254.1526 Durbin-Watson stat 2.276543

Prob(F-statistic) 0.000000

Elaboracién propia

Yr: remesas de capital por residentes peruanos en el extranjero a familiares

en PerL'1

X21: El PBI de EUA

X3.: El PBI de Chile

X4.: El PBI de Espa}401a

X5.: El tipo de cambio nominal PEN/USD

6.6.6 Validacién del modelo estimado

Como el modelo se estimo con datos de series de tiempo, por lo cual .

es posible que el modelo estimado este afectado del problema de

autocorrelacion, por ende, se haga necesario descartar la presencia

de autocorrelacion en el modelo estimado.

w}401 El resultado de la regresién nos da, el estadistico de Durbin-Watson

@' igual a 2.276, este estadistico cae en la zona de indecision por lo cual

para 5% de significacion no se puede decidir si hay o no hay

autocorrelacion en el modelo estimado, sin embargo para 1% de

signi}401cacion,la misma prueba de Durbin Watson, nos indica que el
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modelo estimado no tiene autocorrelacion de primer orden. Lo cual

nos indica que el modelo estimado, para 1% de significacién no esté

afectado del problema de autocorrelacion de primer orden

La prueba de Breusch-Godfrey es una test para autocorrelacion de

esquemas autorregresivos de mayor orden.

Aplicando Ia prueba BF para autocorrelacion tenemos:

La ecuacién de prueba respectiva es:

U:=o<a+o<zLnx2+o<3Lnx3+o<4Lnx4+o(5Lnx5+p1u;-1+pzuz-z+e:

Ho: P1 = P2 = 0 ,

H1: P1 i P2 $0

Como (n-p) R2 < X2p = (26-2) (O.11709) < X22 =5.9915=> 2.81016<

5.9915 => se acepta la hipétesis nula, lo que significa que para 5% de

significacién afirmamos que en el modelo estimado no hay presencia

de autocorrelacion, lo cual con}401rmaIo indicado por la prueba de

Durbin-Watson al 1% de signi}401cacién

Un problema muy importante en la estimacién de modelos

econométricos es la estabilidad de los parémetros estimados del

modelo, Ias pruebas de estabilidad prueban si los parémetros

estimados varian o no signi}401cativamenteal ir aumentando Ia muestra

de sus variables en el tiempo. La estabilidad estructural se produce

cuando los parémetros estimados del modelo no varian demasiado al

aumentar Ia muestra. En este sentido aplicamos la prueba CUSUM y

. CUSUMQ con el objeto de probar la estabilidad de los parémetros del

modelo estimado

La prueba de estabilidad CUSUM nos indica que el modelo estimado

es estable para un 5% de signi}401cacién,lo que significa que los

parémetros estimados serén estables en el periodo de estimacién del

@997 modelo.
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GRAFICA N° 10

TEST DE ESTABILIDAD CUSUM
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Elaboracién propia

0,3�031
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GRAFICA N° 11

TEST CUSUMQ
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Elaboracién propia

La figura n° 2 muestra la prueba CUSUMQ, también nos indica que los

I parémetros estimados del modelo son estables para un 5% de

significacién y confirma lo indicado por la prueba CUSUM para el

periodo 1990-2015

Por Io tanto, en el caso del modelo econométrico estimado del

proyecto de investigacién, Ias pruebas de estabilidad aplicadas nos

indican que los parametros estimados son estables o constantes en el

periodo 1990-2015

6.6.7 Prueba de significancia de los parémetros estimados

% Como se verifico, que las variables del modelo estimado estén

6) - cointegrados, que en el modelo no hay presencia de autocorrelacion y

que los parémetros del modelo han sido estables en el periodo
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analizado, entonces la aplicacién pruebas t-Student y la prueba F son

con}401ablesy validos.

CUADRO N° 21

PRUEBA DE SIGNIFICACION DEL MODELO ESTIMADO

P PARAMETRO INTERPRETACION

VALOR DEL MODELO

o_oo0o => 0�035$0 =>Para 0% de signi}401cacionel modelo estimado tiene

~ parametro de interseccion

o_o537 :> a2 *0 =>Para 5.5% de signi}401cacibnel PBI de USA explica Ias

variaciones de Ias remesas a Pen�031;

o_oooo _> as #0 => Para 0% de signi}401caciénel PBI de USA explica las

l variaciones de Ias remesas 2: Peru

I => 0�034*0 => Para 3.31% de significacion el PBI de USA explica Ias

variaciones de las remesas a Pen�031:

0_oo57 _> as #0 => Para 0% de significacién el tipo de cambio nominal

PEN/USD explica Ias variaciones de las remesas a Peru =

W Elaboracién propi

La prueba de hipétesis sobre los parametros del modelo, es decir, la

prueba de que cada una de ellos sea igual o diferente de cero. Con

estas pruebas de hipétesis veri}401caremosIas hipétesis del proyecto de

investigacién y en esta investigacién se hace mediante el P valor, dado

por el resultado de la estimacién.

El p, valor para cada parametro estimado del resultado de la estimacién

del modelo, se muestra en el cuadro n° 21, el cual nos indica, que cada

V uno de los parametros: on, o(2_ as. ou, y as son diferentes de cero.

Lo que significa primera, que el modelo estimado tiene parametro de

6% interseccién, Iuego que las variables explicativas tomadas cada uno en
I

forma individual: PBI USA, PBI de Chile, PBI de Espa}401ay el tipo de

cambio nominal PEN/USD explican Ias variaciones de las remesas de

capital a Peru, a un nivel estadisticamente signi}401cativo,en otras
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palabras signi}401ca,que las variables explicativas del modelo tomadas

cada uno en forma individual, influyen en las variaciones de la variable

remesas de capital a Perl},

De otro Iado, el coeficiente de determinacién: R3= 0.98, nos indica que el

98% de las variaciones de la remesas a Pen�031:son explicados por las

variables incluidas en el modelo: PBI de USA, el PBI de Chile, El PBI de

Espa}401ay el tipo de cambio nominal PEN/USD

De otra parte, la prueba de significancia global del modelo estimado a

través de la Prueba F:

Ho:a2= (X3 =o(4 = as

H1: o(2 ¢ Ola ¢o(4 :1: 015

Como F=254.1526 > F(4,21 ) => se rechaza la Ho y se acepta la H1, lo

que signi}401ca,que todas las variables PBIUSA, el PBI de Espa}401a, el PBI

de Chile y el tipo de cambio nominal PEN/USD tomadas en conjunto

explican Ias variaciones de las remesas de capital a Pen].

6.6.8 lnterpretacién de los parémetros estimados

Los parémetros estimados del modelo representan elasticidades de Ias

remesas de capital a Pen�031:con respecto al PBI de USA, al PBI de Chile,

al PBI de Espa}401ay al tipo de cambio nominal PEN/USD, por lo cual se

hace Ias interpretaciones que a continuacién se muestran de los

parametros estimados del modelo regresionado

32 = 0.5501, significa que un incremento de 1% en el PBI de USA

implicara un incremento de 0.55% en las remesas de capital a Peri�031:0 un

incremento del 10% en el PBI de USA implicara un aumento del 5.5% en

las remesas de capital a Pen�031:

}401fwqy 623 = 0.74 signi}401caque un incremento de 1% en el PBI de Chile

implicara un incremento de 0.74% en las remesas de capital a Pen�031:0 un

incremento del 10% en el PBI de USA conllevara un aumento del 7.4%

en las remesas de capital a Pen]
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64 = 0.29 significa que un incremento de 1% en el PBI de Espa}401a

implicara un incremento de 0.29 % en las remesas de capital a Peru un

incremento del 10% en el PBI de USA implicara un aumento del 2.9% en

ias remesas de capital a Peru

L95 = 0.14 signi}401caque un incremento de 1% en el tipo de cambio

nominal PEN/USD implicara un incremento de 0.44% en las remesas de

capital a Peru un incremento del 10% en el PBI de USA implicara un

aumento del 1.4% en Ias remesas de capital a Pen�031:
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VII. DISCUSION '

7.1 Los resultados y los antecedentes del proyecto de

investigacién

Los resultados del proyecto de investigacién nos dice, que las variables

PBIUSA, PBI de Espa}401a,PBI de Chile y el tipo de cambio nominal

PEN/USD explican Ias variaciones de las remesas de capital a Peru�030

comprobadas mediante Ias pruebas de hipétesis T-student, prueba F y el

coeficiente de determinacién R2 0 sea, que Ias variables citadas

impactan en Ias variaciones de Ias remesas de capital a PerL�0311,lo que

significa que un incremento en las variaciones de cada de Ias variables

citadas hace aumentar el monto de las remesas de capital a Peru y una

disminucién del nivel de Ias variables citadas van a tener como efecto Ia

diminucién de la remesas de capital a Peru, estos resultados a la que

arribamos son validados por pruebas econométricas respectivas, los test

de autocorrelacion, Ias pruebas de estabilidad, Ias pruebas de

estacionariedad de Ias variables, y Ias pruebas de cointegracion�030

Ahora bien, un investigacién efectuada por Castillo, Ramon, A. en México

sobre Ias remesas de capital a México llego a la conclusion de que el

PBI de USA impacta positivamente en Ias remesas de capital a México y

que el PBI de México impacta negativamente en Ias remesas de capital

a México asi mismo, llegan a concluir que el tipo de cambio real impacta

en forma negativa en Ias remesas de capital a México.

Este trabajo de investigacién. es un antecedente importante para este _

proyecto de investigacién, y que en alguna forma respalda en parte Ias

conclusiones a la que se llego, en el resultado de este trabajo de

investigacién.

En los resultados demostramos gré}401camente,que la relacién entre el

PBI de Peru y Ias remesas de capital a Pen�031:no habia una relacion

/07/37 contra ciclica, es decir, una oontraccién del PBI peruano no significaba

un incremento de Ias remesas de capital a Peru, esto es asi, porque, los

peruanos residentes en paises extranjeros envian a sus remesas a Pen�031:
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porque esas remesas son como una parte de su propio consumo o

destinado al ahorro que debia hacer en Peru, porque los peruanos que

emigraron ai exterior con fines de trabajar en el extranjero tienen un

compromiso con sus familiares de enviar remesas de capital para su

" mantencibn, eso también, signi}401caque Ias remesas de capital a Peru

més bien son explicados por el comportamiento de los productos brutos

internos de los paises que acogen a los emigrantes peruanos, en esta

aseveracién nos respalda Ias conciusiones a la que arribo en su

investigacién. Rosemberg R.(2006) que afirma que, tanto en el Peru

como en el resto de América Latina, Ia importancia econémica de las

remesas se ha incrementado de manera importante en los ultimos a}401os.

Esta tendencia creciente se ha producido independientemente del ritmo

de crecimiento econémico a nivel nacional, es decir, no ha mostrado una

tendencia contraciclica que se predice en el enfoque de motivaciones

' altruistas para el envio de remesas (en el cual Ias remesas aumentan en

periodos de recesién y disminuye en periodos de crisis).

Altamirano, R, T,(2009) afirma, Ia siguiente, secuencia de

consecuencias, una desaceleracién econémica de los paises de destino

de las migraciones afecta directamente, Ias politicas de empleo, esto a

su vez afecta el ingreso del migrante, al afectar ese ingreso afecta

también el volumen y la frecuencia de envios de dinero. Esto a su vez

incide directamente en los receptores sean families 0 comunidades. Esta

a}401rmaciénavaia el hallazgo principal de este trabajo de investigacién

7.2. Los resultados y la base teérica del proyecto de investigacién

En este trabajo de investigacién, consideramos que Ias remesas de

capital a Perl], Io hacen los peruanos residentes en paises como los

EEUU, Espa}401a,Chile y otros a sus familiares en Pen], con el objeto de

Q7 }401nanciarel gasto de consumo, y también destinado en parte al ahorro en

/6"�035 Pen�031:con la finalidad de financiar en el futuro la compra de una vivienda,

crear una peque}401aempresa, etc. Por ende, Ia teoria que respalda este

proyecto de investigacién son Ia teoria del consumo de Keynes y la de
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Friedman, El segundo economista, sostiene que el ingreso permanente

depende de la educacién y de la capacidad de empleo, es decir, del

capital humano, en este sentido, la mayoria de los peruanos que

emigraron al extranjero en busca de trabajo, tienen una baja calificacién,

en consecuencia, no podrian obtener empleo en el sector manufacturero

0 en el sector servicios de alta calificacién, pero encontraron, un nicho

de mercado laboral adecuado a su per}401llaboral, es decir, en Iabores que

no queria ser ocupado por los nativos de los paises a los que emigraron

los peruanos, Iabores tales como, el cuidado de ni}401osy ancianos, de

jardineros, en el campo, Iimpieza de ventanas, servicio domestico,

trabajos en grifos, Iimpieza de hogares, trabajos en restaurantes como

ayudantes, en construccién civil y en otras Iabores en el que no estén

interesados los nativos del pais.

De otro Iado, el empleo de los peruanos residentes en el extranjero en

gran porcentaje son empleos no formales e inestables, empleos que

pueden prescindirse cuando bajan los ingresos de sus empleadores,

también, gran parte de los peruanos residentes en el extranjero tienen

mas de un empleo, tales como el paseo de perros ,como empleadas

domesticas, el cuidado de nine 0 ancianos, Ia Iimpieza y aseo de

departamentos, ayudantes de cocina en los restaurantes, etc., que

cuando el ingreso de sus empleadores caen, también pueden ser

prescindidos, por esta razén, el ingreso de los peruanos residentes en el

extranjero pueden aumentar o disminuir en funcion del comportamiento

del PBI de los paises que lo acogen,

Ademés, Ia hipétesis de Friedman,M(1957), sostiene que el consumo

depende mayormente del ingreso permanente. Si bien los consumidores

también gastan parte de su renta transitoria �024elconsumo transitorio -, lo

haoen en una proporcién mucho menor, ya que ahorran Ia gran parte de .

ella. El envié de capital por los peruanos residentes en el extranjero a

% sus familiares en Peru se consideran como parte de su consumo y de

/0�035 su ahorro, por eso, no se podré eliminarlo totalmente, sino, solo es

disminuido 0 en todo caso dicha disminucion sera' en mayor proporcién

en el componente del ahorro que en el consumo, frente a contingencias
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en su ingreso y este hecho explicaria la suave disminucién de los

montos remitidos.

Segun Christ, Car|,F.(1974). El PBI de un pais es la suma del PBI de las

empresas y el PBI del sector gobierno y Ias personas de los paises

estén empleados ya sea en Ias empresas 0 en el sector gobierno, por lo

tanto, al variar el PBI de las empresas varia Ias remuneracion o ingreso

de los trabajadores empleados en las empresas y los beneficios

provenientes de la propiedad y de otro Iado a| variar el PBI del sector

gobierno varia Ia remuneracion de los trabajadores empleados en el

. sector publico y como los emigrantes en su generalidad estén

empleados por Ias empresas o por Ias familias, entonces sus

remuneraciones se verén mermadas o aumentadas al variar el PBI de

Ias empresas y el PBI del sector pClb|iCO y por tanto, variara en funcion

del comportamiento del PBI del pais, esto es, lo que se afirma en la

teoria. Ahora bien, en los resultados de este trabajo de investigacién se

demostré empiricamente, que el PBI de USA, el PBI de Espa}401ay el PBI

de chile que acogen como trabajadores a emigrantes peruanos hacen

variar o influyen o impactan en las remesas de capital a Peru,

corroborando en esa forma lo que la teoria sostiene al respecto.

De otro Iado Ia teoria afirma que una apreciacion del tipo de cambio

nominal soles sobre dolares norteamericanos implicaria que los

remitentes de USD a Perl] y Ias otras monedas como el EURO 0 el

Peso chileno tendrian que enviar a sus familiares en Pen�031),menos

Délares, puesto que aqui en el Peru, los destinatarios de Ias remesas

recibirian mas soles por cada délar enviado, si es que los destinasen al

consumo Pero segun los resultados eso no se da, por que, una

apreciacién del délar USA con respecto al nuevo sol, tiene por efecto un

incremento de las remesas, eso puede ser explicado porque Ias remesas

. de capital a Peru también estén destinados al ahorro en Peru.

97 7.3, Los resultados y las hipétesis de lnvestigacién

15¢

En los resultados de este trabajo de investigacion se demostro a través

del modelo econométrico que formaliza Ias hipotesis de este trabajo de
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investigacién y validado por las pruebas econométricas de

autocorrelacion y de estabilidad de los parémetros estimados y que

mediante las pruebas de hipétesis T-student se probo Ias hipétesis

planteadas en el proyecto de investigacion a un nivel estadisticamente

signi}401cativo,para el periodo 1990-2015, que El PBI de USA influye en

remesas de capital a Pen], que el PBI de Espa}401ainfluye en las remesas

de capital a Pen], que el PBI de Chile influye en las remesas de capital a

Peru y que el tipo de cambio nominal PEN/USD in}402uyeen Ias remesas

de capital a Pen�031:y se llego a comprobar que:

Una variacién del 1% en el PBI de los EEUU de N A hace variar Ias

remesas de capital a Pen] en 0.55 %

Una variacién de 1% en el PBI de Espa}401atiene por efecto hacer variar

Ias remesas de capital a Peru en 0.7423 %

Una variacién del 1% en el PBI de chile tiene por efecto una variacion

del 0.2872% en Ias remesa de capital a Peru

�030 Y que una variacién del 1% en el tipo de cambio nuevos soles por

délares de EEEUU tiene por efecto una variacién de Ias remesas en

0.1388%

' A manera de sintesis, de la primera parte de este trabajo de

investigacién, podemos establecer Ia siguiente secuencia de inferencias,

més del 69% de peruanos que residen en los paises extranjeros no

tienen estudios superiores, y un porcentaje considerable son amas de

casa, el 73.4% de ellos estén en la edad de trabajar, los emigrantes

_internaciona|es peruanos, emigraron al extranjero con la finalidad de

trabajar, porque en Peru si es que estaban desempleados, tenian un

sueldo minimo o cercano al minimo, y como mediante Ia reforma del

trabajo se flexibilizo en alguna forma Ia estabilidad laboral, estos

peruanos ya no tenian esperanzas, que en el futuro se Ies incrementase

@,Il/97 los sueldos por méritos y por experiencia, entonces, se vieron atrapados

de ganar por toda su vida, el sueldo minimo o digamos siendo

condescendientes, el doble del sueldo minimo, con el cual no tenian
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esperanzas de tener acceso a poseer una vivienda , ni solventar Ia

educacién superior a sus hijos y a la adquisicién de bienes durables, por

la cual, emigrar al extranjero para estas personas representa un golpe

de suerte. Porque después de haber tenido un sueldo minimo 0 el mejor

de los casos el doble del sueldo minimo pasar a ganar alrededor de

3000 délares norteamericanos mensuales, entonces podemos a}401rmar

que este hecho, es uno de los incentivos principales para que los

peruanos emigren ai extranjero y siempre lo harén, aunque Ia economia

peruana crezca a altas tasas, tal como se demostré en este trabajo,

hasta cuando, el PBI per cépita de Perl] este muy cercano al PBI perca

pita de EEUU, de Espa}401a,de Chile, de Italia, de Argentina y del Japén

paises en residen més del 80% de peruanos

El Iado positivo de este hecho, es que los emigrantes internacionales

peruanos remesan capital a sus familiares en PerL'i, y esto ayuda a

mejorar el nivel de vida de muchas familias y de otro Iado beneficia a la

estabilidad del sector externo de la economia del pais.

U»�035%
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APENDICE

1. Prueba de estacionariedad de Raiz Unitaria a la variable LNY en

niveles

Null Hypothesis: LNY has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

t�024Statistic Prob.*

umented Dicke �024FulIertest statistic -2.438040 0.1421

est critical values: 1% level -3.724070

5% level 2986225

10% level -2 632604

MacKinnon (1996) one~sided p~values.

�030ugmented Dickey�024Fu||erTest Equation

Dependent Variable: D(LNY)

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:42

Sample (adjusted): 1991 2015

lncluded observations: 25 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LNY(-1) -0.112803 0.046268 �0242.438040 0.0229

C 0.906980 0.340699 2.662116 0.0139

R-squared 0.205363 Mean dependent var 0.078941

- djusted R�024squared 0.170814 SD. dependent var 0.147859

S.E. of regression 0.134640 Akaike info criterion -1.095803

um squared resid 0.416944 Schwarz criterion �0240.998293

Log likelihood 15.69754 Hannan�024Quinncriter. 4.068758

F-statistic 5.944041 Dur�030oin�024Watsonstat 1.919287

Prob(F�024statistic) 0.022907
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2. Prueba de estacionariedad de Raiz Unitaria a la variable LNX2 en

niveles

Null Hypothesis: LNX2 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

t~Statistic Prob.�030

�030u mented Dicke �024Fu||ertest statistic -1.823881 0.3609

est critical values: 1% level -3.724070

5% level -2.986225

1 10% level -2.632604

MacKinnon (1996) one�024sidedp�024va|ues.

�030; * ugmented Dickey�024Ful|erTest Equation

Dependent Variable: D(LNX2)

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:50

ample (adjusted): 1991 2015

Included observations: 25 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

LNX2(-1) -0.031189 0.017101 -1.823881 0.0812

C 0.318320 0.161295 1.973529 0.0606

R-squared 0.126357 Mean dependent var 0.024196

- djusted R~squared 0.088373 SD. dependent var 0.016840

. .E. of regression 0.016079 Akaike info criterion -5.345983

Sum squared resid 0.005946 Schwarz criterion -5.248473

Log likelihood 68.82479 Hannan�024Quinncriter. �0245.318938

F-statistic 3.326543 Durbin-Watson stat 1.186918

Prob(F�024slatistic) 0.081192
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3. Prueba de estacionariedad de Raiz Unitaria a la variable LNX3 en

niveles

Null Hypothesis: LNX3 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

�030u mented Dicke -Fuller test statistic -1 .485343 0.5236

est critical values: 1% level -13.737853

5% level �0242.991878

10% level -2.635542

MacKinnon (1996) one-sided p-values.

' ugmented Dickey»Fu||er Test Equation

Dependent Variable: D(LNX3)

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:52

Sample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

LNX3(-1) -0.064533 ' 0.043447 -1.485343 0.1523

D(LNX3(-1)) 0.463869 0.192112 2.414569 0.0250

C 0.783106 0.509617 1.536657 0.1393

R-squared 0.278656 Mean dependent var 0.057607

- djusted R-squared 0.209956 S.D. dependent var 0.110123

S.E. of regression 0.097882 Akaike info criterion -1.693632

Sum squared resid 0.201200 Schwarz criterion -1.546375

Log likelihood 23.32358 Hannan-Quinn criter. -1.654565

F�024statistic 4.056156 Durbin-Watson stat 1.984763

Prob(F�024statistic) 0.032396
 

W77

80



4. Prueba de estacionariedad de Raiz Unitaria a la variable LNX4 en

niveles

Null Hypothesis: LNX4 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic » based on SIC, max|ag=5) _

umented Dicke -Fuller test statistic -1.262328 0.6296

est critical values: 1% level -3.737853

5% level 2991878

10% level -2.635542

MacKinnon (1996) one�024sidedp�024values.

*ugrnented Dickey�024Fu||erTest Equation

Dependent Variable: D(LNX4)

ethod: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:56

ample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coef}401cient Std, Error t-Statistic Prob.

LNX4(-1) -0.093406 0.073995 -1.262328 0.2207

D(LNX4(-1)) 0.287642 0.219580 1.309968 02044

C 1.298949 1.023070 1.269658 0.2181

-squared 0.120374 Mean dependent var 0.012951

djusted R-squared �030 0.036600 SD. dependent var 0.106388

S.E. of regression 0.104423 Akaike info criterion -1.564262

urn squared resid 0.228988 Schwarz criterion -1.417005

Log likelihood 21.77114 Hannan-Quinn criter. -1.525194

F~statistic 1.436894 Durbin�024Watsonstat 1.828884

Prob(F-statistic) 0.260093
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5. Prueba de estacionariedad de Raiz Unitaria a la variable LNX4 en

niveles

Null Hypothesis: LNX5 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Automatic- based on SIC, max|ag=5)

t�024Statistic Prob.�030

�030umented Dicke »Fu|ler test statistic �0243.255633 0.0978

Test critical values: 1% level 4.394309

5% level �0243.612199

10% level -3.243079

MacKinnon (1996) one~sided p�024va|ues.

�030ugmenied Dickey�024Fu||erTest Equation

Dependent Variable: D(LNX5)

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 17:01

Sample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t�024Statistic Prob.

LNX5(-1) -0.281525 0.086473 -3.255633 0.0040

D(LNX5(-1)) 0.063610 0.108384 0.586891 05638

C 0.357620 0.100963 3.542089 0.0020

@TREND(1990) -0.002298 0.002360 -0.973477 0.3419

R�024squared 0.814132 Mean dependent var 0.058687

�030djusted R�024squared 0.786252 SD. dependent var 0.138693

S.E. of regression 0.064122 Akaike info criterion -2.505054

um squared resid 0.082232 Schwarz criterion �0242.308711

Log likelihood 34.06064 Hannan~Quinn criter. �0242.452964

F�024statistic 29.20115 Durbin�024Watsonstat 1.606816

Prob(F�024statistic) 0.000000
j_ 
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6. Prueba de estacionariedad a la variable D(LnY)

u|l Hypothesis: D(LNY) has a unit root

' xogenous: None

ag Length: 1 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

t-Statistic Prob.�030

�030umented Dicke -Fuller test statistic -2.261512 0.0258

est critical values: 1% Ievel -2.669359

5% level -1.956406

10% level �0241.608495

MacKinnon (1996) one-sided pvalues.

- ugmented Dickey-Fuller Test Equation

ependent Variable: D(LNY,2)

: ethod: Least Squares

ate: 08/02/17 Time: 16:45

ample (adjusted): 1993 2015

- ncluded observations: 23 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LNY(�0241)) �0240.572238 0.253033 -2.261512 0.0345

D(LNY(-1),2) -0.295415 0.195382 -1.511988 0.1454

R-squared 0.395185 Mean dependent var �0240.010463

djusted R�024squared 0.366384 S.D. dependent var 0.170809

.E. of regression 0.135964 Akaike info criterion -1 069915

um squared resid 0.388209 Schwarz criterion -0.971176

Log likelihood 14.30402 Hannan-Quinn criter. -1.045082

Durbin�024Watsonstat 2.062458
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7. Prueba de estacionariedad de la variable D(LNX2)

Null Hypothesis: D(LNX2) has a unit root -

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC. max|ag=5)

t-Statistic Prob.�034

�030umented Dicke -Fuller test statistic -3.177805 0.0341

est critical values; 1% level -32.737853

5% level -2.991878

10% level -2.635542

MacKinnon (1996) one»sided p»values.

- ugmented Dickey�024Fu|lerTest Equation

Dependent Variable: D(LNX2,2) V

Method: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:51

Sample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LNX2(-1)) -0.577545 0.181743 -3.177805 0.0044

G 0.015038 0.005349 2.811681 0.0102

R�024squared 0.314609 Mean dependent var 0.001099

�030djusted R-squared 0.283454 S.D. dependent var 0.017710 .

.E. of regression 0.014992 Akaike info criterion �0245.483003

um squared resid 0.004944 Schwarz criterion -5.384832

Log likelihood 67.79603 Hannan�024Quinncriter. �0245.456958

F�024statistic 10.09845 Durbin-Watson stat 1.760538

Prob(F�024statis�031tic) 0.004354
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8. Prueba de estacionariedad de la variable D(LnX3)

Null Hypothesis: D(LNX3) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC. max|ag=5)

�030umented Dicke -Fuller test statistic -2.481438 0.0155

est critical values: 1% level -2.664853

5% level -1.955681

10% level -1.608793

MaoKinnon (1996) one-sided p�024va|ues.

- ugmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNX3_2)

ethod: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 16:54

ample (adjusted): 1992 2015 .

Included observations: 24 a}402eradjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t~Statistic Prob.

D(LNX3(-1)) �0240.416139 0.167701 -2.481438 0.0208

R-squared 0.207059 Mean dependent var -0.008030

�030djusted R-squared 0.207059 S.D. dependent var 0.113470

.E. of regression 0.101042 Aka}402reinfo criterion -1.705790 -

urn squared resid 0.234818 Schwarz criterion -1.656704

l cg likelihood 21.46948 Hannan�024Quinncriter. , -1.692767

urbin�024Watsonstat 2.055115
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9. Prueba de estacionariedad de la variable D(LnX4)

ull Hypothesis: D(LNX4) has a unit root

Exogenous: Constant

ag Length: 0 (Automatic �024based on SIC, max|ag=5)

t�024Statistic Prob.�030

�030umented Dicke -Fuller test statistic -3.430055 0.0198

est critical values: 1% level -3.737853

5% level -2.991878

10% level �0242.635542

MacKinnon (1996) one-sided p-values.

' ugmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNX4,2)

elhod: Least Squares

ate: 08/02/17 Time: 16:57

ample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LNX4(-1)) -0.754421 0.219944 -3.430055 0.0024

G 0.007791 0.022090 0.352717 0.7277

R-squared 0.348443 Mean dependent var -0.008059 �030

�030djusted R-squared 0.318827 S.D. dependent var 0.128218

.5 of regression 0.105822 Akaike info criterion -1.574456

um squared resid 0.246364 Schwarz criterion -1.476285

Log likelihood 20.89348 Hannan-Quinn criter. -1.548412

F-statistic 11.76528 Durbin-Watson stat 1.803458

Prob(F-statistic) 0.002393
 ,,, ,, __,
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10. Prueba de estacionariedad de la variable D(LnX5)

Null Hypothesis: D(LNX5) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, max|ag=5)

t�024Statistio Prob.�031

urnented Dicke -Fuller test statistic 9209866 0.0000

est critical values: 1% level -4.394309

5% level -3.612199

10% level -3.243079

�030MacKinnon(1996) one~sided p»va|ues.

�030ugmented Dickey»Fu||er Test Equation �030

Dependent Variable: D(LNX5_2)

ethod: Least Squares

Date: 08/02/17 Time: 17:02

ample (adjusted): 1992 2015

Included observations: 24 after adjustments

Variable Coef}401cient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LNX5(-1)) �0240.636844 0.069148 -9.209866 0.0000

C 0.053393 0.046144 1.157094 0.2602

@TREND(1990) -0.002527 0.002848 -0.887318 0.3850

R-squared 0.848994 Mean dependent var -0.049832

�030djusted R-squared 0.834612 S.D. dependent var 0.190326

.E. of regression 0.077402 Akaike info criterion -2.163147

urn squared resid 0.125812 Schwarz criterion -2.015890

Log likelihood 28.95777 Hannan-Quinn criter. -2.124080

' F�024statistic 59.03345 Durbin-Watson stat 2.309062

Prob F-statistic 0.000000

ow/9�031.

87



AN EXOS

1.Matriz de consistencia

roblema Objetivos  Variables Metodologia

Problema general Objetivo general Hipétesis General

(,como asi, las Estudiar el efedo de La condiciones X: Condiciones Métodos

condicicnes Ias condiciones macroeccnémicas de maCr°,eC°"6m'CaS de E-5tad"5tiC°5 Y

. |°s pa'5es econométricas
macroeconémicas macroeconémlcas los paises in}402uye Y: remesas de capital ,

I _ I Para series de
de los paises in}402uye de los paises sobre sobre Ias remesas del extranjero por tiempo

en las remesas de las remesas de capital de capital del familiares a Perl�031:

capital del extranjero del extranjero por extranjero por

por familiares a Peril? familiares a Pen�031: familiares a Perl�031:

Problemas Objetivos Hipétesis

Especificos Especi}401cos Especificos

icémo as]. el PB�030de Esiudiarel efecto El PBI de los EEUU x:YPB| de EE:U " 1 Coe}401ciente "

I EEUU _ H I del PBI de los EEUU in}402uyesobre ~ �034"95359 �034'9'�034�030�030P9b °°':�030-"=�030°'°_"
es in u een as - . rue 3 9 fall

d Y1 I sobre Ias remesas Ias remesas del ex�034a"Jer°pm ungmia

remesas e cap: a V . -- ' . .

_ de capital por de capllal por fammares a Per�035 cointegracion Y
por I residentes en �031 V MCE

V residentes en residentes en

palses exlranjeros a , _ , �030

�031�031 paises extranjeros pauses extranjeros

Sus familiares en ,, �034
, a sus familiares a sus tamnliares

Peru? , I
an Peru en Peru

(,como asl el PBI de Estudiar el efecto El PBI de los Espa}401a coeficiente

Espa}401ain}402uyeen Ias del PBI de Espa}401a In}402uyesobre Ias X1 PB. de Espa}401a de °°"e'a°'6"
Y: remesas de capltal ,Prueba de ralx

remesas de capital por sobre Ias remesas remesas de capital del extranjero por u,,.;,a,ia

residentes en paises de capital por del extranjero por . i , <=°|"fE8|'a=l°rI V
familiares a Peru MC;

extranjeros a sus residentes en familiares a Peru

Familiares en Peru? paises extranjeros

a sus familiares

en Pen�031:

¢;Cémo asi el PBI de Estudiar el efecto El PBI de Chile Coe}401ciente

Chile influye en las del PBI de Chile in}402uyesobre Ias X: PBI de ch"e _ de °°"e'a°i�0303f�030
> �030 Y: remesas de capital ,Prueba de raiz

remesas de capital por sobre Ias remesas remesas de capital del extranjero pm unitaria -

residentes en paises de capital por del extranjero por __ , cointegracion Y
familiares a Peru M55

extranjeros a sus residentes en familiares a Pen]

familiares en Perl]? paises extranjeros

a sus familiares

en Pen�031:

g,Cémo asi el tipo de Esludiar el efecto El tipo de cambio X: Tipo de cambio Coeficiente

cambio nominal in}402uye Del tipo de cambio nominal in}402uyesobre "°_"�035"a| . de °°"e'a°ié,"
_ _ �030 Y. remesas de capital ,Prueba de raiz

en las remesas de capital nominal sobre Ias Ias remesas de capital del emanjem por un�030ita,i3�030

. por residentes en remesas de capital por a Peni __ , COIMEEFBCIOH Y
familiares a Peru MCE

paises extranjeros a residentes en paises

sus familiares en Peru? extranjeros

a sus familiares

9) en Pen�031:
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I

2. Las remesas de cépita a Pen�031:(Y) y el tipo de cambio nominal PEN/USD(X2)

obs Y. X5.

1990 420.8233 0.210000

1.991 676.8550 0.780000

1992 649.0148 1.250000

1993 736.3550 1.990000

1994 1065.243 2.200000

1995 1 104.557 2.260000

1996 1 189.061 2.450000

1997 1220.332 2.660000

1998 1251.602 2.930000

1999 1177.789 3.380000

2000 1222.412 3.490000

2001 1241.738 3.510000

2002 1 198.275 3520000

2003 1393.900 3.480000

2004 1607.950 3410000

2005 1926.346 3.300000

2006 2304.517 3.270000

2007 2576.618 3130000

2008 2965.355 2.930000

2009 2837.000 3.010000

2010 2939.480 2.830000

2011 3093.418 2.750000

, 2012 3143.096 2.640000

2013 3129642 2700000

2014 4017.376 2840000

2015 3026.236 3.190000

Fuente BCRP

$5/,,%
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3. El PBI de USA, de Espa}401ay de Chile

A}401osPBlNCH(USD) PBlEN( e) TC(EUR/USD) PBlEN(USA) PBlEN(USD)

1990 32851 401686 1,271003 510544,111 510544

1991 37812 443715 1,236353 548588,371 548588

1992 46065 463263 1,301715 603036,396 603036

1993 49285 425963 1,184672 504626,439 504626

1994 56860 425089 1,201994 510954,427 510954

1995 73272 459337 1,332457 612046,801 612047

1996 77677 487592 1,290422 629199,444 629199

1997 84835 518049 1,131451 586147,059 586147

1998 81542 554042 1,114781 617635,495 617635

_ 1999 75237 594316 1,065929 633498,66 633499

2000 77982 646250 0,923612 596884,255 596884

2001 71285 699528 O,895571 626476,99 626477

2002 70103 749288 O,915574 686028,611 686029

2003 76098 803472 1,131148 908845,746 908846

2004 99269 861420 1,243943 1071557,38 1071557

2005 123058 930566 1,244114 1157730,19 1157730

2006 154721 1007974 1,255623 1265635,34 1265635

2007 173078 1080807 1,370478 1481222,22 1481222

2008 179565 1116207 1,470755 1641667,03 1641667

2009 172107 1079034 1,394759 1504992,38 1504992

2010 217277 1080913 1,325695 1432960,96 1432961

2011 250652 1070413 1,39193 1489939,97 1489940

2012 265158 1039758 1,284789 1335869,64 1335870

2013 277068 1025634 1,328118 1362162,98 1362163 V

2014 258712 1037025 1,328501 1377688,75 1377689

2015 240233 1075639 1,109513 1193435,45 1193435

Fuente: US.Bureau of Economic Analysis. Department of commerce y World �030

Bank

PBINCH (USD): PBI nominal de Chile en millones de USD

PBIEN (�254) :PBI de Espa}401anominal en millones de Euros

TC(EUR/USD): tipo de cambio Euros/USD

PBlEN(USA:PBl Nominal de Espa}401aen USD

«5197
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