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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

preponderancia de la Demanda Interna y las Exportaciones en el 

crecimiento económico del Perú entre los años 1990 y 2000. Se realizó la 

estimación de un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) y se utilizó 

información secundaria proveniente de series estadísticas trimestrales del 

BCRP para Demanda Interna, Exportaciones Totales y PBI a las cuales se 

desestacioanalizó y se tomó logaritmos para estimar el modelo VAR. Se 

encontró que solo las ambas variables tanto Demanda interna como 

Exportaciones Totales influyen significativamente en  el crecimiento 

económico de este periodo, pero el hallazgo más resaltante es que esta 

última variable relacionada al sector externo es la que influye más sobre 

las demás. Así se demuestra que las políticas de crecimiento hacia adentro 

no funcionan en el caso de un país que pretende salir de una crisis 

económica de la gravedad de aquella que se vivió en el Perú en la década 

de los noventas. 

Palabras clave: Crecimiento, Demanda Interna, Exportaciones, PBI 
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ABSTRACT 

  

The aim of this research work is to measure and compare the Internal 

Demand and Exportations’ preponderance in the economic growth of Peru 

between the years 1990 and 2000. An Autoregressive Vector Model (VAR) 

was estimated and secondary information from series was used. quarterly 

statistics of the BCRP for Internal Demand, Total Exports and GDP, which 

were destabilized and logarithms were taken to estimate the VAR model. It 

was found that only Total Exports have been able to sustain the economic 

growth of this period, not being so in the case of Internal Demand over GDP, 

it is also shown that inward growth policies do not work in the case of a 

country that intends to get out of an economic crisis of the severity of the 

one that was experienced in Peru in the nineties. 

Keywords: Growth, Domestic Demand, Exports, GDP 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación está referida a crecimiento económico, que se 

puede definir como el incremento de la actividad económica de un país de 

manera sostenida a través del tiempo.  

El interés en conocer los aspectos que favorecen el crecimiento 

económico se apoya en la necesidad de profundizar la indagación de 

efectos de las principales variables y agregados económicos, pues este 

tema es clave para comprender los problemas en niveles de ingreso y 

calidad de vida de una sociedad. 

El análisis gira en torno a 3 variables macroeconómicas trimestrales 

como Demanda Interna, Exportaciones Totales y Producto Bruto Interno 

para el periodo 1990-2000, se recurre a los Modelos econométricos VAR y 

VEC para procesar dichas variables y evaluar sus impactos de manera 

simultánea. 

El procesamiento de datos realizado pretende evaluar la 

significancia de los impactos generados por la Demanda Interna y 

Exportaciones sobre el PBI, además de evaluar si en el largo plazo estos 

impactos pueden ser también significativos en el crecimiento económico 

del Perú. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

El contexto económico-social de nuestro país al iniciar la década de 

los 80 se tornó ensombrecido por alzas inflacionarias y déficit del crédito a 

nivel internacional, en medio de una reapertura de la economía peruana, 

con lo cual grandes  esfuerzos por parte del gobierno para reducir la 

inflación y el desempleo, tales como nuevos ajustes de precios y tarifas, 

reducción del ritmo de la liberalización monetaria y profundización de la 

liberalización del comercio exterior, fue cuando el consumo comenzó su 

expansión en términos reales, debido a reajuste de precios de bienes 

controlados e implementación de nuevas políticas de remuneraciones. 

El caso del crecimiento económico del Perú invita a conocer cuál es 

el motor de dicho crecimiento, el dilema radica en escoger hacia donde se 

orienta dicho crecimiento, más hacia el mercado externo o más al mercado 

nacional, o de manera exclusiva hacia uno de los dos mercados. 

Al respecto, Huerta (2006) en su artículo denominado Alternativas 

de política económica para el crecimiento sostenido, manifiesta que:  

En un contexto de mercados altamente competitivos en productos 

de bajo valor agregado nacional e intensivos en mano de obra, un 

país en desarrollo con baja productividad y tipo de cambio apreciado 

tiene menos posibilidad de lograr superávit comercial y generar 
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efectos multiplicadores internos, por lo que no hay condiciones, a 

través de las exportaciones, para mejorar la situación financiera 

(ganancias) del sector privado y alcanzar condiciones de 

crecimiento económico sostenido; menos aún porque su falta de 

competitividad lleva a que los productores nacionales pierdan 

participación en el mercado interno frente a las importaciones. (p. 

156) 

Así mismo, Alarco (2010) señala en su investigación Crisis financiera 

internacional y patrón de crecimiento de una economía mediana y 

dependiente: el caso Perú: “Ahora se está más abierto hacia el exterior, el 

sol se aprecia por el menor deterioro relativo de nuestra economía respecto 

de la norteamericana, y la enfermedad holandesa parece agravarse” (p. 

153) 

En esta misma perspectiva, Del Álamo (2011) en su artículo titulado 

Perú, una década de crecimiento, conflictos y desigualdad, indica en una 

de sus conclusiones de la investigación realizada:  

Finalmente, el crecimiento económico depende de muchos factores, 

externos como internos, difícilmente controlables o predecibles con 

exactitud. De hecho, podría decirse sin mucho margen de error que 

el quiebre de la trayectoria económica del Perú ha sido también fruto 

de la crisis económica global y no de una cuestión exclusivamente 

interna. (p. 88) 
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En esta misma línea, Mendoza (2013) en su artículo Milagro 

peruano: ¿buena suerte o buenas políticas?, menciona lo que ocurre con 

los países de América Latina y el Caribe (ALC): 

En ALC, más del 50% de las exportaciones son de productos 

tradicionales o primarios, mineros y agrícolas, principalmente. La 

oferta de estos productos es bastante inelástica, por lo menos en el 

corto plazo, por lo que los cambios en el nivel de actividad 

económica mundial afectan, en el corto plazo, principalmente a los 

precios, y no a los volúmenes, de las exportaciones de ALC. En esas 

condiciones, los precios internacionales de las exportaciones 

tradicionales de ALC o los términos de intercambio (precios de 

exportaciones tradicionales/precios de importaciones) constituyen 

los canales de transmisión fundamental entre las economías de ALC 

y el resto del mundo. En general, el auge económico mundial va de 

la mano con mayores precios de exportaciones y mejores términos 

de intercambio, los cuales constituyen choques externos favorables 

para ALC. (p. 41) 

En tal sentido, Grados (2019) en su artículo periodístico titulado En 

defensa del modelo económico, pone de relieve lo siguiente: 

El Perú ha más que duplicado el tamaño de su economía en los 

últimos quince años, y lo ha logrado gracias a un modelo económico 

que fue implementado a principios de la última década del siglo XX 

por el gobierno de Alberto Fujimori, modelo que podríamos 
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denominar de “estabilidad macroeconómica y crecimiento hacia 

afuera”, o simplemente “modelo económico ortodoxo”, que se ha 

mantenido a lo largo de los últimos 29 años, durante ocho gobiernos, 

y que se fundamenta en el llamado consenso de Washington; 

aunque el modelo se ha visto mediatizado y obstaculizado por 

diversos factores en los últimos años. (p. 1) 

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema Principal: 

¿Las variaciones de la Demanda Interna y de las 

Exportaciones afectaron el crecimiento del PBI del Perú entre 

1990 y 2000? 

1.2.2 Problemas Secundarios: 

¿Las variaciones de la Demanda Interna afectaron al 

crecimiento del PBI del Perú entre 1990 y 2000? 

¿Las variaciones de las Exportaciones afectaron el 

crecimiento del PBI del Perú en el período 1990 y 2000? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo Principal 

Evaluar el impacto de las variaciones de la Demanda Interna 

y las Exportaciones en el PBI del Perú en el período 1990 - 

2000. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 
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Determinar el efecto de las variaciones de la Demanda 

Interna en el crecimiento del PBI del Perú en el período 1990 

- 2000  

Determinar el efecto de las variaciones de las Exportaciones 

en el crecimiento del PBI del Perú en el periodo 1990 - 2000. 

1.4 Justificación  

Este trabajo está orientado a ser utilizado en la implementación de 

medidas que buscan mejorar la eficiencia de las políticas económicas para 

así garantizar una mejor utilización de los recursos y poder lograr los 

objetivos de crecimiento y desarrollo económico para nuestro país, 

trazados por los entidades públicas involucradas en el manejo económico 

del Perú , así como también se pretende proveer a las instituciones públicas 

de una referencia para poder atacar problemas de estancamiento 

económico debido a la gran preponderancia que tiene la Demanda Interna 

a nivel de Consumo e Inversión en la economía doméstica y Exportaciones 

a nivel de relaciones con socios comerciales principalmente en el contexto 

del Comercio Internacional.. 

1.5 Importancia 

La investigación realizada cobra vital prioridad a nivel de decisiones 

de política económica por parte de los entes públicos con el fin a orientar 

esfuerzos a impulsar cambios en determinadas variables 

macroeconómicas fundamentales como Demanda de bienes y servicios 

por parte de los consumidores, así como también la Oferta de capitales por 
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parte de inversionistas, así como también  destinando recursos hacia la 

Demanda de bienes y servicios por parte del extranjero, y así poder  medir 

la eficiencia de dichas políticas en el crecimiento del PBI de nuestro país. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Hechos estilizados  

 2.1.1 A nivel internacional 

La primera referencia cuando se trata tópicos macroeconómicos 

relacionados con Crecimiento Económico es el Modelo de Solow - Swan 

(1956) en el artículo A contribution to the theory of economic growth , donde 

se muestra que “El ingreso es distribuido entre Consumo y el resto es 

destinado al Ahorro, con una tasa de ahorro la cual es exógena, además la 

producción depende tan solo de dos factores: Capital y Trabajo”. (p. 66) 

De acuerdo con lo mostrado por Edelberg, Eichenbaum y Fisher 

(1999) en la investigación Understanding the Effects of a Shock to 

Government Purchases:  

Es posible realizar una evaluación empírica acerca de la causalidad 

entre las exportaciones, importaciones e inversión versus 

crecimiento económico a través de vectores autorregresivos para el 

caso de Brasil, Rusia, India y China, es decir en esta investigación 

se intenta develar el rol que cumplió la demanda interna y externa 

en el crecimiento de los países mecionados. El hallazgo gracias a 



 

13 
 

este análisis mostró que la demanda externa impulsó más los 

crecimientos económicos de cada país de manera individual. (p.24). 

Por otro lado, Palley (2002) sostiene en su trabajo denominado 

Pitfalls in the theory of growth: an application to the balance-ofpayments-

constrained growth model:  

Dadas las patologías del crecimiento impulsado por las 

exportaciones los países en desarrollo necesitan un nuevo modelo 

de desarrollo. Los países deben buscar un crecimiento basado en el 

desarrollo del mercado interno. La exportación seguirá siendo 

esencial, ya que los países en desarrollo aún necesitarán exportar 

para obtener los fondos necesarios para pagar préstamos 

contraídos para financiar el crecimiento. También, casi todos los 

países carecen de mercados para mantener la autosuficiencia. En 

comercio global debe sostener el desarrollo nacional, y el desarrollo 

nacional no debe abandonarse por el bien de ventaja competitiva 

internacional (p. 5) 

Se puede observar que Blanchard y Perotti (1999) en An Empirical 

Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government 

Spending and Taxes on Output, expone:  

Los shocks positivos del gasto público tienen un efecto positivo 

sobre la producción, y los shocks fiscales positivos tienen un efecto 

negativo. Los multiplicadores de gasto y las conmociones fiscales 
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suelen ser pequeñas. Pasando a los efectos de los impuestos y el 

gasto en los componentes de PIB, uno de los resultados tiene un 

sabor claramente no estándar: tanto aumentos en impuestos como 

aumentos en el gasto público tiene un fuerte efecto negativo en el 

gasto de inversión. (p. 25) 

Humerez y Dorado (2005) en Una aproximación de los 

determinantes del crecimiento económico en Bolivia 1960-2004, muestra lo 

siguiente : “Considerando que Bolivia se caracteriza por un importante 

sector agrícola, se encontró que shocks adversos de los términos de 

intercambio impactan negativamente el crecimiento”. (p. 4) 

En efecto, Haussman, Rodrick y Velasco (2005), en la investigación 

denominada GrowthDiagnostic, lograron un estudio del crecimiento 

económico de diversos países, que tomó como ejes principales, primero, 

las estrategias de reforma orientadas a ser estrategias de crecimiento a 

través de mejoras en indicadores sociales y humanos, segundo, la escasa 

probabilidad del planteamiento de estrategias de crecimiento únicas para 

todos los países dadas las limitaciones y coyuntura de cada uno de estos 

y tercero, las estrategias de crecimiento en cada país requieren una escala 

de prioridades a fin de eliminar las limitaciones al crecimiento. Gracias a 

esta investigación se puso de relieve que estrategias que se centran en la 

movilización de recursos mediante la asistencia externa y el aumento del 

ahorro nacional interno se amortizan cuando los rendimientos internos son 

altos y de apropiación privada: 
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Estrategias que se enfocan en la liberalización del mercado y la 

apertura funcionan mejor cuando los beneficios sociales son altos y 

el obstáculo más serio para su apropiación privada son los 

impuestos y restricciones impuestos por el gobierno. Las estrategias 

que enfatizan la política industrial son apropiadas cuando los 

rendimientos privados están deprimidos no por los errores del 

gobierno (p. 32) 

En referencia a lo planteado por Oglietti (2007) en su trabajo 

Demanda y Crecimiento Económico ofrece mayor preponderancia a las 

políticas salariales y de distribución de la renta para generar mayor 

cantidad de oportunidades de inversión:  

Las estrategias que giran en torno a exportaciones pueden 

garantizar un crecimiento más acentuado, pero al ser tomada por la 

mayoría de países, no se podría determinar con facilidad qué 

economía empuja el crecimiento global, y es ahí cuando surge la 

interrogante de quién consumirá todo lo ofertado, es decir a observar 

el crecimiento a partir de la demanda. (p. 151). 

En la misma línea, Kurose (2013), con su investigación The 

Importance of Demand Structure in Economic Growth: An Analysis Based 

on Pasinetti’s Structural Dynamics orienta su análisis en los efectos de las 

condiciones del lado de la demanda en desempeño macroeconómico en el 

mercado laboral y la relación entre el desempleo y la inflación, utilizando 

un estocástico multisectorial modelo basado en el modelo de Pasinetti 
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(1993). El modelo describe multisectorialmente el proceso de crecimiento 

que acompaña dinámica. En otras palabras, describe la evolución de 

estructuras de cantidades, precios y empleo en el sistema económico:  

Refleja la convicción básica que las tasas de crecimiento sectorial 

de la productividad y de la demanda de consumo son diferentes 

entre sí en un proceso de crecimiento normal. Por lo tanto, la 

constante Estado no es un punto de referencia para el análisis. De 

hecho, lo positivo a largo plazo correlación entre la tasa de 

crecimiento real de la renta nacional y la velocidad a que la 

estructura del sistema económico evoluciona se observa en algunos 

países industrializados, como Alemania y Japón (p. 4). 

Humerez (2014) a través de su investigación titulada Determinantes 

del crecimiento económico de Bolivia un enfoque de Demanda, realizó una 

estimación econométrica de los determinantes de la demanda para Bolivia, 

mediante modelos de corrección de errores y vectores autorregresivos 

bayesianos (BVAR), con lo cual se pudo revelar: “La demanda interna es 

la fuente principal del crecimiento económico en Bolivia, entre cuyos 

componentes destaca el consumo privado, principalmente de alimentos”. 

(p. 23). 

2.1.2 A nivel nacional 

Entre tantos antecedentes a la presente investigación, Castillo, 

Montoro y Tuesta (2006) en su trabajo Hechos Estilizados de la Economía 

Peruana estudian comportamientos económicos de cierta regularidad para 
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luego generar modelos económicos que se orienten a evaluar la adopción 

de políticas económicas. Se menciona que: “La apertura comercial y 

financiera han jugado un rol preponderante en los cambios de la economía 

peruana, los cuales serán necesarios analizar si se estudia la economía 

peruana en sus periodos futuros”. (p. 35). 

Mendoza y García (2006)  en su documento de discusión Perú, 

2001-2005: crecimiento económico y pobreza, pretendieron descubrir los 

canales a través de los cuales el crecimiento económico impacta en el 

bienestar de la población y plantea que los factores que explican el 

crecimiento económico son el capital físico privado por trabajador en 

incremento sostenido:  

En un país pequeño y con un bajo ingreso per cápita como el Perú, 

el mercado interno es muy reducido; la producción no puede crecer 

sostenidamente si las empresas locales tuviesen que vender solo en 

el mercado doméstico. Es indispensable ingresar a los mercados 

extranjeros, exportar bienes y servicios preferentemente intensivos 

en mano de obra, diversificados, para que el crecimiento vaya de la 

mano con el mayor empleo. (p. 8)  

Así mismo, Chirinos (2007) en Determinantes del crecimiento 

económico: Una revisión de la literatura existente y estimaciones para el 

período 1960-2000 manifiesta lo siguiente: “Existen diversos causantes de 

dicho crecimiento tales como estabilidad macroeconómica provisión de 

crédito al sector privado, grado de desarrollo institucional y variables 
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exógenas como choques de términos de intercambio y características 

geográficas de cada nación”. (p. 34). 

Otro importante aporte a la línea de investigación sobre crecimiento 

económico lo llevó a cabo Loayza (2008) en El crecimiento económico en 

el Perú, al observar el crecimiento económico del Perú y se propone una 

perspectiva futura de su comportamiento a través de técnicas contables y 

econométricas. Se muestra en el estudio en mención que:” La economía 

nacional inicia su recuperación desde los 90s a partir de reformas 

estructurales, que de profundizarse también serián fundamentales hacia el 

futuro”. (p. 12). 

Del mismo modo, Sanchez y Mendoza (2013) en su trabajo 

Perspectivas del crecimiento potencial de la economía peruana, mostraron 

que:  

Los factores que influenciaron positivamente en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 2003-2012 no serían los mismos 

que en la siguiente década, pues el crecimiento sería sostenido por 

los niveles de educación, infraestructura, profundidad financiera y 

apertura comercial, este último representado por el porcentaje de 

exportaciones e importaciones respecto del PBI. (p. 28). 

Es importante tomar en cuenta lo mostrado por Mayuri (2015) en su 

trabajo La inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico 

en el Perú, periodo 1950-2013 donde se utilizó un modelo de vectores 
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autorregresivos con variables como Inversión Bruta fija y PBI del Perú para 

llegar a la conclusión de que  “La tasa de crecimiento de la primera variable 

incidió significativamente en la tasa de crecimiento de la segunda variable, 

con impacto a lo largo de 6 años “. (p. 48). 

Por su parte, Céspedes, Lengua-Lafose y Nolasco (2016) en el 

documento de trabajo Contribución de los choques externos en el 

crecimiento económico del Perú: un modelo semi-estructural, estudiaron la 

contribución de sector externo al crecimiento económico entre 1996 y 2015 

a través de un modelo semi-estructural. Se llegó a la conclusión de que: 

“Los impactos de los choques externos fueron heterogéneos en el tiempo” 

(p. 33). 

El estudio desarrollado por Trujillo y García (2018) denominado Las 

exportaciones y su incidencia en el crecimiento económico en el Perú. 

(1990-2017) busca medir el impacto de las exportaciones tradicionales y 

no tradicionales en el crecimiento económico del Perú entre 1990 y 2017. 

A través de una regresión en mínimos cuadrados ordinarios se pudo 

mostrar que: “Las exportaciones totales si contribuyen al crecimiento 

económico” (p. 66). 

La investigación realizada por Osorio (2019), denominada Las 

exportaciones en el Perú como fuente de crecimiento económico periodo 

2000-2010 permitió concluir que, en la década mencionada, “Crecieron 

tanto exportaciones como PBI, esta última variable tuvo una evolución 

particular, pues a partir de 2003 aceleró su crecimiento hasta 2009 donde 
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dicho crecimiento se vio ralentizado y el siguiente año mejoró su tasa de 

incremento” (p.19). 

Así mismo, Pupuche (2019) en su trabajo Rol de los factores 

externos en el crecimiento económico del Perú – Un enfoque Svarx (1994-

2018) pretende medir el impacto de variables relacionadas a Sector externo 

sobre la tasa de crecimiento de nuestro país entre 1994 y 2018.  

Gracias a este trabajo se pudo constatar que: “La economía nacional 

había sido más elástica a choques de demanda mundial y se analiza 

porcentajes de contribución de factores externos en la economía nacional 

por periodos” (p. 52). 

2.2 Teoría Económica  

Es preciso resaltar que la teoría que se asumió para realizar este 

trabajo está enmarcada en lo propuesto por Keynes (1936) en Teoría 

general del empleo, el interés y el dinero: La función Consumo, constituye 

una proporción del ingreso destinada a adquirir bienes de consumo, la parte 

que no se destina a estos fines se denomina Ahorro. Ambos, Consumo y 

Ahorro dependen a corto plazo del Ingreso, por otro lado, la Inversión pasa 

a ser autónoma. 

La Inversión la sustenta en el Gasto en adquirir un bien de capital 

para producir rendimientos a futuro, los cuales decrecen a medida que 

aumentan las unidades demandadas de bienes. 
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Además, con el fin de cubrir todos los costos de producción incurridos, es 

necesario que se hayan vendido tanto bienes de Consumo como de Capital 

(Inversión) que se han producido. 

Cabe resaltar que, respecto al Sistema Económico, resulta 

necesario enfatizar el enfoque Keynesiano de los Ciclos Económicos del 

Sistema Económico,    

La liquidez, según Keynes permite realizar transacciones, tomar 

precaución de necesidades imprevistas y especular con ganancias 

posibles de obtener del mercado. 

La Masa Monetaria está dada por la cantidad de dinero que el banco 

central coloca en el mercado. 

Así mismo, el sistema económico de una sociedad se sostiene sobre 

la estructura social dada por la distribución del ingreso, las preferencias de 

los consumidores, el grado de competencia, la técnica existente y factores 

como fuerza de trabajo, capital y recursos naturales 

Tanto la variable Ahorro, como Consumo, Inversión, Liquidez y 

Masa Monetaria son variables que conforman un Sistema Económico para 

una determinada sociedad, y a su vez estas determinan la Producción y la 

Tasa de interés, estas variables oscilan en el horizonte temporal en 

periodos donde al observarlas adoptan comportamiento de un modelo 

comparable, es decir en Fases, las cuales son: 
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1) Crisis: Es el periodo donde el ritmo de crecimiento de la Producción 

disminuye hasta volverse prácticamente nulo, entonces el nivel de 

Producción es máximo. 

2) Recesión: La tasa de crecimiento de la Producción es negativa, y la 

caída en la Producción llega al nivel mínimo. 

3) Recuperación: La tasa de crecimiento de la Producción es positiva 

a márgenes moderados. 

4) Expansión: Es un periodo en que la producción crece a una tasa 

acelerada hasta llegar al punto de auge donde se termina el ciclo. 

Respecto a las medidas adoptadas en las políticas económicas, 

Keynes las clasifica en: 

a) Medidas de Corto Plazo: Destinadas a modificar comportamientos 

de Individuos, empresas e instituciones a nivel de variables como 

Consumo, Inversión, Masa Monetaria, Liquidez y Salarios. 

b) Medidas de Largo Plazo: Normas que pretendan impactar sobre 

factores básicos del Sistema Económico, tales como Cantidad y 

Calidad de técnica existente, Grado de Competencia, gustos y 

preferencias de los consumidores y la estructura social que genera 

la distribución del ingreso. 

Luego el keynesianismo dio lugar a propuestas teóricas del 

desarrollo cosa que representó una antípoda del pensamiento neoclásico 

respecto a la situación del pleno empleo. La visión keynesiana considera 
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ésta como una situación excepcional y concibe otro escenario como el más 

frecuente, el desequilibrio y desempleo de los recursos de la economía. 

Cabe resaltar que en esta línea surgen dos modelos: el propuesto 

por CEPAL y el de la teoría de la dependencia. En el primer caso, Raul 

Prebisch sostuvo que, en el marco de la División Internacional del Trabajo, 

los países emergentes no son capaces de retener retornos generados a 

partir del progreso técnico, los cuales se concentran en una estructura de 

centro- periferia. En el segundo caso, Paul Baran, sostiene que el 

subdesarrollo proviene de un proceso histórico del desarrollo de economías 

avanzadas. 

Por otro lado, Von Hayek (1960), en su texto: Los fundamentos de 

la libertad. sostenía que los individuos son centrales en la creación de 

riqueza y cuando el Estado toma parte en la economía, solo consigue 

distorsión de los intereses individuales, ya que es incapaz de predecir lo 

que desea cada individuo. 

Tal es el caso de países como Estados Unidos, Inglaterra o Chile 

destacaron por considerar en su política económica las ideas de Von Hayek 

al priorizar la disminución del déficit fiscal para que los mercados puedan 

tener confianza en las economías domésticas e invertir capital para 

garantizar crecimiento y desarrollo. 

En esta misma perspectiva, Büchi (1993) en su obra La 

transformación económica de Chile. Del estatismo a la libertad económica, 
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a partir de la experiencia chilena, afirma que: “Ante la pérdida de bienestar 

y deterioro de los términos de intercambio, se tuvo la necesidad de 

profundizar las políticas estructurales al encaminar la economía a la 

actividad exportadora, dada la demanda externa y el apremio de crecer 

económicamente” (p. 182).   

Además, respecto al sector privado, el ex funcionario chileno, 

propuso que “Se tenía que recurrir a la privatización de las grandes 

empresas públicas a fin de fortalecerlo y superar su insolvencia en manos 

del Estado” (Ibídem. p. 182) 

. Respecto a deuda externa, alude a los gobiernos de Alan García 

(Perú 1985-1990) y de Raúl Alfonsín (Argentina 1983-1989) como 

estrategias perfiladas en el marco de un modelo de guerra frontal con la 

banca internacional, es por ello que la gestión de Buchi optó por una 

negociación sistemática y ordenada que favorezca al incremento de 

exportaciones y por consiguiente del producto. 

2.3 Contexto y Política Económica del Perú entre 1990 y 2000 

La información histórica acerca de tipo de cambio, Exportaciones y 

PBI del Perú para la década de los noventas muestran que estas variables 

han presentado incremento simultáneo, es así que a partir de datos 

históricos para el Perú tomados del Banco Mundial, se tiene los siguientes 

gráficos de evolución de las variables en mención. 
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Dado el análisis de un incremento de las exportaciones en un 

contexto de una economía pequeña y abierta como la economía peruana, 

tanto para tipo de cambio fijo y flexible en el análisis con el Modelo IS-LM 

es posible visualizar que la consecuencia de adoptar este tipo de políticas 

favorece al crecimiento del PBI del país. 

Dado un nivel de producción, un incremento de exportaciones 

provoca un aumento de la demanda  de bienes producidos en el país. La 

línea ZZ se desplaza en un aumento de X (Exportaciones)  hasta ZZ’, 

entonces las exportaciones aumentan en variación de X dado un nivel de 
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producción, y como se muestra en el gráfico B, las exportaciones Netas se 

incrementan de  NX a NX’.  

Figura 4 

 

 

 

El gráfico es Tomado de Blanchard, 2000. Macroeconomía: Teoría 

y Política Económica con Aplicaciones a América Latina 
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Respecto al contexto económico de finales de los ochentas, Paredes 

y Sachs (1991) en la investigación titulada Estabilización y crecimiento en 

el Perú, exponen que: 

 

Hacia fines de 1989 el nivel de subempleo y desempleo bordeaba el 

75% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que 

los sueldos y salarios llegaban sólo a 50% de los niveles registrados 

en julio de 1985, mes en que se inició el gobierno de Alan García (p. 

30) 

 

 

En esa misma línea, Pasco-Font y Saavedra (2001) en su 

investigación titulada Reformas estructurales y bienestar. Una mirada al 

Perú de los noventa, resaltan la política comercial adoptada desde 1991 

por el gobierno de Fujimori y cómo se reflejó en resultados: 

A partir de marzo de 1991, se inició una nueva etapa, caracterizada 

por la profundización de la apertura comercial. De esta manera, el 

promedio arancelario se redujo a 17% mientras que la tasa de 

protección efectiva a la manufactura cayó 24% (Rossini, 1991). 

Asimismo, se optó por eliminar todo tipo de restricción 

paraarancelaria a la importación de bienes, se simplificaron los 

procedimientos aduaneros y se eliminaron los monopolios estatales 

de importación de alimentos (p. 78). 
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De acuerdo con lo propuesto por Lezama (2004) en su estudio 

denominado El Financiamiento de los países del Club de Paris y el 

desarrollo peruano, es posible describir cómo era la relación entre dicho 

grupo de países y el Perú a finales de los ochenta e inicios de los noventa: 

Cuando el gobierno actual delinea su política económica, una de sus 

grandes preocupaciones fue la reinserción en la Comunidad 

Financiera Internacional, para lo cual elaboró un cronograma de 

negociación que comenzó con los Organismos Internacionales, 

siguió con los países del llamado Club de París y, finalmente, con la 

banca comercial internacional, pudiendo los demás acreedores 

acogerse a los resultados de los anteriores acuerdos.  

 

Es oportuno mencionar que a los países del Club de París no se les 

cancelaba deudas desde 1983 y al 31 de Julio de 1990 los impagos por 

esta fuente ascendían a US$ 4,800 millones. Menudo trabajo le esperaba 

al equipo negociador, sobre todo si los términos de la negociación se 

refugiaban en parámetros ya establecidos, muy a pesar de los términos de 

Toronto, que se argumentan como muy favorables y que, como veremos, 

no proporcionaron alivios importantes (p. 35) 

 

Por otro lado, Nomberto (2000) en su investigación denominada 

Historia del canje de la deuda externa peruana 1970-2000, describe 



 

30 
 

el rol que tuvo el Club de Paris en la negociación de la deuda externa 

del Perú: 

El Club de París es un foro informal entre acreedores oficiales y de 

países deudores. Su principal función es coordinar formas de pago 

y renegociar deudas externas de los países e instituciones de 

préstamo para dar soluciones a las dificultades de pago 

experimentadas por las naciones deudoras. No obstante, su 

creación fue así misma una reunión informal en mayo de 1956, 

cuando Argentina estuvo de acuerdo en cumplir con sus acreedores 

públicos en París. 

 

Asimismo, el Club de París se ha mantenido estrictamente informal, 

puesto que sigue manteniéndose las reuniones voluntarias de los países 

acreedores dispuestos a tratar en forma coordinada la deuda con los países 

en vías de desarrollo. Aunque el Club de París no tiene base legal ni 

estatuto, los acuerdos que se alcanzan contienen una serie de normas y 

principios acordados por los países acreedores. 

 

Las reuniones que se realizan en la ciudad de París son en promedio 

de 10 sesiones al año. El presidente de las sesiones es un alto 

funcionario de dirección la Tesorería de Francia. El copresidente y 

vicepresidente son también funcionarios de la Tesorería de Francia. 

Hasta el año 2004 se efectuaron 384 acuerdos con 79 países 
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deudores. A pesar de ser un grupo informal o “no institucional” tiene 

los siguientes principios: 

1. La moratoria unilateral de la deuda externa no es un medio para 

solucionar los problemas de balanza de pagos. 

2. La refinanciación debe ser un recurso de última instancia para los 

países deudores que enfrenten agudos problemas de balanza de 

pagos. 

3. Los costos de la refinanciación deben ser compartidos 

equitativamente entre todos los acreedores, no sólo los participantes 

en el Club de París, por lo que se espera que el país deudor también 

refinancie sus deudas con otros acreedores en condiciones 

similares 

4. El país que solicita una refinanciación de su deuda externa debe 

estar dispuesto a tomar medidas correctivas necesarias a fin de 

resolver su problema de balanza de pagos y poder cancelar su 

deuda en el futuro. 

5. La refinanciación de la deuda externa de un país debe ser una 

ocasión para examinar las razones que condujeron al problema de 

balanza de pagos, a fin de evitar que se repitan. 

6. Las refinanciaciones no deben considerarse como medios de 

obtener asistencia concesional, por lo que pueden pactarse de 

acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado. 
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7. Las refinanciaciones deben considerarse como eventos 

excepcionales y extraordinarios, por lo que no deben existir 

instituciones permanentes para su conducción. 

8. Los acuerdos multilaterales de refinanciación son informales, 

carecen de valor legal y se hacen ad-referéndum de los respectivos 

gobiernos acreedores participantes; el contenido de las minutas o 

actas que se firman en las reuniones sólo constituyen 

recomendaciones de los participantes a sus gobiernos, quienes 

posteriormente poseerán formalizar acuerdos bilateralmente. 

9. Una vez firmados los acuerdos bilaterales, su contenido debe 

estar a la disposición de todos los países acreedores participantes. 

10. La participación, en principio, está abierta a todos los países 

acreedores que los deseen, sin que dicha participación implique 

juicios con relación a la validez de algún reclamo específico de algún 

acreedor o alguna disputa legal, los que deben ser resueltas 

bilateralmente. 

11. Siendo la refinanciación la consecuencia de un problema global 

de la balanza de pagos, que se discute y negocia entre gobiernos u 

organismos administradores de fondos oficiales, ella no tiene que 

afectar necesariamente a los deudores individuales originales ni a 

los acreedores individuales originales. 

12. Las reuniones deben ser tratadas con el máximo grado de 

confidencialidad, toda vez que la publicidad pueda afectar la 
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posición de un país deudor en los mercados financieros 

internacionales. El Club de París está conformado por los siguientes 

países acreedores permanentes: Alemania, Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estado Unidos, España, Finlandia, 

Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino 

Unido, Suecia, y Suiza. De la misma manera, han participado en 

algún momento como acreedores: Abu Dhabi, Argentina, Brasil, 

Corea del Sur, Israel, Kuwait, Marruecos, México, Nueva Zelanda, 

Portugal, Trinidad y Tobago y Turquía (p. 22). 

 

 

Acerca de la agenda del Consenso de Washington, Noejovich 

(2002) en su estudio denominado El Consenso de Washington y sus 

efectos: Argentina y Perú, 1990-2000, menciona lo siguiente: 

 

Mucho se ha escrito sobre el «consenso de Washington», incluso 

con «satanizaciones» desde el ángulo político. La formulación 

inicial, como es de general conocimiento, se encuentran en 

Williamson (1990: 7 y ss.). No es ni siquiera una formulación de 

política económica o «receta» sino una enumeración de objetivos de 

esta sobre los cuales los organismos internacionales tenían un 

acuerdo bastante laxo. (p. 262) 
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Así mismo, Ocampo (2006) refirió puntualmente al Consenso de 

Washington: “Este término fue acuñado por Williamson (1990) para 

codificar las políticas de liberalización económica promovidas por las 

instituciones financieras internacionales” (p. 1). 

Morandé (2016) en su investigación denominada A casi cuatro 

décadas del Consenso de Washington ¿Cuál es su legado en 

América Latina? alude a Perú dentro del grupo de países donde el 

Consenso de Washington tuvo resultados favorables para el 

crecimiento económico: “Otros países, como Perú y Colombia, y 

más recientemente México, han profundizado en políticas en línea 

con el Consenso de Washington con un desempeño económico muy 

positivo” (p. 54) 

Si se toma la referencia de Moreno-Brid (2004) en función de los 

mencionado por su estudio titulado El Consenso de Washington: aciertos, 

yerros y omisiones, es posible observar qué proponía el Consenso de 

Washington en materia de política económica: 

 

El Consenso de Washington: diez recomendaciones de política 

económica 

1) Asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más 

del 2% del PIB. 

2) Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos 

los subsidios. 
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3) Incrementar el ingreso fiscal, al ampliar la base gravable y las 

moderar tasas marginales. 

4) Liberalizar las tasas de interés. 

5) Establecer un régimen flexible del tipo de cambio. 

6) Liberalizar el comercio exterior. 

7) Liberalizar los flujos de inversión extranjera. 

8) Privatizar empresas paraestatales para conseguir más eficiencia. 

9) Desregular para promover la competencia. 

10) Garantizar los derechos de propiedad (en forma similar a la de 

Estados Unidos) (p. 151) 

 

Además, Martínez y Soto (2012) en su estudio El Consenso de 

Washington: la instauración de las políticas en América Latina, desarrolla 

dichas medidas sugeridas por este grupo económico:  

 

1. Disciplina fiscal: en la conferencia prevalecía la opinión de que los 

déficit fiscales grandes y sostenidos, constituyen una fuente primaria 

de dislocamiento macroeconómico que se presenta como inflación, 

déficit de pagos y fuga de capitales; además, un déficit 

presupuestario acompañado de altos niveles de inflación, socava la 

confianza de los inversionistas, por ello las exportaciones habían 

experimentado una contracción en la década de 1980, debido 
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principalmente a los altos déficit presupuestarios derivados de la 

política proteccionista.  

2. Reordenación de las prioridades del gasto público: tal 

reordenación se llevaría a cabo a partir del recorte al gasto público 

para reducir el déficit presupuestario sin recurrir a los impuestos. Los 

subsidios de la administración pública, principalmente a empresas 

paraestatales, serían los primeros perjudicados, debido a que la 

asignación de esos recursos se consideraba un despilfarro, la 

eliminación paulatina de las subvenciones permitiría asignar esos 

recursos en áreas estratégicas de carácter social. 

3. Reforma fiscal: según las condiciones económicas de la región, 

una reforma fiscal debía emprenderse para ampliar la recaudación 

tributaria, disminuir el gasto público y, en consecuencia, remediar el 

déficit presupuestario. De esta manera, tener una amplia base 

tributaria era garantía de crecimiento. 

4. Liberalización financiera: en la conferencia prevalecieron dos 

principios generales relativos al nivel de los tipos de interés: uno es 

que los tipos de interés deberían ser determinados por el mercado. 

El objetivo de esto es evitar la asignación inadecuada de los 

recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de los 

burócratas de acuerdo con criterios arbitrarios. El otro principio es 

que los tipos de interés reales deberían ser positivos, a fin de 

disuadir la evasión de capitales y, según algunos, para incrementar 
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el ahorro. Por otro lado, Williamson opinaba que los tipos de interés 

deberían ser positivos, pero moderados, con objeto de estimular la 

inversión productiva y evitar la amenaza de una explosión de la 

deuda pública. 

5. Tipo de cambio competitivo: se consideraba como un prerequisito 

para el crecimiento basado en las exportaciones. Un tipo de cambio 

competitivo brindaría seguridad a los negocios para invertir en las 

industrias de exportación. Según el Consenso de Washington, la 

política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones 

era necesaria para la recuperación de América Latina.  

6. Liberalización del comercio: era el complemento del tipo de 

cambio competitivo en una política orientada al exterior. El 

Consenso de Washington considera que el sistema de permisos de 

importación es una forma de restricción particularmente 

contraproducente, que debería reemplazarse sin tardanza por 

aranceles. Asimismo, la importación de insumos necesarios para la 

producción de exportación debería liberalizarse inmediatamente, 

reconociendo a los exportadores el derecho a descuentos sobre 

cualquier arancel remanente sobre insumos importados. También 

parecía ser ampliamente aceptado que los aranceles deberían 

reducirse gradualmente con el tiempo.  

7. Liberalización de la inversión extranjera directa: un complemento 

más de la política orientada al exterior. Se contemplaba que la 
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inversión extranjera traería capital, conocimiento y experiencia, ya 

sea produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para 

contribuir a la expansión de exportaciones. Por otro lado, existen dos 

opiniones que se contraponen: la primera se manifiesta a favor de la 

inversión extranjera por medio de los denominados swaps, los 

cuales funcionan como una especie de “trueque”, es decir, la 

inversión extranjera invierte en obligaciones del Estado, de esta 

manera se evita recurrir al financiamiento externo, por lo tanto, no 

se incrementa la deuda externa. Mientras que la segunda opinión 

considera que los “trueques” aumentan el déficit fiscal, pues 

provocan un fuerte aumento en la deuda pública interna. 

8. Privatizaciones: lo que se pretendía con esta reforma era aliviar 

el presupuesto del gobierno a partir de la privatización de empresas 

paraestatales; una vez iniciado este proceso se liberarían una gran 

cantidad de recursos que a su vez se destinarían a áreas de carácter 

social. Esta reforma se convirtió en una política fuertemente 

impulsada y apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, como una medida para impulsar el crecimiento y 

combatir los problemas sociales de América Latina. 

9. Desregulación: los orígenes de esta reforma se remontan a las 

administraciones de Reagan y Carter, en Estados Unidos; se pensó 

en aplicarla en América Latina debido a que las economías 

latinoamericanas contienen una serie de regulaciones que 
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obstaculizan la entrada de empresas nacionales y extranjeras. El 

proceso de desregulación está vinculado con la privatización, pues 

la venta de entidades paraestatales necesita la modificación de 

leyes y reglamentos que permitan la entrada de nuevos 

inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su vez 

beneficia a la inversión extranjera directa. 

10. Derechos de propiedad: con esta política el cw pretendía crear 

derechos de propiedad bien asegurados, pues constituyen un pre-

requisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista. 

Además, se pretendía la creación de sistemas legales, de 

contabilidad y regulación eficientes, para estimular el desarrollo de 

un sector privado eficiente 

 

Jimenez (2010) en su trabajo denominado Repensando la Política 

Económica para el Perú del siglo XXI remarca que el Consenso de 

Washington orientó la política económica del Perú a un crecimiento dirigido 

por las exportaciones, de la siguiente manera: 

En la economía peruana el modelo neoliberal (del Consenso de 

Washington) impuso una estrategia de crecimiento liderado por las 

exportaciones sobre la base de la desregulación de los mercados, 

en particular, la flexibilización del mercado de trabajo y la 

liberalización comercial. Pero, la estrategia de crecimiento 

exportador no podía basar las ganancias de competitividad 
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internacional en el crecimiento de la productividad; primero, porque 

el Estado renunció a su obligación de generar las condiciones para 

la expansión de los mercados internos y los cambios técnicos 

endógenos; segundo, porque la globalización del libre comercio 

presionó a la reducción del costo del trabajo o al estancamiento de 

los salarios junto a beneficios tributarios; y, tercero, porque la 

privatización, la reducción del Estado, y la eliminación de la 

estabilidad y otros derechos laborales, precarizaron el empleo y los 

ingresos de los trabajadores (p. 36) 

Así mismo, Jiménez (2001) en el capítulo denominado El modelo 

neoliberal peruano: interés, consecuencias sociales y perspectivas del libro 

El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas, 

resalta la evolución de los sectores exportadores del Perú en la década de 

los noventa. 

El comportamiento de la demanda mundial puede ilustrarse con la 

tasa de crecimiento de las importaciones de los EE.UU. Estas 

importaciones aumentaron, en términos reales, a una tasa promedio 

anual de 4,9% durante 1984-1992 y de 10,6% durante 1992-1997. 

En correspondencia con este comportamiento de la demanda 

mundial, las exportaciones peruanas crecieron a una tasa promedio 

anual de 1,9% durante 1984-1992 y de 13,2% durante 1992-1997. 

Las exportaciones que más crecieron durante este último período 

fueron justamente las de productos tradicionales pesqueros, en 
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primer lugar, y luego las de productos agrícolas y mineros. Mientras 

las exportaciones tradicionales totales crecieron en 108,3% durante 

1990-1997, las exportaciones de productos pesqueros aumentaron 

en 226,0%. En el grupo de las exportaciones no tradicionales, los 

productos que más crecieron durante el mismo período son los 

agropecuarios (185%), pesqueros (160%), minerales no-metálicos 

(230%) y otros, que incluyen joyas de metales preciosos (212,4%). 

Todos estos productos pertenecen a la industria manufacturera 

procesadora de recursos primarios (p. 158) 

Por otro lado, Castañeda y Díaz-Bautista (2016) en el trabajo de 

investigación denominado El Consenso de Washington: algunas 

implicaciones para América Latina, sobre el rol del Estado según la reunión 

mencionada:  

 

Es así que la función del Estado, de acuerdo con el Consenso, debe 

estar restringida a unas pocas actividades como la provisión de la 

seguridad nacional y la administración de la justicia, en que deben 

prevalecer herramientas legales que permitan velar por el 

cumplimiento de los contratos. Por otra parte, políticas de 

universalización en áreas como la educación y la salud se ven como 

inadecuadas, dado que no permiten maximizar la utilidad de los 

recursos limitados que se destinan a tal fin, pues se asume que gran 
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parte de estos es capturada por individuos que no requieren de la 

asistencia del Estado (p. 22). 

 

Dancourt (1997) en su trabajo denominado Reformas estructurales 

y política macroeconómica en el Perú: 1990-96, alude a las reformas 

estructurales de los noventa con ciertas características particulares: “Las 

reformas estructurales aplicadas por el gobierno de Fujimori han 

reimplantado una estrategia de crecimiento primario exportadora similar a 

la que ha imperado en la economía peruana durante la mayor parte de su 

historia económica”. (p. 5) 

Respecto al resultado de las negociaciones del Perú con el Club de 

Paris, Abusada (1999) en su estudio La reincorporación del Perú a la 

comunidad financiera internacional 

Las negociaciones con el Club de París en 1991 anticipaban el 

regreso en 1993, luego de concluido el período de consolidación y 

el cumplimiento del Programa de Acumulación de Derechos con el 

Fondo Monetario Internacional. Ahora, el nuevo Acuerdo de 

Facilidad Ampliada firmado con el Fondo en marzo de 1993 requería 

de la reprogramación de los pagos del servicio de la deuda bilateral 

con París (p. 18) 

Así mismo, Dancourt (1995) en su investigación Estabilización y 

deuda externa. Experiencia y perspectivas, señala que: 
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El fujishock tenía un motivo monetario. La elevación de los precios 

públicos reales, en especial de los combustibles, permitió eliminar el 

déficit presupuestal y puso fin a la creación de dinero para financiar 

al sector público. Esta drástica mejora de las finanzas estatales36 

se apoyó también en la reducción de los gastos sociales, en el 

recorte de las remuneraciones reales de los funcionarios públicos, y 

en la introducción del "método de caja" por el cual la realización de 

los gastos públicos se supeditó a la recaudación previa. Por este 

mismo motivo monetario se adoptó un régimen de tipo de cambio 

libre o flotante. El Banco Central ya no crearía dinero 

automáticamente al tener que comprarles sus dólares a los 

exportadores o, en general, al tener que comprar dólares para 

sostener su precio a cierto nivel, con lo cual se controlaba también 

otro gran canal de creación de dinero (p. 88) 

Muy puntualmente en temas comerciales, Pasco-Font (2000) en su 

investigación titulada Políticas de estabilización y reformas estructurales: 

Perú, ofrece una visión acerca de la situación de las exportaciones en la 

década de los noventas: 

 

A pesar de que se argumentaba que el sector exportador fue uno de 

los sectores más golpeados con el programa de estabilización, por 

el estancamiento del tipo de cambio, elevación de tarifas, altas tasas 

de interés, las exportaciones también han mostrado un gran 
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dinamismo, aunque mucho menor al de las importaciones (ver 

gráfico 8). Se pueden distinguir dos períodos claramente 

diferenciados: un relativo estancamiento durante 1990-1992 y luego 

un acelerado crecimiento desde 1993. En dólares americanos, las 

exportaciones de 1997 son 105% mayores a las de 1990, es decir el 

valor nominal más que se ha duplicado. Este dinamismo no se ha 

limitado sólo a las exportaciones tradicionales, sino también a las no 

tradicionales. Si bien parte de este crecimiento se explica por 

mayores precios, una parte sustancial del crecimiento es por 

volúmenes de exportación. Así por ejemplo, el volumen exportado 

de oro ha crecido en 60 veces entre 1990 y 1997,59 el de harina de 

pescado en 204% y el de cobre en 57%. En el caso de las 

exportaciones no tradicionales, el valor de las exportaciones de 

espárragos se ha triplicado entre 1990 y 1997 y en el caso de las 

exportaciones de textiles el crecimiento ha sido de 57%. El 

desarrollo exportador parece haber ocurrido al margen de la 

recientemente creado Comisión de Promoción a las Exportaciones 

(PROMPEX). Además, la evolución de las exportaciones está 

estrechamente relacionadas con factores externos (por ejemplo el 

precio de los minerales o el fenómeno del Niño en los casos agrícola 

y pesquero), lo cual reduce el margen de operación de las políticas 

diseñadas (p. 66). 

 



 

45 
 

En esta misma línea, Lechini (2008) en su estudio La globalización 

y el Consenso de Washington, describe hacia donde se orientó las políticas 

que proponía para los países:  

En primer lugar, el objetivo principal del proyecto del Consenso de 

Washington es la desregulación de los mercados financieros, 

productivos y laborales. En segundo lugar, cabe mencionar el 

respeto a la propiedad privada y el énfasis en los procesos de 

privatización que significan hacer a un lado al Estado, para que las 

empresas, junto con la fuerza de trabajo libre, se hagan cargo del 

proyecto económico nacional e internacional. Además, se plantea la 

reestructuración de las bases productivas del orden económico 

establecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las 

instituciones públicas y los sindicatos cumplieron un papel prioritario 

al favorecer un Estado benefactor y donde la inversión privada y 

pública convivían coordinadamente.  

En la década de los años ochenta, como una alternativa a la 

política económica existente, se plantean como objetivos la 

desregulación y liberalización, ante los problemas del modelo 

existente, la coyuntura de Estados Unidos y los graves 

problemas de deuda externa en los países latinoamericanos. 

La desregulación y la apertura de los mercados se fueron 

dando paulatinamente mediante los planes de estabilización 

que el FMI imponía a los países después de la crisis de 
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devaluación de sus respectivas monedas. De esta manera, la 

apertura a mercados más democráticos se finca sobre las 

bases de un mercado donde los actores principales son los 

grandes conglomerados financieros e industriales. (p. 53) 

 

Straface y Basco (2006) en su investigación La Reforma del Estado 

en Perú, de manera muy sucinta grafican la evolución del Estado según 

épocas, de la siguiente manera: 

 

Durante el último siglo el Estado evolucionó en tres etapas con 

características diferenciadas. Un primer momento comienza a 

principios de la década del ´30 y finaliza a fines de los años ´60, el 

cual se caracteriza por un Estado con poca participación en la 

economía y un rol limitado a funciones indelegables. A modo de 

ejemplo, durante el período 1964-68 el gasto público se mantenía 

por debajo del 20% del PBI y la participación de las empresas 

públicas en el PBI se encontraba cerca del 6%. Hacia finales de la 

década del ́ 60 comienza una segunda etapa signada por una mayor 

participación del Estado en la economía, a través de una presencia 

que fue variando desde la significativa intervención hasta una 

intervención más moderada, cuyo denominador común fue la 

existencia de un Estado planificador en lo económico y lo social, 

reflejando la tendencia histórica del momento (p. 6). 
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Fujimori inauguró un período en el cual las principales decisiones de 

gobierno fueron ejecutadas exclusivamente por parte de algunos 

pocos asesores y el Presidente, sumado a una gran fragmentación 

de la oposición. Durante los dos primeros años de gobierno Fujimori 

no intentó realizar alianzas electorales en el Congreso y expresó un 

continuo descrédito tanto hacia éste como hacia al Poder Judicial y 

al resto de los partidos políticos (Ibídem p. 7). 

En esta misma línea, Otero (2001) en su investigación Perú: gestión 

del Estado en el periodo 1990-2000, propone una visión del rol empresarial 

del Estado en el Perú: 

La participación empresarial del Estado se redujo en diferentes 

sectores de la economía, pero aún mantiene bajo su control distintas 

empresas y proyectos susceptibles de ser privatizados o entregados 

en concesión, que se encuentran principalmente en los sectores 

agrícola, comercio, turismo, energía, transporte, minería y servicios 

públicos, como agua y electricidad. Si bien la participación del 

Estado en la actividad productiva se ha ido reduciendo, no ha 

ocurrido lo mismo en el consumo e inversión del gobierno, cuya 

significación, con relación al PBI, pasó de 12.2% a más del 14% 

entre 1990 y 1999. 

Tanto el consumo del Gobierno como la inversión pública, que tuvo 

un fuerte componente electoral, fueron usados, aunque de manera 

limitada, como fuentes de reactivación en los años de recesión. Así 



 

48 
 

puede observarse, que entre 1990 y 1999, la inversión pública elevó 

su contribución, dentro de la inversión total de 19.2% a 22.8% 

mientras que el consumo del Gobierno pasó de 10.8% al 12% del 

consumo total. La inversión pública estuvo dirigida principalmente al 

sector de transportes, agricultura, educación, y energía y minas 

siendo las más visibles las que se orientaron a la construcción de 

carreteras y escuelas, ya que el Estado dio cuenta, a lo largo de la 

década de los noventa, de cerca del 22% del PBI del sector 

construcción. 

La inversión en sectores como pesca, minería, comercio y 

agricultura, mostró un crecimiento importante en la primera mitad de 

la década, como consecuencia de las inversiones que hizo el 

gobierno en forma de aporte de capital y saneamiento de las 

empresas que serían privatizadas posteriormente. 

En la actividad comercial, el gobierno eliminó y privatizó empresas 

encargadas de la comercialización interna de bienes consumo 

(arroz, azúcar, etc.), haciendo que la participación del Estado se 

redujera considerablemente. Situación similar ocurrió en la 

comercialización externa, dónde la participación del Gobierno se 

concentró en la promoción de exportaciones. El retiro del Estado de 

la actividad productiva, generó una reducción del crédito privado al 

Sector Público; la eliminación de las transferencias del Gobierno 
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Central a las empresas estatales; y una disminución importante en 

el empleo (p. 21) 

 

Flores (2016) en su tesis Implicancias de la política heterodoxa y 

ortodoxa en los principales indicadores socioeconómicos del Perú: Durante 

el periodo 1985-2000, muestra en una de sus conclusiones que: 

 

Alberto Fujimori entra al gobierno con una política ortodoxa, 

realizando shock económico; con el cual paró la hiperinflación, los 

ingresos fiscales empezaron a recuperarse y el déficit fiscal empezó 

a disminuir, el mercado de moneda extranjera mostró estabilidad, el 

PIB aumentó a tasas de 12.8% y 8.6% durante los años 1994 y 1995, 

respectivamente y las Reserva Internacionales Netas empezaron a 

aumentar (p. 121). 

III. HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis general 

Las variaciones de la Demanda Interna y de las Exportaciones sí 

afectaron el crecimiento del PBI del Perú en el periodo 1990 - 2000. 

3.2 Hipótesis específicas 

Las variaciones en la Demanda Interna sí afectaron al crecimiento 

del PBI del Perú en el periodo 1990-2020. 

Las variaciones de las Exportaciones sí afectaron el crecimiento del 

PBI del Perú en el periodo 1990-2020. 
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IV. VARIABLES 

 

Variables de investigación 

Las variables implicadas en esta investigación son mencionadas a 

continuación: 

 

(dt): Demanda Interna de bienes y servicios con año base 2007 

(y): Producto Bruto Interno con año base 2007 

(xt): Exportaciones con año base 2007 

(ut): Error 

Operacionalización de las variables 

 
Variable y 
Definición 

Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicador 

Nombre Atributo 
Unidad 

de 
Medida 

Naturaleza 
de la variable 

(d): Demanda 
Interna 

Es la 
demanda por 

los bienes 
producidos 
en un país.  

(d): Demanda 
Interna de 
bienes y 

servicios con 
año base 

2007 

Cuantitativo 
Millones 

de 
soles 

Independiente 
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(x): 
Exportaciones  

Valor total de 
exportaciones 

bienes y 
servicios 

finales dentro 
de un país 
durante un 
periodo de 

tiempo 
determinado 
al resto del 

mundo 

(y): 
Exportaciones 

base 2007 
Cuantitativo 

Millones 
de 

soles 
Independiente 

(d): Producto 
Bruto Interno  

Valor total de 
la producción 
corriente de 

bienes y 
servicios 

finales dentro 
de un país 
durante un 
periodo de 

tiempo 
determinado 

(y): Producto 
Bruto Interno 
con año base 

2007 

Cuantitativo 
Millones 

de 
soles 

Dependiente 
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V. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación 

Esta tesis es de carácter explicativo, pues se está enmarcada en 

una relación causal al considerar un modelo econométrico para vincular la 

demanda interna con el PBI entre 1990 y 2000. 

 

5.2 Diseño de investigación 

El diseño seleccionado para la presente investigación es de tipo 

experimental, ya que se pretende examinar los efectos de la demanda 

interna sobre el PBI del Perú entre 1990 y 2000, de modo que esta relación 

causal que se busca, se basa en un modelo de vectores autorregresivos 

que relacione estas variables macroeconómicas cuantitativas. 

 

5.3 Población y muestra 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado información 

secundaria, de la página web del Banco Central de Reserva del Perú 

(Series estadísticas), a partir de datos trimestrales con año base 2007 para 

PBI por tipo de gasto desde el año 1990 hasta el año 2000, en total son 68 

observaciones por cada una de las series de Demanda Interna, 

Exportaciones y PBI. 

 

5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Los datos escogidos fueron procesados, con el cual se 

desestacionalizó cada una de las 3 series tal como lo planteó Espinoza y 

Quintana (2018), posteriormente se evaluó estadísticos descriptivos y 

estimaciones de modelos econométricos. 

5.5 Plan de Análisis 

5.5.1 Estimación de modelo VAR 

Se realiza el estudio con data obtenida de Series estadísticas del 

BCRP en frecuencia trimestral, y tal como lo plantea Espinoza (2018), se 

procedió a desestacionalizar cada una de las 3 series de PBI, Demanda 

Interna y Exportaciones, a través del método Census X-13 En las Tablas 

No 1, 2 y 3 es posible observar en cada una de las tablas por serie sus 

estadísticos de tendencia central y de dispersión. 

Se muestran los coeficientes de Skewness (Asimetría o Sesgo) y 

Curtosis, para el caso del coeficiente de Skewness,si es menor que Cero, 

evidencia que los valores estarán más concentrados por encima de la 

media; si toma el valor de Cero, se tiene una curva normal simétrica 

respecto a la media y si es mayor que Cero, los valores tienden a 

concentrarse por debajo de la media. En cuanto a la Curtosis o coeficiente 

de apuntamiento, si es menor que Tres, la distribución es más achatada, 

es decir, gráficamente es Platicúrtica; si toma el valor de 3, la distribución 

es Mesocúrtica y si es mayor que Tres, la distribución es más alargada, es 

decir, gráficamente es Leptocúrtica. 
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En el caso de LND (logaritmo de la Demanda Interna) se tiene una 

media de 10.71 con coeficientes de Asimetría y Curtosis de -0.527888 y 

1.922066 respectivamente. Así mismo, al analizar la variable LNX 

(logaritmo de Exportaciones) se tiene una media de 9.17, con coeficientes 

de Asimetría y Curtosis de -0.076225 y 1.63667 respectivamente. Lo mismo 

ocurre con  LNY (logaritmo del PBI) al apreciarse una media de 10.747, con 

coeficientes de Asimetría y Curtosis de -0.362973 y 1.675296 

respectivamente. Para las 3 variables las distribuciones son Asimétricas a 

la izquierda, esto es evidencia de que los valores estarán más 

concentrados por encima de la media, y son Platicúrticas, es decir 

achatadas verticalmente. 

Finalmente, se puede visualizar en cada una de las tablas 

mencionadas los valores de Desviación estándar para las variables LND, 

LNX y LNY los cuales son 0.150821, 0.290831 y 0.149445 

respectivamente. Dichos valores al ser muy pequeños justifican la 

necesidad e importancia de tomar logaritmos a cada serie 

desestacionalizada según lo expuesto por Espinoza y Quintana (2018). 

En función de lo propuesto por Arias y Torres (2004), la estimación 

de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) responde a la necesidad 

de considerar a las variables implicadas en la investigación como 

endógenas, con lo cual se permite visualizar movimientos simultáneos en 

las variables analizadas debido a perturbaciones. 
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Para estos fines, es necesario garantizar como primer requisito para 

las estimaciones de modelos VAR, que las series sean estacionarias, si no 

en sus valores en niveles, en diferencias. Luego es necesario conocer si es 

factible estimar alguna relación de largo plazo entre las variables, es decir, 

si las variables cointegran. 

Entonces, como procedió Sifuentes y Ochoa (2018), al encontrar 

que las series no poseen características de estacionariedad en niveles, se 

optó por tomar primeras diferencias a cada una, tal como se puede ver cada 

serie diferenciada en las Gráficas No. 4, 5 y 6  con el Test de Dickey-Fuller 

Aumentado se comprobó que las 3 series en sus primeras diferencias 

poseen probabilidad 0.0000 menor que 0.05, con lo cual se rechaza la 

Hipótesis Nula de Existencia de Raíz Unitaria para cada Serie Diferenciada, 

además al evaluar los estadísticos de Durbin-Watson 2.124414, 2113962 

y 1.857096 en cada uno de estos test para D(LNY), D(LND) y D(LNX) 

respectivamente, se aprecia que en los 3 casos dicho estadístico se ubica 

dentro del intervalo de 1.85 a 2.15, con lo cual queda descartado el 

problema de Autocorrelación para las series por lo expuesto las 3 series en 

diferencias son estacionarias, es decir, las 3 series son I(1)  o Integradas 

de 1er orden. 

En cuanto al segundo punto, gracias al Test de Cointegración de 

Johansen fue posible colegir que existe 1 relación de Cointegración, por 

ende es posible encontrar una relación de largo plazo entre las variables 
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utilizadas en esta investigación al tomar como referencia los Criterios 

Información de Schawrz, Akaike y Hanan-Quin (Ver Tabla No. 10). 

Los dos puntos mencionados sirvieron para comperender que al 

tener series de tiempo Integradas en I(1) y cointegradas, no se hubiera 

podido estimar un modelo VAR en niveles pues al no ser estacionarias las 

variables en ese modo, brindaría un modelo con errores de especificación 

y las regresiones serían espurias, sí sería posible también escoger un 

modelo VEC (Vector de Corrección de Errores) para ilustrar una relación 

entre las variables, pues al haber cointegración es viable estimar una 

relación de largo plazo entre las variables  

Se evaluó el número de rezagos necesarios para construir el modelo 

VAR con las 3 variables macroeconómicas en sus respectivas primeras 

diferencias, entonces es posible apreciar en la Tabla No. 11 que para 1 

rezago aparece marcado en asterisco los Criterios Información de 

Schawrz, Akaike y Hanan-Quin, los cuales indican que este es el número 

de rezagos ideal para el modelo VAR. 

5.5.2 Análisis econométrico 

Conocido el número de rezagos adecuado, se estimó un modelo 

VAR sin restricciones, en función de las 3 variables endógenas dados sus 

valores en diferencias, tal como se puede apreciar en la Tabla No. 12 

Se encontró en el modelo VAR precedente problemas tales como: 

Valores de R2 muy bajos y Autocorrelación de los errores de la regresión 

anterior (Ver Tablas No. 13, 14 y 15), es por estas razones que se procedió 
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a estudiar los puntos donde se dieron mayores quiebres en los errores de 

la serie de tiempo que representa el error de cada una de las 3 regresiones 

generadas, y se creó variables Dummy en dichos quiebres hallados. 

Se visualizó cambios muy bruscos en los errores de los trimestres 1990Q3, 

1990Q4, 1991Q2, 1992Q2, 1992Q4, 1993Q1, 1993Q2, 1993Q4, 1997Q3, 

1998Q4, 1999Q1 y 1999Q4 para el error del modelo VAR, entonces se 

incorporaron estas variables categóricas como variables exógenas que 

toman el valor de 1 para cada uno de estos periodos en particular y 0 en el 

resto de trimestres. 

Cuando se consideró en las variables exógenas al modelo los 

quiebres mencionados en el apartado inmediantamente anterior a este, se 

estimó otra vez el modelo VAR (Ver Tabla No. 17) y luego se realizó 

cálculos post-estimación de los residuos para dicha regresión en donde no 

había problemas de Autocorrelación, Presencia de Normalidad y 

Homocedasticidad de Errores. (Ver Tablas No. 18, 19 y 20) 

El modelo VAR queda planteado de la siguiente manera: 

 

 

𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡 =  − 0.218793369217 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡−1 +  0.269080121077 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡−1

+  0.250332245085 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡−1  +  0.00617357148954

−  0.10585167307 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑀𝑌(1990𝑄3) +  0.0350262007977

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑀𝑌(1990𝑄4) +  0.0354607924161 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1991𝑄2)

−  0.054565260274 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄2) +  0.0278180362371

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4)  −  0.0331182656717 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1)

+  0.0611154126276 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2) + 0.00301554060948

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4)   −  0.0266704222172 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3)

+ 0.101667966522 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4)  −  0.0267909004729

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄1) −  0.0130378926185 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4) 
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(1) 

𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡 = 0.269901122002 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡−1 +  0.12790138404 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡−1

+  0.209535410095 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡−1  +  0.00284655392449

−  0.107377036984 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1990𝑄3) +  0.0723198874017

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1990𝑄4) −  0.0473607743985 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1991𝑄2)

−  0.0576502303753 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄2) +  0.0279869062781

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4)  −  0.0328907975376 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1)  

+  0.0611154126276 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2)  −  0.0333347506906
∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4)  −  0.00579947738624 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3)  

−  0.0851620460097 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4)  −  0.0243577178278

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄1) +  0.0495398461521 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4) 

(2) 

𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡 =   − 0.66836476842 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡−1 +  0.0453300283266 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡−1

+ 0.0243063551446 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡−1  +  0.0279086812373 

+  0.0369713492586 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1990𝑄3)  −  0.109210657291

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1990𝑄4) +  0.0742088796623 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1991𝑄2)

−  0.0568467396724 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄2) +  0.0841235022455

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4) −  0.170766628328 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1)

+  0.0462938550514 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2) +  0.212358992156

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4)  −  0.111182340319 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3)

+  0.101667966522 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4)   −  0.124235991852

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄1) −  0.0130378926185 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4) 

 
 

          (3) 

 

 

VI. RESULTADOS 

6.1 Función Impulso Respuesta (FIR) 

Una herramienta insdispensable para la interpretación de un modelo 

VAR es la Función Impulso Respuesta pues representa la reacción de la 

variable endógena frente un cambio (shock) en el término del error, es 

decir, shocks. No solo de manera inmediata sino también en valores futuros 

de las variables endógenas.  

En este trabajo de investigación se optó por realizar este análisis de 

manera separada, es decir, en 2 gráficas de FIR se pone de relieve los 
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sobre Diferencial del PBI a partir de fluctuaciones de Diferencial de 

Demanda Interna y Diferencial de Exportaciones. 

Se puede apreciar en los Gráficos No. 7 y 8, que las 

representaciones de las Funciones Impulso Respuesta son simuladas 

hasta en 10 periodos representados en las abscisas, y los impactos que se 

ha generado en la ordenada.  

El primer caso muestra que Diferencial de Demanda Interna provoca 

sobre Diferencial de PBI un choque que disminuye a lo largo de los 

periodos. 

Para el segundo caso se observa que Diferencial de Exportaciones 

genera un choque sobre Diferencial del PBI que rápidamente disminuye. 

6.2 Descomposición de la Varianza 

Constituye otra manera muy útil que ayuda a la interpretación de los 

resultados de un modelo VAR pues cuando se analiza la exogeneidad de 

una variable en un modelo, se asume que esta última es exógena respecto 

a las otras variables ya que es capaz de explicar aproximadamente el 100% 

de la varianza de su error de predicción a nivel todos los horizontes, así 

como también es posible encontrar otras variables que sirven para explicar 

menos del 100% de la varianza del error de predicción. En otras palabras, 

brinda información de fluctuaciones en la variable endógena a partir de sus 

propios shocks debido a shocks de las otras variables, ya que mide la 

importancia relativa de cada shock generado por las variables del modelo 

VAR. 
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En la Tabla No. 22, se ha considerado la Descomposición de la 

varianza para la variable objetivo, que es Diferencial de PBI. Se observa 

que a corto plazo la varianza de esta variable es explicada en su totalidad 

por shocks de la misma variable. 

Cambian estos porcentajes para el largo plazo, puesto que aquí 81% 

de la varianza de la variable objetivo es explicada por shocks de ella misma, 

con lo cual se deduce que a largo plazo tiene una fuerte endogeneidad 

sobre ella misma. Respecto a las variables de Diferencial de Demanda 

Interna y Diferencial de Exportaciones, se observa Endogeneidad débil, 

pues casi 5% de la varianza de Diferencial de PBI es explicada por 

fluctuaciones de Diferencial de Demanda Interna y aproximadamente 14% 

de la varianza de Diferencial de PBI es explicada por shocks de Diferencial 

de Exportaciones. 

6.3 Estabilidad del Modelo VAR 

Como parte este estudio fue considerado importante realizar un 

contraste de estabilidad para el VAR estimado, con el propósito de 

comprobar si los valores propios de la matriz vectorial para el sistema se 

encuentran todos dentro del círculo unitario, tal como se puede apreciar en 

el Gráfico No 9. Cuando se observa que todos estos valores propios (Tabla 

No. 21) poseen módulos menores a 1, de donde se colige que el modelo 

estimado es estable. 

6.4 Test de Causalidad de Granger 
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Como en toda estimación econométrica es necesario evaluar si 

existe causalidad entre las variables involucradas en el estudio tal como se 

puede apreciar en la Tabla No 31, hay 2 casos en los cuales la probabilidad 

es menor a 0.05, en aquellos casos se rechaza la Hipótesis Nula de que 

una variable no causa en sentido de Granger a otra. 

Se deduce que Exportaciones causa en el sentido de Granger al PBI, así 

como también Exportaciones causa en el sentido de Granger a Demanda 

Interna. 

6.5 Test de Cointegración de Johansen 

Se evaluó las 3 series en sus niveles con el fin de comprobar si hay 

cointegración entre ellas. Se obtuvo 2 relaciones de cointegración entre las 

variables involucradas en el estudio tal como se puede apreciar en la Tabla 

No. 10, está marcado con asterisco la fila para la cual el valor estadístico 

de Traza y de Eigen son mayores en cada q caso mayor que su valor crítico 

al 5% y se rechaza la Hipótesis Nula de No Cointegración. 

6.7 Modelo de Corrección de Errores (ECM) 

Es preciso estimar el modelo de Corrección de Errores luego de 

haber confirmado que las 3 series son Integradas de 1er orden (I(1)) y 

poseen 2 relaciones de cointegración, se busca el número óptimo de 

rezagos del modelo de Corrección de Errores tal como lo planteó Luna 

(2019), trabajo en el cual se consideró como número óptimo de rezagos 1 

menos que el número de relaciones de cointegración para dicha estimación 

de ECM. 
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El modelo anterior, presentó valores de ajuste bajos (Ver tabla No. 

23, es por ello que se incorporó variables dummys, de acuerdo con el 

trabajo desarrollado por Espinoza y Quintana (2018), en algunos periodos 

del error estadístico del ECM anteriormente estimado: 1992Q4, 1993Q1, 

1993Q2, 1993Q4, 1994Q1, 1997Q3, 1998Q1, 1998Q3, 1998Q4, 1999Q4, 

2000Q1. 

Este nuevo modelo ECM cuyos resultados son mostrados en la tabla 

No 24, poseen valores de ajuste por encima del 70% y cumplen fielmente 

con lo requerido en cuanto a no Autocorrelación, Normalidad y 

Homocedasticidad en los errores para evitar errores de especificación del 

modelo (Tablas No 25, 26 y 27). 

Por ello se reformula las relaciones de cointegración del siguiente modo: 

𝐸𝐶𝑇(1)𝑡−1 =  1.000000 ∗ 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 − 1.227252 ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑡−1 +  2.402023 

(4) 

 

𝐸𝐶𝑇(2)𝑡−1 =  1.000000 ∗ 𝑙𝑛𝑋𝑡−1 − 2.629070 ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑡−1 +  18.99118 

(5) 

De la Ecuación (4), se puede colegir que para el periodo entre 1990 

y 2000, existió una relación entre las Exportaciones y la Demanda Interna, 

es decir la Demanda interna ha reflejado una clara incidencia sobre el 

crecimiento económico. 

De la Ecuación (5), se puede colegir que para el periodo entre 1990 

y 2000, existió una relación entre PBI y la Demanda Interna, es decir la 
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Demanda interna ha reflejado una clara incidencia sobre el crecimiento 

económico. 

Así mismo, el EMC queda como se muestra a continuación: 

𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡 =   − 1.77506267811 ∗ 𝐸𝐶𝑇(1)𝑡−1 +  0.519697179 ∗ 𝐸𝐶𝑇(2)𝑡−1  

−  0.5716049744785 ∗ 𝑙𝑛𝑌𝑡−1 +  0.775309503598 ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑡−1

+  0.0675271930778 ∗ 𝑙𝑛𝑋𝑡−1 + 0.00552421760182 +   0.0369713492586

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4)  −  0.0674167204922 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1)

+  0.042650755830 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2) + 0.0323590997678
∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4) +  0.0282795854521 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1994𝑄1)

−  0.0298166929591 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3) +  0.00108089362209

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄1)  +  0.0141166963211 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄3)  
−  0.0105389175519 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4) +  0.0364034065239

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4)  −  0.00578611421051 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(2000𝑄1)      

(6) 

𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡 =    − 1.79405291027 ∗ 𝐸𝐶𝑇(1)𝑡−1 +  0.547375751143 ∗ 𝐸𝐶𝑇(2)𝑡−1

−  0.504319766712 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡−1 +  0.923935947035 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡−1

+  0.101256874532 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡−1  −  1.79405291027 ∗ 𝑙𝑛𝑌𝑡−1

+ 0.762663138 ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑡−1 +  0.54737575114 ∗ 𝑙𝑛𝑋𝑡−1 +  0.0048945140723
+ 0.000718419162675 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4)  −  0.0778116140957

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1) + 0.0568263760675 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2)

−  0.0568467396724 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4) +  0.0841235022455
∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1994𝑄1) −  0.170766628328 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3)

+  0.0462938550514 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄1) +  0.212358992156

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄3)  −  0.111182340319 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4)

+  0.101667966522 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4)   −  0.0393987627945
∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(2000𝑄1)  

(7) 

𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡 =    1.27996423098 ∗ 𝐸𝐶𝑇(1)𝑡−1 −  0.386456611182 ∗ 𝐸𝐶𝑇(2)𝑡−1

−  0.471708697882 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑌)𝑡−1 +  0.119943239322 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝐷)𝑡−1  

−  0.0477739363375 ∗ 𝐷(𝑙𝑛𝑋)𝑡−1  −  1.79405291027 ∗ 𝑙𝑛𝑌𝑡−1

+  0.119943239322 ∗ 𝑙𝑛𝐷𝑡−1 +  0.54737575114 ∗ 𝑙𝑛𝑋𝑡−1

+  0.016536504766 +  0.139542993823 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1992𝑄4)   
−  0.107028503532 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄1) +  0.00731739678067

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄2) +  0.173073778209 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1993𝑄4)

+  0.0788032051863 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1994𝑄1)  −  0.0888672364666
∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1997𝑄3) −  0.0790444444153 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄1)

+ 0.0948970507664 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄3) + 0.124770412216

∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1998𝑄4) + 0.00160687917862 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(1999𝑄4)  

+  0.036852295361 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌(2000𝑄1) 

(8) 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados vs Hipótesis: 

En contrastación con las hipótesis formuladas, respecto a la hipótesis 

general, se plantea que las variaciones de la Demanda Interna y de las 

Exportaciones sí afectaron el crecimiento del PBI del Perú en el periodo 

1990-2000, es posible confirmar este supuesto al revisar en los resultados 

del modelo VAR en el cual tanto Demanda Interna como Exportaciones 

tiene coeficientes significantes y positivos que impactan en la tasa de 

crecimiento del PBI 

Se ha corroborado respecto a las hipótesis específicas, en ambos casos es 

posible observar que las 2 variables exógenas impactan de manera 

individual en el crecimiento del PBI del Perú, sin embargo en lo mostrado 

por el test de Causalidad de Granger y el Modelo de Corrección de Errores, 

se obtiene que la variable que genera los efectos sobre las demás es 

Variaciones de Exportaciones, es decir, aun cuando Variaciones de 

Exportaciones y variaciones de Demanda Interna impacten sobre el 

crecimiento del PBI, la evidencia empírica para este caso muestra que la 

economía peruana es muy dependiente de shocks externos y esto influye 
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no solo directamente en incrementar el producto, sino tambien para 

fortalecer a las variables de Sector Privado. 

Resultados vs Teoría económica: 

Los resultados obtenidos en el Test de causalidad de Granger son 

contrastables con lo expuesto por Jiménez (2011) quien hace referencia a 

lo mencionado por Thirlwall (2002) cuando explica el Crecimiento dirigido 

por las Exportaciones, pues esta última variable es descrita como el único 

componente que es autónomo  de la Demanda Agregada al quedar 

determinado desde fuera, el único que puede pagar los requerimientos de 

importaciones del crecimiento, pues si esto no se da, el crecimiento se verá 

restringido, ya que las ganancias en exportaciones no podrían pagar por el 

incremento en las importaciones producto de la expansión de la economía. 

Un último argumento que esgrime Thrilwall es que el incremento de las 

exportaciones favorece el incremento de las importaciones, pues influye de 

manera directa en la demanda, pero también tiene efectos indirectos en los 

otros componentes de la demanda agregada pues estos aumentaran sus 

valores de manera más rápida. Esto también se confirma con lo 

referenciado por Grossman y Helpman (1994) las oportunidades de 

crecimiento de los países están en función de del grado de apertura 

económica tengan al comercio exterior, pues se generan fuerzas que 

aceleran el crecimiento especialmente en países donde los cambios 

tecnológicos no se dan de manera muy homogénea. 
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En esta misma línea, este resultado donde Sector Externo impulsa 

el crecimiento económico es verificable con lo expuesto por Lucas (1988) 

cuando realiza planteamientos acerca del crecimiento económico, con una 

teoría enfocada en el crecimiento de los países asiáticos refuerza la idea 

de que la apertura comercial tiene un rol fundamental en la explicación del 

crecimiento económico de dichos países. Esto es posible explicar a través 

de lo señalado por según McKinnon (1964) quien explicaba cómo las 

políticas de relajación de restricciones de divisas, permiten incrementos en 

las importaciones de bienes de capital e intermedios, con lo cual se 

incrementa la calidad de los productos por contacto con los consumidores 

del resto del mundo. 

Smith (1776) presenta una versión de crecimiento económico que 

engloba elementos como Acumulación de capital y la división del trabajo, 

con lo cual es necesario considerar el componente inversión como parte 

fundamental del crecimiento económico, tal cual lo manifiesta Matos (2000) 

al aludir al modelo keynesiano por las políticas imperativas (de inversión y 

empresas públicas) e indicativas (incentivos, subsidios, precios, 

aranceles), esto en el presente trabajo, se ve reflejado en los resultados 

del modelo VAR donde tanto Demanda Interna como Exportaciones en sus 

tasas de crecimiento, afectan a incrementos del PBI. Pero, Cuadros (2000) 

señala que no hay una relación teórica entre exportaciones y el crecimiento 

económico, lo que llama a recurrir también a la evidencia empírica. 

Resultados vs Estudios anteriores: 
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La idea de estudiar estas relaciones entre Demanda Interna, Exportaciones 

y PBI de manera empírica se apoya en lo mostrado por Donoso y Martin 

(2009), quien expone que, dada la imposibilidad de fundamentar 

teóricamente una presunción general a favor de la apertura en su relación 

con el crecimiento, esto obliga a recurrir a los estudios empíricos como 

forma de contrastar las relaciones que se establecen entre ambas 

realidades tal como lo muestra Alvarado R. e Iglesias S. (2017) propone 

que el fortalecimiento de la Demanda Interna y la diversificación del destino 

de las exportaciones son mecanismos para fortalecer el crecimiento 

económico de países en desarrollo. 

Si bien el modelo VAR muestra impactos de Demanda Interna y 

Exportaciones en la tasa del crecimiento del PBI contrasta lo expuesto por 

Humérez (2005) cuando intenta explicar el crecimiento de la economía 

boliviana basada en la Demanda Interna, pero con los estudios realizados 

en el presente trabajo, es necesario complementar este resultado al 

encontrar cuál de las 2 variables tiene efecto sobre la otra. Esta postura 

Carrasco et al. (2003) explica lo ocurrido en el caso español, donde el 

crecimiento económico se fundamentó en consumo y el sector construcción 

a pesar de una caída en la inversión empresarial del 2002. Sin embargo, 

Echavarria (2000) sostiene en su estudio que, para el caso de Colombia en 

la década de los noventas, la “apertura hacia adentro” castigó 

excesivamente al sector productivo colombiano. 
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Es por esto que el Modelo de corrección de Errores y el Test de 

causalidad de Granger proporcionan evidencia de que para el caso 

peruano entre 1990 – 2000 variaciones en las exportaciones generan 

cambios en la Demanda Interna, y esta última variable al experimentar 

incrementos genera crecimiento del PBI. La investigación más cercana con 

esta afirmación la tienen Rehner y Vergara (2004) ponen de relieve a través 

de su trabajo de investigación ciertos impactos económicos de un auge 

exportador tales como el impulso del consumo y algunos cambios 

estructurales de las actividades locales en regiones del norte de Chile. Otra 

investigación que comparte este enfoque la elaboró Repetto (1996) sobre 

el impacto de las exportaciones en el PBI de Chile, llega a la conclusión de 

que las exportaciones desempeñan el rol de motor de crecimiento puesto 

que estimulan la expansión de los sectores domésticos no exportadores, 

en el caso chileno, este autor muestra que las exportaciones no solo 

cumplen un rol de apertura externa. 

En esta misma línea Medina (2019) en su investigación resalta la 

importancia del sector externo en el crecimiento económico de Ecuador 

entre los años 2000 y 2017, también De la Rosa (2006) comprobó en su 

investigación que, en la economía mexicana, el incremento de 

exportaciones favorece al incremento de la productividad y este último 

impulsa el crecimiento del PBI. Este enfoque es compartido por Echavarria 

(2003) quien señala que buena parte de la literatura en temas económicos 

muestra que las economías exportadoras crecen más pues permiten mayor 
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explotación de las economías de escala, llevan a mayores niveles de 

especialización según las ventajas comparativas y disminuyen los gastos 

en actividades improductivas de cabildeo (rent seeking) y en el caso de 

Alarco (2010), muestra que a pesar de la crisis internacional, el principal 

motor de la economía continuaría siendo las exportaciones de los 

productos mineros y los hidrocarburos y en segunda instancia las 

exportaciones no tradicionales. El segundo elemento activo sería la 

inversión privada tanto nacional como extranjera. 

La importancia de las exportaciones en el crecimiento económico 

que ha mostrado este estudio, se confirman con lo sostenido por Lee 

(1992), pues concluye que México ha logrado estabilizar su economía a 

través de dos pilares, la fijación del tipo de cambio (con un deslizamiento 

mínimo) y la política de apertura económica, por eso este país inició un 

proceso para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá, también se reafirma con Pesantez (2018), cuando se analiza la 

economía ecuatoriana, se evalúa el impacto positivo de las exportaciones 

en el PBI, como una relación causal dada porque se suman cada vez 

nuevos productos industrializados al paquete exportable (exportaciones no 

tradicionales). 

Cabe resaltar que esta misma perspectiva se encuentran trabajos 

como los de Ffrench-Davis (2002), el caso de la economía chilena muestra 

que la orientación hacia exportaciones se apoya en un argumento como la 

diversificación de bienes y servicios con mayor elaboración, enfatiza que 
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entre 1975 y 1982 el sector exportador fue el de mayor empuje mientras se 

recuperaba la economía chilena, pues se expandía la capacidad 

productiva. Así mismo, Pardo y Meller (2002) en su investigación 

concluyeron que el efecto positivo de las exportaciones sobre el producto 

se canaliza a través del factor productivo trabajo. También en el trabajo de 

investigación de Armijos (2017) se pone de manifiesto que tanto en países 

primario-exportadores y manufacturero-exportadores el efecto de las 

exportaciones en la producción es positivo, pero el efecto es mayor en los 

países manufactureros. Mientras que Olarte (2004) expone que el 

crecimiento económico colombiano tuvo fuerte impulso en el sector 

externo, tanto en exportaciones como en inversiones, esto en la línea con 

lo mostrado por Aparicio et al (2011) a través de su investigación realizada, 

donde pudo constatar que los factores que determinan en mayor medida e 

crecimiento del PBI peruano son de naturaleza externa. 

Respecto a situaciones implicadas en un modelo fundamentado en 

exportaciones, Mercado (2005), sostiene que fue importante el cambio del 

modelo económico boliviano de estatista a liberal, donde se optó por 

eliminar la prohibición de operaciones con moneda extranjera, y se 

liberalizó los precios y el comercio exterior. Así mismo, Marchini (2004) 

pone de relieve lo importante que fue la adopción de un nuevo modelo 

económico en los años noventa, inicialmente favorecida por un entorno 

internacional de abundancia de fondos. Por otro lado, Mesa (2001), para el 

caso de la economía de Colombia en la década de los noventa, su Plan 
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Nacional de Desarrollo, expuso que el éxito de la política de modernización 

e internacionalización de la economía colombiana estaba supeditado al 

mantenimiento de un sector exportador sólido, dinámico y crecientemente 

diversificado. Parodi (2000) menciona que los críticos del modelo primario-

exportador muestran 2 problemas generados por el modelo, uno de ellos 

es la creación de una economía excesivamente dependiente de las 

fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas. 

Vargas (2010) en su investigación sobre el impacto de las 

exportaciones de hidrocarburos en el crecimiento económico de Colombia, 

señala que, gracias al petróleo y carbón en el liderato de las exportaciones 

de Colombia, han aumentado el grado de apertura de la economía 

colombiana y tuvieron un papel trascendental en la diversificación del 

sector externo colombiano. 

VIII. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha demostrado empíricamente para el caso del 

Perú que tanto las variaciones de Demanda interna como las variaciones 

de las Exportaciones han afectado al crecimiento económico entre 1990 y 

2000. Es decir, ambas variables sí son capaces de explicar el crecimiento 

económico para el Perú en el periodo de años mencionado. 

Cuando se revisa los objetivos secundarios, al averiguar si existe 

una relación causal entre ambas variables con las que se busca explicar el 

crecimiento económico del Perú entre 1990 y 2000, se encuentra que 
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ambas variables independientemente pueden impactar en el crecimiento 

económico, pero al averiguar cual de las 2 variables indepenientes 

sostienen dicho crecimiento del PBI se colige que las variaciones de 

Exportaciones explican las variaciones de la Demanda Interna, lo que 

corroborado con evidencia empírica desde trabajos de investigación 

realizados termina por reforzar esta afirmación, es decir, se confirma que 

la relación causal entre variación de Exportaciones y crecimiento del PBI 

se da de manera indirecta, o en otras palabras, sector externo impactó 

primero sobre sector privado para hacer crecer la economía del país y se 

revela  que no considerar el sector externo en las políticas de crecimiento 

económico no tiene sentido. Si se toma en cuenta la literatura mostrada 

sobre el efecto de las exportaciones en el crecimiento económico, el efecto 

de las exportaciones sería muy acentuado si el Perú tendría un sector 

exportador que brinde a sus productos mayor diversificación y valor 

agregado, es decir, no solo este impacto es posible observar en países 

primario exportadores, sino que se visualiza en países manufactureros que 

también orientan sus economías “hacia afuera”.  

La evidencia empírica considerada en el presente trabajo también 

muestra que hay países como en el caso de Bolivia o Colombia este último 

caso antes de que cambie su política económica a apertura comercial) 

donde el “crecimiento hacia adentro” no funcionó, en el caso de una 

economía también pequeña y dependiente como en el Perú, ocurre lo 

mismo, es por ello que los 10 años de análisis han evidenciado que el 
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crecimiento económico sostenido del Perú no puede prescindir del sector 

externo. 

IX. RECOMENDACIONES 

 

 Las entidades encargadas de generar políticas deben tener muy en 

cuenta que en la práctica el Perú posee una economía dependiente de 

sector externo y que el sector privado gana no solo mayores ingresos sino 

mayor competitividad por el lado de las empresas, y más opciones de 

escoger bienes y servicios de acuerdo a la disposición de pago de los 

consumidores. 

 Las políticas económicas adopatadas no solo deben impulsar el 

consumo y la inversión tanto nacional como extranjera, sino también las 

exportaciones, sino también a mejorar la productividad y competitividad del 

sector privado, esto ayudaría mucho a que las empresas nacionales ganen 

mayor prestigio y reconocimiento en el resto del mundo, con lo cual se 

generaría un crecimiento económico más acentuado y sostenido, si bien 

las políticas fiscales y monetarias contribuyen al crecimiento económico, 

no es posible en ningún escenario descartar al sector externo en las 

estimaciones de cuánto y cómo se va a crecer económicamente a lo largo 

de un horizonte temporal. 

 Si bien el sector externo también tiene fluctuaciones de oferta y 

demanda que no son controlables por parte de la economía doméstica, se 

debe tomar en cuenta que tanto las políticas fiscales como monetarias 
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deben garantizar la solidez de la economía nacional para soportar shocks 

externos. 

 El Perú no solo debe tener un sector primario-exportador que 

impulse el crecimiento económico, sino que también dicho sector debe 

orientarse a desarrollar productos de mayor valor agregado, pues según la 

literatura en países donde las exportaciones tienen mayor valor agregado, 

aumenta la competitividad y el ingreso. 

Se recomienda que las autoridades en materia económica planteen 

programas que faciliten de manera técnica la actividad exportadora, pues 

muchas empresas nacionales ganarían mayor cantidad de clientes en otros 

países y brindarían un crecimiento más sostenido de la economía 

doméstica. 
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