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La inflacion siempre ha sido considerada como un factor muy importante en 

el crecimiento de las economias. La importancia de limitar la inflacion a 

valores no nocivos para el sistema ha sido trabajo de todos 10s paises; 

algunos de ellos lo han logrado con mucha efectividad; pero este no es el 

caso de Ecuador quien por decadas ha sufrido continuos cambios politicos, 

economicos y naturales que han hecho que se rompa el equilibria en la 

economia, lo que ha dado como resultado una alta variabilidad en el proceso 

de crecimiento de la Inflation. 

El primer capitulo de esta tesis esta orientado a dar un entendimiento total 

acerca del tema, esta dividido en cuatro partes: en la primera se presentan 

10s conceptos inflacionarios de Friedman y Larrain, luego las causas que 

provocan la inflacion, pero visto desde diferentes puntos de las corrientes 

economicas (keynesianos, monetaristas, clasicos y neoclasicos), en el 

tercer apartado de este capitulo se definen las consecuencias de 10s altos 

niveles de inflacion, y por ultimo se hace un estudio de la historia de la 

inflacion en Ecuador desdel982 hasta nuestros dias. 



El segundo capitulo aborda la literatura de 10s metodos de prediccion de la 

inflacion, esta dividido en dos partes: marco teorico y evidencia empirica. En 

la primera parte se cubre toda la literatura relacionada a series temporales 

de inflacion. En la segunda parte se resumen 10s trabajos realizados por: 

Lafuente (1999), Gali & Gertler (2000), Gleizer Daniel (2000) y Brian, 

Cecchetti & Wiggins (1 997). 

En el tercer capitulo se presenta una caminata aleatoria con la que se 

intenta estimar el IPC para el posterior &ilculo de la inflacion para el 

Ecuador, se presenta la metodologia a seguir, posteriormente se realiza un 

analisis descriptivo del IPC y sus componentes y junto con un analisis 

Econometric0 se hace el contraste de la teoria con la realidad, comparando 

10s resultados del modelo con lo presentado en 10s capitulos anteriores. 

En las conclusiones, se presentan 10s principales resultados obtenidos. 

Por Utimo se presentan 10s anexos que incluyen primordialmente la 

prediccion del modelo, graficos de comportamientos y contrastes 

adicionales para un mejor entendimiento de este trabajo. 



CAPITULO 1 

COMPRENDIENDO LA INFLACI~N. 

La inflacion es el aka sostenida de 10s precios, ampliamente considerada 

como un ma1 social. En este capitulo se estudiaran las principales causas de 

este fenomeno macroeconomico, las cuales se han dividido en tres: exceso 

de dernanda, disminucion de oferta y la incertidumbre que provoca 

desajustes sociales. Las consecuencias de la inflacion son evidentes, como 

la perdida del poder adquisitivo, y aumento del costo nominal de 10s bienes y 

servicios; con esto no decimos que la inflacion es mala, lo malo es que 

llegue a niveles incontrolables. Para terminar este capitulo se revisara la 

historia de la inflacion en Ecuador a partir de 1982 y c6mo afectaron estos 

niveles a la economia. 

La inflacion es el crecimiento sostenido y continuo de 10s precios de 10s 

bienes, servicios y factores productivos de un pais, lo que implica la 

reduccion de la capacidad adquisitiva del dinero, tambi6n conocida como 

la tasa de variacion de 10s precios. 

Cada escuela econornica tiene su propio punto de vista acerca de este 

fenomeno y lo definen de acuerdo a su propia corriente, Jeffrey D. Sach y 



Felipe Larrain sostienen que "La inflacidn se define como el cambio 

porcentual en el nivel de precios"'. Friedman da un concept0 algo 

diferente "la inflacidn es siempre y en todo lugar un fendmeno 

monetario" 

1.2 Causas de la inflaci6n 

Tabla 1.1 

Las diferentes Comentes Econ6micas y la Inflaci6n. 

ilaboracibn: Las Autoras 

KEYNESlANOS 

MONETARISTAS 

CLASICOS 

NEOCLASICOS 

Fuente: Sach - Larrain 1994 MACROECONOM~A EN LA ECONOM~A GLOBAL y Barro, Grillo 
8Febrero 1999 MACROECONOM/A. TEOR~A Y POL~TICA 

Hasta hoy no existe un acuerdo entre 10s economistas acerca de sus 

causas, 10s diferentes puntos de vista estan detallados en la Tabla 1 .I 

Aumento de la 

dernanda de bienes 

Aurnento de la 

demanda de bienes 

' ~ a c h  - Larrain 1994 MACROECONOM~A EN LA ECONOM[A GLOBAL 
Baro, Grillo bfebrero 1999 MACROECONOM~A. TEOR~A Y POLITICA. 

Aumento de la 

oferta monetaria 

Shock Negativo 

en la oferta de 

bienes 

Aumento de 10s 

salarios 



per0 pese a la multitud de teorias este trabajo ha agrupado las causas 

de la inflacion en tres tipos: exceso de demanda, disminucion de la 

oferta, desequilibrios monetarios y desajustes sociales. 

Los keynesianos y monetaristas estan de acuerdo en considerar que la 

causa habitual de la inflacibn es el exceso de demanda de bienes, la 

explicacibn para esto esta basada en que la suma de la demanda 

agregada (el consumo de las familias, la demanda de inversion de las 

empresas y 10s gastos del gobierno) puede ser superior a la capacidad 

productiva del pais, cuando hay una demanda mayor a la oferta de 

mercado 10s precios subiran (muchos individuos atras de pocos bienes 

hacen que el precio suba). 

Por otro lado 10s monetaristas consideran que la inflacibn esta originada 

por un crecimiento incontrolado de la cantidad de dinero en circulation lo 

que hara aumentar las disponibilidades liquidas de todos 10s agentes en 

general y por tanto de todos 10s componentes de la demandala 

inflacidn para el caso ecuatoriano, ha sido fundamentalmente una 

consecuencia de desequilibrios monetarios. De ahi que la emisidn debe 

tener respaldo real para que no tenga consecuencias inflacionarias en la 

economia" 3, esto se demostro en Ecuador cuando por varios afios se 

1. Rivadeneira, 'El Costo en Bienestar de una inflacibn Perfedamente prevista: Un estudio 
para el caso ecuatoriano period0 1987-1 999" pg. 42. 



dieron emisiones inorganicas, lo que Ilevo al pais a periodos de 

hiperinflaciones y para poder frenarlas se tomaron medidas drasticas 

como dolarizar la economia. 

Para la corriente neoclasica la inflacion esta dada por disminucion de la 

oferta, basada en que 10s sindicatos tienen un poder de monopolio sobre 

el factor trabajo mediante el que pueden conseguir mejoras salariales en 

proporcion superior a lo que haya aumentado la productividad laboral. Si 

ocurre eso, el sector de 10s trabajadores comenzara a percibir una 

proporcion superior de la renta national; el resto de 10s perceptores de 

rentas veran reducida su participacion y solo podran defender sus 

ingresos aumentando 10s precios, desencadenandose asi una espiral 

salarios-precios. En esta espiral 10s trabajadores estan preocupados por 

mantener su posicion relativa con respecto a 10s demas trabajadores y 

ramas industriales. Si en algunas empresas 10s incrementos en la 

productividad laboral permiten conseguir mejoras salariales notables, 10s 

trabajadores del resto de las empresas o ramas productivas trataran de 

obtener las mismas mejoras salariales mediante una mayor agresividad 

sindical, esto es negativo ya que siempre un aumento en 10s salarios 

debe ir acompaiiado de un aumento en la productividad caso contrario 

producira inflacion como sucedio en Ecuador cuando varias empresas 

extranjeras se fueron del pais por 10s problemas que tenian con 10s 

sindicatos. Pero actualmente el problema de 10s salarios es de otra 



forrna, 10s trabajadores esperan a que pase un aiio para ver cual ha sido 

la inflacion y luego ajustan su salario, por esto se dice que 10s salarios 

son rigidos y no solo en Ecuador, lo son en la mayoria de 10s paises del 

mundo. 

Los procesos inflacionarios experimentados en todos 10s paises en 10s 

atios setenta se debieron en parte a las bruscas subidas en 10s precios 

del petroleo de 10s aiios 1973 y 1979, que produjeron reacciones en 

cadena de alzas en 10s precios de muchas otras materias primas. Los 

paises industrializados se sintieron perjudicados por la redistribucion 

internacional de las rentas a que dieron origen aquellos fenomenos y se 

defendieron subiendo 10s precios de 10s productos industrializados. Por 

esto se considera que la inflacion es "exportable"; debido al peso cada 

vez mayor que tienen las importaciones como componentes de 10s 

productos acabados interiores, por lo que las subidas de precios se 

trasladan rapidamente de un pais a otro. 

Actualmente el principal problema que afecta a la inflacion ecuatoriana 

son 10s desajustes sociales, las continuas paralizaciones, cambios y 

renuncias repentinas de funcionarios publicos, unido a un sistema legal 

notoriamente impredecible, hace que 10s individuos trasladen todas estas 

expectativas a precios, por lo que el gobierno deberia de preocuparse 

mas por mantener una buena imagen economics. 



Pero por lo antes expuesto no quiere decir que la inflacion es mala, al 

contrario es necesaria ya que sin ella se estancaria la economia; lo malo 

es que llegue a valores inwntrolables, 10s paises desarrollados llaman 

niveles altos de inflacion a 10s superiores al6% por lo que Ecuador nunca 

ha tenido inflaciones moderadas, por este motivo es que se dificulta el 

crecimiento economico. 

1.3 Consecuencias de altos niveles de inflaci6n 

Los precios son una via por la que se transmite la informacion necesaria 

para que 10s consumidores decidan wrrectamente que deben adquirir y 

para que las empresas calculen que y cuanto deben producir. Si 10s 

precios estan cambiando continuamente, dejan de cumplir su funcion 

informativa. 

"Cuando se trata sobre 10s costos de la inflacidn, la literatura econdmica 

distingue entre inflacidn anticipada y no anticipada" #. Si la inflacion fuera 

en perfectamente anticipada 10s uniws wstos que se tendrian serian de 

cambiarle 10s tickets con 10s precios a 10s productos, per0 

4 I .  Rivadeneira, "El Costo en Bienestar de una lnflacibn Perfedamente prevista: Un estudio 
para el caso ecuatoriano period0 1987-1999" pg. 57. 



desgraciadamente en Ecuador no existe esta prevision y se dan varias 

consecuencias. 

Los problemas provocados por la inflacion se derivan de que ni todos 10s 

productos ni todos 10s factores subiran sus precios al mismo tiempo ni en 

la misma proporcion, y cuanto mayor sea la tasa de inflacion, mas amplio 

sera el margen de error en las expectativas de 10s agentes economicos y 

por tanto, mayor la sensacion de inseguridad, que es lo que sucede en 

Ecuador. 

Los efectos de la inflacion sobre la distribucion la renta es un problema 

importante ya que desplaza la riqueza de 10s acreedores hacia 10s 

deudores; si un individuo presta dinero observara que cuando lo recupere 

lo que percibe tiene menos valor que lo que presto. Los ahorradores son 

castigados con la perdida de valor de sus fondos. Los que han gastado 

por encima de sus ingresos, en cambio, reciben un premio a la 

imprevision y el derroche; es decir, todos 10s perceptores de rentas fijas 

(jubilados, pensionistas, rentistas propietarios de titulos de renta fija, 

propietarios de viviendas en alquiler con contratos) veran reducir la 

capacidad adquisitiva de sus ingresos. Los que deben abonar esas 

rentas (el Estado, las empresas emisoras, 10s inquil inos) percibiran un 

inmerecido beneficio. 



La inflacion tambien actua como un impuesto regresivo a1 tener mafiana 

(entiendase dentro de un afio) una menor capacidad adquisitiva; por 

ejemplo, el Banco Central pone en circulacion billetes que, pasado un 

aAo, ven reducido su valor en un 25%, 10s que hayan estado en posesion 

de esos billetes durante un afio habran sufrido una recaudacion forzada 

de la cuarta parte de sus fondos en efectivo; y otros seran beneficiados 

por este impuesto (el Banco Central y todos 10s demas bancos que 

participen en el proceso de creacion de dinero). El aumento del riesgo 

que produce este fenomeno provocara tambien un aumento en el coste 

del dinero al existir la necesidad de cubrir la depreciacion del principal y 

el riesgo por no poder prever con exactitud esa depreciacion. 

Con la inflacion la inversion se vera desalentada por muchas razones; 

ademas del aumento en 10s tipos de interes, el empresario encontrara 

dificultades adicionales para prever 10s beneficios de su actividad debido 

a la inseguridad en 10s precios futuros de 10s factores, 10s productos 

intermedios y 10s productos finales y si unimos esto a 10s continuos 

cambios politicos nos daremos cuenta que se estara desalentando a la 

inversion si no se da un cambio politico y economico de inmediato. Si las 

cosas continuan iguales solo se iniciaran las empresas mas 

prometedoras y por ende mas riesgosas. En epocas de fuerte inflacion, 

las inversiones mas seguras y rentables suelen ser las de caracter 

especulativo como las joyas, las obras de arte, 10s inmuebles, las divisas 



y 10s valores extranjeros, que actuan como dewsito incorruptible de 

valor; a1 coincidir una oferta muy rigida con un gran aumento de la 

demanda, sus precios pueden crecer de forma desorbitada, 

proporcionando asi beneficios muy superiores a 10s de cualquier otra 

inversion productiva. Esto se comprobo en Ecuador cuando la cotizaci6n 

del dolar paso 10s 26,000 sucres por dolar, por lo que mucha gente 

comenzo a comprar dolares hoy y 10s vendia despues de una semana 

con una ganancia de 30% o mas. 

1.4. lnestabilidad del Mercado Ecuatoriano. 

Los mercados se desequilibran con facilidad y Ecuador no es la 

exception; las guerras que ha sufrido, cambios en 10s recursos, nuevas y 

cambiantes tecnologias en el mundo, sumado a 10s cambios politicos, 

economicos y sociales han provocado que se rompa el equilibrio del 

mercado. 

Tantos acontecimientos han dado como resultado desequilibrios en 

diferentes periodos del desarrollo politico y economico del Ecuador, 

especialmente en 10s valores de production, precios y empleo que se 

reflejan en 10s grandes problemas inflacionarios. 



Grafico 1 .I 

Evolucidn IPC-lnflacidn. 

Tiempo -+- tnflacion L .. . .... . 

Ela boracion: Las autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletin Mensual y Boletin Semanal de 
Coyuntura, en <http://www.bce.fin.ec/>; 

1.4.1 Periodo 1982-1 991. 

En el grafico 1.1 se puede observar la evolucion que ha tenido el IPC 

con la inflacion a partir de 1982. 

En 1982 ocurrieron severos shocks en la economia ecuatoriana, por lo 

que el gobierno tom0 drasticas medidas economicas para frenarlos, en 

mayo de este aiio se firm6 un programa de estabilizacion con el FMI, 

que incluyo una devaluacion, aumento de la tasa de interes y aumento 

del precio de la gasolina con lo que se consiguio que la inflacion se 

ubique en 24.4% y el IPC en 1.44, pero en 10s primeros meses de 1983 



llego el fenomeno de 'El Nitio", lo que perjudico aun mas la economia, y 

la inflacion se ubic6 en 52,5% y el IPC subio a 2.19. 

En 1984 Ecuador termino con un deficit del 0.6% pero se logro reducir 

la tendencia inflacionaria a niveles que van alrededor del 20% por tres 

atios. 

Pero las cosas cambiaron en 1986 cuando cay6 el precio del petroleo 

de $25 a $12 por barril con lo que las exportaciones cayeron en un 

50016, por todos estos motivos Ecuador no pudo pagar la deuda externa; 

y la inflaci6n volvio a subir (32%). 

En 1987 se suspendio la libre flotacion del dolar con respecto al sucre 

y se creo la banda cambiaria, pero para lograr mantener el tipo de 

cambio se dio una masiva reduction de las reservas. 

En 1988 la inflacion crecio a1 87,5%, mas alta en este periodo -la mayor 

causa para esto fue una relajada politica monetaria financiada con 

emisiones inorganicas-; para lograr detener el rapido crecimiento de la 

inflacion el gobierno utilizo un plan de estabilizacion que incluyo el 

reordenamiento fiscal, congelamiento de 10s creditos del Banco Central 

a1 sector publico y ajustes salariales menores a la inflacion; pero estas 



medidas no dieron 10s resultados esperados y la inflacion fue de 49,5% 

en 1990, lejos de la meta del gobierno de 30%. 

En 1991 la inflacion no vario mucho 48,98%; pero el IPC subio de 24,65 

en 1990 a 36,72 en 1991. 

1 A.2 Periodo 1992-1 999. 

En 1992 entro un nuevo gobierno que instal6 medidas con la principal 

finalidad de corto plazo de reducir la inflacion y fortalecer el equilibria 

fiscal y externo, el tip0 de cambio fue elegido como ancla nominal, pero 

para esto 10s exportadores tenian que ser mas eficientes ya que 

perdian la ganancia que antes les daba las continuas devaluaciones, en 

el inicio del regimen las decisiones adoptadas incluyeron una 

devaluacion del 30%, aumento de 10s combustibles en 125% y aumento 

del gas cercano al 300°h, por lo que la inflacion de ese aiio cerro en 

60,2% y el IPC aumento a 58,84%. Pero la banda cambiaria, al igual 

que las medidas adoptadas se volvieron creibles (severa disciplina 

fiscal) por lo que dieron resultados positivos en la economia 

reflejandose en una reduccion de la inflacion a1 31% en 1993 y 25,4% 

en 1994. 



El segundo semestre de 1995 fue critic0 ya que se dio un problema 

energetico como nunca antes y ademas la renuncia del Vicepresidente 

de la Republica, por lo que el indice de precios a1 consumidor fue de 

1 18,61. En 1996 la inflacion aumento en un valor pequeiio (2,8 puntos 

porcentuales). En 1997 se dio un nuevo cambio de mando y la inflacion 

aumento a 30,7% y en 1998 continuo su acelerado crecimiento hasta 

36,l%. 

En 1998 empezaron 10s problemas con el sistema bancario, en medio 

de la debilidad economica general, en parte relacionada a1 bajo precio 

del petroleo. La devaluacion monetaria de Brasil del 18 de enero de 

1999, intensifid la presion especulativa sobre el sucre. 

La inflacion en 1999 subio a valores cercanos al 60%, la emision 

aumento al 150%) la depreciacion aumento a mas del 190%, la 

demanda interna cayo lo%, el desempleo que subio al 16% y el 

Subempleo al 57Oh, el salario minimo vital cayo a menos de 53 dolares 

por mes. Respecto a 10s indicadores macro economicos el deficit fiscal 

aumento hasta el -5.8% del PIB, el pago de lntereses de la deuda 

aumento al 7% del PIB, en esta situacion de deficit fiscal y aka carga de 

la deuda, es perfectamente comprensible que el Ecuador, sugerido por 

el Fondo Monetario lnternacional y el Tesoro Norteamericano, haya 

dejado de pagar 10s Bonos Brady que luego se extendio a 10s 



eurobonos y a la deuda privada. Este atio el Banco Central abandon0 la 

banda cambiaria que mantenia y permitio flotar al sucre. La flotacion 

creo nuevos problemas, debido a que el sucre se deprecio rapidamente 

hasta alrededor de 13.000 por dolar, intensificando 10s problemas de 

muchos bancos. El gobierno respondio declarando un feriado bancario 

y el presidente Jamil Mahuad anuncio un paquete de medidas 

economicas, incluyendo incrementos de impuestos, reduction de 

subsidios, y un congelamiento de 10s depositos bancarios. Los 

problemas de la economia empeoraron, conduciendo al gobierno a 

incumplir con su deuda externa el 31 de agosto. La indignacion con el 

gobierno por la situacion econornica generaron frecuentes huelgas que 

paralizaron la actividad econornica. La economia se contrajo en un 

7.3% en terminos reales en 1999, y el dolar termino el atio a 20.243 

sucres por dolar en el mercado interbancario. 

Para ese momento la funcion basica del Banco Central del Ecuador 

(BCE) era velar por la estabilidad de precios, es decir, mantener el 

poder adquisitivo del Sucre. Para esto se debio controlar la cantidad de 

dinero en la economia de tal forma que se cumpla su proposito 

esencial. 

Los instrumentos 

monetaria fueron: 

de 10s que disponia el BCE para controlar la oferta 

- P ~ L  



El encaje bancario 

La subasta de bonos de estabilizacion monetaria (BEM's) 

La mesa de dinero 

Mesa de Cambios 

Creditos de liquidez 

El encaje bancario consistia en la fraccion de 10s depositos del publico 

que las instituciones del sistema financier0 debian depositar en el Banco 

Central. Debid funcionar como un seguro para las instituciones bancarias 

ante eventuales corridas de depositos, sin embargo, podia ser utilizado 

por la autoridad como instrumento de control de politica monetaria, si se 

percibia demasiado dinero en la economia, el Banco Central tenia la 

capacidad de elevar la fraccion de encaje, y si sucedia lo contrario podia 

bajarla y de esa forma inyectar circulante en el mercado. 

La Subasta de Bonos de Estabilizacion monetaria (BEM's), tenian el 

objetivo de regular la liquidez en la economia mediante la colocacion de 

bonos bajo las leyes de mercado. Si el central percibia demasiada 

liquidez circulando en la economia, vendia (ofertada bonos en el 

mercado, retirando de esta fonna masa monetaria), si sucedia lo 

contrario retiraba dinero comprando (demandando) bonos y expandiendo 

de esta forma la oferta monetaria. El monto de la oferta o de demanda 



dependia de la cantidad de dinero que la autoridad monetaria estimaba 

debia estar en el mercado. Asi el BCE realizaba la curva de demanda a 

distintos plazos en 10s que se subastaban papeles (90, 180, 360 dias) y 

determinaba el precio promedio ponderado que permitia establecer la 

tasa basica de riesgo cero de la economia. De esta forma cumplia el 

objetivo de controlar la cantidad de dinero y ofrecer informacion 

referencial respecto a tasas de interes. 

La mesa de dinero, era un instrumento complementario de la subasta de 

BEM's, mediante este instrumento el Central intervenia en el mercado de 

bonos con operaciones de mercado abierto de corto plazo haciendo asi 

finos ajustes a la cantidad de dinero que regulaba la subasta de BEM's. 

Si el Central deseaba inyectar dinero en la economia, cornpraba papeles 

con pacto de reventa, esta operacion se denominaba Reverse Repos y 

se pactaban a una tasa que desde el punto de vista del BCE es su tasa 

de "Colocacion". Si sucedia lo contrario el central ofrecia bonos en 

operaciones denominadas MlNlBEM's (por ser operaciones de 

contraccion monetaria a plazo de un dia laborable). La tasa a la que se 

pactaban estas operaciones era la tasa de "Captacion" del Central. El 

Corredor entre las tasas de Colocacion y Captacion acotaban el 

segment0 donde se ubicaria la Tasa Interbancaria. En un analisis 

ernpirico del comportamiento de estas tasas se puede ver como a 

comienzos de la crisis financiera esta se disparo fuera del corredor, 



reflejando el nerviosismo de 10s agentes que luego prevaleceria en el 

mercado financiero. 

La mesa de cambios era el mecanismo mediante el cual el Central 

intervenia en el mercado libre de cambios. El Central podia actuar como 

un agente mas del mercado cambiario, podia comprar o vender dolares 

para alterar el valor de la divisa, esto era conocido como flotacion sucia. 

Los creditos de liquidez, era la funcion de prestamista de ultima instancia 

que el Banco Central puede dar a las instituciones financieras que se 

encuentran atravesando problemas. 

Las instituciones que atravesaban este tipo de problemas tenian tres 

alternativas de solution: 

Recurrian al sistema financiero para solicitar un credito otra 

institucion, pero las tasas de interes podian no convenir, o 

simplemente no encontraban quien les quiera prestar dinero, ya que 

nadie desea arriesgar prestandole a un banco en problemas. 

Se podia realizar una operacion de mercado abierto con la mesa de 

dinero del BCE, pero si no tenia bonos o papeles para negociar, esta 

opcion tampoco podia llevarse a cabo. 

Podia solicitar un credito de liquidez al Central, y de esta forma se 

esta inyectando dinero en la economia a traves de la cuenta de 



Credito al Sistema Financiero. Esta era la salida mas utilizada por 10s 

bancos; pero de esta forma aumentaban las expectativas de inflacion 

futura. 

1.4.3 Periodo 2000-2003 

En este ambiente, el presidente Mahuad anuncio el 9 de enero del 

2000, que Ecuador dolarizaria su economia a 25.000 sucres por dolar 

lo que significo una depreciacion en 12 meses de 244,4 %. Aunque 10s 

detalles de la dolarizacion no eran claros, el sucre se estabilizo al nivel 

anunciado. El 11 de enero de 2000 el Banco Central redujo su tasa de 

redescuento de 200 por ciento anual a 20 por ciento. El 13 de 

septiembre del 2000, 10s billetes y monedas en sucre cesaron de tener 

curso legal. A pesar de la nueva estabilidad, fue demasiado tarde para 

salvar la carrera politica de Mahuad, y fue derrocado asumiendo la 

presidencia, el previamente vicepresidente Dr. Gustavo Noboa quien 

anuncio que continuaria con la dolarizacion. 

La dolarizacion fue la principal reforma en la Ley de Transformacion 

Economica de Ecuador (Ley Trolebtis), que fue aprobada por el 

Congreso el 29 de febrero y llego a ser ley el 13 de marzo del 2002. 

Empezo un period0 de transicion de seis meses, durante el cual el 

Banco Central reemplazo la mayoria de sucres en circulacion con 



dolares. Con la implernentacion completa de la dolarizacion el 13 de 

septiembre del 2000, Ecuador Ilego a ser el pais dolarizado de mayor 

poblacion. 

Algunas de las criticas reflejan preocupaciones validas sobre la politica 

economical para asegurar que complemente antes que contradiga 10s 

resultados que trae la dolarizacion. Ecuador tuvo un Banco Central por 

decadas, y la banca central es todavia el sistema monetario dominante 

en el resto del mundo, la gente no esta aun acostumbrada a una 

manera de pensar algo diferente sobre 10s temas monetarios. Los 

problemas monetarios que actualmente afectan a otros paises de 

Sudamerica han hecho que la gente se pregunte si Ecuador tambien 

sera afectado. Pese a todas estas criticas la dolarizacion ha dado a 

Ecuador el primer periodo de estabilidad monetaria que ha ayudado a 

la recuperacion de la economia despues del desastroso aiio 1999. Sin 

embargo, un alto crecimiento economico a largo plazo requiere mas 

que estabilidad monetaria. Para alcanzarlo, Ecuador necesita usar 

circunstancias favorables para mejorar la eficiencia de su gobierno y 

economia, y prepararse para 10s periodos de problemas economicos 

que ocurren, sin importar que tip0 de sistema monetario que se tenga. 

La inflacion ha registrado un constante descenso desde septiembre del 

2000, cuando Ilego a 107.9% product0 de una aguda crisis econ6mica 



que causo un decrecimiento economico del7Oh e la mitad 

de 10s 41 bancos existentes. 

En el 2001 -a tan solo un aiio de la dolarizacion- la tasa de inflacion 

bajo a 37,7%, con lo que se comprueba una vez mas que la inflacibn 

antes de la dolarizacion estaba dada por emisiones inorganicas de 

dinero, al entrar a la dolarizacion esta causa de la inflacion queda 

anulada. 

En el 2002 la tasa de inflacion bajo a 12,5%. Las ciudades de Ecuador 

en las que se registraron 10s mayores aumentos de precios en este aiio 

fueron Quevedo, Cuenca, Manta, Latacunga y Quito, mientras que 10s 

productos que mas incidieron en la subida del coste de vida fueron el 

tomate, el maiz, la naranja, las patatas y 10s huevos. 

En lo que va del aiio 2003 se han dado incrementos de varios precios - 

39% en combustibles, 38% en transporte terrestre, reajustes mensuales 

en la energia electrica que llegaron hasta el 28% en octubre y un 

anuncio de que 10s precios de 10s medicamentos subiran en un 10%- lo 

que ha ocasionado que la inflacion mensual se dispare del 0,35 por 

ciento en diciembre de 2002 al 2,48 por ciento en enero de 2003. El 

INEC, inform0 que la inflacion en el primer trimestre del aiio en curso 

se ubico en 3.85%; 10s precios del agua, electricidad y gas fueron 10s 



que mas presionaron a la inflacion, la canasta familiar se ubico en 362 

dolares mientras que el ingreso minimo mensual es de 253 dolares; las 

ciudades mas caras del pais son Cuenca y Loja, al sur del pais; y Quito 

al norte del mismo; la meta gubernamental de la inflacion es de 6 a 8 

por ciento para todo el aTio, cifra que se lograra si se siguen aplicando 

politicas adecuadas y creibles. 



CAPITULO 2 

REVISI~N DE LA LITERATURA SOBRE LOS METODOS DE 

PREDlCClON DE LA INFLACI~N. 

El presente apartado se divide en dos partes, en primera instancia se cubrira 

la teoria que respalda las series temporales de inflacion y en la segunda 

parte se procedera con la revision estudios realizados acerca de este tema. 

2.1 La Inflacidn como un Fendmeno Monetario. 

Milton Friedman afirma "la inflacion es siempre y en todo lugar un 

fenomeno monetario"'. No obstante se debe recordar que no es posible 

la exclusion de 10s efectos que producen las perturbaciones reales, como 

un shock de oferta en el nivel de precios, se considera que 10s efectos 

son mas importantes en 10s casos aislados de variaci6n de precios que 

en el caso de inflaciones cronicas. Por otro lado es importante recaicar 

que la frase fenomeno monetario incluye variables que influyen en la 

demanda de dinero en terminos reales como tambien en la oferta nominal 

de dinero. 
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2.2 Inflaci6n Esperada 

Los individuos para el proceso de toma de decisiones de consumir hoy o 

en el futuro, desean conocer la evolucion de 10s precios a lo largo del 

tiempo por lo que formulan predicciones o expectativas de inflacion, dado 

que 10s individuos conocen el nivel de precios de hoy la expectativa de 

inflacion se enfoca a una prediccion del nivel de precios del siguiente 

periodo. 

"En general las predicciones de inflacion son impedectas, la tasa de 

inflacidn efectiva suele ser mas alta o mas baja que /as expectativas de la 

persona media por lo que el error de prediccidn, es decir, la inflacidn no 

esperada suele ser distinta de cero. Sin embargo, 10s individuos tienen 

incentives para formar sus expectativas racionalmente para evitar errores 

sistem4ticosJ esta racionalidad implica que la inflacion no esperada no 

debe mostrar un patrdn sistematico de errores a lo largo del tiempo o sea 

si la inflacion no esperada es positiva en este periodo entonces podra ser 

positiva o negativa en el siguienteJ'. (Baro, Grillo & Febrero, 

MACROECONOM~A. TEOR~A Y POL~TICA, I 999). 



2.2.1 Los Mecanismo de Fonnaci6n de Exgectativas. 

La formacion de las expectativas juega un papel crucial, porque la inflacion 

del futuro depende de 10s mecanismos especificos utilizados por 10s agentes 

mas la informacion del pasado para predecirla. 

Existen multiples y distintos mecanismos para explicar la formacion de 

expectativas inflacionarias, aunque en la practica ninguno de estos 

mecanismos ha demostrado ser eficiente en esta tarea. 

Existen modelos para explicar las expectativas que pueden ser adaptativas y 

racionales. 

2.2.3. Exgectativas Adagtativas. 

Bajo expectativas adaptativas, 10s agentes hacen un pronostico de la 

inflacion futura basados solo en la inflacion pasada. 

Este mecanismo se describe de la siguiente forma: 

A A A A 

Pe +I = Pe + v (P - Pe) 



A 

Donde Pe +1 se refiere a las expectativas que tienen en este periodo 

respecto de la inflacion que habra en este periodo y el proximo. De la 

ecuacion antes descrita se interpreta que las expectativas para la 

inflacion del proximo periodo, Pe +1, son iguales a las que tenian 

respecto de la inflacion de este periodo, Pe , ajustadas de acuerdo al 

error de prediccion que se revelo durante este periodo, (P-Pe). Es decir 

si la inflacion de este periodo resulto ser mas alta que el pronostico, la 

inflacion esperada del proximo se corrige hacia arriba; si la inflacion 

efectiva resulto menor que lo pronosticado, la inflacion esperada para el 

proximo periodo se corrige hacia abajo. 

El factor de correccion v mide la velocidad con que se corrigen las 

expectativas, si este es cercano a 1, entonces las expectativas 

inflacionarias se ajustaran rfipidamente en respuesta a la inflacion 

efectiva. 

Este supuesto es un tipo particular del mecanismo adaptativo, conocido 

como expectativas estaticas. 



2.2.4 Expectativas Racionales. 

Una de las objeciones que Lucas y Sargent tienen en el analisis de 

inflacion y desempleo es que las expectativas adaptativas son 

arbitrarias. 10s errores en las expectativas de inflacion Ilevan, despues 

de todo a altos costos, como son un alto desempleo y caidas de las 

ganancias de las empresas. 

Lucas y Sargent sostiene que 10s agentes se comportan como si 

entendieran el verdadero modelo de la economia y basaran sus 

pronosticos de inflacion en dicho modelo, y no en expectativas 

adaptativas o cualquier otro proceso me&nico, este enfoque se conoce 

como expectativas racionales, dado que seria racional que 10s agentes 

economicos formaran sus expectativas en base a su "modelon, lo que 

implicaria que cada individuo tendria su propio metodo de prediccion de 

acuerdo a su percepcion de la informacion. 

Un aspect0 importante de la teoria de las expectativas racionales es 

que 10s agentes deben formar sus expectativas sobre precios futuros en 

base a expectativas sobre las futuras politicas economicas. B 

expectativas adaptativas, por el contrario, 10s pronosticos de la inflaci 
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se basan en datos historicos. Por esta razon, las expectativas 

adaptativas se llaman a veces "expectativas que miran hacia delante", 

mientras que 10s mecanismos adaptativos se llaman "expectativas que 

miran hacia atras". 

Esta teoria de las expectativas racionales ha generado una enorme 

controversia en el campo macroeconomico. La evidencia muestra que 

el enfoque no ha logrado producir resultados empiricos que esten a la 

altura de las esperanzas de sus defensores. 

2.3 Evidencia Empirica 

Stock & Watson (1999) predice la inflacion de Estados Unidos para un 

horizonte de doce meses, utilizando el ratio de desempleo de la curva de 

Phillips para simular la estructura de inflacion, este metodo ha sido 

utilizado por decadas en prededecir la inflacion de Estados Unidos. 

Este metodo utiliza variables agregadas, desempleo y un indice de 

actividad agregada basada en 61 variables reales economicas y 10s datos 

utilizados van desde enero de 1959 hasta septiembre de 1997. 



La inflacion ha sido modelada por seis metodos distintos; tomaremos el 

metodo "Stability of the U. S. Phillips Curve, 1 959-1 997" porque es el que 

mas serviria en una economia como la ecuatoriana. 

Este metodo relaciona cambios de inflacion, valores pasados de 

desempleo, inflacion pasada, y valores presentes y pasados de controles 

en shocks de oferta. 

La especificacion de la Curva de Phillips es de la forma: 

Infhf+h=cl +B 1 (L)ut+B2(L)Inff +ef+h 

Donde: 

Infht+h = (1200/h)In(Pt/Pt-h) es la inflacion en el period0 h al nivel de 

precio Pt expresado en terminos anuales. 

Inff = lnflt =1200* In(Pt/Pt-I) es la inflacion mensual en un ratio anual. 

ut = medida de desempleo. 

B1(L) y B2(L) = rezagos del operador L. 

El autor incluye a1 modelo dos restricciones: la primera es que la inflacion 

sea integrada de orden 1 y la segunda es que ut sea constante, ademas 

el ntjmero de rezagos permitidos esta entre 0 y 1 1. 



Este metodo sirve para hacer predicciones de maximo 12 meses, lo que 

ha sido una de sus limitantes; el modelo presenta un ajuste de solo el 

70%. 

Gali & Gertler (2000) construyeron un modelo de inflacion para las 

empresas, para que puedan basar en ella su politica de precios. Para 

hacerlo se basaron en 10s costos reales marginales, ya que probaron que 

eran significantes estadisticamente para predecir la inflacion. 

El modelo esta basado en la curva de Phillips (a1 igual que el trabajo 

anterior) a la cual le hicieron modificaciones para llegar al modelo final. 

El trabajo esta dividido en dos partes: 

En la primera parte del paper presentan una derivacion del modelo 

basico: 

Pt = 6 Pt-l+(l-6) Pt* 

Donde: 

Pt = precio en el periodo t 

6 = probabilidad que no cambie el precio en el periodo t 

I -@= probabilidad que cambie el precio en el periodo t 

Pt* = ( I  $8) C(PB)kEt(mck t+k) 

mck t+k = costo marginal en el periodo t + k 



Con lo que la inflacion queda de la siguiente manera: 

nT=Amct  + P E t { n T )  

y el valor de A: 

A={ ( I -@ (l-P@)/e. 

En la segunda parte del trabajo, estiman un nuevo modelo econometrico 

basandose en la parte anterior. Basan este modelo en una funcion de 

production Cobb-Douglas: 

Yt = AtKtakNtak 

Donde: 

Yt = Produccion 

At = Tecnologia 

Kt = Capital 

Nt = Trabajo 

MCt=Stlan 

St = (Wt Nt)/(Pt Yt) 

St = Proporcion de ingreso que se destina a salarios. 

Y finalmente la inflacion queda modelada asi: 

nt= 0.023 St + 0942 Bf nt+1) 

En este trabajo se utilizaron datos mensuales que van desde enero de 

1960 hasta abril de 1997. 



Gleizer Daniel (2000) predice la inflacion basado en modelos teoricos y 

econometricos elaborados por el Banco Central de Brasil para tomar 

decisiones en materia de politica monetaria. 

Formula un modelo de inflacion basado en cinco herramientas: 

Modelos estructurales a pequeAa escala del mecanismo de 

transmision de la politica monetaria hacia 10s precios. 

Modelos de pronosticos de la inflacion en el corto plazo 

lndicadores adelantados de la inflacion 

Medicion de la inflacion subyacente 

Analisis de encuestas levantadas por el departamento de economia 

sobre expectativas inflacionarias. 

Para predecir la inflacion en Brasil se tomaron 10s cambios de tendencia 

del lndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando datos 

desde Enero de 1998 hasta Enero de 2000 y fueron deterrninados 

mediante un modelo estocastico de cambios de Markov. 

La metodologia que se utilizo se basa en "promedios recortados"; o sea, 

se elimina cada mes el 20% de cada cola del indice general y el 

promedio ponderado se lo calcula considerando solo la parte central de la 

distribucion. Este metodo tuvo mejor resultado segun el criterio de 

minimization del error cuadratico de la media. 



El modelo estructural incluye las siguientes ecuaciones basicas: 

Una ecuacion IS que expresa la brecha del producto en funcion de 

sus propios rezagos 

Modelo de la curva de Phillips 

Condition de paridad no cubierta de tasas de interes, que relaciona el 

diferencial de las tasas de interes (interna y externa) con la tasa de 

devaluacion esperada y con la prima por riesgo. 

Reglas de tasas de interes, reglas de Taylor, reglas deterministicas y 

estodsticas optimas. 

Para llegar a1 modelo final se examinaron previamente la curva IS, una 

especificacion de la inflacion hecha de manera retrospectiva (basada en 

sus rezagos anteriores) y una explication prospectiva (mirando hacia 

delante); con lo que se llego a la siguiente ecuacion: 

Donde: 

nt= log de la inflacion 

ht = log de la brecha del producto 

pf = log del indice de precios 



ef = log del tip0 de cambio 

B = operador de expectativas condicionado a expectativas en el period0 t 

ef = perturbaciones 

4 = ponderacion promedio. 

Este metodo ha demostrado en Brasil que es el metodo mas adecuado y 

mas certero para predecir la inflacion; especialmente en periodos 

mayores a un trimestre. 

Brian, Cecchetti & Wiggins (1997) en carnbio modelaron una franja 

central dentro de la cual se pueda ubicar la inflacion para utilizarla en su 

prediccion, esto fue hecho para la economia de Estados Unidos y para 

hacerlo utiliza el metodo de Montearlo. 

Aunque 10s precios tienen la caracteristica de presentar diferentes 

distribuciones (no normales, sobretodo altos niveles de kurtosis que 

dificulta el trabajo de prediccion) este modelo es 23% mas eficiente que 

el metodo del error cuadratico basado en el estimador CPI y un 45% mas 

eficiente que el metodo central del PPI. 

El metodo basado en el lndice de Precios a1 Consumidor (CPI) excluye 

10s valores de comida y energia, esta es una de las causas por las que 



no es un bum estimador; pero a su vez tiene otras caracteristicas 

robustas para predecir la inflacion. 

Este trabajo esta basado en el paper de Bryan and Cecchetti (1994) 

donde se investigo como afecta el consumo agregado a ios cambios en 

10s precios. 

Para la estimacion se estudiaron datos mensuales de 10s precios de 

bienes de consumo y de produccion; se examinaron 36 componentes dei 

CPI desde 1967 hasta 1996; y 29 componentes del Paridad Precios 

lnternacionales (PPI) sobre el mismo period0 donde se puede observar la 

alta volatilidad de estos indices. 

El modelo presentado es: 

rritk = 1/k In (pi ti pi t-k ) 

donde: 

pit = precio del componente k en el tiempo t. 

nk = inflacion estudiada en un horizonte de tiempo k. 

Luego se observan 10s valores de media y desviacion estandar, la 

distribucion es practicamente simetrica, en 10s resultados de la inflacion 

dados se ve que 10s componentes de mayor peso son las frutas y 

vegetales. 



Lafuente (1999), realiza una evaluacion preliminar de 10s modelos 

disponibles en el Banco Central en esa epoca para predecir la inflacion 

con el proposito de determinar una banda dentro de la cual podria 

ubicarse la inflacion. 

Antes de presentar 10s metodos hace un analisis de la inflacion por 

period0 y por productos; luego clasifica el IPC por grupos de bienes 

homogeneos, donde se puede observar que el rubro de alimentos 

perecibles son 10s que mas influyeron en la inflacion desde 1993 hasta 

1 999 (20,57%). 

Este trabajo presenta cinco metodos para proyectar la inflacion ya que 

todos ellos son necesarios para que las autoridades monetarias tomen 

decisiones oportunas. Este es el metodo que mejor predice a la 

economia ecuatoriana y es en el que mas se basa este trabajo. 

Para Proyectar la inflacion por medio de 10s costos de produccion se 

utilizaron 10s datos obtenidos en la Encuesta de Manufactura y Mineria 

en 1996, a nivel de las diferentes ramas de actividad y en funcion de las 

principales empresas productoras. Se determino la estructura 

de 10s insumos basicos utilizados en producir 10s bienes principal 

2.1). 



Tabla 2.1 

Componentes de 10s Costos de la Inflacion 

COMPONENTE DEL COST0 % 

Energ ia Electrica I 
Telefono 0.52 

Diesel 0.79 

Gasolina 0.26 

Agua I 0-43 
Materia Prima lmportada I 31-4 
Mano de Obra Directa e lndirecta 11.8 

L 
aboraci6n: Las autoras 

Fuente: Danilo Lafuente. 1999. 'lnflacion Comportamiento 
Reciente y MBtodos de Proyecci6nn 

Para medir la inflacion por medio de la proyeccion por componentes se 

desagrega el IPC en sus componentes, se clasifica 10s bienes de la 

canasta basica de forma que cada grupo tenga caracteristicas 

homogeneas, luego se hacen estimaciones de cada grupo por separado 

y se las une en una ecuacion, de acuerdo a la ponderacion que tienen en 

el IPC. 



Los productos de la canasta basica se dividieron en cuatro sectores: 

agropecuario, agroindustria, industria y servicios (tabla 3); luego se 

proyecto la inflation con un modelo VAR: 

Inf t=O. 228 *agroind t+O. 084 *agropt+O. 349sen/t+0.339indt 

Tabla 2.2 

Ponderacidn de 10s principales sectores en la canasta de bienes. 

P 1 

SECTOR I # DE PRODUCTOS ( PARTICIPACI~N 

Agropecuario 1 34 I 8.4% 

Agroindustria I 41 I 22.8% 

lndustria 

Servicios 

Elaboraci6n: Las autoras. 

89 

Total General 

Fuente: Danilo Lafuente. 1999. "lnflacion Comportamiento Reciente y M6todos 
de Proyeccion" 

33.9% 

33 

Para el metodo de la Curva de Phillips adaptado se utiliza un modelo 

VAR sin restricciones mediante la adaptacion de la Curva de Phillips 

incluyendo el vector de correccion de errores. 

34.9% 

197 

La ecuacion utilizada es la siguiente: 

lnf5=c 1 + VCE+c2lnf5+c3(yt-j - ypt-j) +c4mt-j 

100% 



Donde: 

lnf5 = promedio movil de la inflacion acumulada de 10s ultimos cinco 

meses 

VCE = vector de correccion de errores 

yt = IDEAC en series brutas. 

mt = tasa de crecimiento de m l  

ypt = Filtro Hodrick - Prescott para definir el IDEAC potencial. 

Para predecir la inflacion por medio del Modelo Escandinavo se 

consideran 10s rezagos de la inflacion, el aumento de 10s salarios en 

terminos reales y el tipo de cambio real como variables explicativas; al 

igual que el metodo anterior se estima un VAR sin restricciones y se 

incluye el vector de correccion de errores. 

Inf7 2=cl  +c2lnR- 7 +c3(w - InR-j) +c4(e - InR-j) 

Donde: 

lnf72 = promedio movil de la inflaci6n acumulada de 10s ultimos doce 

meses 

W = tasa de crecimiento de 10s salarios nominales. 

e = devaluacion del tip0 de carnbio. 



El ultimo metodo que se utiliza en este trabajo es el Modelo de economia 

pequefia y abierta, para este modelo se consideran dos tipos de bienes: 

transables y no transables. 

Los bienes transables estan ligados a precios internacionales e influidos 

directamente por el tip0 de cambio; en cambio 10s bienes no transables 

se determinan por las condiciones de equilibrio del mercado. 

Para este tipo de modelos, la inflacion puede representarse por una 

ecuacion que considere como variables explicativas la inflacion rezagada, 

la inflacion importada (tasa de devaluacion), el cambio en 10s precios de 

10s combustibles, un agregado monetario y 10s salarios mensuales. En 

este caso el modelo predice bien al fenomeno inflacionario, con un 76% 

de ajuste. 



CAPITULO 3 

ESTIMACI~N DE LA INFLAC~ON PARA EL ECUADOR. 

En el presente capitulo se presentara, la metodologia, analisis de 10s datos, 

el modelo y su respectivo analisis estadistico y econometrico para un 

metodo de prediccion para la inflacion en el Ecuador 

3.1 Metodologia 

Para el desarrollo del metodo de prediccion se usara la serie de tiempo 

del IPC (hdice de precios del consumidor), en meses, que sera ljtil para 

el cilculo de la inflacion ex post. 

Se aplicara el enfoque de las expectativas adaptativas expuesto en el 

capitulo anterior, con la serie de datos del IPC desde el inicio de la 

dolarizacion (Enero 2000). 

Se intentara probar la hipotesis nula de que el IPC en el Ecuador en el 

periodo t es igual al del periodo t-I ajustada de acuerdo al error de 

prediccion. Bajo 10s siguientes supuestos: 



1. No se excluyen 10s efectos que producen las perturbaciones reales, 

como 10s shocks de oferta en el nivel de precios, pues todos estos 

estan considerados en el error, sin embargo se espera que estos 

efectos Sean mas importantes en 10s casos aislados de variacion de 

10s precios que el caso de una inflacion cronica. 

2. La expresion fenomeno monetario incluye aquellas variables que 

influyen en la demanda de dinero en terminos reales. 

3.2. hdice de Precios al Consumidor (IPC) 

El indice de Precios al Consumidor del ~ r e a  Urbana (IPCU), es un 

indicador que mide la evolucion de 10s precios correspondientes al 

conjunto de articulos que conforman la Canasta Basica Familiar de 10s 

hogares del area urbana del pais. 

3.2.1 Periodo Base 

El cZ~lculo del IPC tiene como period0 base al comprendido entre 

Septiembre de 1994 y Agosto 1995. 



La investigacion del IPCU esta dirigida a 10s hogares del area urbana 

del pais en las 12 ciudades que constan en el Cuadro 3.1. Se 

excluyeron 10s hogares con ingresos mas altos, en razon de la gran 

dispersion en sus habitos de consumo. Es importante setialar que la 

cobertura territorial del IPCU alcanza el 67% de la poblacion urbana, 

segh  las proyecciones de poblacion para 1996. 

Tabla 3.1. 

Ciudades Estudiadas en el IPC. 

Costa I Sierra 

Esmeraldas Ambato 

Guayaquil 

I Manta I Loja I 

Cuenca 

Machala 

( Portoviejo 1 Quito I 

J 

Latacunga 

L I I 
Fuente: Boletin INEC 2002 

Quevedo Riobamba 



3.2.3 Composici6n de la Canasta Basica 

Los articulos seleccionados para la investigacion del IPCU son aquellos 

mas representativos en el consumo de 10s hogares del ambito de 

investigacion definido y cuya especificacion ha sido descrita 

convenientemente, de tal forma que 10s precios observados 

regularmente correspondan exactamente a 10s mismos articulos y a las 

mismas unidades de medida establecidas en la investigacion para el 

period0 base. 

Con este criterio, se seleccionaron para cada ciudad 10s 197 articulos 

que conforman la canasta basica a nivel nacional. 

3.2.4 Clasificaci6n de 10s Articulos 

Los 197 articulos que componen la canasta basica familiar han sido 

clasificados, en primera instancia, en las diez agrupaciones que se 

puntualizan en la tabla 3.2. 



TABLA 3.2 

Articulos que Componen la Canasta Bdsica. 

Grupos I No. de Articulos I 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 

Vestido y Calzado 

Alquiler, Agua, Electricidad, Gas y otros 

Muebles, Equipamiento y Mantenimiento de la Vivienda 

Hoteles, Cafeterias y Restaurantes 

77 

37 

4 

29 

Salud 

Transporte 

Esparcimiento y Cultura 

4 

8 

11 

I I 1 

Fuente: Boletin INEC 2002 

Bienes y Servicios Miscelaneos 

Al interior de cada una de estas agrupaciones, 10s articulos han sido 

nuevamente clasificados en grupos y subgrupos, en virtud de la 

afinidad que guardan entre si. Los 27 grupos y 59 subgrupos definidos 

se mencionan a continuacion (tabla 3.3), segun agrupacion principal. 

J 

14 



Tabla 3.3 

Articulos que Confonnan el IPC 

Agrupaciones 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Vestido y calzado 

Grupos 

Alimentos 

Bebidas 

Ta baco 

Vestido 

Subgrupos 

Pan y cereales 

Cames 

Pescado y marisco 

Leche, queso y huevo 

Aceites y grasas 

Frutas 

Verduras y tub6rculos 

Azucar, miel y bombones 

Sal, especies y salsas 

Cafe y chocolate 

Bebidas no alcoholicas 

Bebidas alcoholicas 

Tabaco 

Materiales y confecci6n de ropa 

Prendas de vestir hombre 

Prendas de vestir niAo 

Prendas de vestir mujer 



Agua, luz, gas, alquikr 

Muebles, mantenim. vivienda 

Salud 

Transporte 

Esparcimiento y Cultura 

Limpieza, reparacibn calzado 

Calzado Calzado hombre y nifio 

Calzado mujer y niAa 

Rentas Alquiler 

Agua Abastecimiento de agua 

Luz, gas Electricidad 

Muebles Muebles 

Textiles hogar Articulos textiles del hogar 

Artefactos hogar Artefactos hogar 

Articulos hogar Utensilios domesticos, cristaleria 

Mantenim. hogar 

Aplicaciones teraphticas 

Servicios mantenimiento hogar 

Produc.farmaceuticos Preparaciones farmaceuticas 

Servicios mMicos 

Combustible y lubricantes 

Atenci6n mbdica 

Analizis Mbdicos 

I 

Equipos de Transpor. Repuestos, partes y accesorios 

Servicio de Transpor. 

Equipos de procesamiento de datos 

Tansporte de pasajeros por carretera 

Equipos y Accesorios Equipos de sonido y Tv. 

Recreaci6n y cultura Juguetes, recreaci6n, deporte 



I Period., libros, revistas 1 Periodicos, revistas 

Educacion 

Hoteles, cafeterias, restaurant 

Bienes y servicios varios 

Fuente: Boletin INEC 2002 

Sevicios educacionales 

Material educativo 

Servicio de comida bebida 

Servicio de alojamiento 

Cuidado personal 

Comunicaciones 

Pre-primaia, primaria 

Educacidn secundaria 

Educaci6n superior 

Material educativo 

Utiles y textos escolares 

Restaurantes 

Baes 

Servicios para cuidado personal 

Articulos para cuidado personal 

Servicios postales 

Servicios telef6nicos y de telbgrafo 

3.2.5 Proceso de Investigaci6n de Precios 

El proceso continuo de investigacion de precios correspondientes a 10s 

articulos que conforman la canasta familiar basica, se inicio en junio de 

1996, en 10s establecimientos de mayor concurrencia de 10s hogares 

que se consideraron para la investigacion. 



3.2.6 Periodicidad de la Investigacidn 

La periodicidad con la que se toman 10s precios, varia de acuerdo al 

articulo y esta en directa relacion a la frecuencia con la que son 

adquiridos por la mayoria de 10s consumidores, Los precios de 189 

Articulos se 10s toma con una periodicidad o menos (semanal o 

quincenal), en cambio que 10s restantes tienen periocidad de 

investigacion supramensual. 

3.2.7 Modalidad de lnvestigacidn 

Para la obtencion de 10s precios se aplican dos modalidades diferentes; 

una mediante la compra del articulo (usada para 10s alimentos de 

periodicidad semanal o quincenal, con precios muy variables y pesos 

de expendio pero exactos); y otra, mediante la averiguacion respectiva 

en visita al establecimiento y entrevista directa con el informante, 

generalmente su duefio o administrador. 

3.2.8 Precios al Consumidor 

Los precios investigados corresponden a 10s realmente pagados por el 

consumidor. Los precios fijados por las autoridades, son considerados 

solamente si se aplican en el mercado, 10s precios de promociones y de 



articulos a plazos no son considerados, 10s impuestos vigentes para la 

compraventa pagados por el comprador, se incluyen en 10s precios 

registrados por el indice. 

3.2.9 Metodo General de Cblculo. 

La formula empleada en el c6lculo del indice, para 10s articulos que 

conforman la canasta de una determinada ciudad, es la de Laspeyres. 

Antes de definir el indice de Laspeyres es importante indicar que un 

indice agregado ponderado es el cociente de un agregado de precios 

ponderados de bienes para un aiio dado k entre un agregado de 

precios ponderados para 10s mismos bienes en algun at70 base, 

expresado como porcentaje. 

En un indice agregado ponderado, cada precio no contribuye 

necesariamente igual al valor del indice. Cada precio es ponderado por 

la cantidad producida del articulo o el numero de unidades compradas 

o consumidas. Entonces cada articulo se incluye de acuerdo a su 

importancia en el agregado de precios de 10s articulos descritos por el 

indice. 



3.2.10 lndice de Laspeyres 

El indice de Laspeyres, es tipo de indice agregado que usa las 

cantidades del at70 base como ponderaciones para 10s precios del at70 

de referencia, es decir, provee una vision mas objetiva de la variacion 

de 10s precios pues mide netamente el poder adquisitivo a lo largo del 

tiempo. El problema de este indice radica en que tiende a sobre 

estimar el increment0 del costo de la vida, ademas no considera el 

efecto sustitucion de bienes mas baratos por bienes mas caros 

La expresion general esta dada por: 

1. Encadenado de periodo a periodo y que se supone contiene la 

estructuracion de consumo real a lo largo del tiempo. 

: Es el hdice general de precios de la ciudad C. En un mes dado 1 

: Precio medio del articulo i en la ciudad C. Para el mes 1 - 



Gn : Precio medio del articulo i en la ciudad C en el periodo base 

: Cantidad del articulo i en la ciudad C en el periodo base 

: n~lmero de articulos investigado. 

La formula utilizada en el INEC para el &lculo del ICPU equivale a (1 ) y 

tiene algunas ventajas que mas adelante las mencionaremos. Dicha 

formula es la siguiente: 

Notese que el indice esta 

I: Articulo, subgrupo, grupo, agrupacion o ciudad para la que se calcula 

el indice. 

$ hdice al periodo t de K para la ciudad C. 
K' f 



'pC- Precio medio del articulo i de la ciudad C en el afio base 
L O  

P C  Precio medio del articulo i de la ciudad C en el periodo t 
1.8 

@ Cantidad fisica del articulo i consumida en el periodo base por 10s 
1.0 

hogares de 10s estratos medios y bajos en la ciudad C. 

,c Ponderacion del articulo i en la ciudad C 
t 

n Numero de articulos que conforman la canasta. 

Las formulas antes mencionadas simplifican el dlculo del IPCU, 

posibilita adicionar o sustituir establecimientos y sustituir articulos 

especificos que no perduran en el tiempo. 

3.2.1 1 Ponderaciones 

En el dlculo del IPCU se emplean ponderaciones derivadas del gasto 

registrado en la Encuesta de Gastos de 10s Hogares del ~ r e a  Urbana 

(ENIGHU) tanto a nivel de la ciudad, asi como para niveles mas 

agregados, es decir, a nivel de regiones naturales (Costa y Sierra) y a 

nivel nacional. 



3.3. Analisis Estadistico del IPC 

Desde el anuncio de dolarizacion el comportamiento del IPC ha tenido 

tendencia al aka como se observa en el grafico 1. Se procedera a 

realizar el analisis con datos mensuales desde Enero de 2000, hasta 

Mayo de 2003, es decir 41 datos, con media 972.16, y desviacion 

estandar 187.97 que indica el margen de volatilidad del indice, el valor 

maximo en el analisis es el de Mayo del2003, y el minimo es el de Enero 

del 2000. 

El comportamiento alcista de este indice se explica por el proceso de 

ajuste a niveles de precios internacionales que aun se vive en la 

economia ecuatoriana por lo que se espera que llegue el momento en 

que se complete este ajuste y el indice de precios deje de crecer como 

quedara demostrado mas adelante, el crecimiento del indice de Enero 

2000 a Enero 2001 fue de 403.7, de Enero 2001 a Enero 2002 151.5, y 

de Enero 2002 a Enero 2003 108.03. 

Este proceso de ajuste se divide en dos partes: el ajuste del sector 

transable y el del sector no transable, en un principio y mas acelerado 

que el no transable, el sector de 10s transables se ajusto rapidamente a 

niveles de precios internacionales. 



Como muestran 10s datos si bien el indice ha seguido creciendo cada vez 

lo hace en menores proporciones, y es importante resaltar que durante el 

primer aAo del anuncio de dolarizacion el crecimiento del indice fue 

grande y acelerado, debido a la incertidumbre falta de confianza y 

credibilidad de 10s agentes, mientras que con el paso del tiempo, las 

expectativas fueron convergiendo y mas que acostumbrandose a la idea 

de la dolarizacion, comprendiendo el problema y de esa forma se fueron 

calmando y desacelerando el crecimiento del indice. 

3.3.1 Analisis estadistico del IPC por Agrupaciones 

Las diferentes agrupaciones que conforman el IPC muestran un 

comportamiento uniforrne en terminos de ponderacion general pues esta 

siempre estara asociada al mayor o menor porcentaje de cada agrupacibn. 



Tabla 3.4 

IPC por Agrupaciones 

Hdeleq Cafeterias 

Eiaboracibn: Las autoras 

hdice 

Fuente: Boletin Estadistico del BCE Mayo 2003 

Como se observa en la tabla 3.4 la agrupacion que siempre esta a la cabeza 

es alimentos, bebidas y tabacos, con 288.07 en 2000, 343.76 en 2001, y 

Ponderaci6n hdice Ponderaei6n hdice I Ponderaci6n 



363.34 en 2002, es decir el indice de esta agrupacion muestra una tendencia 

alcista, y el peso en el IPC es de 32.49 % en promedio para estos atios. 

El vestido y calzado tuvo un gran crecimiento significativo de 97.77 en 2000 

a 106.18 en 2001; en 2002 decrece a 102.44, que da un peso promedio en 

el IPC para este periodo de 10.10%. 

Alquiler, agua, gas y electricidad, muestra un acelerado crecimiento de 2000 

a 2001, (87.82 a 130.82) y en 2003 continua su crecimiento pero en menor 

grado, para colaborar al indice en este periodo en 12.88%. 

Muebles, equipamiento y mantenimiento de vivienda crecio de 59.37 en 

2000 a 69.24 en 2001 para alcanzar el 69.06 en 2002 . El peso promedio de 

esta agrupacion para este periodo fue de 6.48% 

La salud crecio de 32.99 en 2000 a 38.58 en 2001, y mantuvo su crecimiento 

a 41 -46 en 2002, lo cual repercute en el indice en 3.69%. 

En transporte el indice crecio de 91.73 en 2000 a 11 8.71 en 2001, y luego a 

120.59 en 2002, el peso promedio aportado al indice fue 10.78%. 



El esparcimiento y cultura, crecio de 33.2 en 2000 a 36.31 en 2001 para 

luego tener una leve caida a 35.25 en 2002, que da como resultado un peso 

promedio para este period0 de 3.45%. 

En la parte de educacion crecio de 32.58 en 2000 a 52.31 en 2001 y luego a 

64.81 en 2003, lo que da un peso promedio de 4.78%. 

Hoteles, cafeterias y restaurantes crecio de 96.97 en 2000 a 113.58 en 

2001, y luego a 124.96, en 2002, lo que contribuye al indice en 10.95%. 

Bienes y servicios miscelaneos, crecio de 39.78 en 2000 a 46.98 en 2001 

para tener una leve caida a 46.24 en 2002, lo que aporta al indice en 4.36%. 

3.4 Analisis Econometrico del IPC 

En el presente analisis econometrico se procedera a realizar otro analisis 

para probar que la inflacion en el Ecuador puede ser explicada por una 

caminata aleatoria. 

El primer paso a seguir es comprobar que la serie del IPC es 

estacionaria. Una de las maneras de revisar si se cumple la caracteristica 

deseable de estacionalidad es realizar el test de raiz unitaria de Philips 



Perron, este plantea la hipotesis nula de que existe raiz unitaria o que 

serie no es estacionaria. 

Tabla 3.1 

Test de Raiz Unitaria 

I I I I 

Elaboraci6n: Las autoras 

Resultado 

El resultado del test para la serie de datos del IPC fue -5.8709, 10s 

valores criticos para rechazar la hipotesis nula son 10s que muestra la 

tabla 3.1, para todos 10s niveles de confianza se rechaza la Hipotesis 

nula de raiz unitaria, o no estacionariedad, es decir la serie del IPC es 

estacionaria y homogenea de grado 0. 

Segun el metodo de las expectativas adaptatativas 10s agentes hacen su 

pronostico de la inflacion futura basado solo en la inflacion pasada. Para 

interpretar este metodo es importante resaltar que el termino 

pronosticado se refiere a las expectativas que se tienen en este periodo 

Valor Cntico 1 % 

respecto de la inflacion, podemos interpretar que las expectativ 

inflacion del proximo periodo son iguales a las expectativas que 

especto de la inflacion de este periodo, ajustadas de acuerdo a 

prediction que se revel6 durante este periodo. 

Valor Cntico 5% Valor Cntico 10% 



La aplicacion econometrics de este enfoque se basa en una caminata 

aleatoria, la ecuacion queda representada como la siguiente: 

A continuacion se presentan 10s resultados obtenidos de la caminata 

aleatoria: 

Tabla 3.2 

Resultado de la Regresi6n 

Variable 

IPC (-1 ) 

Elaboracion: Las autoras 

3.5 Analisis de 10s resultados 

Probabilidad Coeficiente 

0.937465 

I 

R cuadrado 

La contribucion de la constante en el modelo corresponde a 77.7, por lo 

0.996536 

que podemos decir que el componente inercial del crecimien 

tiene una importante incidencia en el mismo. 

-uIIIOUL 

r n 4 8 P O L  

Error Estandar 

0.008966 

Estadistico t 

104.5527 0.0000 



El coeficiente del rezago del IPC (IPC (-1)) muestra una contribucion de 

0.9374 a1 modelo, lo que indica que si existio un IPC creciente en el 

periodo anterior, existira crecimiento tambien para el periodo siguiente 

La volatilidad de la Constante es 8.82, lo cual indica una gran volatilidad 

del coeficientes en el modelo. En el caso del rezago el error Estandar es 

0.0089 lo que muestra que la volatilidad de esta variable es pequefia 

respecto al modelo. 

En el caso del coeficiente el estadistico t es 8.813, el mismo que al ser 

mayor que 2, en un 95% afirma que la variable corresponde a la 

regresion. 

El Valor t para la variable rezagada es 104.55, es decir que tambien 

pertenece a la regresion. 

Tanto para el coeficiente como para la variable rezagada la probabilidad 

de que 10s coeficiente no pertenezcan a la regresion es cero, es decir se 

rechaza la Hipotesis nula de no pertenencia del coeficiente a la regresion. 



El R2 del modelo es 0.9965, lo que indica que el modelo tendra, aka 

probabilidad de exito en la prediccion (Es una fraccion de la varianza de 

la variable independiente). 

La Magnitud de 10s residuos de la regresion es de 10.44. 

El Durbin Watson (DW) es de 1.5430, existe evidencia de correlacion 

serial positiva, la misma que esth asociada a la existencia de rachas de 

valores altos y bajos de la variable endogena. 

La mayor parte de las variables economicas, tienen una tendencia 

generalmente creciente; como es el caso del IPC en el period0 de 

muestra. 

Generalmente las variables macroeconomicas explicativas de un modelo 

no explican adecuadamente su comportamiento, entonces, el termino de 

error incorporara la tendencia y conduce a la existencia de 

autocorrelacion serial. El h de DW no se ve afectado por la variable 

dependiente rezagada, y puede dar una mejor apreciacih, 

la no existencia de autocorrelacion. Si el valor de h es grande 



la Hipotesis Nula de no autocorrelacion, el h resultante es de 1.46 por lo 

que se acepta la Ho. 

3.6 Riesgo lnflacionario 

El riesgo inflacionario del modelo, encierra todo aquello que el modelo no 

explica, es decir 10s resultados que muestran 10s residuos, cuya 

desviacion estandar es de 10.23 

3.7 Analisis de 10s Residuos 

Tabla 3.3 

Test de Raiz Unitaria 

Como muestra el anexo 2 10s residuos de la regresion tienen media 0, la 

desviacion estandar de 10s errores es 10.23 (Constante). Los resultados 

para el test de raiz unitaria rechazan la Hipotesis nula de la existencia de 

Resultado 

-4.8830 

misma comportamiento 

Valor Critico 1% 

-3.6067 

de 10s errores esl 

Valor Critico 5% 

-2.9778 

Valor Critico 10% 

-2.6069 



Con 10s resultados obtenidos de a y P se calculara el IPC, y con estos 

valores se procedera a predecir la inflacion. 

Los resultados de la prediccion se encuentran a continuacion donde se 

puede observar que este afio terminaremos con una inflacion de 6.24% y 

el proximo atio con un valor de 1.06% con lo que la ecuatoriana converge 

como se puede observar en el grafico 3. 



Tabla 3.4 

Prediccidn de la lnflacidn 

Periodo ( Prediccjon /PC ( Prediction lnflacion Mensual ( Prediction InfJacionAnual 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septjembre 
Octubre 

1209.9631 47 
121 2.037541 

Diciembre 
Enem 
Febrero 
Mano 

0.1 8321 
0.17144 

121 3.982214 
121 5.805276 
1217.514333 

Junio 
Julio 
Asasto 

(~iciembre 1 1232.760571 1 0.0561 7 I 1.06241 061 9 
Elaboration: Las Autoras. 

0.16045 
0.15017 
0. 14057 

1220.618503 
1 222.026565 
1223.346574 
1 224.584036 

Septiembre 
Ocfubre 
Novjembre 

1227.851 168 
1228.806935 
1229.702933 

0.12320 
0.1 1536 
0.1 0802 
0.10115 

1 230. 542901 
1231.33034 
1232.068537 

6.241 090553 
3.791 442641 
3.203858221 
2.6504 13974 

0.0831 0 
0.07784 
0.07292 

1.579901 68 
1.478393901 
1.383570506 

0.06831 
0.06399 
0.05995 

1 -294971 188 
1.21 21 69824 
1 .I34771636 



3.10 Chlculo de la lnflacidn por agrupaciones del IPC. 

Tabla 3.5 

Prediccidn de la lnflacidn segun Alimentos, bebidas, y tabacos 

Periodo 
2003  am 

Oct~bre 
Noviembre 

Prediccion IPC 
1 147.62902 

Prediccion 
lnfl acion 
Mensual 

2004 

Prediccion ln fl acionAn ual 

1 137.7961 34 
1 136.439308 

Febrero 
Matzo 

-0.13414 
-0.1 1 925 

Diciembre 
Enero 

Mayo 
Junio 
Julio 

11 33.21 5838 
1 132.372921 

Elaboration: Las Autoras 

1135.234718 
1 134.165282 

A btif 1 1 131.624579 
11 30.960201 
1 130.370367 
1 129.84671 1 

Agosto ( 1129.38181 

Noviembre 
Diciembre 

-0.08371 
-0.07438 

-0.041 15 
-0.03655 
-0.03246 

Scsptiernbm 
Octubre 

-0.1 0600 
-0.09420 

-1.871 839228 
-1.49375543 

-0.06609 
-0.05871 
-0.0521 5 
-0.04633 

-1 .I49462005 
-1.022226513 
-0.908903924 

1128.969071 
1 128.602641 
1 128.277325 
1 1 27.988509 

0.401 034353 
-1.206621051 

-1 .249418282 
0.170361944 
-1.452457073 
-1 .29226 1 502 

-0.02882 
-0.02560 

-0.808008775 
-0.71 8206654 



Tabla 3.6 

Predicci6n de la Inflaci6n segun Vestido y Calzado 

Periodo 
!003 I ~ a v o  

Prediction /PC 
898.2348 

0.59652 
0.50981 
0.43574 

Junio 1 903.5929871 

Septiembre 
Octubre 

Julio 
Aaosto 

!004 

Prediccion 
lnflacibn Mensual 

908.1978131 
91 2.1 552006 
91 5.5561 794 
91 8.4789806 

Abril 
Mayo 
Junio 

Prediction InflacionAnual 

0.37285 
0.31 924 

Diciembre 
h e r o  
Febrero 
Mano 

Julio 
Aaosto 

929.1467435 
930.15871 14 
931.0283966 

Septletnbre 
Octubre 
Noviembre 

923.1 495244 
925.004701 3 
926.5990403 

, 927.96921 52 

931.775804 
932.41 81 26 

1 ~iciembre ] 934.2026102 1 0.03752 

0.12689 
0.1 0891 
0.09350 

932.9701 375 
933.444536 1 
933.8522344 

1.396474096 

0.23439 
0.20096 
0.17236 
0.14787 

3.82291 51 04 
4.1644331 32 
3.554071 986 

0.08028 
0.06894 

Elaboracion: Las Autoras. 

0.687748541 
1.3781 59936 
1.760693207 
3.4266 1 4606 

3.036257457 
2.5961 29449 

0.05920 
0.05085 
0.04368 

2.221 433957 
1 .go2008686 
1.629384654 



Tabla 3.7 

Predicci6n de la Inflaci6n segljn Alquiler, agua, gas electricidad y otros. 

Periodo 

Agosto 
Sepfiembre 
Octubre 

Prediccion 
/PC 

1823.31488 !003 

!OM 

Elaboration: Las Autoras. 

M a p  
Junio 

1978.29987 
2032.83567 
2088.87485 

!!fay0 
Junio 
Julio 
AQOS~O 

1873.57621 1 2.75670 

Pdiccion 
Iflacion 
Mensual 

2.75670 
2.75670 

, 2.75670 

Diciembm 
Enem 

Prediction InflacionAnual 

2526.87326 
2596.531 58 
2668.1 1 01 7 

39.03643341 
40.1 101 9473 
37 .08614106 

39.49973378 
38.0244237 -- 

2.75670 
2.75670 
2.75870 

2205.63029 
2266.4329 

F ebrero 
Marzo 

2.75670 
2.75670 
2.75670 

2.75670 
2.75670 

2328.91 166 
2393.1 1276 

38.58677322 
38.58677322 
38.58677322 

2741.661 96 1 2.75670 

Abril 1 2459.0837 

38.58677322 



Tabla 3.8 

Predicci6n de la Inflaci6n segun Muebles equipamiento y 
mantenimiento de vivienda. 

Periodo 

Prediccion 
lntlacion 

Prediccion /PC 1 Mensual I Prediction InflacionAnual 
2003 

Julio 
Agost0 
Se~tiembre 

Mayo 
Junio 

2004 

101 8.337831 
1 020.433201 
1022.313395 

I 

101 3.400245 
1016.00266 

0.22984 
0.20576 
0.18425 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

0.25680 

Elaboration: Las Autoras. 

Julio 
Agost0 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1024.00051 
1025.514374 
1026.872777 
1028.091685 

1033.182981 
1033.753888 
1034.266167 
1 034.725&4 

1035.138309 
1 035.508421 

0.1 6503 
0.14784 
0.13246 
0.1 1870 

0.97620851 1 
0.782488674 

0.06162 
0.05526 
0.04956 
0 .04444 
0.03986 
0.03575 

1.628349905 
1.457782471 
1.305395302 
1 .I691 8867 
1.047395009 
0.938449582 



Tabla 3.9 

Predicci6n de la Inflaci6n segun Salud. 

Periodo 

Septiembre 
Octubre 

?ooj /mayo 1245.382636 
Prediccion /PC 

!004 

1249.889365 
1250.799491 

Mayo 
Junio 
Julio 

Elaboracion: Las Autoras. 

Mensual 

0.07923 
0.07282 

Noviembre 1 1251 336597 
Diciembm 
Enero 

Octubre 
Noviembre 

Prediction InflacionAnual 

0.06693 

1255.423008 
1255.889165 
1256.31 7921 

1252.406541 
1253.1 1471 2 

1257.408612 
1257.71 5461 

0.04039 
0.0371 3 
0.03414 

0.061 51 
0.05654 

1.071 159774 
0.806207842 
0.740768555 

0.02654 
0.02440 

2.62681 1837 
1 -90451 923 

0.574901344 
0.528391 677 



Tabla 3.10 

Prediccidn de la lnfiacidn segljn Transporte. 

Periodo 
2003 

Prediction /PC 

Julio 
Agost0 
Septiembre 

M a p  
Junio 

2004 

Prediccion 
lnflaclon 
Mensual 

141 3.589256 
1409.97441 4 
1406.657352 

Junio 
Julio 
,A_~Osto 

l~iciembre 1 1379.883545 / -0.06616 I 
Elaboration: Las Autoras. 

Prediction InflacionAnual 
1421.82161 
1417.52861 1 

-0.27790 
-0.25572 
-0.23526 

Octub/le 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Ma YO 

Septiembre 
O c t ~ b t ~  
Noviembre 

-0.30194 

1386.75231 1 
1385.348216 
1 384.059786 

1403.61 3539 
1 400.820467 
1398.257479 
1 395.905623 
1393.747505 
1 391.7671 67 
1 389.949963 
1 388.282455 

-0.1 1022 
-0.10125 
-0.09300 

1382.877493 
1 381.792594 
1 380.797065 

-0.21639 
-0.1 9899 
-0.1 8296 
-0.16820 
-0.1 5460 
-0.14209 
-0.1 3057 
-0.1 1 997 

-0.08542 
-0.07845 
-0.07205 



Tabla 3.1 1 

Prediccidn de la lnflacidn segun Esparcimiento y Cultura. 

Periodo 
!003 

Prediccion IPC 

Prediccion 
lnflacion 
Mensual 

Agost0 
Septiembre 
Octubre 

Pmdiccion InflacionAnua, 
Mayo 
Junio 
Julio 

Julio 
Aaosto 

1 ~iciembre 1 967.1973107 1 0.021 56 I 0.685858481 
Elaboration: Las Autoras 

956.3500894 
957.8837659 
959.2264061 

Septiembre 
Octubre 

950.31 1 1403 
952.5970344 
954.5981 952 

0.18352 
0.16037 
0.14017 

965.81 27986 
966.1677906 

0.24054 
0.21 007 

966.4785644 
966.750628 

0.04200 
0.03676 

1.344772457 
1.1 74798307 

0.0321 7 
0.0281 5 

1.026580258 
0.897269464 



Tabla 3.1 2 

Prediccidn de la lnflacidn segun Educacidn. 

Periodo 

Prediccion 
lnflacion 

Prediccion /PC i Mensual 1 Prediccion InflacionAnua~ 
!003 

!004 

Mayo 
Junio 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Mano 
Abril 
-Maw 
Junio 
Julio 
A ~ & o  

1546.61 961 3 
1 565.533938 

Elaboration: Las Autoras 

1826.058391 
1841.972383 
1857.71 5505 
1873.289594 

1.22295 

1692.368371 
1709.71 7791 
1 726.880931 
1743.859791 
1760.656348 
1777.272561 
1793.71 0366 
1 809.971 677 

1 .04713 
1.02516 
1.00386 
0.98321 
0.9631 8 
0.94375 
0.92489 
0.90657 
0.88878 
0.87149 
0.85469 
0.83835 

12.928744 
12.64545289 
12.371 431 3 

1 2.1 0624678 



Tabla 3.13 

Predicci6n de la IMaci6n segun Hoteles, Cafeteria y Restaurantes 

Junio 11 30.483291 0.30082 
1 133.683022 0.28304 
1 1 36.702675 0.26636 
1 1 39.552385 0.25070 

Periodo 
!W3 IA#ayo 

1 1167.295568 1 0.1 0250 1.862422407 
Elaboration: Las Autoras 

Prediction /PC 
1 127.092744 

Mayo 
Junio 
Julio 

Prediccion 
lnflacion 
Mensual 

11 57.274075 
1 1 58.966047 
1 160.562797 

Prediction InflacionAnuai 

0.1551 6 
0.1 4620 
0.1 3777 

2.846568863 
2.677803697 
2.51 9520301 



Tabla 3.14 

Prediccidn de la Inflacidn segun Bienes, servicios y miscelhneos. 

Periodo 

Junio 
Julio 

Prediccion 
lnflacion 
Mensual Prediccion /PC 

! O M  

Prediction lnf7acionAnua1 

1 023.1 49532 
1069.622783 

Mano 
Abri! 
Mayo 
Junio 
Julio 
A g m  

5.33190 
4.5421 8 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Oiciembre 
Enero 
Febrero 

Septiembre 
Odubre 
Noviembre 
Diciembre 

1305.037072 
1 322.56301 
1 338.2891 92 
1352.400436 
1365.062583 
1 376.424442 

111 1.32365 
1 148.74221 3 
1 182.31 8226 
121 2.446285 
1239.480464 
1263.738476 
1 285.505408 

Elaboration: Las Autoras 

1 386.61 9539 
1 395.767692 
1403.976412 
141 1.3421 7 

1.51 938 
1.34295 
1 .I8907 
1.05442 
0.93627 
0.83233 

3.89865 
3.36703 
2.92285 
2.54822 
2.22972 
1.9571 1 
1.72242 

32.841 31 526 
35.0271 1 556 
38.44478279 
37.7751 1 141 
32.1801 3543 
27.62093375 

0.74069 
0.65974 
0.5881 2 
0.52464 

20.59342404 
24.2836121 4 
30.21 51 9583 

23.85450825 
20.70763342 
18.05346996 
15.79699893 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo fundamental de esta tesis es probar que a traves de la prediccion 

del IPC por medio de una caminata aleatoria, se puede predecir la inflacion 

con un alto nivel de ajuste. 

La rigidez de 10s salarios ecuatorianos despues de la dolarizacion ha 

permitido el uso de la hipotesis que el IPC en t puede ser explicado por el 

IPC en t-I mas un error, pues 10s individuos ajustan sus solicitudes de 

aumento de salarios a las tasas de inflacion hist6ricas, y de esta manera 

estos se van adaptando o ajustando con la inflacion rezagada. 

Se probo que la hipotesis de que el IPC en t puede ser explicado por 

el IPC en t-I mas un error se cumple para el Ecuador, con un ajuste de 

0.9965, el coeficiente del rezago del IPC (IPC (-1)) muestra una contribucion 

de 0.9374 al modelo, lo que muestra evidencia de la convergencia de la 

inflacion en una economia dolarizada (Grafico 4). La desviacion estandar 

del error es de 10.23, tienen un comportamiento normal con media 0, y 

varianza constante. Por lo antes expuesto y con base en las expectativas 

adapatativas el comportamiento de 10s errores es sistematico por lo que 

sere eficiente en su prediccion del IPC lo que a su vez nos permite una 

buena prediccion de la inflacion. 



La inflacion en niveles controlados en un rango de 2% a 3% significa 

crecimiento, segun la prediccion del modelo, la inflacion para el cierre de 

2003 sera de 6.24%, y se estima que para el primer trimestre de 2004 la 

inflacion acumulada para estos meses alcance valores entre 3.2% y 2.6%. 

La agrupacion que mas contribuye a1 aka del nivel de precios es la de 

alimentos bebidas y tabaco, con un promedio de 32.49%, seguido de 

alquiler, agua, gas, y electricidad con 12.88% y en tercer lugar transporte 

con 10.78%. Los que menos contribuyen son Salud con 3.69% y 

Esparcimiento y Cultura con 3.45%. Estos tjltimos datos dicen mucho sobre 

la preferencia de 10s consumidores del mercado ecuatoriano, pues muestra 

un sesgo fuerte hacia la agrupacion de alimentos, bebidas y tabacos, 

mientras que las preferencias por salud y educacion son muy bajas, estos 

dos importantes factores son la piedra angular de toda nacion y el gobierno, 

deberia tomar las medidas necesarias para fomentar el gasto en estos 

rubros y de esta manera tener un pueblo sano, dispuesto a prepararse, y 

forrnar el ambiente necesario para impulsar la competitividad necesaria para 

una economia dolarizada. 

Para el cierre de 2003 se predice que la agrupaciones que mas 

contribuiran a la inflacion seran: 

Alquiler, agua, gas, electricidad y otros 39.49% 



Transporte 13.83% 

Educacion 22.72% 

Bienes, Sewicios y miscelaneos 20.59% 

Las que menos afectaran a la inflacion seran: 

Alimentos, bebidas, y tabacos 0.40% 

Vestido y Calzado 0.68% 

Se recomienda para el IPC un cambio dinamico de sistema (no de 

base) que involucre la evolution del mismo cada cierto tiempo recogiendo 

y actualizando las ponderaciones en funcion de 10s gustos y preferencias de 

10s consumidores para adaptarse mejor al mercado. 



ANEXOS 



ANEXO 1 

IPC Enero 2000 - Mayo 2003 

I ~ 8 

Mayo 703,60 
Junio 741 ,OO 
Julio 758.60 

2000 

Agosto I 768,90 
Seotiembre 1 797.20 

Enero 1 51 3,OO 
Febrero 564.40 

Mayo I 982,30 
Junio 987.00 

'0ctubm 
Noviembm 
Diciembm 
Enero 
Febmro 

-- - - - - 

(Julio 989.40 I 

818,70 
836,40 
857,OO 
916,70 
943.40 

Octvbm I 1 025,90 
Noviembre I 1042.30 

Agosto 
Septiembre 

993,70 
1014,OO 

Febmro 1 079,60 
Man0 1091.80 

Diciembre 
Enem 

1 O49,30 
1 068.20 

Julio 
A aosto 

1117,OO 
1121.90 

Septiembre 
Octubm 

1 128,40 
1 135.70 

2003 

Abril I 1203:28, 
Mayo 1 205,39 

Febmro 
Mano 

M i a  972,16 
Max 1205.39 
M h  51 3 
Desv. Stad. 187,97 

Noviembm 
Diciembm 
Enero 

1 184,99 
1191.76 

1 143,50 
1 147,SO 
1 176.03 



Anexo 2 

Residuos del /PC Enem 2000 - Mayo 2003 

Media 0,OO 
Max 37,4181 9 
Min -1 7,351 82 
Dew. Sad. 10,23507 



ANEXO 3 

Prediccion de la Inflacidn. 

Modelo: 
lnflacion = Alfa+Beta /PC(- 1) +Residua 
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Grafico 4 

Grafico de IPC por Agrupaciones AAo 2000 

A l~men tos  Bebidas y Tabaco 32.1 % 

H Vestido Y Calzado 1 1.2% 

OAlqu~ler, Agua, Gas, Electricidad y otros I I .7%. I 

0 Muebles, Equipamiento, Mantenimiento de vivienda 6 8% 

H Salud 3.4% I 

H Transporte 9.8% 

H Esparcimiento y Cuttura 3.7% , 
Educacrbn 4.8% I 

H Hoteles, Cafeterias y Resturantes 11 9% I 
1 

Biines y Servicios M~scelhneos 4.6% I 
I 

Grafico de IPC por Agrupaciones Aiio 2001 

I H Alimentos Bebidas y Tabaco 32.1 % 

H Vestldo Y Calzado 1 1 2% 
I 
I OAlqurler, Agua, Gas, Electrmdad y otros 11 7% 

I 0 Muebles, Equipam~ento, Mantenimiento de vivienda 6 8% 

i H Salud 3.4% 

, H Transporte 9.8% 

H Esparcimiento y CuRura 3 7% 
I 
1 0 Educacibn 4 8% 

H Hoteles, Cafeterias y Resturantes 11 9% 

H Bienes y Servicios M~scelhneos 4 6% 
- 



Grafico de IPC por Agrupaciones AAo 2002 

Allmentos Bebides y Tebaco 32.1 % 

Vmtido Y Calzado 1 1.2% 

OAlquller, Agw, Gas, Electricidad y otrcw 11.7%. 

O Muebtes, Equipmiento, Manterttmlento de hlenda 6.8% 

Selud 3.4% 

Transporte 9.8% 

Esparclmiento y Cultura 3.7% 

El Educeci6n 4.8% 

Hotel-, Cafderias y Resturantes 11.9% 
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