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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar que los principales 

determinantes de las importaciones de Perú desde China son el PBI, el Tipo de 

Cambio y Los Tratados de Libre Comercio, para el periodo 2001 – 2020. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo de tipo básico de diseño 

descriptivo, longitudinal y correlacional, perteneciente a los diseños no 

experimentales, ya que no hay intención de manipular las variables, sólo se observa 

los resultados y se realiza un análisis. Mediante el reconocimiento de la teoría 

económica y la estimación de un modelo econométrico de regresión simple y 

logarítmica, se afirma que existe una relación muy significativa entre el flujo 

comercial con el PBI de China, el PBI de Perú, el Tipo de Cambio Real, y los 

Tratados de Libre Comercio. 

 

PBI, Tipo de Cambio Real y Tratado de Libre Comercio. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to identify that the main determinants of Peru's 

imports from China are the GDP, the Exchange Rate and the Free Trade 

Agreements, for the period 2001-2020. 

The research approach is quantitative of a basic type of descriptive, 

longitudinal and correlational design, belonging to non-experimental designs, 

since there is no intention to manipulate the variables, only the results are 

observed and an analysis is carried out. Through the recognition of economic 

theory and the estimation of a simple and logarithmic regression econometric 

model, it is affirmed that there is a very significant relationship between the trade 

flow with the GDP of China, the GDP of Peru, the Real Exchange Rate, and Free 

Trade Agreements. 

 

Keywords: Main deternimants of Peru - China Imports 

GDP, Real Exchange Rate and Free Trade Agreement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio, tiene por objetivo dar a conocer las relaciones 

comerciales que tiene Perú con China, analizar las importaciones y los 

principales factores; cabe detallar que el periodo de estudio será del 2001 al 

2020, iniciando la apertura comercial en el año 2009 a la actualidad, se correrá 

un modelo econométrico con su respectiva interpretación. En los países en vías 

de desarrollo como Perú su economía se caracteriza más por ser importadora 

que exportadora 

Mario Grandaza (Agosto 1999). Egipto contribuyó de manera muy 

importante a la aceleración económica, con los principios de la agricultura, 

mientras Mesopotamia lo hizo a través del comercio internacional, se dio una 

relación entre Egipto y las diversas Ciudades de Siria, dio sus brotes de los 

centros urbanos de Asia Occidental; el intercambio era abundante en minerales 

como el cobre y el oro en Arabia y cedro en Siria. El río Tigris era la vía comercial, 

las embarcaciones recorrían por sus orillas, resguardados por sus respectivas 

autoridades. Babilonia contaba con un comercio seguro debido a su excepcional 

seguridad. 

En la edad antigua se regulaba el comercio mediante el Código 

Haramurabi. Los pagarés, las tasas de intereses entre otros fueron decretadas 

por Babilonia, quien fundó los principios del comercio internacional.  

Los fenicios, los arameos y los Hebreros realizaban sus transacciones en 

las costas de Siria, llegando a prosperar las urbes porteñas, teniendo gran 

importancia en el mediterráneo occidental por el declive de la economía de 

Egipto; sus embarcaciones inspeccionaron el litoral de España, Galia, Italia y 

Sicilia, aperturando la vía comercial entre Este y Oeste, dando como resultado 

el inicio de las relaciones comerciales en el Mediterráneo. 

Con el nacimiento del imperio Romano, el intercambio transporta a la 

península Itálica, quien la posiciona núcleo del mundo antiguo, en los 3 

continentes de aquel entonces. 
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El Perú y el Comercio Exterior. El guano de las islas era nombrado como 

fertilizante hace miles años en Perú. En la época de la Colonia se aminoro su 

existencia, hasta hacerlo poco notable; pero debido al crecimiento comercial e 

industrial de Europa, Francisco Quiroz fue el pionero en exportar guano de las 

islas, quien realizó convenios con el Estado en 1840, el cual fue un triunfo por tal 

motivo se anuló el pacto para obtener nuevos postores. 

Entre los años 50 a los 61, los principales destinos comerciales de guano 

de las islas fue EEUU y Europa, ocupando el tercer lugar en renta fiscal. En 1957 

representaba el primer lugar en ingresos fiscales con una participación del 83%. 

Arequipa sobresalió en el comercio de lana el cual se focalizaba en la alpaca, 

teniendo como base de fabricación Puno y Cuzco  

La Caña de Azúcar, también sobresalió como uno de los principales 

productos exportados entre los años de 1860 a 1875, sus haciendas se 

encontraban ubicadas en Cayalti y Palto, en Chiclayo y Chicama cerca de 

Trujillo, la producción se incrementaba de manera ascendente año tras año. 

El algodón y el salitre, también representaron un comercio importante en 

la época, su destina era Europa a través del puerto de Iquique, donde el impuesto 

era de 5 pesos por tonelada exportada. El desarrollo de la industria salitrera fue 

muy exitoso, logrando superar las expectativas monetarias del producto 

exportado; pues para las empresas salitreras de Europa era un negocio 

fructífero. 

En el año de 1870, en Iquique se realizó una exportación de 2,500,000 

quintales del producto de la industria salitrera, la expansión que tuvo en esos 

años fue tan grande, que se logró una recaudación que equivalía a 100,000 soles 

para la época. Para las empresas de Europa, el negocio del salitre era lo más 

rentable, para los ingleses, la rentabilidad era del 22%; para los alemanes, el 

20%; para los franceses, el 4%. Además, representó un gran porcentaje de 

rentabilidad en Chile y Perú, siento 25% y 29% la rentabilidad respectiva para 

ambos países. La minería peruana se concentraba en extraer metales preciosos, 

pero a finales del XIX, esta se vio afectada por la crisis monetaria y la explotación 

de yacimientos auríferos en EE.UU.  
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En los noventas, el Perú pasa a ser parte Contrayente del GATT ( El 

acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, siglas en inglés 

GATT), el 7 de octubre de 1951 y el 1 de enero de 1995, se convierte en miembro 

fundador de la Organización Mundial de  

Comercio (OMC), logrando aperturar sus puertas al comercio internacional y 

logra pactar tratados de complementación económica con ciertos países de 

América Latina.  

El motivo por el cual se pactaba los acuerdos comerciales entre países, 

era disminuir los aranceles, para poder incrementar el flujo comercial entre las 

economías, disminuyendo el gravamen de estas. La principal idea de importar 

bienes y servicios de otros países, beneficia a los consumidores, porque pueden 

adquirir productos a precios accesibles y de buena calidad, logrando un impacto 

positivo en el bienestar de la población, (Costilla, 2013). 

El acuerdo comercial entre Perú y China, se dio el 28 de abril del 2009, 

en la ciudad de Beijing-China por la entonces representante del MINCETUR, 

Mercedes Araoz y por el viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. El 

tratado comenzó a regir desde el 01 de marzo del 20101. Para el año 2019, los 

productos no tradicionales, aumentan su valor exportado.  

El TLC da la oportunidad, a los productores peruanos, de diversificar sus 

productos y darles un valor agregado para ser exportados a China2. El principal 

objetivo que tiene Perú con respecto al TLC, es convertirse en el principal centro 

de operaciones del país asiático en Latinoamérica, Este acuerdo comercial 

beneficia ampliamente a ambos países, incrementa el interés de capitales que 

viene de China, y de otros países para invertir activamente en Perú. 

 

 
1 Contiene los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos 
Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 
Comercio de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad 
Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y Excepciones 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019). 
2 entre ellos tenemos: los bordados de fibra sintética, hilados de lana peinada, ropa para bebé de algodón, 
camisones y pijamas, tejidos de pelo de alpaca, lacas colorantes, alambre de aluminio, partes de máquinas 
para cortar papel, mármol y travertinos, tablillas y frisos para parqués, madera contrachapada, entre otros. 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019) 
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China se ha convertido en uno de los socios principales de Perú, a tal 

grado que una baja en el PBI tiene un efecto directo en el flujo comercial de Perú 

y China, según Min (2017) en su tesis “Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú - 

China en las agroexportaciones” concluye que el TLC suscrito por Perú y China 

tiene un impacto positivo para las agroexportaciones a el país Asiático. 

Entonces, considerando este escenario, se deben conocer las 

condiciones en las que se desarrolla este mercado y sobre todo conocer cuáles 

son los principales determinantes de las importaciones peruanas desde China, 

en el periodo de 2001 a 2019. La respuesta a esto nos llevará a tomar medidas 

en cuando surjan cambios bruscos en las variables, y a poder predecir 

escenarios futuros. 

A raíz de esto se plantea el problema ¿Cuáles son los principales factores 

determinantes de las importaciones de Perú desde China en el periodo 2001 - 

2019? El cual se justifica en la teoría de Coila (2013), quien afirma que el PBI, 

los Términos de Intercambio y el Tipo de Cambio Real Bilateral, son los factores 

principales al momento de importar. La presente investigación también 

encuentra su justificación en ayudar a determinar si las variables mencionadas 

son los principales determinantes de las importaciones que Perú realiza desde 

China, adicionando la variable Tratados de Libre Comercio, al mismo tiempo 

ayudar a que los estudiantes en un futuro tengan un trabajo de investigación de 

referencia para evaluar nuevos determinantes. 

Debido a lo anterior, se plantea el siguiente objetivo general: “describir los 

principales determinantes de las importaciones de Perú desde China, periodo 

2001 – 2020”. Además, planteamos los siguientes objetivos específicos:  

- Identificar la evolución del PBI de Perú y de China, periodo 2001 – 2020. 

- Identificar la evolución del Tipo de Cambio y los Términos de Intercambio, 

periodo 2001 – 2020. 

- Describir el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, periodo 2001 – 

2020. 
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Por lo cual se plantea la siguiente hipótesis del caso: “El PBI, el tipo de 

cambio, los términos de intercambio y los Tratados de Libre Comercio son los 

principales factores determinantes de las importaciones de Perú desde China, 

periodo 2001 – 2020”. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Según Marcue (1998), Intercambio de bienes y servicios de algunos 

países para la satisfacción de sus necesidades de mercado, es decir el ingreso 

de productos extranjeros a un país (importaciones) y la emisión de productos a 

otros países. 

En la actualidad ninguna economía es absoluta, necesitan relacionarse 

e intercambiar cultura, tecnología entre otras variables indispensables para el 

desarrollo económico global; es por el que se han formado grandes grupos 

Económicos y firmado los denominados TLC (Tratado de Libre Comercio), por 

tal motivo se abren las fronteras y se reducen los aranceles, para logran un 

equilibrio. 

Coral & Esther, (1998): Las importaciones en una nación, va a depender 

del nivel adquisitivo con el cuentan, y que tan potente sea el producto que van 

a producir, para sobre pasar fronteras. Cuando la demanda va en aumento y la 

oferta no responde al mismo ritmo, dejando en el corto plazo una parte 

insatisfecha, se ven en la necesidad de traer productos del exterior, lo cual 

ocasionará el aumento en las importaciones. 

Según Danmeng (2018) en su tesis: el biocomercio entre el Perú y el 

norte de China: potencialidad y reto, el aspecto político entre Perú y China es 

fundamental para establecer una relación comercial entre ambos países en los 

diversos aspectos como culturales, sociales, comerciales entre otros 

Largo, Rosales y Ruiz (2006) en su tesis: Factores que determinan el 

comportamiento a largo plazo de las importaciones en el Ecuador: 1998 – 2005, 

tienen como objetivo desarrollar un modelo para descifrar el funcionamiento de 

las importaciones de Ecuador, para diferentes grados de agregación3 en el 

periodo ya mencionado. Los autores hallaron que tanto el tipo de cambio 

nominal como el PBI tienen una relación de cointegración de largo plazo con 

 
3 Por ejemplo: Totales, bienes de capital, equipo te transporte, materias primas e insumos para la 
industria. 
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las importaciones a Ecuador, utilizando un esquema de Vectores 

Autorregresivo VAR, en el cual el 100% de sus variables son endógenas. 

Oliveros y Fernanda (2001) es su estudio la demanda por importaciones 

en Colombia se busca estimar la función de demanda a partir de distintos 

grados de agregación, en el cual encuentran que las importaciones totales si 

tienen una relación con el PBI y otros indicadores de precios relativos que 

consideran en su estudio, así mismo los bienes de capital y equipo de 

transporte cuentan con una relación estable a largo plazo. Estos utilizan 

métodos de estimación que nos ayudan a ver más de cerca el problema, desde 

un sistema de ecuaciones bajo variables integradas, que la mayoría de casos, 

dan como resultado representaciones uniecuacionales. 

Damián (2014) en su tesis Factores determinantes de la demanda de 

importaciones en el Perú durante el periodo 1998 – 2012, tiene como objetivo 

identificar los factores determinantes, en la demanda de importaciones en Perú, 

encontrando evidencia que la evolución de las importaciones se encuentra 

mejor relacionada con el Producto Bruto Interno, pero si existe una buena 

relación de cointegración de largo plazo con el tipo de cambio real bilateral. 

Estos datos se analizan bajo un modelo llamado vector de corrección de 

errores. 

Coila (2013) en su trabajo de investigación analizó los determinantes de 

las importaciones totales en Perú, bajo el periodo 1996.1 – 2012.06 mediante 

un modelo econométrico, para poder hallar las variables más relevantes que 

expliquen el comportamiento de las importaciones. Encontrando que los 

factores principales son el PBI, los términos de intercambio y el tipo de cambio 

real bilateral, las dos primeras variables afectan las importaciones de manera 

directa y la tercera de forma inversa. Las estimaciones de los modelos fueron 

bajo el enfoque de cointegración de Johansen y de Persaran, Shin y Smith, 

también utilizaron las metodologías de Engle Grander. 

 

Mendoza y Herrera (2006) definen nos muestran una visión 

macroeconómica, donde las importaciones dependen del PBI y el tipo de 



8 
 

cambio real. En cambio, Reinhart (1995) argumenta que los determinantes de 

las importaciones son resultado de una maximización de una función de utilidad 

por parte de agentes racionales. Para esta investigación será tomado en cuenta 

el punto de vista macroeconómico. 

Costilla (2013) propone una función denominada función de 

importaciones, la cual relaciona a dos determinantes cruciales con las 

importaciones. El primero es un indicador de ingreso y el segundo es un 

indicador del precio de las importaciones. Para el primero utiliza al PBI que mide 

el ingreso nacional disponible en una economía. Sí el PBI es mayor se espera 

que las importaciones aumenten, a menos que las importaciones fuesen todas 

de bienes inferiores. Para esto señala la siguiente función: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑃𝐵𝐼) 

En esta función “b” es la propensión marginal a importar que si es 

positivo reflejara que las importaciones en la economía son consideradas un 

bien normal. Si se habla de aranceles dentro de esta función, un incremento en 

los aranceles podría reducir las importaciones y esta curva se desplazaría a la 

izquierda. 

En el segundo caso Costilla (2013) considera que en la función de 

importaciones debe tener un efecto precio de las mismas. ¿Cómo se miden los 

precios? Con un índice de precios relativos, tanto de importaciones como 

exportaciones, incluso también de los precios de la economía del país 

doméstico con respecto a precios de las economías extranjeras, para esto se 

utiliza un indicador llamado el tipo de cambio real. Si el tipo de cambio aumenta, 

las importaciones se reducen puesto que el precio de los productos se 

encarece, por lo que la función queda de la siguiente forma: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑃𝐵𝐼 + 𝑐 ∗ 𝑇𝐶𝑅 

Por lo antes dicho el signo de “c” es negativo. Por lo que tiene una 

pendiente negativa. 

Centrándonos en el tipo de cambio real bilateral, es el indicador que 

mide el poder adquisitivo de la moneda dentro de una nación. Este indicador 
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permite determinar en qué medida la devaluación de la moneda nacional es 

superior a la diferencial entre la inflación interna y la de otro país. El tipo de 

cambio real del país doméstico respecto al país extranjero es el precio relativo 

de bienes del país extranjero pero expresados en términos de bienes locales. 

Donde el tipo de cambio real es: 

𝑒 =  
(𝐸 𝑥 𝑃∗)

𝑃
 

- e: Tipo de cambio real 

- E: Tipo de cambio nominal 

- P*: Deflactor del PBI del país extranjero 

- P: Deflactor del PBI del país domestico 

Por lo que, las variaciones que sufra el tipo de cambio real, se deberán 

al tipo de cambio nominal, así como a las variaciones de los precios de los 

bienes domésticos o extranjeros. 

Coila (2013) en su tesis explica sobre los aranceles de importación, y 

que estos producen efectos sobre las relaciones de intercambio entre las 

economías, debido a que crean diferencia en los precios de los bienes que 

son comerciados por los países a nivel mundial. Sí Perú impone un arancel a 

un bien X, su precio dentro del país tanto para las empresas como para los 

consumidores domésticos será más alto que el precio relativo en el mercado 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
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III. 

Fernández, P, y Diaz, P. (2002) la investigación cuantitativa trata de precisar 

la fuerte conexión o correlación de variables; la propagación y justificación de los 

resultados a través de un modelo que hace deducción de una población, de la cual 

toda muestra deriva. 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación: 
 

La presente investigación es de tipo básico de diseño descriptivo, 

longitudinal y correlacional, perteneciente a los diseños no 

experimentales, ya que no hay intención de manipular las variables, sólo 

se observa los resultados y se realiza un análisis, tal como se ve en la 

realidad, en este caso se describirá el proceso de los Principales 

determinantes de las importaciones de Perú desde China. 

Según Tamayo (2003), en su libro Proceso de Investigación 

Científica, la investigación descriptiva trabaja sobre una realidad, y su 

METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo tiene un enfoque de Investigación Cuantitativa, ya que 

consta del recojo de datos, mediante procedimientos estadísticos que facilitan la 

solución de problemas. Este tipo de análisis requiere de pruebas que dan como 

resultado datos cuantificables de la población estudiada. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014): El modelo cuantitativo conocido 

también o haciendo referencia a un conjunto de procesos de forma secuencial, y 

más que todo, porque prueba dicha información. Dentro de las fases que se 

propone, los procesos no se pueden ver afectados, sino que deben seguir un orden, 

no se puede obviar; no obstante, en cierta ocasión se puede replantear una etapa. 

Su punto de partida es una idea, después contribuye con más información, hasta 

que se delimita, logrando así crear los objetivos refrentes al título y/o aspecto a 

investigar; recogiendo información de los libros de investigación.  De las preguntas 

planteadas se establecen hipótesis y se determinan variables, desarrollando un 

plan para aprobarlas (diseño) (p. 4). 
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principal característica es presentar una correcta interpretación para 

ayudarnos a comprender los diferentes fenómenos. 

Según, Sabino (1992), en su libro, el proceso de la Investigación. 

En la investigación de tipo descriptiva, su preocupación primordial radica 

en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos. 

Según, Hernández (2014), señala que el tipo de Investigación 

Longitudinal es un estudio que recaban datos en diferentes puntos de 

tiempo para realizar inferencias acerca del cambio sus causas y sus 

efectos los cuales están definidos de antemano (puntos de tiempo) 

Según Kerlinger (1982), la investigación no experimental, se 

describe tal cual como se evidencia, como se aprecia la realidad, así se 

plantea, sin cambios ni modificaciones que resulten pertinentes a los 

intereses del estudioso; nunca debe percibirse como algo que altere la 

realidad, por el contrario, como un método de análisis que la estudia 

cómo se encuentra en la vida real, teniendo como relevante, el hecho de 

que el sabio no genera ningún tipo de cambio en la misma. 

 

3.2. Variables y operacionalización: 
 

• Variable Dependiente: Las importaciones de Perú desde China 

(2001-2020) 

• Variables Independientes: PBI de Perú y China, Tipo de Cambio, 

TLC Perú – China 

Las variables son rasgos peculiares de estudio en una 

investigación, además de sufrir variaciones dentro de una escala, 

recorrido o intervalo. 

Según Grau et al. (2004), "la idea de variable esta acompañada 

a la hipótesis de investigación. Una variable es una propiedad que 
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puede tener diversas utilidades en un conjunto designado, donde es 

susceptible medir una alteración 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

Población: Las Importaciones de Perú desde China, para el periodo 

2001 - 2020 

Muestra: Las Importaciones de Perú desde China, para el periodo 2001 

– 2020 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 

Análisis documental, instrumento la ficha resumen 

Se recurrirá a las páginas web: 

• TRADEMAP para poder obtener el flujo comercial de los países. 

• Memorias del BCRP 

• En CEPAL encontraremos el PBI de los países socios. 

• MICETUR se encontrará información sobre los tratados bilaterales. 

• INEI 

• MEF 

 

3.5. Procedimientos: 
 

Se ordenarán los datos en una hoja de Excel, realizando los 

cuadros, figuras y cálculos necesarios, después, se pasará a insertar los 

datos en el programa Eview, para poder realizar el modelo econométrico, 

cumplir con los objetivos y poder dar la correcta validación a la hipótesis 

planteada. 

3.6. Método de análisis de datos: 
 

El diseño de contrastación es No Experimental – Correlacional – 

Explicativa. 
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Esto ya que se identificará si los principales determinantes de la 

Importaciones de Perù desde China, son el PBI, El Tipo de Cambio y el 

TLC Peru - China  

Se explicará si el PBI, El Tipo de Cambio y el TLC Peru – China, 

son los principales Determinantes de la Importaciones de Perú desde 

China  

 

3.7. Aspectos éticos: 
 

La asignación del estudio adquirido en la presente investigación 

fue desarrollada mediante los lineamientos establecidas por las 

NORMAS APA y se da fe de que todas las fuentes citadas en esta 

investigación están de acuerdo a estas normas. 
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IV. RESULTADOS 
 

Se estimo un modelo econométrico variado, para contrastar la hipótesis 

formulada, se comienza con una regresión simple y terminamos estimando con las 

variables en logaritmos, que es el que muestra mejores resultados. 

4.1. Modelo Econométrico 
 

Tabla 1 : Regresión Simple 

 

Dependent Variable: XM   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/21   Time: 00:46   
Sample: 2001 2020   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1505945. 11637200 0.129408 0.8988 

PBIC 1.159254 0.201698 5.747478 0.0000 
PBIP 31.96971 17.87961 1.788054 0.0940 
TCR -42090.46 113966.2 -0.369324 0.7170 
TLC -897244.2 1389954. -0.645521 0.5283 

     
     R-squared 0.983096     Mean dependent var 9867536. 

Adjusted R-squared 0.978588     S.D. dependent var 7190289. 
S.E. of regression 1052152.     Akaike info criterion 30.78289 
Sum squared resid 1.66E+13     Schwarz criterion 31.03182 
Log likelihood -302.8289     Hannan-Quinn criter. 30.83149 
F-statistic 218.0846     Durbin-Watson stat 0.873402 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          Nota: Elaboracio propia  

Explicación de resultados: 

- Con un R cuadrado de 98,31% y un R cuadrtado ajustado de 97,86%, 

se afirma que existe una gran relación entre el flujo comercial con el 

PBI de China, el PBI de Perú, el Tipo de Cambio Real, y los Tratados 

de Libre Comercio. 

- Con un F estadístico de 0.00 podemos afirmar que las variables son 

significativas en el modelo econométrico. 

- El Durbin-Watson se encuentra alrededor de 1, lo cual le otorga 

validez a nuestro modelo econométrico. 
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- Con un Hannan-Quinn y un Schwarz mayores a 1, es que se realiza 

un ajuste en nuestros datos y se opta por correr el modelo con 

logaritmos. 

 

4.2. Regresión con Logaritmos: 
 

Tabla 2: Regresión Logarítmica 

 

Dependent Variable: LOG(XM)   
Method: Least Squares   
Date: 11/20/21   Time: 00:48   
Sample: 2001 2020   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -30.83467 5.746120 -5.366171 0.0001 

LOG(PBIC) -0.066186 0.256744 -0.257791 0.8001 
LOG(PBIP) 2.503750 0.400266 6.255221 0.0000 
LOG(TCR) 3.946199 1.249461 3.158320 0.0065 

TLC -0.156849 0.141310 -1.109962 0.2845 
     
     R-squared 0.992604     Mean dependent var 15.66281 

Adjusted R-squared 0.990632     S.D. dependent var 1.145944 
S.E. of regression 0.110914     Akaike info criterion -1.347799 
Sum squared resid 0.184530     Schwarz criterion -1.098866 
Log likelihood 18.47799     Hannan-Quinn criter. -1.299205 
F-statistic 503.2935     Durbin-Watson stat 1.419061 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

      Nota: Elaboración Propia 

Explicación de resultados: 

- Con un R cuadrado de 99,26% y un R cuadrtado ajustado de 99,06%, se 

afirma que existe una gran relación entre el flujo comercial con el PBI de 

China, el PBI de Perú, el Tipo de Cambio Real, y los Tratados de Libre 

Comercio. 

- Con un F estadístico de 0.00 podemos afirmar que las variables son 

significativas en el modelo econométrico. 

- Con un Durbin-Watson, un Hannan-Quinn y un Schwarz que se 

encuentran alrededor de 1, podemos afirmar que nuestro modelo 

econométrico tiene la validez necesaria. 
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4.3. Evolucion de las Importaciones de Perú y China: 
 

      Ilustración 1: Importaciones entre Perú y China 

 

 

Nota: Elaboración propia 
 

Como podemos apreciar, la curva es ascendente, con el pasar del 

tiempo, se ve un incremento notorio en las importaciones, sobre todo en 

el sector manufacturero, ya que nuestro país importa productos no 

tradicionales como: maquinarias, electrodomésticos, vehículos entre 

otros; lo cual ha permitido que el mercado peruano tenga acceso a 

bienes de tecnología; los cuales son importantes para incrementar 

nuestra productividad, dinamizando nuestra economía, generando 

ingresos, puestos de empleo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2000 2005 2010 2015 2020 2025

IM
P

O
R

TA
C

IO
N

ES

AÑOS



17 
 

4.4. Evolución del PBI de Perú: 
 

Ilustración 2: PBI de Perú entre 2001 – 2020 

 

 

Nota: Elaboración propia 
Fuente: Datos Macro 

 

Como se puede apreciar, según lo evidencia la teoría de la economía 

abierta, las aperturas de mercado, ayudan al crecimiento económico, por 

ende, incrementa nuestro producto bruto interno de manera muy notable.  

Apreciamos una curva ascendente inclinada, esto debido al dinamismo de 

la economía con respecto al incremento del consumo, de la inversión 

privada, del gasto del gobierno y un saldo positivo en la balanza comercial; 

esto como resultado dio un saldo positivo a la demanda agregada 

mejorando la calidad de vida de los peruanos. 
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4.5. Evolución del PBI de China: 
 

Ilustración 3: PBI de China entre 2001 – 2020 

 

 

Nota: Elaboración propia 
Fuente: Datos Macro 

 

China es una de las economías más dinámicas del mundo, su tasa de 

crecimiento está sobre el 10% en los últimos años, como se aprecia en el 

gráfico su curva de crecimiento es ascendente e inclinada, demostrando su 

amplio poderío económico. 

En cuanto a su peso comercial es el segundo país exportador a nivel 

mundial, y el segundo abastecedor de productos en Perú; tiene un poderío 

impresionante en el sector manufacturero de productos como maquinarias, 

artefactos, vehículos, celulares, tv entre otros, con los cuales abastece a 

una gran parte del mercado internacional. 
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4.6. Evolución del Tipo de Cambio Real:  
 

Ilustración 4: Evolución del tipo de Cambio Real  

 

 

Nota: Elaboración propia 
Fuente: Datos Macro 

 

Podemos apreciar un tipo de cambio fluctuante en el periodo estudiado, 

dentro de nuestro estudio toma un papel muy importante, porque su valor 

impacta directamente al sector importador, pues al incrementarse el valor 

de la divisa, significa que encarecerá el valor del bien, trayendo pérdida al 

sector, por lo cual el BCRP debe tomar las medidas correspondientes para 

estabilizar la moneda a un valor estándar. 

Por diversos motivos apreciamos la inestabilidad de la moneda debido a 

factores como crisis política, desastres naturales, especulaciones, entre 

otros. 
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4.7. Tratado de Libre Comercio de Perú y China: 
Ilustración 5: Tratado de Libre Comercio de Perú – China 

 

 

Nota: Elaboración propia 
Fuente: MINCETUR 

 

El Tratado de Libre comercio entre Perú y China, nos permite tener 

variedad de productos de buena calidad y a precios bajos, intercambiando 

tecnología para poder ser más productivos; en la actualidad podemos 

apreciar emprendedores con tiendas físicas y virtuales que tienen como 

principal producto de venta, los importados de China, los cuales les 

generan una buena fuente de ingresos, permitiéndoles generar empleos y 

colaborar con el dinamismo de la economía y aportar al crecimiento del 

país, dentro de la crisis que vivimos en la actualidad perecen en el mercado, 

pues tienen una buena acogida por el consumidor final.   
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V. DISCUSIONES: 

 

El Tipo de Cambio Real tiene una incidencia positiva en el flujo comercial entre 

Perú y China, además con una probabilidad en 0 se convierte en una variable 

significativa para el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación tuvo como fin determinar los principales determinantes 

de las Importaciones de Perú desde China, para lo cual se realizó un Modelo 

Econométrico de Regresión Simple y para tener resultados más ajustados fue 

necesario aplicar una Regresión Logarítmica, la cual arrojó un alto coeficiente de 

determinación, lo que quiere decir que la variación de las Importaciones es 

explicada en un 99% por la variación del PBI, Tipo de Cambio y el Tratado de 

Libre Comercio.  

El PBI de China tiene una incidencia negativa en el flujo comercial entre China y 

Perú, pero la probabilidad mayor a uno hace que la variable no sea significativa; 

por otro lado, el PBI de Perú tiene una incidencia positiva con el flujo comercial 

entre Perú y China, además con una probabilidad de 0, lo cual según la teoría lo 

convierte en una variable significativa dentro del modelo. 

Los Tratados de Libre Comercio tienen una incidencia negativa en el flujo 

comercial entre Perú y China, además con una probabilidad mayor a 1, la 

variable no es significativa para el modelo 



22 
 

VI. CONCLUSIONES: 
 

- Con la Prob. Chi-Square mayor a 5%, se rechaza la autocorrelación entre 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que existe una 

gran relación entre el flujo comercial con el PBI de China, el PBI de Perú, el 

Tipo de Cambio Real, y los Tratados de Libre Comercio, teniendo como base 

la politica monetaria aplicada en la demanda de las importaciones en Perú 

desde China. 

- De acuerdo a la regresion estimada, se encuentra evidencia a favor de la 

hipotesis planteada, lo cual afirma que, el PBI, el TCR y el TLC, son los 

principales determinantes de la importaciones de Perú desde China. 

- Se puede certificar empíricamente, y por medio de documentos tanto 

internos como externos, de la Teoría Económica, que nuestras variables se 

relacionan entre sí, con alto nivel de significancia, pues la importaciones se 

incrementarán si el PBI de los países afectados va en aumento, la variación 

de la moneda extranjera también impacta y bueno los Tratados de Libre 

comercio son vitales para que los acuerdos comerciales y el flujo que este 

ocasione sea equitativo, y ambas economías se vean beneficiadas de 

acuerdo a los detalles pactados, como lo muestra nuestro modelo no hay 

autocorrelación des variables, son significativas entre sí. 
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VII. RECOMENDACIONES:  
 

- Mantener firme en el tiempo las Políticas de gobierno, para mantener la 

estabilidad de los indicadores 

- Dentro del modelo la variable de mayor impacto es el (PIB), la sugerencia 

dada, es la implementación del modelo de industrialización para reemplazar 

las importaciones, como lo postulado por la escuela cepalina para el caso de 

Latinoamérica, a través de representantes como Osvaldo Sunkel, es 

fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que 

están siendo importados, a través de mecanismos de política económica, 

como lo son los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. 

 

  

  

- Crear una política de industrialización, que nos permita transformar nuestra 

materia prima, e incentivar el incremento del capital humano, para así poder 

crear productos innovadores que nos permitirán incrementar el empleo local, 

por medio de la extensión del mercado industrial y así poder sustituir las 

importaciones, para tener una menor dependencia del mercado externo, 

sobre todo para evitar el incremento de precios, cuando la moneda 

extranjera se cotiza alta en periodos de crisis e inflación, como lo vivimos en 

la actualidad. 

- Con el estudio realizado, con evidencias empíricas y con el contexto 

económico actual de crisis por el aumento de la divisa extranjera, se 

recomienda a Perú, diversificar su industria, innovar y entrar a formar parte 

de las economías globalizadas, incentivando el sector manufacturero, como: 

maquinaria, artefactos, vehículos, entre otros, ya que, de ahí, proviene 

nuestra principal demanda de importaciones. 
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ANEXOS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

IMPORTACIONES 
DE PERU DESDE 
CHINA PERIOD- 

2020 2001 

PBI de Perú y China 

El PIB se define como "el 
valor de mercado de 

todos los bienes y 
servicios finales 

producidos dentro de un 
país, en un periodo 
determinado", de 

acuerdo con Gregory 
Mankiw. 

El PIB mide la producción total 
de bienes y servicios de un país, 
por lo que su cálculo es bastante 
complejo. Tenemos que conocer 

todos los bienes y servicios 
finales que ha producido el país 

y sumarlos. Es decir, la 
producción de manzanas, leche, 
libros, barcos, máquinas y todos 

los bienes que se hayan 
producido en el país hasta los 

servicios de un taxi, un dentista, 
un abogado o un profesor, entre 

otros.  

PBI PERIODO 
2001 -2020 

razón o dato 
porcentual 

Recopilación 
de Datos de 
INEI, BCRP, 

MEF 

 

 

 

Tipo de Cambio 

Jiménez, 2006: El tipo de 
cambio nominal y el tipo 
de cambio real son dos 

precios relativos 
asociados a la existencia 
de economías abiertas 

con diferentes monedas. 
El tipo de cambio 

El tipo de cambio es una 
referencia que se usa en el 

mercado cambiario para conocer 
el número de unidades de 

moneda nacional que deben 
pagarse para obtener una 

moneda extranjera, o 
similarmente, el número de 

TIPO DE 
CAMBIO 
PERIODO 

2001 - 2020 

razón o dato 
porcentual 

Recopilación 
de Datos de 
INEI, BCRP, 

MEF 

 

DEFINICIÓN 
Variables Dimensiones DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES escala fuente 

CONCEPTUAL 



 

nominal es el precio 
relativo de una moneda 

con respecto de otra. 
Más precisamente, 
se define como el 

número de unidades de 
moneda doméstica por 

unidad de moneda 
extranjera. 

unidades de moneda nacional 
que se obtienen al vender una 
unidad de moneda extranjera. 

 

TLC Perú - China 

"Un acuerdo de 
voluntades celebrado 

entre sujetos, de 
derecho internacional, 
destinado a producir 
efectos jurídicos" . 
Edmundo Vargas 

Carreño 

Un tratado 
comercial o de comercio es un 
acuerdo que establecen dos o 
más países bajo el amparo del 
derecho internacional y con el 

objetivo de mejorar sus 
relaciones en términos 

económicos 
y de intercambio comercial. 

TLC 

VARIABLE 
DUMMY. 

CODIFICADA 1= 
CTL Y 0=STLC 

MINCETUR 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Data de Variables: 

 

Fecha 
(MILLONES 
DÓLARES) 

IMPORTACIONES 
DE PERÚ A CHINA 

(MILLONES 
DÓLARES) 

PBI PERU 
(MILLONES DE 

DÓLARES) 

PIB CHINA 
(MILLONES DE 

DÓLARES) 
TCR 

TLC ENTRE 
PERÚ Y CHINA 

2020 10963064.00 10310219.00 203.772 14.722.840 99.4 1 

2019 13159187.00 10255204.00 230.746 14.340.600 96.6 1 

2018 13167721.00 10044887.00 225.141 13.841.900 98.5 1 

2017 11626233.00 8861241.00 214.061 12.265.320 96.1 1 

2016 8483938.00 8235308.00 194.95 11.227.080 99.9 1 

2015 7332901.00 8660462.00 191.316 11.113.530 99.0 1 

2014 7042587.00 8914608.00 202.308 10.524.210 96.7 1 

2013 7354028.00 8413580.00 202.091 9.625.040 94.3 1 

2012 7843946.00 7814505.00 192.882 8.539.470 92.9 1 

2011 6972639.00 6364754.00 170.983 7.492.260 99.3 1 

2010 5436667.00 5140030.00 148.931 6.033.810 97.4 1 

2009 4077957.00 3266503.00 121.493 5.088.990 100.0 0 

2008 3734995.00 4069490.00 121.754 4.577.400 101.9 0 

2007 3040489.00 2462958.00 102.187 3.555.680 105.4 0 

2006 2268655.00 1583656.00 87.459 2.754.110 103.8 0 

2005 1860865.00 1057932.00 74.232 2.290.090 101.9 0 

2004 1244699.00 768124.00 66.126 1.949.490 101.7 0 

2003 676972.00 639980.00 58.537 1.656.950 101.0 0 

2002 597625.00 463439.00 53.954 1.465.840 98.9 0 

2001 426253.00 353626.00 51.034 1.333.670 98.0 0 

Fuentes: Trade Map - Datos Macro - Memorias del BCRP   
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ANEXOS 3 

Prueba de Normalidad: 

Test Jarque-Bera 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La prueba de normalidad muestra la validez de nuestro modelo, demostrando los 

siguiente: 

• Con un Jarque-Bera 0.31 que es menor a 5.99, no se rechaza la hipótesis 

nula 

• Con una Probability de 86% que es mayor a 5%, existe una alta 

probabilidad de no rechazar la hipótesis nula de normalidad. 

• La Kurtosis tiende a 3 lo que nos da una mayor demostración que el error 

tiene una distribución normal. 

• El Coeficiente de Asimetría (Skewness) tiende a 0, es un indicio más de 

normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Quantile – Quantile 

 

 

 Nota: Elaboración propia 

 

• Como se puede apreciar en la imagen, los puntos se encuentran sobre la 

recta, lo que nos indica que el RESID tiene una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: 

Diagrama de Caja 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

• Como se observa en el gráfico, la media está en la mitad de la caja, y los 

bigotes tiene una distancia igual hacia la caja, por lo que RESID tiene una 

distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: 

Prueba de Heteroscedasticidad 

Prueba de White 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.623409     Prob. F(11,8) 0.7706 

Obs*R-squared 9.231026     Prob. Chi-Square(11) 0.6006 
Scaled explained SS 3.807775     Prob. Chi-Square(11) 0.9752 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 12/02/21   Time: 00:32   
Sample: 2001 2020   
Included observations: 20   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.05342 30.26629 0.794726 0.4497 

LOG(PBIP)^2 -0.849145 0.694092 -1.223390 0.2560 
LOG(PBIP)*LOG(PBIC) 0.596978 0.758344 0.787212 0.4538 
LOG(PBIP)*LOG(TCR) 3.079390 2.088563 1.474406 0.1786 

LOG(PBIP)*TLC 0.617153 0.654106 0.943506 0.3730 
LOG(PBIP) -3.890382 5.331205 -0.729738 0.4864 

LOG(PBIC)^2 -0.156527 0.253851 -0.616611 0.5546 
LOG(PBIC)*LOG(TCR) -0.448049 0.718799 -0.623330 0.5504 

LOG(PBIC)*TLC -0.090022 0.322498 -0.279139 0.7872 
LOG(TCR)^2 -3.153494 2.056757 -1.533236 0.1638 

LOG(TCR)*TLC -1.775142 1.485217 -1.195207 0.2662 
TLC^2 2.293324 5.459565 0.420056 0.6855 

     
     R-squared 0.461551     Mean dependent var 0.009226 

Adjusted R-squared -0.278816     S.D. dependent var 0.011464 
S.E. of regression 0.012964     Akaike info criterion -5.569553 
Sum squared resid 0.001345     Schwarz criterion -4.972113 
Log likelihood 67.69553     Hannan-Quinn criter. -5.452926 
F-statistic 0.623409     Durbin-Watson stat 3.097189 
Prob(F-statistic) 0.770608    

     
      Nota: Elaboración propia 

• Con una probabilidad significativa de 60% mayor a 5%, no se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y homocedastica. 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

Prueba de Autocorrelación 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.303574     Prob. F(2,13) 0.7433 

Obs*R-squared 0.892395     Prob. Chi-Square(2) 0.6401 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 12/02/21   Time: 00:50   
Sample: 2001 2020   
Included observations: 20   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.766342 6.484719 0.272385 0.7896 

LOG(PBIP) -0.142136 0.513163 -0.276981 0.7861 
LOG(PBIC) 0.094638 0.324538 0.291610 0.7752 
LOG(TCR) -0.337321 1.381556 -0.244160 0.8109 

TLC -0.017383 0.152063 -0.114316 0.9107 
RESID(-1) 0.250498 0.321692 0.778688 0.4501 
RESID(-2) -0.011562 0.327670 -0.035286 0.9724 

     
     R-squared 0.044620     Mean dependent var 5.32E-15 

Adjusted R-squared -0.396325     S.D. dependent var 0.098550 
S.E. of regression 0.116453     Akaike info criterion -1.193445 
Sum squared resid 0.176296     Schwarz criterion -0.844939 
Log likelihood 18.93445     Hannan-Quinn criter. -1.125413 
F-statistic 0.101191     Durbin-Watson stat 1.794925 
Prob(F-statistic) 0.994907    

     
 
 

    Nota: Elaboración 
propia 

    

 

• Con una probabilidad mayor al 5%, se acepta la hipótesis de no 

autocorrelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 
Ranking de los productos más importados de Perú desde China: 
 

Código 
del 

product
o 

Descripción del 
producto 

Perú importa desde China 

 

Valor 
2020, en 

miles US$ 

Tasa de 
crecimient
o anual en 
valor entre 
2016-2020, 

%, p.a. 

Participación 
en las 

importacione
s de Perú , % 

Arancel 
equivalente 
ad valorem 

aplicado por 
Perú 

 

TOTAL Todos los productos 10.310.219 6 29    

85 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o 
reproducción . . . 

1.923.988 -2 55 0  

84  

Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; 
partes de estas máquinas . . . 

1.849.103 10 36 0  

87 

Vehículos automóviles, 
tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 

704.663 9 26 0  

72 Fundición, hierro y acero 543.043 9 40 0  

63 
Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; 
prendería y trapos 

518.047 50 90 6  

39 Plástico y sus manufacturas 439.928 13 23 0  

73 
Manufacturas de fundición, de 
hierro o acero 

436.5 7 46 0  

90 

Instrumentos y aparatos de 
óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, 
control o precisión; . . . 

312.993 17 35 0  

29 Productos químicos orgánicos 226.947 11 44 0  

62 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, 
excepto los de punto 

217.48 2 69 10  

40 Caucho y sus manufacturas 215.793 6 32 0  

94 

Muebles; mobiliario 
medicoquirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos de 
alumbrado . . . 

209.957 6 62 0  

95 
Juguetes, juegos y artículos 
para recreo o deporte; sus 
partes y accesorios 

204.676 0 81 0  
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38 
Productos diversos de las 
industrias químicas 

203.973 19 23 0  

64 
Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos 
artículos 

199.999 2 57 10  

61 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 
punto 

187.412 3 64 10  

69 Productos cerámicos 144.191 4 69 0  

76 Aluminio y sus manufacturas 128.582 15 62 0  

28 

Productos químicos 
inorgánicos; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de 
metal precioso, de 
elementos . . . 

119.69 0 31 0  

60 Tejidos de punto 108.594 -3 87 8  

30 Productos farmacéuticos 102.337 23 9 0  

54 
Filamentos sintéticos o 
artificiales 

100.04 2 63 5  

70 Vidrio y sus manufacturas 94.912 0 52 1  

31 Abonos 91.94 13 17 0  

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 

  

Las importaciones de Perú han sido reportadas por 
Perú 

    

Las exportaciones de China han sido reportadas por 
China 

    

 
 

 


