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I. RESUMEN EJECUTIVO.

En el contexto actual de creciente interconexión económica global, es imperativo que las

naciones examinen la compleja red de interdependencia existente entre ellas y los países con

los que se relacionan. Este trabajo investigativo aborda el impacto de la inflación importada

de Estados Unidos sobre la inflación de Nicaragua durante el periodo comprendido entre

2006 y 2022. Nicaragua es un país en desarrollo, el cual se ha enfrentado a diversos desafíos

socioeconómicos en años recientes, y que de alguna forma ha conducido a que se estrechen

sus lazos comerciales con Estados Unidos.

El intercambio comercial entre estas naciones trae consigo la variable de la inflación

importada, cuyo impacto se convierte en el punto vertebral de la presente investigación, para

poder comprender cómo las variaciones en los índices de precios estadounidenses afectan

directa o indirectamente la estabilidad de los niveles de precios en Nicaragua. Se propone

definir los efectos de esta independiente sobre la dependiente y proporcionar

recomendaciones, así como estrategias para mitigar impactos negativos. La metodología

empleada es cuantitativa y retrospectiva, utilizando el Modelo Autorregresivo de Rezagos

Distribuidos para analizar datos recopilados de fuentes secundarias.
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II. INTRODUCCIÓN.

La economía mundial se encuentra cada vez más interconectada, y los flujos de carácter

económico cruzan las fronteras de las naciones, creando así una red intrincada de

interdependencia entre las naciones del mundo. Sabiendo esto, tenemos que uno de los

fenómenos más relevantes en la actualidad es el impacto que tiene la inflación importada, en

particular la proveniente de potencias económicas como Estados Unidos, sobre las pequeñas

naciones cuyas economías están en desarrollo.

La República de Nicaragua, se encuentra inmersa en esta dinámica comercial, cabe destacar

la serie de desafíos sociopolíticos y económicos que ha enfrentado el país durante el periodo

de 2006 a 2022. En este lapso, la nación ha estrechado sus relaciones económicas con el país

ya mencionado creando así un relación comercial beneficiosa para ambas partes, la cual trae

de la mano el factor inflación importada la cual es la variable cuyo impacto se desea analizar.

El propósito vertebral de este trabajo investigativo es identificar qué profundidad tienen los

efectos de la inflación importada de Estados Unidos sobre la inflación de Nicaragua, el cual

es un tópico que no ha sido analizado con la relevancia pertinente. Además de que se

pretende comprender cómo las variaciones en los índices de precios estadounidenses afectan

directa o indirectamente la estabilidad de los niveles de precios en el país centroamericano.

A través de este estudio, se pretende definir cuáles son los efectos de esta variable sobre la

inflación de Nicaragua, también proporcionar recomendaciones y potenciales estrategias que

nos permitan mitigar los efectos negativos de este factor externo en la economía

nicaragüense, evaluando los indicadores pertinentes, las tendencias, patrones y potenciales

correlaciones que nos permitan entender más específicamente la interacción entre estas

variables.
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III. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Sabemos que la economía mundial está en un constante cambio y crecimiento, en adición a

esto debemos considerar que la mayoría de los países operan en economías abiertas y por

ende se encuentran expuestos a la influencia de las variaciones de las tasas de interés

internacional y los niveles de precios. Por eso, Yang et al. (2006), realizaron un estudio sobre

la transmisión inflacionaria en el IPC entre los países G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia,

Japón, Reino Unido y Estados Unidos), mediante el uso de un análisis de autorregresión

vectorial a datos entre el periodo de 1973 a 2003. Concluyeron que los cambios inesperados

en la inflación de Estados Unidos tendrán efectos meramente transitorios a corto plazo, sin

embargo, a largo plazo se considera que estos cambios inesperados son capaces de explicar

las variaciones de precios en los otros países que componen el grupo mencionado

previamente y obteniendo una media de afectación del 30%. En adición a esto, comentan que

Estados Unidos es el país menos vulnerable a los choques externos a largo plazo y sugieren la

implementación de políticas coordinadas entre las naciones con el fin de contener la inflación

a nivel mundial a que existen cambios estructurales específicos que podrían tener

afectaciones negativas en la inflación tales como los choques de precios en el petróleo.

Considerando dos pequeñas economías abiertas bastante similares, tales como; las de Hong

Kong y Singapur, Cheung, Y. y Yuen, J. (2002) estudian las respuestas de las tasas de

inflación de estos dos países con respecto a la inflación de EEUU. Fueron utilizados datos del

IPC mensual en el período de enero de 1984 a junio de 1997, a partir de la prueba de

Johansen determinaron que aplicar un Modelo VEC era el más apropiado y descubrieron que

efectivamente la inflación de Hong Kong y Singapur responden a las variaciones

inflacionarias de Estados Unidos, pero que la inflación de EEUU no se ve afectada por los

cambios en la inflación de las dos pequeñas economías, esto se mantiene consistente con la

afirmación de que la transmisión de inflación se da de grandes a pequeñas economías. Se

probó que los choques de precios de EEUU tienen efectos a largo plazo en ambas naciones y

que representa al menos un 70% de la incertidumbre de precios. Tomando en cuenta que

Estados Unidos es el mayor socio comercial en ambos países podemos realizar algún tipo de
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conexión con la economía de Nicaragua, que de igual manera tiene como principal socio

comercial a EEUU y en sí es una pequeña economía abierta.

Con el fin de definir qué factores tienen mayor importancia en la dinámica inflacionaria de

América Latina, Rivasplata, A. y Castillo, P. (2017) realizaron una investigación

considerando variables como tipo de cambio nominal, brecha del producto, el precio del

petróleo, índice de commodities y el índice del dólar, aplicados a datos mensuales de 2005 a

2015 de Perú, Chile, Colombia, Brasil, México y Canadá. Gracias a un modelo VAR,

observaron cómo los factores externos tienen un poder explicativo en la evolución de la

inflación de estos países entre un 30% y 60%, se logró probar que los cambios no esperados

en el precio del petróleo y del valor del dólar tienen afectaciones en la inflación, un

fortalecimiento de este último es capaz de generar aumentos inflacionarios significativos en

las economías de la región.

Según Mendieta (2020), debido a que la economía nicaragüense se encuentra en simultáneo

desarrollo con la economía de EEUU, es importante determinar los niveles de influencia que

tienen las políticas monetarias del país ya mencionado para con Nicaragua. Utiliza un modelo

BVAR que le permitirá estudiar el impacto de un vasto grupo de choques macroeconómicos,

los cuales afectarán el desempeño del crecimiento económico y la inflación. Fueron tomadas

variables de carácter externo tales como la demanda externa, choques de precios del petróleo,

choques de precios de los alimentos y choques a la tasa de interés internacional; descubriendo

así, que la inflación de Nicaragua es altamente sensible a los choques de precios de alimentos

y petróleo. Gracias al coeficiente de traspaso, logró definir que los precios de los alimentos

generarán traspasos de 16.1 por ciento en un periodo de 12 meses. Concluyó que la inflación

de Nicaragua posee una alta sensibilidad a variables externas y recalca la necesidad de

implementación de políticas que le permitan al Banco Central poseer un mayor control sobre

la inflación.
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Olivas, H. y Treminio, J. (2015) destacan el rol fundamental que juegan los factores externos

en las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo experimentadas en Nicaragua. Su

modelo se encuentra estructurado de tal forma que se pueden observar que al realizar el

análisis se pueden observar los efectos de distintos choques externos en la producción, la tasa

de interés real y el tipo de cambio real. En una de sus simulaciones se buscó como definir el

impacto que tiene un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal con respecto a la

economía doméstica, debido a su relevante rol en la economía mundial; se modeló a partir de

un incremento en esta tasa de 0.64% para el año 2017, 1.35% para el 2018 y 0.38% para el

2019, se pudo observar que este incremento tiene una afectación de carácter negativo para la

acumulación de reservas y la tasa de interés. Concluyeron que existe un estrecho vínculo

entre la economía doméstica nicaragüense y la de Estados Unidos, de igual forma que un

incremento en la tasa de interés externa contrae el producto gracias a un aumento en el costo

de endeudamiento por parte de los agentes económicos nacionales y extranjeros.

Las variaciones de la inflación a corto plazo están dadas por una serie de razones, entre estas

se encuentra la inflación externa (tomando en cuenta el precio de los alimentos y el petróleo)

De Franco, M. (2008). A día de hoy, siguen sin ser definidos los efectos que tiene la variable

de inflación externa sobre Nicaragua lo cual es un área de estudio imperativo a la hora de

plantear políticas económicas.

En conjunto, estos estudios ponen de manifiesto la importancia de comprender y anticipar los efectos

de variables externas en las economías nacionales, especialmente en aquellas que están más integradas

en la economía global. Establecer políticas económicas adecuadas que consideren estas

interconexiones se vuelve crucial para mitigar la volatilidad y mantener la estabilidad económica en

un entorno de constante cambio y crecimiento. En el caso específico de Nicaragua, los análisis

sugieren una fuerte dependencia de variables externas en la inflación, los efectos de cambios en la tasa

de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos en la economía de Nicaragua subrayan la estrecha

interrelación entre ambas economías.
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La globalización económica ha generado un aumento en la interconexión de las naciones del

mundo, ocasionando así una relación de dependencia entre los mismos. Nicaragua es un país

cuya economía se encuentra en desarrollo y no se pueden pasar desapercibidos los aumentos

inflacionarios experimentados en los recientes años, por ende la variable de inflación

importada ha pasado a ser un factor relevante a considerar cuando se habla de este tópico.

Considerando la estrecha relación comercial existente entre el país centroamericano y

Estados Unidos, se puede percibir la existencia de una conexión entre la inflación de estos.

Sin embargo, aún existe una falta de comprensión profunda sobre los efectos precisos que la

inflación importada de Estados Unidos ha tenido sobre la inflación en Nicaragua durante

determinado periodo. Es necesario investigar en qué medida los cambios en la inflación

importada de Estados Unidos han influido en los niveles de inflación en Nicaragua,

considerando los factores económicos y comerciales específicos de ambos países.

a. Justificación

El motivo de este estudio radica en la necesidad de observar de primera mano si existe o no

una relación entre la tasa de inflación de Estados Unidos y la tasa de inflación de Nicaragua y

en adición a esto, definir si es la variable que influirá mayoritariamente en el desempeño de la

misma. De igual forma, me veo motivada a realizar este estudio para lograr identificar cuáles

son esos elementos adicionales a la variable ya mencionada y que tendrán determinado nivel

de afectación en los niveles de precios de nuestro país.

Considero que este estudio es de gran importancia, debido al contexto que es experimentado

en Nicaragua relacionado con Estados Unidos; ya que además de ser una potencia mundial,

es el mayor socio comercial de la nación. Por ende, las políticas implementadas y cambios en

su estructura económica tienen cierto nivel de influencia en la economía nicaragüense. Es de

gran relevancia comprender los efectos de la inflación importada sobre Nicaragua pues estos

datos son elementos clave a la hora de la formulación de políticas monetarias efectivas, de
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esta forma los responsables de desarrollar la política monetaria y fiscal del país podrán tomar

medidas con el fin de mitigar las consecuencias de la inflación importada.

b. Preguntas de investigación.

En tanto, las interrogantes que este trabajo investigativo propone responder son las que se

presentan a continuación: (1) ¿Cuál es el grado de contribución de los cambios en la inflación

de Estados Unidos con respecto a las variaciones inflacionarias de Nicaragua?, (2) ) ¿Durante

qué periodo a lo largo de 2006 a 2022, se puede observar mayormente la influencia de los

cambios inflacionarios en Estados Unidos sobre la inflación de Nicaragua?.

c. Objetivos.

Objetivo general:

1. Identificar cuales son los efectos ocasionados por la inflación importada de Estados

Unidos sobre los niveles de precios de Nicaragua.

Objetivos específicos:

1. Determinar el impacto que tiene un aumento en la tasa de inflación de los Estados

Unidos con respecto a la tasa de inflación de Nicaragua.

2. Especificar en qué momento del período de 2006 a 2022, la inflación de Estados

Unidos fue el mayor contribuyente a la inflación de Nicaragua.

d. Hipótesis.

H0 1 = Un aumento en la tasa de inflación de Estados Unidos no tiene un impacto

significativo en la tasa de inflación de Nicaragua.
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Ha 1 = Un aumento en la tasa de inflación de Estados Unidos tiene un impacto

significativo en la tasa de inflación de Nicaragua, teniendo como resultado un aumento en la

tasa de la misma.

H0 2 = Durante el período 2006 a 2022, la inflación de Estados Unidos no fue el

mayor contribuyente a la inflación de Nicaragua.

Ha 2 = Durante el período 2006 a 2022, la inflación de Estados Unidos fue el mayor

contribuyente a la inflación de Nicaragua.

IV. METODOLOGÍA.

Este estudio fue realizado a partir de un enfoque cuantitativo y de carácter retrospectivo

puesto que los datos recopilados serán de hechos ocurridos en el pasado a partir de fuentes

secundarias. El modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos es el seleccionado para

definir el impacto que tendrán los valores pasados y presentes de nuestras variables

independientes sobré nuestra variable dependiente durante el lapso de tiempo de 2006 a 2022,

estimando primeramente las relaciones básicas que existen entre nuestras variables.

Las variables que se tomaron en consideración son la inflación de Nicaragua como

dependiente y la inflación importada de Estados Unidos como independiente, a lo largo del

estudio se plantean modelos que contemplaran otras independientes tales como la demanda

agregada y la tasa de cambio.

El modelo explica el valor presente de Y como una ecuación donde son contemplados los

valores presentes y pasados de X, por ende distribuyendo el impacto de X durante una serie

de periodos de tiempo, A. H. Studenmund, (2006). Relacionándolo con el estudio que se está

realizando; tenemos que, los valores presentes de la inflación de Nicaragua serán una
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ecuación de los valores presentes y pasados de la inflación de Estados Unidos, Demanda

Agregada y Tasa de Cambio respectivamente.

𝑌
𝑡

=  𝑋
𝑡
β +  ε

𝑡

𝑌
𝑡
;  𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎.

𝑡;  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 2006 𝑎 2022.

𝑋
𝑡
;  𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠.  

β;  𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠.  

ε
𝑡
; 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠.  

V. DEFINICIÓN DE VARIABLES.

Tabla 1. Definición de Variables
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VI. RECOLECCIÓN DE DATOS.

Este estudio hará uso de información base proveniente de fuentes secundarias y que serán

adquiridas a través de las páginas electrónicas del Banco Central de Nicaragua, el Consejo

Monetario Centroamericano y la Reserva Federal, contemplando datos de series de tiempo a

partir de enero de 2006 a enero de 2022. Las herramientas de análisis y procesamiento

seleccionadas son Microsoft Excel y RStudio, en las cuales serán procesados, limpiados

(refiriéndose a la eliminación de columnas y filas las cuales no aportan valor al estudio en

cuestión) y realizados los modelos que tendrán como objetivo responder a las preguntas de

investigación planteadas previamente.

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

a. Modelo de Regresión lineal tomando las variables de demanda agregada y tipo

de cambio.

Fueron tomadas las bases de datos del IPC de ambas naciones, estos datos fueron convertidos

a logaritmos y a partir de los mismos se calcularon las inflaciones en periodos mensuales e

interanuales, para luego unificarlas para la realización del modelo. Fue tomada como variable

explicada a la inflación de Nicaragua y como variable explicativa a la inflación de los

Estados Unidos, ambas en carácter mensual en un modelo de regresión lineal simple.

Se obtuvo como resultado que un aumento de un 10% en la tasa de inflación mensual en los

Estados Unidos ocasionará un aumento 7.5% en la tasa de inflación de Nicaragua, el t stat

obtenido es mayor 2, lo cual comprueba su significancia estadística. Ahora observando al R

cuadrado, el cual tiene un valor de 0.136, nos da a entender que el modelo captura

únicamente el 13.6% de la varianza total de la inflación en Nicaragua. Seguido a ahora con el

F-statistic con un valor de 29.8, diciéndonos que en rasgos generales este es un modelo

significativo estadísticamente hablando y finalmente con el p-value, el cual tiene un valor de
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2.595e-07 diciéndonos finalmente de que se aprueba la hipótesis alternativa y que, por ende,

si hay una relación entre nuestras variables.

Un segundo modelo fue planteado con el objetivo de identificar si existen otras variables

capaces de afectar a la inflación de Nicaragua, se tomó la variable de la tasa de cambio con

respecto al dólar estadounidense y la demanda agregada. Se obtuvo como resultado que un

aumento de un 10% en la tasa de cambio con respecto al dólar ocasionará un aumento del

0.24% en la tasa de inflación de Nicaragua, el t value obtenido es menor que 2, lo que nos

indica que las variaciones mensuales en la tasa de cambio no es una variable

significativamente estadística. Por el lado de la demanda agregada, tenemos que un aumento

del 10% en la demanda agregada de Nicaragua implica un aumento del 0.099% en la

inflación del mismo. Ahora observando al R cuadrado, el cual tiene un valor de 0.1313, nos

da a entender que el poder explicativo de este modelo con respecto a nuestra variable

dependiente no es muy alto. Seguido ahora con el F-statistic con un valor de 10.77,

diciéndonos que como un conjunto este modelo es estadísticamente significativo y finalmente

con el p-value, el cual tiene un valor de 1.445e-06.

Tabla 2. Modelo Lineal.
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b. Modelo ARDL.

El modelo fue construido a partir de la variable dependiente; (inflación de Nicaragua), que

ahora tomará el nombre de “pi” y nuestra variable independiente; (inflación de Estados

Unidos), que tomará el nombre de pi_star y los rezagos de las mismas. La tabla 2 nos

presenta los resultados de las cuatro estimaciones realizadas, en la primera se tomó en cuenta

un rezago de la variable dependiente, la variable independiente y un rezago de la misma.

Progresivamente se fueron agregando rezagos de las variables a la estimación, teniendo como

cuarta estimación un modelo que consideró la variable independiente y cuatro rezagos de las

inflaciones.

Observando el primer rezago de la variable “Inflación de Nicaragua”, tenemos que está posee

una significancia estadística de 0.01% a lo largo de todas las estimaciones, sin embargo,

mientras se van añadiendo más variables rezagadas de la misma pierde su significancia

estadística.

Analizando los resultados obtenidos para la variable “Inflación de Estados Unidos”, podemos

contemplar que la está mantiene su significancia estadística de 0.01% sin importar la cantidad

de rezagos que sean añadidos a los modelos. Esta característica también es presentada por la

independiente con un rezago, cabe destacar que los siguientes rezagos de esta variable no

poseen significancia estadística.

Enfocándonos en el R2, podemos ver que se vuelve más generoso a partir de que se van

añadiendo más rezagos a las estimaciones. El R2 ajustado nos indica que el primer y segundo

modelo tienen un poder explicativo de la variable dependiente a un 30.9% y las últimas dos

estimaciones tienen un alcance explicativo de 31.1%. El F Statistic refleja que cada

estimación es estadísticamente significativa, teniendo el valor superior el primer modelo con

29.36.
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Tabla 3. Modelo ARD

c. Pruebas Estadísticas.

Con el objetivo de confirmar la consistencia en los resultados de nuestros modelos, fueron

realizadas una serie de pruebas estadísticas a las mismas para determinar la existencia o no de

autocorrelación, heterocedasticidad y no normalidad de los residuos de las estimaciones.

Fueron realizadas las evaluaciones de Jarque-Bera para la normalidad de residuos, las de

Breusch-Godfrey y Durbin Watson para autocorrelación, y las de Breusch-Pagan y White

para la heterocedasticidad.
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Los resultados revelaron que nuestra primera estimación no presenta normalidad en sus

residuos debido a que el p value de la misma es menor a 0.05, llevándonos a rechazar la

hipótesis nula de la prueba Shapiro-Wilk y por ende los datos no siguen una distribución

normal. Con las pruebas de Breusch-Godfrey y Durbin-Watson descubrimos que nuestros

datos no presentan autocorrelación ya que su p value es bastante superior a 0.05. Finalmente,

con la prueba de Breusch-Pagan y la prueba de White encontramos que existe

heterocedasticidad en nuestros datos puesto que la hipótesis nula en ambos casos es

rechazada.

Este patrón de resultados se repite en las dos siguientes estimaciones, pero en el Modelo 4

tenemos que la prueba de White reveló que los datos en esta estimación en particular

presentan homocedasticidad pues su p value es superior 0.05.

Tabla 4. Comparación de pruebas estadísticas para estimaciones del Modelo ARDL.
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d. Contribución de las variables independientes a la inflación de Nicaragua.

Con el objetivo de definir en qué periodo comprendido de 2006 a 2022 se puede observar

mayormente la influencia de los cambios inflacionarios en Estados Unidos sobre la inflación

de Nicaragua, fueron calculados las contribuciones de las variables del Modelo 1 estimado

previamente con respecto a la variable dependiente. Para poder visualizar de manera más

efectiva estas contribuciones, se construyó el gráfico 1 donde podemos observar el nivel de

afectación que tiene un rezago de la inflación de Nicaragua, la inflación extranjera y un

rezago de la inflación extranjera sobre la inflación de Nicaragua.

Enfocándonos en la contribución de la inflación de Estados Unidos, podemos ver que es una

variable que ha estado presente constantemente a largo del periodo comprendido, sin

embargo podemos ver como se vuelve un factor predominante a partir de marzo de 2019 y

cómo poco a poco su presencia se hace más significativa en comparación a las otras variables

contempladas. Podemos atribuir este resultado a las estrechas relaciones comerciales

existentes entre ambas naciones, la dependencia que existe en la cadena de suministros para

la producción en Nicaragua y los altos niveles migratorios hacia el país norteamericano.

Gráfico 1. Contribución de las variables a la inflación de Nicaragua.
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VIII. CONCLUSIONES.

Gracias a la investigación realizada se pudo comprobar la existencia de una relación

explicativa entre las variables Inflación de Nicaragua con respecto a la inflación de Estados

Unidos, mediante el uso de un modelo de regresión que nos permitió determinar el nivel de

impacto que tiene la primera variable sobre la segunda, siendo este de 7.4% por cada

aumento de 10% en la inflación del país norteamericano. Podemos afirmar que esto se debe a

la intrincada relación comercial entre ambos países y como Nicaragua depende a gran escala

de sus importaciones hacía esta nación, lo cual crea una relación de dependencia económica

del centroamericano y nos hace cuestionarnos cuáles serían las consecuencias en caso de

Nicaragua llegará a cortar sus vínculos con Estados Unidos.

De igual forma, sabemos que existen otras variables que podrían ser relevantes a la hora de

determinar qué elementos fundamentales conforman lo que es la inflación en la economía

nicaragüense. Contemplando las variables demanda agregada y tasa de cambio; tenemos que

aunque son capaces de impactar nuestra dependiente, sus resultados revelados no son lo

suficientemente significativos para considerarlos elementos relevantes en la composición de

la misma.

Se descubrió que las variables a que consideran un rezago en ambas inflaciones tienen poder

explicativo sobre la dependiente, así como la inflación extranjera. La cual ha tenido una

presencia constante a lo largo del periodo estudiado, volviéndose más significativa a partir de

2020. Esto podría atribuirse a las estrechas relaciones comerciales, la dependencia en la

cadena de suministros y los altos niveles migratorios hacia EE. UU.
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IX. RECOMENDACIONES.

A partir de los hallazgos de este estudio, se realizan las siguientes recomendaciones para

prever posibles escenarios futuros.

● Se recomienda a la nación nicaragüense evaluar cuáles podrían ser las potenciales

consecuencias relacionadas con una ruptura en los acuerdos comerciales entre ella y

Estados Unidos, tomando en consideración los sectores que más se verían afectados,

la dependencia de ciertos productos y las secuelas en el empleo, inversión e ingresos.

Dado los actuales conflictos sociopolíticos experimentados actualmente es un

escenario posible y que debería ser analizado.

● Cabe destacar la importancia de un análisis de las políticas económicas y monetarias

de ambos países, y cuyo rol es determinante a la hora de mitigar los niveles de

inflación buscando así los elementos capaces de explicar las variaciones

experimentadas.

● Se insta a la creación de políticas que permitan una diversificación de la base

económica nicaragüense, redirigiendo la inversión a la manufacturación de bienes en

bruto en lugar de exportarlos a un bajo precio debido a su falta de valor agregado.

Cambiando así el rol del país en los tratados comerciales internacionales.

● Explorar cuales son las tendencias que tiene la economía Estadounidense,

considerando sus objetivos a largo plazo con respecto a su economía y determinando

cual es el papel que juega Nicaragua en esa dinámica de crecimiento y evolución.
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XI. ANEXOS.

Imagen 1. Estadísticas descriptivas para la variable de inflación de Estados Unidos.

Gráfico 2. Evolución mensual de la inflación de Estados Unidos entre el periodo de 2006 a

2022.

Imagen 2. Estadísticas descriptivas para la variable inflación de Nicaragua.
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Gráfico 3. Evolución mensual de la inflación de Nicaragua entre el periodo de 2006 a 2022.

Imagen 3. Estadísticas descriptivas de la variable Tasa de Cambio de Nicaragua.

Gráfico 4. Evolución mensual de la Tasa de Cambio de Nicaragua entre el periodo de 2006 a

2022.
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Imagen 4. Estadísticas descriptivas para la variable Demanda Agregada de Nicaragua.

Gráfico 4. Evolución trimestral de la Demanda Agregada de Nicaragua entre el periodo de

2006 a 2022.
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Imagen 5. Resumen del modelo lineal.

Imagen 6. Resumen del segundo modelo lineal.
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Calendario de actividades 2023

Mes Días Actividades

Abril Inicio del periodo de investigación

Abril 14 Primer seminario

Mayo 5 Segundo seminario

Junio 9 Entrega del primer formato

Junio 16 Tercer seminario

Junio 26 Entrega de propuesta de investigación
(formato 2)

Agosto 12-20 Elaboración del instrumento

Agosto 30 Entrega preliminar del instrumento
(formato3)

Octubre 6 Entrega definitiva del instrumento (formato
4)

Octubre 14 Seminario laboral

Octubre 15-28 Recolección de datos

Noviembre 13 Entrega del primer borrador (formato 5)

Diciembre 11 Entrega del borrador final (formato 6)

Enero 15 Entrega de trabajo final (formato 7)

Imagen 7. Calendario.


