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1. Introducción a EViews. 

 

En este capítulo se presenta una introducción al EViews, en ella se explican los elementos 

básicos para el manejo de archivos y de información empírica referente a la series de 

tiempo. El conocimiento de los mismos es necesario para efectuar la identificación, 

especificación, estimación, evaluación y pronóstico de los modelos de series de tiempo 

univariados y también proporciona las bases para los modelos multivariados. 

 

1.1. La pantalla principal y sus componentes. 

 

La figura 1.1 presenta la ventana principal del EViews y sus componentes, ella aparece 

cuando se inicia el EViews. 

 

Figura 1.1. Ventana principal. 

                     Barra de título                Menú principal                 Barra de comandos 

 

 
 

  Área de trabajo          Barra de estado    

 

La barra de título muestra a la izquierda, el nombre del programa: EViews, y a la 

derecha, las opciones de minimizar, disminuir y cerrar EViews. El menú principal y la 

barra de comandos son usados para manejar archivos o bien, para dar instrucciones que 

permitan crear o modificar objetos de EViews. La diferencia entre ellas, es que en el menú 

principal se tiene la opción de seleccionar las instrucciones en los submenús que lo 

constituyen, mientras que en la barra de comandos hay que escribirlas. El área de trabajo 
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presenta el archivo o archivos de EViews que se encuentran abiertos durante la sesión de 

trabajo. La barra de estado indica la ubicación del archivo y su nombre. 

 

1.2. Crear archivos de trabajo. 

 

Una vez iniciado el EViews, para crear un archivo se debe seleccionar en el menú principal 

 File – New – Workfile
1
 

tal y como se muestra en la figura 1.2. En seguida, aparece una ventana de diálogo en la 

que se tienen que introducir las características de la información con la que se va a trabajar 

(Figura 1.3). La que puede manejar EViews es información sin periodicidad (Unstructured 

/ Undated), en series de tiempo (Dated - regular frequency) y panel (Balanced panel).
2
 

 

Figura 1.2. Creación de un archivo. 

 

 

Cuando se selecciona la opción de información sin periodicidad, se modifica la 

ventana de diálogo y en la nueva se pide introducir el número de observaciones. La ventana 

que se presenta en la figura 1.4 indica que se va a trabajar con 1000 datos (observaciones). 

 

En caso de elegir la opción de información en series de tiempo se debe declarar la 

periodicidad o frecuencia de los datos (anual, semestral, trimestral, etc.) e introducir el 

periodo donde inicia la información (Start date)  y en el que finaliza (End date), utilizando 

el siguiente formato: 

                                                 
1
 Los guiones y símbolos de puntuación en la presentación de las instrucciones de EViews, no deben ser 

incluidos, a menos que se diga explícitamente que s deban de  incorpoprar. 
2
 Debido a que este manual es para apoyar el análisis de series de tiempo, sólo se manejará información sin 

periodicidad y en series de tiempo. 
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AÑO: NÚMERO DEL PERÍODO 

Por ejemplo, cuando se tiene información mensual, 1994:04 indica el cuarto mes, abril, de 

1994, si es trimestral, se refiere al cuarto trimestre de 1994, si es semanal a la cuarta 

semana de 1994 y si es diaria, al cuarto día de 1994.
3
 En la figura 1.5 se ha declarado que la 

información es anual, que inicia en 1990 y finaliza en 2005. 

 

Figura 1.3. Declaración del tipo de información. 

 

 

Figura 1.4. Información sin periodicidad. 

 

 

 

                                                 
3
 Cabe mencionar que existen otras formas de declarar la periodicidad y esta es una de ellas.  
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Figura 1.5. Información en series de tiempo. 

 

 

Debido a que el propósito principal del análisis de series de tiempo es hacer 

pronósticos, es importante señalar que el número de observaciones o el periodo final que se 

declara cuando se usa información sin periodicidad o en series de tiempo, debe comprender 

también los que se van a pronosticar. Por ejemplo, si se cuenta con información trimestral 

que finaliza en 2005:01 y se desea hacer un pronóstico para los siguientes tres periodos, 

entonces se debe de declarar como periodo final 2005:04 en lugar de 2005:01, de manera 

que se comprendan los tres periodos que se desean pronosticar. 

 

Una vez incorporado el tipo de información que se va a utilizar, en la parte inferior 

derecha de la ventana de diálogo, se puede nombrar al archivo (WF) y a la página (Page). 

Independientemente si esto último se hace o no, e inmediatamente después de seleccionar   

el OK, en la ventana principal aparece una nueva, a la que se le denomina ventana 

secundaria  (Figura 1.6), y es en la que se inicia la sesión de trabajo. 

 

Observe que los componentes de la ventana secundaria son los mismos que los de la 

principal: menú principal, área de trabajo, barra de comandos, etc. y que el contenido del 

menú principal de las dos coinciden en las opciones View, Proc y Object. Las otras 

opciones del menú principal de la ventana secundaria permiten trabajar con los objetos que 

se van introduciendo o generando durante la sesión de trabajo: series, ecuaciones, sistemas 

y gráficas, por citar algunos. Esas opciones también pueden ejecutarse en la barra de 
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comandos de la ventan principal, pero ahí se deben anotar las instrucciones 

correspondientes.  

 

Figura 1.6. Ventana secundaría. 

 

 

Por su parte, la barra de comandos de la ventana secundaria es utilizada por el 

periodo de rango (Range), el periodo muestral (Sample) y el número de observaciones de 

cada uno de ellos. Generalmente, ambos periodos coinciden en su fecha inicial, pero su 

fecha final puede no ser la misma debido a que el rango incorpora periodos u observaciones 

adicionales a las disponibles, mismas que son usadas para propósitos de pronóstico. Esto es, 

el Range tiene al menos tantas observaciones o periodos adicionales a los del periodo 

muestral, como los que se deseen pronosticar. 

 

Cabe mencionar, que inicialmente, el área de trabajo de la ventana secundaria 

muestra dos objetos:  y  (Figura 1.6), cuyos nombres: c y resid, son palabras 

reservadas y no pueden ser usadas en ninguna sesión de trabajo. El símbolo  indica que el 

nombre que le sigue esta asociado a una variable que contiene información sin periodicidad 

o en series de tiempo. 

 

EViews permite que en una misma sesión de trabajo se tengan abiertos varios 

archivos, cada uno con su correspondiente ventana secundaria la cual se podrá minimizar, 

disminuir o cerrar de manera independiente, con el comando que así lo indica a la derecha 

de la barra del título. El EViews y todas sus ventanas se cierran si se selecciona cerrar en la 

barra de título de la ventana principal, no sin antes preguntar si se desea salvar lo que se ha 

hecho durante la sesión de trabajo. 
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1.3. Salvar y nombrar un archivo de trabajo. 

 

Es recomendable guardar el archivo de manera más o menos frecuente, para evitar perder 

los cambios efectuados en la sesión de trabajo. En la figura 1.6 se puede observar que el 

archivo aún no ha sido guardado, la barra de título de la ventana secundaria así lo indica 

mediante el escrito Workfile: UNTITLED. El procedimiento para nombrar y salvar un archivo 

consiste en seleccionar en el menú de la ventana principal, 

File – Save 

 o 

File – Save as. 

Ambas alternativas se usan cuando se va a guardar un archivo por primera vez o bien 

cuando se desea salvar lo que se hizo en la sesión de trabajo. Sin embargo, la segunda 

opción permite guardar con otro nombre un archivo ya existente. Además, la primera es 

equivalente a seleccionar Save en el menú de la ventana secundaria. 

 

Cuando se guarda por primera vez un archivo (Save) o se cambia su nombre (Save 

as), se muestra una ventana en la que se solicita el lugar en dónde se quiere guardar el 

archivo y el nombre que se le va a dar. Una vez introducida la información requerida, 

aparece otra ventana en la que se debe elegir la precisión con la que se desea trabajar: 

sencilla o doble, hecho esto se selecciona OK e inmediatamente, en la barra de título de la 

ventana secundaria aparece el nombre que se le ha dado al archivo. 

 

1.4. Abrir archivos. 

 

Un archivo se abre seleccionando en el menú principal  

File – Open – EViews Workfile. 

Después de lo cual se abre una ventana de diálogo, en la que se deberá buscar la dirección 

en la que se encuentra el archivo que se desea abrir (Figura 1.7). 

 

1.5. Importar información. 
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Un procedimiento que permite importar o copiar información de una hoja de cálculo de 

Excel a una de EViews es el siguiente. Primero se debe crear o abrir un archivo en EViews 

con las características de la información que se va a copiar. En seguida se escribe en la 

barra de comandos la instrucción Data y se da Enter, después de lo cual aparece una hoja 

de cálculo (Figura 1.8). A continuación se pasa a la hoja de cálculo de Excel y en ella se 

seleccionan los datos que se desean llevar a EViews y se hace un Copy – Paste. 

Obviamente el Copy se efectúa en la hoja de Excel y el Paste en la de EViews. 

 

Figura 1.7. Abrir archivos existentes. 

 

 

Figura 1.8. Hoja de cálculo en EViews. 
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Si sólo se copiaron las cifras, el pegado se hace en la primera celda, la asociada al 

dato inicial  (Figura 1.9). Si además de las cifras también se copió el nombre de la serie, el 

pegado se debe de hacer una casilla arriba de donde debe ir el primer dato (Figura 1.10). 

Finalmente, cuando se cierra la hoja de cálculo de EViews, aparece una ventana en la que 

se ordena cerrar el grupo (conjunto de series que se copiaron). Hecho esto, la ventana 

secundaria presenta los nombres de las series. 

 

Figura 1.9. Pegado de datos (Paste). 

 

  

Figura 1.10. Pegado del nombre de la variable y los datos. 
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Observe en la figura 1.9 que cuando no se copia el nombre, automáticamente 

EViews asigna uno (SER01). Este último puede modificarse directamente en la hoja de 

cálculo seleccionando 

Edit+/-  –  SER01 

y escribiendo el nombre nuevo en la barra de comandos de cualquiera de las ventanas. 

 

1.6. Selección de una serie. 

 

La manipulación de una serie requiere que sea seleccionada, para lo cual es necesario  

señalar con el cursor el nombre de la misma y sobre él, dar dos clics en él. El primero la 

selecciona y el segundo deja ver los datos que contiene, su gráfica, correlograma o bien, 

algún resultado de las opciones contenidas en la opción View del menú secundario. 

 

1.7. Reducción del Sample. 

 

En ocasiones se puede querer trabajar con menos observaciones o bien, con un periodo 

inferior al muestral, al que se declaró cuando se creó el archivo de trabajo. La reducción del 

número de observaciones o de periodos se lleva a cabo seleccionando Sample en la ventana 

secundaria. En seguida aparece una ventana en la que se puede modificar el periodo u 

observación inicial, el periodo u observación final o ambos, después de lo cual elige OK 

(Figura 1.11). 

 

Figura 1.11. Reducción del Sample. 
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1.8. Comando genr. 

 

La instrucción genr es usada para generar una nueva serie, que puede ser el resultado de: 

a) hacer operaciones algebraicas con una constante o con dos o más series o bien, 

b) transformar una serie usando logaritmo, primera diferencia, tasa de crecimiento, 

etc., 

c) utilizar comandos especiales de EViews. 

A continuación se presentan las expresiones más utilizadas en Eviews para generar una 

nueva serie. 

 

 Expresión Descripción 

Suma +  

Resta   

Multiplicación *  

División /  

Exponenciación ^  

Logaritmo Log(X)  

Primera 

diferencia 

ordinaria 

D(X)  Xt= Xt- Xt-1 

n-ésima 

diferencia 

ordinaria 

D(X,n) 
n
Xt=

n
Xt 

n-ésima 

diferencia 

ordinaria y 

primera 

estacional 

D(X,n,s)
4
 

n


s
Xt=

n
(Xt-

Xt-s) 

n-ésima 

diferencia 

ordinaria y 

DLog(X,n,s)  

                                                 
4
 s es el número de periodos en el año. Si la información es trimestral, s=4, si es bimestral, s=6, si es 

semestral, s=2, etc. 
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primera 

estacional del 

del logaritmo 

de una serie 

   

   

   

 

 

 

 La instrucción genr, escrita en la barra de comandos, es seguida del nombre de la 

serie que se va a crear, del símbolo de igualdad (=) y de alguna transformación,  operación 

algebraica o de algún comando especial de Eviews, esto es, 











especiales Comandos

salgebráica esOpercacion

ciónTransforma

eNombreSeri genr  

Una vez finalizada la instrucción se debe teclear Enter para que se ejecute y para que la 

nueva serie aparezca en el área de trabajo.  

 

  

  

 

 

 La figura 3.12, muestra en la barra de comandos ejemplos de esta instrucción. 

XXXX 
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2. Elementos para analizar la estacionariedad de una serie. 

 

En este capítulo se indica lo que hay que hacer en EViews para obtener la gráfica de una 

serie y los correlogramas, y para efectuar la prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller 

aumentada. Estos tres elementos son los que generalmente se utilizan para decidir si una 

serie es estacionaria o no. En cada uno de los procedimientos a seguir, se supone que se 

cuenta con un archivo con al menos una variable en series de tiempo o sin periodicidad. 

 

2.1. Gráfica de la serie. 

 

La elaboración de la gráfica requiere seleccionar una serie de las que se encuentran en el 

área de trabajo y en seguida, elegir en el menú de la nueva ventana  

View – Graph - Line 

(Figura 2.1). Inmediatamente se muestra la gráfica de la serie seleccionada, en esta caso la 

AR1.  
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Figura 2.1. Menú para hacer una gráfica. 

 

 

El procedimiento señalado previamente se puede llevar a cabo desde la ventana que 

se muestra cuando se selecciona alguna opción del menú de la ventana secundaria, la 

presentada en la figura 2.1. 

 

 

2.2. Correlogramas. 

 

Una vez seleccionada la serie que se desea analizar se elige 

View-Correlogram, 

después de lo cual se muestra una ventana en la que se debe indicar si se desea el 

correlograma de la serie en su nivel (Level), en su primera diferencia (1st difference) o en 

su segunda diferencia (2nd difference), también se debe incorporar el número de rezagos de 

las autocorrelaciones que se desean calcular (Figura 2.2). Hecho esto y después de dar clic 

en OK se muestran los correlogramas, las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, el 

estadístico Q y su correspondiente probabilidad (Figura 2.3). 
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Figura 2.2. Opciones para la elaboración del correlograma. 

 

 
Figura 2.3. Correlograma de la serie AR1. 

 

 

El procedimiento anterior se puede llevar a cabo desde cualquier opción del menú 

secundario presentado en la figura 2.1. 

 

2.3. Prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller aumentada. 

 

Una vez seleccionada la serie y después de elegir 

View - Unit Root Test, 

aparece la ventana que se muestra en la figura 2.4. En ella se debe especificar los siguientes 

elementos: 

a) el tipo de prueba que se va a realizar (Test type) (Figura 2.5),  
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b) si la prueba se va a llevar a cabo en el nivel de la serie (Level) o en su 

primera diferencia (1st difference) o segunda diferencia (2nd difference), 

c) si en la regresión auxiliar, la que se efectúa al realizar la prueba, se desea 

incluir un término independiente (Intercept), una tendencia y un término 

independiente (Trend and intercept) o ninguno de los dos (None) y  

d) el número de rezagos (Lag length), que se quieren incluir en la regresión 

auxiliar. En esta última selección, se puede optar por la selección automática, 

en cuyo caso se deberá señalar un criterio de información (Figura 2.6). 

 

Figura 2.4. Prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller aumentada. 

 
 

 

 

Figura 2.5. Selección de la prueba de raís unitaria. 

 

Tipo de prueba 
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Figura 2.6. Selección automática del número de rezagos. 

 
Criterio de selección 

 

 

 

Después de lo anterior, aparecen los resultados de la prueba seleccionada, en este 

caso la de Dickey-Fuller aumentada. En la primera parte, se muestra el estadístico de 

prueba, el p-value (Prob) y valores críticos al 1%, 5% y 10% (Figura 2.7). En la segunda, se 

presentan los resultados de estimación de la regresión auxiliar y algunos estadísticos para 

su evaluación (Figura 2.8). 
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Figura 2.7. Resultados de la prueba de Dickey y Fuller. 

 

 

Figura 2.8. Regresión auxiliar de la prueba de Dickey y Fuller. 
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3. Simulación de procesos estacionarios  en covarianza y no estacionarios. 

 

En este capítulo se explica el uso de ciertos comandos de EViews para simular procesos 

estacionarios en covarianza como el de ruido blanco, los de medias móviles y los 

autorregresivos, y de procesos  no estacionarios, como la caminata aleatoria. También se 

dice cómo generar procesos autorregresivos, que como es sabido, su estacionariedad 

depende de la magnitud de sus parámetros.
5
 

 

Es importante señalar que la simulación de los procesos de esta sección requiere la 

creación de un archivo sin periodicidad o uno para series de tiempo con una periodicidad 

seleccionada de antemano, con muchas observaciones o periodos. De no satisfacer esta 

última característica se corre el riesgo de que el proceso simulado no satisfaga las 

propiedades del proceso teórico que se desea simular. Por esta razón, para la simulación de 

los procesos presentados en este capítulo, se ha creado un archivo sin periodicidad con mil 

observaciones (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Archivo sin periodicidad. 

 

 

 

                                                 
5
 En lo que sigue, se usará el término estacionario para hacer referencia a los procesos estacionarios en 

covarianza. 
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3.1. Ruido blanco. 

 

El prototipo de un proceso estacionario es el ruido blanco.
 
 Una vez creado un archivo con 

las características previamente señaladas, en la barra de comandos se anota la siguiente 

instrucción: 

genr rb=nrnd, 

donde nrnd y genr son comandos de EViews que permiten de manera respectiva, 

seleccionar números aleatorios de una distribución normal estándar y generar una serie con 

ellos (Sección 1.8). En este caso la serie se ha denominado rb (puede ser cualquier otro 

nombre). Enseguida se da Enter y de inmediato en el área de trabajo, aparece la serie recién 

creada: rb (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Ruido blanco gaussiano. 

 

 

3.2. Procesos de medias móviles. 

 

Los procesos o modelos de medias móviles, los MA´s, también son procesos estacionarios. 

En su simulación es indispensable contar con un ruido blanco, rb. Un proceso MA(1) se 

genera anotando en la barra de comandos la siguiente instrucción: 

genr ma1=0+1*rb(-1)+rb, 
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donde 0 y 1 son números reales elegidos de antemano, que representan de manera 

respectiva, el término independiente y el coeficiente del primer rezago del ruido blanco en 

la regresión del MA(1).
6
 En la  figura 3.3 se ha simulado un MA(1) con 0=0.8 y 1=0.79.  

 

 La instrucción que se da para simular un MA(2),  es: 

genr ma2=0+1*rb(-1)+2*rb(-2)+rb, 

donde 0, 1 y 2 son constantes arbitrarias. La simulación presentada en la figura 3.4  

considera que 0=0, 1=0.7 y 2=-0.49. 

 

Figura 3.3. Simulación de un modelo MA (1). 

 

 

Figura 3.4. Simulación de un modelo MA (2). 

 

                                                 
6
 Al escribir en la barra de comandos la instrucción que genera un MA(1) o cualquiera de los procesos que se 

simulan en este capítulo, se deben asignar valores a los parámetros introducidos en los correspondientes 

modelo. 
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3.3. Caminata aleatoria. 

 

La caminata aleatoria es un ejemplo típico de un proceso no estacionario. Al igual que en 

los procesos anteriores, su simulación requiere la generación de un ruido blanco y la 

anotación en la barra de comandos de la instrucción 

genr ca=0, 

con la que se genera y se llena de ceros la serie ca. Después de Enter, se reduce el Sample 

(Sección 1.7), esto es, se disminuye en una unidad el límite inferior del número de 

observaciones o períodos. En seguida,  en la barra de comandos se escribe 

genr ca= +ca(-1)+rb, 

donde  es cualquier número real y ca(-1) indica el primer rezago de la serie ca.
7
 Si  es 

diferente de cero se genera una caminata aleatoria con deriva y si es igual a cero, una sin 

deriva.  

 

En la figura 3.5 se muestran en la barra de comandos, las instrucciones que se 

proporcionan para generar una caminata aleatoria sin deriva y en la figura 3.6, las de una 

con deriva. No debe olvidarse que independientemente de cuál se simule, hay que reducir el  

Sample, ya que de no ser así, no se obtendrá el proceso deseado. 

 

Figura 3.5 Simulación de una caminata aleatoria sin deriva. 

 

                                                 
7
 En general, Y(-h) indica que la serie Y se ha rezagado h periodos. 
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Figura 3.6. Simulación de una caminata aleatoria con deriva. 

 

 

3.4. Procesos autorregresivos. 

 

En la simulación de los procesos autorregresivos, AR´s, se procede como en la generación 

de la caminata aleatoria. Sin embargo, para un AR se debe de tener presente que el número 

de observaciones o periodos en que se debe reducir el límite inferior del Sample es igual al 

orden del proceso autorregresivo. De esta manera, para generar un AR(1), se da la siguiente 

instrucción: 

genr ar1=0, 

 se reduce en una unidad el límite inferior del Sample y se escribe en la barra de comandos 

genr ar1==0+1*ar(-1)+rb, 

donde 0 y 1 son  números reales elegidos de antemano y 1<1. Recuérdese que para dar 

la instrucción anterior a EViews se deben de dar valores específicos a los parámetros ´s. 

En la figura 3.7 se han dado las instrucciones simular un AR(1) con los siguientes 

parámetros: 0=3 y 1=0.72.
8
 

                                                 
8
  En la simulación de los procesos AR´s se debe de cuidar que los parámetros satisfagan las condiciones de 

estacionariedad. 
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Figura 3.7. Simulación de un modelo AR(1) 

 

 

En la simulación de un proceso AR(2): 

 genr ar2==0+1*ar(-1)+2*ar(-2)+rb, 

donde 1 y 2  son constantes específicas que deben satisfacer las condiciones de 

estacionariedad, se sigue el procedimiento del AR(1), pero ahora, el límite inferior del 

Sample se debe reducir en dos unidades. En la figura 3.8 se pueden observar las 

instrucciones que se deben dar para generar un proceso de este tipo. 

 
Figura 3.8. Simulación de un modelo AR(2) 
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3.5. Modelos ARMA 

 

Los modelos ARMA se componen de una o varias partes autorregresivas y de medias 

móviles. En su simulación es necesario contar con un archivo de trabajo con las 

características de los que se crearon para los modelos AR’s o MA’s. El procedimiento que 

se debe de seguir en la generación de este tipo de procesos es como el de los AR’s: 

- Se genera una serie con ceros: 

genr arma=0. 

-  Se disminuye el Sample en tantas observaciones o periodos como orden de la 

parte autorregresiva. 

- Se simula el modelo  

genr arma=0+1*ar(-1)+ . . . +p*ar(-p)+1*rb(-1)+ . . . +q*rb(-q)+rb. 

 

Las figuras 3.9 y 3.10 presentan las instrucciones que se dan en la barra de 

comandos para simular un ARMA(1,1) y  un ARMA(3,2), de manera respectiva. 

  

Figura 3.9. Simulación de un modelo ARMA(1,1). 
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Figura 3.10. Simulación de un modelo ARMA(3,2). 

 

 


