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RESUMEN
El Servicio de Rentas Internas en trabajo conjunto con el gobierno de turno se
encuentran realizando grandes esfuerzos con la permanente b&uacute;squeda de nuevos
mecanismos de control que permitan incrementar la recaudaci&oacute;n de impuestos, ya
que dichos ingresos tributarios aportan considerablemente al Presupuesto
General del Estado. Es por ello que surge la necesidad de identificar los sectores
econ&oacute;micos con mayor porcentaje de aportaciones tributarias. Uno de estos
sectores es el de Manufactura, el cual despu&eacute;s del Comercio es el sector que m&aacute;s
aporta a la econom&iacute;a.
Por lo tanto, la Administraci&oacute;n Tributaria pretende mejorar los procesos de
supervisi&oacute;n y control, lo que permitir&aacute; reducir considerablemente la evasi&oacute;n,
elusi&oacute;n y fraude fiscal. En virtud de ello se plantea el desarrollo del presente
estudio, que tiene como objetivo encontrar los determinantes y caracter&iacute;sticas de
las personas jur&iacute;dicas con actividades de manufactura, que declararon Impuesto a
la Renta causado cero para el per&iacute;odo fiscal 2003 – 2009.
La metodolog&iacute;a desarrollada permitir&aacute; analizar las declaraciones de Impuesto a la
Renta realizadas por las empresas manufactureras mediante la identificaci&oacute;n de
las principales cuentas del balance contable. Se realizar&aacute; un an&aacute;lisis de las
declaraciones con y sin Impuesto a la Renta Causado para encontrar patrones de
comportamiento de las empresas manufactureras. Para ello se utilizar&aacute; el modelo
Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos. Finalmente se puntualizar&aacute;n los
principales resultados del estudio con las conclusiones y recomendaciones
correspondientes.
Palabras clave: Impuesto a la Renta, Manufactura, Modelo Logit, Datos de panel
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ABSTRACT
Servicio de Rentas Internas with the current government are making great efforts
about the permanent search for new control mechanisms that would increase tax
revenues, because these taxes contribute substantially to the General State
Budget. For these reason is necessary to identify the economic sectors with the
highest contribution percentage. One of these is the Manufacturing sector, which
after the Trading, is the sector that most contributes to the economy.
So, the Tax Administration intends to improve monitoring and control processes,
which can significantly reduce evasion, avoidance and tax evasion. For this reason
it has raised the development of this study, which aims to find the determinants
and corporations characteristics of manufacturing activities, which declared the
income null tax caused for the fiscal period 2003 to 2009.
The methodology developed will enable to analyze the statements of income taxes
made by manufacturing companies by identifying the main balance sheet
accounts. An analysis of statements with and without Income Tax caused to find
patterns of manufacturing firms. For this objective will use Logit Model with Panel
Data and Fixed Effects for the analysis of the determinants of the returns with the
null Income Tax Caused. Finally, it will detail the principal study results study with
the respective conclusions and recommendations.
Keywords: Income Tax, Manufacturing, Logit Model, Panel Data
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CAP&Iacute;TULO I
INTRODUCCI&Oacute;N
Un sistema de impuestos tiene como fin &uacute;ltimo proveer recursos para financiar el
gasto p&uacute;blico (Jorrat, 1996). En este proceso rec&iacute;proco entre el Estado y la
sociedad, el sistema se justifica siempre y cuando garantice: (i) un nivel m&iacute;nimo
de bienestar mediante la equidad vertical y horizontal1 y (ii) el r&eacute;gimen impositivo
debe apoyar a un crecimiento econ&oacute;mico equilibrado y sostenido 2 (Instrumentos y
t&eacute;cnicas para la medici&oacute;n de la evasi&oacute;n - SRI, 2010).
El Servicio de Rentas Internas en trabajo conjunto con el gobierno de turno se
encuentran realizando grandes esfuerzos con la permanente b&uacute;squeda de nuevos
mecanismos de control que permitan incrementar la recaudaci&oacute;n de impuestos. El
objetivo principal es mejorar la recaudaci&oacute;n de impuestos, ya que los ingresos
tributarios recaudados por el SRI aportan en un 50% aproximadamente al
Presupuesto General del Estado (P&aacute;gina web SRI – 2010); adem&aacute;s pretenden
corregir las grandes inequidades que a&uacute;n persisten en nuestra sociedad.
Es por ello la necesidad de identificar los sectores econ&oacute;micos con mayor
porcentaje de aportaciones tributarias, ya que contribuyen con ingresos
considerables al Presupuesto General del Estado. Uno de estos sectores es el de
Manufactura contribuyendo con un 26,5% en la recaudaci&oacute;n de impuestos
internos (Reporte Mensual de Recaudaci&oacute;n – SRI, 2008), el cual despu&eacute;s del
Comercio es el sector que m&aacute;s aporta a la econom&iacute;a.
Otro punto importante a considerar es la evasi&oacute;n, ya que constituye uno de los
problemas centrales en las Administraciones Tributarias para aumentar la
1
La equidad vertical se refiere al tratamiento diferente a individuos en condiciones distintas, mientras que
la equidad horizontal implica que todos los individuos iguales deben recibir el mismo trato.
2
Equilibrado, porque el crecimiento puede general mayores asimetr&iacute;as de la distribuci&oacute;n del ingreso, por
ende se deben imponer mecanismos para que esto no suceda. Y sostenible, porque se trata de minimizar
las fluctuaciones de los ciclos econ&oacute;micos en el tiempo.
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recaudaci&oacute;n y mejorar la incidencia impositiva. Su estimaci&oacute;n cada vez es m&aacute;s
frecuente y necesaria para el dise&ntilde;o de estrategias de control y pol&iacute;tica tributaria.
La disminuci&oacute;n de los ingresos fiscales a causa de la evasi&oacute;n trae dificultades al
Estado para ejecutar una pol&iacute;tica social eficiente. Se estima que cada a&ntilde;o se
pierden cerca de 160 billones de d&oacute;lares por evasi&oacute;n de impuestos a lo largo del
planeta, por falsificaci&oacute;n de facturas y alteraci&oacute;n de los precios de transferencia
entre partes relacionadas (Murphy et. al, 2007).
A finales del a&ntilde;o 2007, el Servicio de Rentas Internas elabor&oacute; una estimaci&oacute;n de
evasi&oacute;n por actividad econ&oacute;mica del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor
Agregado de Sociedades para el a&ntilde;o 2004, tomando en cuenta los datos de las
Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador frente a las estad&iacute;sticas de
recaudaci&oacute;n efectiva registradas en el Servicio de Rentas Internas. Los resultados
de este estudio indican que la brecha de evasi&oacute;n global del Impuesto a la Renta
se estim&oacute; en 61.3%, es decir, por cada diez d&oacute;lares a pagar de Impuesto a la
Renta, seis de ellos se evaden; y en especial para el sector de Manufactura se
estim&oacute; que la brecha de evasi&oacute;n es de 66%, es decir, presenta un nivel de
evasi&oacute;n por encima de la brecha global (Andino et. al, 2008).
Es por ello que surge la necesidad de mejorar los procesos de supervisi&oacute;n y
control lo que permitir&aacute; reducir considerablemente la evasi&oacute;n, elusi&oacute;n y fraude
fiscal. En virtud de esta problem&aacute;tica se plantea el desarrollo del presente estudio,
que pretende encontrar los determinantes y caracter&iacute;sticas de las personas
jur&iacute;dicas con actividades de manufactura, que declararon Impuesto a la Renta
causado cero para el per&iacute;odo fiscal 2003 – 2009.
De manera espec&iacute;fica, los objetivos de esta investigaci&oacute;n son:
1. Estudiar la evoluci&oacute;n de las declaraciones con Impuesto a la Renta de las
personas jur&iacute;dicas, durante el per&iacute;odo fiscal 2003 – 2009.
2. Analizar los diferentes tipos de personas jur&iacute;dicas y su representaci&oacute;n en el
aumento o disminuci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n fiscal.
3
3. Encontrar los principales determinantes de las declaraciones con Impuesto
a la Renta Causado cero, mediante la identificaci&oacute;n de un patr&oacute;n de
comportamiento entre los tipos de personas jur&iacute;dicas.
Se plantea adem&aacute;s algunas hip&oacute;tesis con el prop&oacute;sito de llegar a explicar ciertos
hechos o fen&oacute;menos que caracterizan el problema a resolver:
-
H1: La evoluci&oacute;n en las declaraciones con Impuesto a la Renta causado
cero durante el per&iacute;odo 2003 – 2009 es creciente.
-
H2: El encontrar los determinantes de las declaraciones con Impuesto a la
Renta cero permite mejorar los procesos de control y supervisi&oacute;n,
incrementando los niveles de recaudaci&oacute;n.
El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera. El segundo
cap&iacute;tulo comprende algunas definiciones y teor&iacute;as respecto a temas de pol&iacute;tica
fiscal, sistema tributario y determinantes de la recaudaci&oacute;n tributaria. El tercer
cap&iacute;tulo expone algunos antecedentes del sistema tributario ecuatoriano, adem&aacute;s
se analizan algunas estad&iacute;sticas de recaudaci&oacute;n de impuestos en el sector
manufacturero. El cuarto cap&iacute;tulo explica los fundamentos existentes en las
t&eacute;cnicas de microeconometr&iacute;a, adem&aacute;s se hace una recopilaci&oacute;n y an&aacute;lisis de los
instrumentos para la realizaci&oacute;n del modelo. En el quinto cap&iacute;tulo se presenta la
metodolog&iacute;a a utilizar y el an&aacute;lisis de las variables del modelo planteado.
Finalmente, en el sexto cap&iacute;tulo se puntualizan los principales resultados del
estudio con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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CAP&Iacute;TULO II
MARCO TE&Oacute;RICO
Este cap&iacute;tulo comprende los lineamentos te&oacute;ricos y conceptuales necesarios para
el estudio de la realidad tributaria ecuatoriana. Se presenta la Pol&iacute;tica Fiscal, el
Sistema Tributario, los tributos, los impuestos, y finalmente se define a los
determinantes de la recaudaci&oacute;n tributaria.
2.1 LA POL&Iacute;TICA FISCAL
2.1.1 &Aacute;MBITO DE LA POL&Iacute;TICA FISCAL
La Pol&iacute;tica Fiscal es el conjunto de acciones que realiza el Estado para apoyar el
desarrollo de las fuerzas productivas y procurar la redistribuci&oacute;n del ingreso y la
riqueza, a trav&eacute;s del presupuesto gubernamental. Entre los objetivos m&aacute;s
importantes de la Pol&iacute;tica Fiscal se encuentra el soporte econ&oacute;mico del Estado
(Pacheco, 2005).
La Pol&iacute;tica Fiscal se ocupa de las decisiones sobre los ingresos, gastos p&uacute;blicos y
sobre el d&eacute;ficit o super&aacute;vit presupuestario, en t&eacute;rminos de sus efectos sobre la
renta nacional, el empleo total y el nivel general de precios (Moch&oacute;n, 2007), es
decir, consiste en la determinaci&oacute;n de los ingresos y gastos p&uacute;blicos para
conseguir objetivos de eficiencia, redistribuci&oacute;n y estabilizaci&oacute;n.
A trav&eacute;s de la Pol&iacute;tica Fiscal se determina el monto y distribuci&oacute;n de la inversi&oacute;n y
el consumo p&uacute;blico como componentes del gasto nacional.
2.1.2 FUNCIONES DE LA POL&Iacute;TICA FISCAL
Existen funciones que debe realizar la Pol&iacute;tica Fiscal conjuntamente con el
sistema tributario y entre ellas se tiene:
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-
Encontrar fuentes de ingresos permanentes, en su mayor&iacute;a tributarios, para
cubrir el volumen de inversi&oacute;n planeada.
-
Encargarse de la distribuci&oacute;n y redistribuci&oacute;n de la riqueza para cubrir las
necesidades insatisfechas de la poblaci&oacute;n.
-
Manipular los instrumentos tributarios, de gastos, cambiarios, de forma que
creen incentivos para que el sector privado invierta y fomente el desarrollo
econ&oacute;mico.
2.1.3 CLASIFICACI&Oacute;N DE LOS INGRESOS SEG&Uacute;N EL PRESUPUESTO DEL
ESTADO
Los ingresos son las fuentes de financiamiento del presupuesto del Estado, se
clasifican en ingresos corrientes y en ingresos extraordinarios. Los ingresos
corrientes hallan su financiaci&oacute;n con recursos propios y los ingresos
extraordinarios se financian con empr&eacute;stitos. Los ingresos corrientes est&aacute;n
constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios (Pacheco, 2005).
Los ingresos tributarios son aquellos que obtiene el Estado sin intercambio, es
decir, son los ingresos provenientes de fuentes como: impuestos, tasas y
empr&eacute;stitos; los ingresos no tributarios son aquellos que obtiene el Estado a
trav&eacute;s de operaciones de intercambio, comprenden las tasas y las rentas
patrimoniales (Pacheco, 2005).
Los ingresos tributarios comprenden los impuestos directos y los impuestos
indirectos (Musgrave, 1992). Los impuestos directos son aquellos aplicados
directamente sobre el ingreso del contribuyente, es decir, es el impuesto que se
grava sobre las personas o empresas; los impuestos indirectos son aquellos que
se aplican sobre el contribuyente a trav&eacute;s de alg&uacute;n punto distinto del sistema, es
decir, se gravan sobre una amplia variedad de bienes y servicios.
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2.2 SISTEMA TRIBUTARIO
Un sistema tributario es un conjunto sistem&aacute;tico e interrelacionado de impuestos
que rige un pa&iacute;s en un momento determinado, administrado por una serie de
instituciones que garantizan la justicia en la aplicaci&oacute;n de los tributos (Langa,
1990).
Un Sistema Tributario debe favorecer el crecimiento econ&oacute;mico, estimulando la
inversi&oacute;n. Adem&aacute;s debe proveer los recursos necesarios para financiar el gasto
p&uacute;blico, es decir, los impuestos deben permitir el financiamiento de servicios y
obras de car&aacute;cter general que debe proporcionar el Estado a la sociedad. No
obstante, todas las actividades que se realicen en el Sistema Tributario deben
estar previstas en la ley.
2.2.1 CARACTER&Iacute;STICAS DE UN BUEN SISTEMA TRIBUTARIO
El dise&ntilde;o de los sistemas tributarios siempre ha sido objeto de controversias. Es
por ello que los gobiernos pensando en la mejor manera de recaudar los ingresos,
han buscado principios generales que sean aplicables a todos los sistemas
tributarios. Seg&uacute;n Stiglitz (2000), un buen sistema tributario debe tener los
siguientes lineamientos:
a) Eficiencia econ&oacute;mica: el sistema tributario no debe interferir en la asignaci&oacute;n
eficiente de los recursos.
b) Sencillez administrativa: el sistema tributario debe ser f&aacute;cil de administrar y los
costos de administraci&oacute;n deben ser bajos.
c) Flexibilidad: el sistema tributario debe adaptarse f&aacute;cilmente a los cambios de
las circunstancias econ&oacute;micas.
d) Responsabilidad pol&iacute;tica: el sistema tributario debe dise&ntilde;arse de tal forma que
cada individuo pueda averiguar que est&aacute; pagando y saber en qu&eacute; medida el
sistema refleja sus preferencias.
e) Justicia: el sistema tributario debe ser o debe considerarse que es justo, que
trata de forma similar a los que se encuentran en circunstancias similares y
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que obliga a pagar m&aacute;s impuestos a los que pueden soportar mejor la carga
tributaria.
En general, un buen sistema tributario debe estar dise&ntilde;ado de forma que
satisfaga los requisitos de equidad en la distribuci&oacute;n de la carga, eficiencia en el
uso de los recursos, objetivos de pol&iacute;tica macroecon&oacute;mica y facilidad de
administraci&oacute;n.
2.2.2 TIPOS DE CONTRIBUYENTES
Los contribuyentes pueden ser segmentados o clasificados de acuerdo a ciertos
par&aacute;metros que facilitan su control posterior. Es as&iacute; que se realiza una
clasificaci&oacute;n de los tipos de contribuyentes con relaci&oacute;n al flujo circular de la renta
y de los gastos en la econom&iacute;a (Musgrave, 1992).
Seg&uacute;n el tipo de contribuyente se tiene:
-
Las familias o personas f&iacute;sicas, el impuesto aparece concebido pensando
en el individuo, y pretende gravar la renta total de cada individuo. Sin embargo
la mayor parte de individuos viven en el seno de familias, aunque las rentas,
producto de la actividad econ&oacute;mica, de cada uno de sus miembros pueda
diferir ampliamente, todos ellos suelen disfrutar de un nivel de vida similar lo
cual evidencia que, entre sus miembros, se producen transferencias de renta
de manera regular. La complejidad de esta forma de proceder y la necesidad
de inmiscuirse en la vida familiar para poder verificar todas &eacute;stas
transferencias, aconsejan tomar a la familia como unidad contribuyente
(Sevilla, 2005).
-
Las empresas o sociedades, son personas jur&iacute;dicas que realizan actividades
econ&oacute;micas l&iacute;citas amparadas en una figura legal propia. Las sociedades son
una figura jur&iacute;dica, que est&aacute; conformada por personas f&iacute;sicas que son las que,
a fin de cuentas, poseen todo el patrimonio de la empresa.
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2.2.3 LOS TRIBUTOS
Los tributos son las prestaciones, com&uacute;nmente en dinero, que el Estado exige en
ejercicio de su poder, sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud de una
ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines (Torres,
2009).
Los tributos pueden tomar la forma de impuestos, tasas o empr&eacute;stitos. Los
impuestos y tasas se obtienen del sector privado sin que eso implique una
obligaci&oacute;n del gobierno hacia el contribuyente. Los empr&eacute;stitos implican una
retirada de fondos a cambio del compromiso del gobierno de devolverlos en una
fecha futura y de pagar intereses. Los impuestos son obligatorios, mientras las
tasas y empr&eacute;stitos implican transacciones voluntarias (Musgrave, 1992).
2.2.4 LOS IMPUESTOS
Para Cabanellas (2008), el impuesto es una contribuci&oacute;n, gravamen, carga o
tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos,
mercanc&iacute;as, industrias y actividades mercantiles y profesionales liberales, para
sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones p&uacute;blicas.
Fritz Neumark (1974), define a los impuestos como la obligaci&oacute;n de car&aacute;cter
coactivo y sin contraprestaci&oacute;n, de realizar una trasmisi&oacute;n de valores econ&oacute;micos,
dinero en la mayor&iacute;a de los casos, a favor del Estado y de los entes subrogados a
&eacute;l, por un sujeto econ&oacute;mico en funci&oacute;n de una disposici&oacute;n legal; siendo fijadas las
condiciones de la prestaci&oacute;n de un modo unilateral y autoritario, por el sujeto
activo de la obligaci&oacute;n tributaria.
2.2.4.1 ELEMENTOS B&Aacute;SICOS DEL IMPUESTO
-
Objeto del impuesto: constituye el objeto del impuesto la materia sobre la
que recae o pretende gravar.
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-
Hecho imponible: es la circunstancia que origina el nacimiento del impuesto
y, por tanto, la obligaci&oacute;n legal de pagarlo. Para poder perfilar con la m&aacute;xima
nitidez el hecho imponible, este se acompa&ntilde;a de los supuestos de no
sujeci&oacute;n que indican casos pr&oacute;ximos pero no sometidos, no sujetos al
impuesto. Adem&aacute;s existen exenciones, es decir, algo que estando en
principio gravado, la ley lo excluye.
-
&Aacute;mbito de gravamen: el &aacute;mbito al que se extiende la capacidad de
exaccionar (exigir el cobro) del impuesto. Dependiendo del tipo de impuesto
suelen definirse dos &aacute;mbitos distintos de gravamen.
o Territorial: suele coincidir con los l&iacute;mites pol&iacute;ticos del pa&iacute;s en cuesti&oacute;n,
se entiende que est&aacute;n sometidos al impuesto todos los hechos
imponibles que se produzcan dentro de ese &aacute;mbito territorial.
o Personal: el &aacute;mbito del impuesto est&aacute; constituido por un conjunto de
personas, pueden ser nacionales de un pa&iacute;s o sus residentes, y
recaer&iacute;a, en el caso de la imposici&oacute;n sobre la renta, sobre toda la renta
obtenida por dichas personas con independencia del lugar de su
obtenci&oacute;n.
-
Sujeto activo: es el ente p&uacute;blico acreedor del tributo.
-
Sujeto pasivo: es la persona natural o jur&iacute;dica, legalmente obligada a pagar el
impuesto.
-
Base impositiva: es la cuantificaci&oacute;n del hecho imponible y la referencia
fundamental para determinar el impuesto. La base en la imposici&oacute;n de la renta
ser&aacute; la cuant&iacute;a del rendimiento que vaya a ser objeto de gravamen.
-
Deducciones de la base: son deducciones de la base en tanto sus cuant&iacute;as
reducen directamente la base impositiva.
-
Base gravable: es aquella sobre la que recae, efectivamente el tributo. Es
decir es la base impositiva menos las deducciones. Existen impuestos en los
que por sus caracter&iacute;sticas ambas bases, impositiva y gravable, coincidan.
-
Tipo o escala de gravamen: sobre la base gravable se aplica el tipo
impositivo o la escala para determinar la cuota resultante que, en principio,
podr&iacute;a ser el impuesto a pagar. No lo ser&iacute;a si existen nuevas deducciones
sobre la cuota o desgravaciones.
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-
Desgravaciones: se diferencian de las deducciones en que contiene un
gravamen previo que, en alguna forma, se pretende recuperar o evitar que se
consolide.
-
Deuda tributaria: la cuota del impuesto menos las deducciones y
desgravaciones y, en su caso, m&aacute;s los intereses y sanciones, es decir, todo lo
que el sujeto debe a la hacienda constituye la deuda tributaria.
2.2.4.2 TIPOS DE IMPUESTOS
Seg&uacute;n Musgrave (1992), los impuestos se pueden clasificar en cuatro tipos
dependiendo del punto de impacto en el flujo circular de la econom&iacute;a:
-
Impuestos que se aplican en el mercado, ya sea de bienes o factores
de producci&oacute;n.
-
Impuestos que recaen sobre los individuos que participan de una
transacci&oacute;n, ya sean compradores o vendedores.
-
Impuestos que recaen sobre los agentes econ&oacute;micos, ya sean familias
o empresas.
-
Impuestos que gravan los movimientos corrientes, ya sean por
concepto de ingreso o gasto del contribuyente.
Por otro lado, Musgrave (1992) realiza una clasificaci&oacute;n de los impuestos desde el
punto de vista de incidencia:
-
Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre el
individuo que se encuentra obligado a pagar el impuesto.
-
Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre el individuo a
trav&eacute;s de alg&uacute;n punto distinto del sistema, es decir, se gravan sobre una
amplia variedad de bienes y servicios.
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2.2.4.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL
Murray (1921), define a la renta como el aumento o acrecentamiento del poder de
un sujeto para satisfacer sus necesidades durante un periodo dado, en t&eacute;rminos
de dinero o de cualquier cosa susceptible de valoraci&oacute;n monetaria. Von Schanz
(1896), por su parte, se&ntilde;ala que su idea de renta incluye no solo los beneficios
ordinarios sino tambi&eacute;n los usufructos, las donaciones, las herencias, los legados,
los premios de loter&iacute;a, las indemnizaciones de seguros, las anualidades y las
ganancias ocasionales de todo tipo, mientras que los intereses pagados y las
p&eacute;rdidas de capital deben deducirse.
Entonces la renta corresponde a la suma de los gastos de consumo realizados
por un sujeto durante el periodo de medici&oacute;n de la renta, m&aacute;s la variaci&oacute;n neta
registrada en el valor de su patrimonio. Por tanto:
ܴ ൌ  ܥ οܲ
donde ܴ representa a la renta,  ܥal consumo y οܲ a la variaci&oacute;n experimentada
por el valor de su patrimonio durante el periodo en que se mida la renta,
normalmente un a&ntilde;o. Esta definici&oacute;n de renta incluye todas las v&iacute;as de
acrecentamiento patrimonial que puede experimentar un sujeto pasivo; dejando
aparte las donaciones y herencias ya que &eacute;stas se las considera como un
impuesto independiente. Entonces ܴ es la magnitud que debe constituir la base
del impuesto sobre la renta.
El total de la renta obtenida por cada sujeto durante el periodo impositivo es el
elemento que expresa su capacidad de pago. La imposici&oacute;n de acuerdo a la
capacidad de pago requiere que las personas con la misma capacidad de pago
paguen lo mismo, y que las personas con mayor capacidad paguen m&aacute;s. En el
primer caso hace referencia a la equidad horizontal y en el segundo caso a la
equidad vertical. Para que un impuesto satisfaga los criterios de equidad se deben
identificar las bases de impuesto sobre las cuales se relaciona la capacidad de
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pago, estas bases pueden ser la renta, el consumo o el patrimonio (Musgrave,
1992).
El Impuesto a la Renta de personas f&iacute;sicas constituye un impuesto personal y al
mismo tiempo un impuesto directo, ya que se ajusta a la capacidad de pago de
aquel individuo que tiene la obligaci&oacute;n tributaria de pagarlo. El impuesto sobre la
renta suele determinar la cantidad a pagar teniendo en cuenta, al menos, las
circunstancias siguientes:
-
Primero, el tama&ntilde;o de la renta y &eacute;sta es la funci&oacute;n que realiza la escala de
gravamen.
-
Segundo, la composici&oacute;n u origen de la renta gravando en mayor medida
las rentas no ganadas y los acrecentamientos socialmente no productivos.
-
Tercero, el destino que se le da a la renta, fundamentalmente en la opci&oacute;n
entre consumir y ahorrar.
2.2.4.4 IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES
El impuesto sobre sociedades es un tributo sim&eacute;trico al impuesto personal sobre
la renta solo que, en este caso, el objeto de gravamen es la renta obtenida por las
personas jur&iacute;dicas. De hecho tambi&eacute;n se le conoce bajo la denominaci&oacute;n de
impuesto sobre la renta de entidades jur&iacute;dicas.
El impuesto de sociedades debe configurarse de manera complementaria con el
impuesto personal sobre la renta. Se puede decir que el impuesto de sociedades
deber&iacute;a someter a gravamen todos los aumentos de patrimonio que no se hallen
gravados por el impuesto personal sobre la renta y viceversa: cualquier
crecimiento de patrimonio, que no fluya hacia una entidad jur&iacute;dica tendr&aacute; que
hacerlo, necesariamente, hacia una persona natural (Sevilla, 2005).
Trat&aacute;ndose de una entidad jur&iacute;dica, por definici&oacute;n, no podr&aacute; obtener rendimientos
del trabajo personal, pero s&iacute; de cualquier incremento patrimonial, incluidas las
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herencias o donaciones. La renta de una entidad jur&iacute;dica puede verse sostenida
por las siguientes v&iacute;as que permiten el incremento del patrimonio:
-
Rendimientos de actividades empresariales o profesionales.
-
Rendimientos del capital.
-
Ganancias (p&eacute;rdidas) de capital.
-
Donaciones y herencias (transferencias sin contraprestaci&oacute;n).
Al igual que el caso de las personas naturales, tambi&eacute;n el impuesto de
sociedades suele distinguir a las entidades residentes en el pa&iacute;s y a &eacute;stas las
grava por su renta mundial; adem&aacute;s el impuesto suele someter igualmente a
gravamen a las entidades que, sin ser residentes, obtengan rendimientos en el
pa&iacute;s.
2.2.5 BRECHAS TRIBUTARIAS
Las brechas de cumplimiento son aquellas diferencias que surgen al comparar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias que deber&iacute;an efectuar los
contribuyentes conforme lo se&ntilde;alan las normas tributarias, con las obligaciones
que &eacute;stos han cumplido en la realidad.
Estas brechas pueden ser:
-
La brecha de inscripci&oacute;n est&aacute; conformada por la omisi&oacute;n de los
individuos que estando obligados a inscribirse en el registro de
contribuyentes no lo han hecho.
-
La brecha de presentaci&oacute;n de declaraciones corresponde a los
contribuyentes que a&uacute;n estando inscritos en el registro de contribuyentes
no han presentado informaciones sobre su situaci&oacute;n impositiva estando
obligados a hacerlo, es decir, no han declarado.
-
La brecha de veracidad la constituyen los contribuyentes que estando
inscritos en el registro de contribuyentes y habiendo declarado, no han
presentado informaciones veraces.
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-
La brecha de pago est&aacute; integrada por los contribuyentes registrados que
han declarado correctamente, pero que no han pagado los impuestos
liquidados.
2.3 DETERMINANTES DE LA RECAUDACI&Oacute;N TRIBUTARIA
2.3.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA RECAUDACI&Oacute;N TRIBUTARIA
El trabajo cotidiano en la gesti&oacute;n de la pol&iacute;tica fiscal revela la fundamental
importancia que para ella tienen las cuestiones relacionadas con los ingresos
tributarios (Mart&iacute;n, 2006). Para lograr una mejor comprensi&oacute;n de las cuestiones
relacionadas con los ingresos tributarios es imprescindible conocer todos los
factores que, en forma directa e indirecta, intervienen en su determinaci&oacute;n.
Para Mart&iacute;n (2006), los factores que participan en la conformaci&oacute;n de los datos de
la recaudaci&oacute;n tributaria son los siguientes:
-
La legislaci&oacute;n tributaria, la estructura de los impuestos es fijada por leyes,
que especifican el objeto del gravamen, su base imponible, las tarifas, las
deducciones admitidas y las exenciones. Estas normas tambi&eacute;n se ocupan de
un sin n&uacute;mero de cuestiones relativas al sistema de determinaci&oacute;n del tributo,
tales como criterios de valuaci&oacute;n de activos y pasivos, m&eacute;todos de
contabilizaci&oacute;n y tratamientos a otorgar a los diversos tipos de contribuyentes
y operaciones.
-
El valor de la materia gravada, es la magnitud, medida en valores
monetarios, de los conceptos econ&oacute;micos gravados por la legislaci&oacute;n
tributaria. Conceptos tales como las ventas minoristas, el consumo, las
importaciones, los ingresos y bienes de las personas y las utilidades y activos
de las sociedades constituyen habitualmente la materia gravada por los
impuestos.
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-
Las normas de liquidaci&oacute;n e ingreso de los tributos, son las normas
dictadas, en general, por las administraciones tributarias, que establecen en
forma pormenorizada los procedimientos para el ingreso de los impuestos.
Estas normas fijan los conceptos que deben abonarse en cada tributo, es decir
declaraciones, anticipos, retenciones y pagos a cuenta, as&iacute; como los m&eacute;todos
para determinar el monto de cada pago y las fechas en que deben ingresarse.
Especifican, tambi&eacute;n, los cr&eacute;ditos que pueden computarse contra cada una de
las obligaciones tributarias, tales como saldos a favor de los contribuyentes,
beneficios derivados de reg&iacute;menes de promoci&oacute;n econ&oacute;mica, pagos
efectuados en otros impuestos, etc.
-
El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales, est&aacute; definido
como la omisi&oacute;n del ingreso de las obligaciones tributarias que corresponden
ser abonadas en un per&iacute;odo de tiempo. El incumplimiento puede tomar
distintas formas:
o La omisidad, que involucra a aquellas obligaciones tributarias que son
reconocidas por los contribuyentes a trav&eacute;s, por ejemplo, de la
presentaci&oacute;n ante el organismo recaudador de las declaraciones, pero
no son abonadas en los plazos establecidos por la legislaci&oacute;n.
o Evasi&oacute;n, consiste en evitar de manera parcial o total el pago de los
impuestos o tributos legalmente establecidos en un pa&iacute;s o naci&oacute;n; es
decir, es el impago voluntario de tributos establecidos por la ley.
o Elusi&oacute;n, Villegas (2005), se&ntilde;ala que la elusi&oacute;n es un acto de
defraudaci&oacute;n fiscal cuyo prop&oacute;sito es reducir el pago de las
contribuciones que por ley le corresponden a un contribuyente. Puede
ser por enga&ntilde;os, errores, u omisiones en las declaraciones o cualquier
otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco,
es decir, la elusi&oacute;n es el uso de mecanismos legales para poder reducir
el pago de impuestos.
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o Informalidad, la Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo (OIT), define
como informalidad a las actividades econ&oacute;micas realizadas para el
mercado, con caracter&iacute;sticas de baja productividad, en el sentido de
que tiene escasa o nula capacidad de acumulaci&oacute;n y derivan en bajos
ingresos; se vincula con el escaso uso de tecnolog&iacute;a avanzada, la
simpleza de la organizaci&oacute;n productiva y la utilizaci&oacute;n de mano de obra
no calificada. Esta definici&oacute;n de informalidad hace referencia a una
evasi&oacute;n involuntaria o tambi&eacute;n llamada natural, se define como el
impago involuntario de tributos establecidos por la ley.
El Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas y Censos (INEC) considera como
trabajadores informales a las personas que trabajan en Empresas
Informales de trabajadores por Cuenta Propia3 y en Empresas de
empleadores Informales4. Estas empresas comprenden principalmente
aquellos establecimientos no registrados en el Registro &Uacute;nico de
Contribuyentes (RUC) o que no llevan registros contables completos de
su ejercicio (Ram&iacute;rez, 2009).
-
Factores diversos, para disponer de la totalidad de elementos que participan
en la formaci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n tributaria, debe agregarse un conjunto de
variables, en general de &iacute;ndole administrativa, entre los que destacan: las
transferencias que el organismo recaudador efect&uacute;a entre las cuentas
bancarias de los impuestos, los ingresos por planes de facilidades de pago y
las demoras en la acreditaci&oacute;n de pagos.
Cada uno de estos factores est&aacute; siempre presente en la conformaci&oacute;n de los
datos de recaudaci&oacute;n tributaria. Por lo tanto, cualquier modificaci&oacute;n que se
produzca en ellos afectar&aacute; el nivel de los ingresos impositivos.
3
Seg&uacute;n el INEC, las Empresas Informales de trabajadores por Cuenta Propia son aquellas empresas de hogares
pertenecientes a, y administradas por, trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados con otros
miembros de su propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear trabajadores familiares auxiliares de manera
ocasional, pero no emplean empleados asalariados de manera continua y no llevan registros contables completos o no
tienen Registro &Uacute;nico de Contribuyentes (RUC).
4
Seg&uacute;n el INEC, las Empresas de empleadores Informales son aquellas empresas de hogares pertenecientes a, y
administradas por, empleadores, ya sea individualmente o asociados con miembros de su propio hogar o de otros hogares,
que emplean uno o varios empleados de manera continua, no tienen registros contables completos o no tienen RUC y su
tama&ntilde;o es de hasta 10 trabajadores.
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2.3.2 LA
EVASI&Oacute;N
COMO
FACTOR
DETERMINANTE
DE
LA
RECAUDACI&Oacute;N TRIBUTARIA
La evasi&oacute;n constituye uno de los factores distorsionantes m&aacute;s preocupantes para
el Estado en lo que se refiere a la recaudaci&oacute;n de impuestos; motivo por el cual se
ha incentivado la investigaci&oacute;n y an&aacute;lisis de sus posibles causas y consecuencias
dentro del sistema econ&oacute;mico (Aguiar y Castro, 2009).
La evasi&oacute;n fiscal constituye uno de los principales problemas para las entidades
recaudadoras. El estudiar la evasi&oacute;n del Impuesto a la Renta es de vital
importancia para la Administraci&oacute;n Tributaria, puesto que los impuestos financian
los gastos del Gobierno (Principio de suficiencia), es por ello que el Gobierno
debe considerar la evasi&oacute;n al momento de decidir las metas de recaudaci&oacute;n de la
Administraci&oacute;n Tributaria; adem&aacute;s la evasi&oacute;n provoca inequidad en la econom&iacute;a,
es por ello que se debe conseguir que las personas con la misma capacidad de
pago paguen lo mismo, y las personas con mayor capacidad de pago paguen m&aacute;s
(Equidad horizontal y vertical).
Existen algunas bases te&oacute;ricas para el estudio de la evasi&oacute;n fiscal. Con respecto
a las causas de la evasi&oacute;n, se puede resumir la informaci&oacute;n encontrada en la
literatura especializada:
-
La existencia misma de la evasi&oacute;n induce a los dem&aacute;s contribuyentes a
evadir.
-
Inadecuado manejo de los recursos por parte del sector p&uacute;blico.
-
Aumento de las tarifas hasta niveles no soportables por los contribuyentes.
-
Vac&iacute;os jur&iacute;dicos que permiten eludir los recaudos o los controles.
La teor&iacute;a, sin embargo, se ha ampliado y modificado como resultado de la
numerosa evidencia emp&iacute;rica, que muestra que en el comportamiento de los
contribuyentes tambi&eacute;n influyen elementos como su moral, la percepci&oacute;n que
tienen acerca de la equidad del sistema y el trato que reciben de la administraci&oacute;n
tributaria (Serra, 2000).
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Los primeros en desarrollar un modelo para estimar la evasi&oacute;n, fueron Adgnmano
y Salmano (1972). Su punto de partida es que la racionalidad econ&oacute;mica del
contribuyente lo induce a maximizar el beneficio. Es decir, que un aumento de
tarifas aumentar&aacute; el deseo de los contribuyentes a evadir y que si aumentan las
actividades efectivas de fiscalizaci&oacute;n o las sanciones, la evasi&oacute;n disminuir&aacute;.
Schultess (1987), mediante la aplicaci&oacute;n del modelo propuesto por Adgnmano y
Salmano encontr&oacute; que las tarifas muy elevadas en las escalas progresivas,
induc&iacute;a a evadir a los contribuyentes afectados (las tarifas m&aacute;s altas de algunos
pa&iacute;ses desarrollados fueron reducidas a partir de aquellos resultados), el aumento
de las penalidades si contribuye a disminuir la evasi&oacute;n y que a mayor eficiencia de
las Administraciones Tributarias la evasi&oacute;n disminuye.
Este modelo fue mejorado por Spicer y Lundstedt (1976) incluyendo los conceptos
de coercitividad, equidad del sistema y la actitud de la sociedad hacia quienes no
pagan. El modelo plantea las siguientes cuatro hip&oacute;tesis:
-
A mayor coercitividad (sanciones e inspecciones) menor evasi&oacute;n.
-
El incumplimiento ser&aacute; menor cuando la probabilidad de ser detectado sea
m&aacute;s alta.
-
La evasi&oacute;n es mayor cuando el contribuyente no se siente recompensado
por el Estado o percibe inequidad con respecto a los dem&aacute;s
contribuyentes.
-
El incumplimiento depende del nivel de aceptaci&oacute;n de la evasi&oacute;n por parte
de los contribuyentes y de la sociedad.
Slemrod (2007) hace una revisi&oacute;n comprensiva de la evasi&oacute;n fiscal. En su art&iacute;culo
menciona los problemas relacionados con la delgada l&iacute;nea entre la evasi&oacute;n fiscal
y la utilizaci&oacute;n de medios legales para disminuir el pago de impuestos, es decir, la
elusi&oacute;n. Seg&uacute;n Slemrod, la literatura reciente ha ajustado el modelo individual de
evasi&oacute;n para las personas jur&iacute;dicas. En primer lugar, las personas jur&iacute;dicas
pueden ser m&aacute;s propensas a actuar de manera riesgo neutral a diferencia de los
individuos que lo har&iacute;an de manera riesgo adversa.
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Los estudios de evasi&oacute;n han sido hechos sobre la decisi&oacute;n individual de evadir o
no hacerlo. Sin embargo, puede haber un componente organizacional importante
en la evasi&oacute;n de las personas jur&iacute;dicas. As&iacute; como las buenas pr&aacute;cticas
empresariales y la honestidad pueden ser pol&iacute;ticas de empresa, tambi&eacute;n pueden
ser la corrupci&oacute;n y la evasi&oacute;n fiscal.
Serra (2000), hace una recopilaci&oacute;n de estudios realizados en torno a evasi&oacute;n que
se mencionan a continuaci&oacute;n:
Cullis y Lewis (1997), afirman que los individuos observan el comportamiento de
las personas que est&aacute;n a su alrededor y con ello deciden qu&eacute; es aceptable,
razonable o esperado en su entorno social; a partir de esta afirmaci&oacute;n encuentran
que las restricciones morales en los individuos explicar&iacute;a la alta tasa de
cumplimiento tributario en los pa&iacute;ses desarrollados y el hecho que algunos
contribuyentes no evadan.
Serra (2000), sostiene que los contribuyentes evaden menos cuando consideran
que reciben bienes y servicios que retribuyen los impuestos pagados. Entonces,
una persona que est&aacute; menos satisfecha con los servicios que entrega el Gobierno
con relaci&oacute;n a los tributos que paga, tiende a evadir.
Alm, McClelland y Schulze (1992), encuentran que el comportamiento tributario
mejora cuando la recaudaci&oacute;n impositiva financia bienes p&uacute;blicos. Sus resultados
tambi&eacute;n indican que la tasa de cumplimiento aumenta con la probabilidad de
detecci&oacute;n.
Thurman, St. John y Riggs (1984), se&ntilde;alan que la propensi&oacute;n a evadir aumenta
cuando las leyes impositivas complejas hacen dif&iacute;cil cumplir con las obligaciones
tributarias, cuando las leyes impositivas favorecen a determinados grupos y
cuando el gobierno malgasta la recaudaci&oacute;n impositiva.
Alm, Bahl y Murray (1993), realizan un estudio econom&eacute;trico, donde los
resultados obtenidos por los autores indican que el incumplimiento est&aacute;
positivamente relacionado con el ingreso y con la tasa impositiva marginal.
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Pommerehne y Weck-Hannemann (1996), encuentran que el incumplimiento est&aacute;
positivamente relacionado con la tasa impositiva marginal y negativamente
correlacionado con la probabilidad de ser auditado. Adem&aacute;s encuentran que el
cumplimiento es significativamente mayor donde los ciudadanos tienen control
directo sobre el presupuesto del Gobierno.
Besley, Preston y Ridge (1997), muestran que el cumplimiento crece con la
fiscalizaci&oacute;n, pero decrece con la tasa impositiva. El cumplimiento tambi&eacute;n se ve
afectado por variables econ&oacute;micas (decrece con la tasa de desempleo) y pol&iacute;ticas
(el cumplimiento disminuye donde la oposici&oacute;n es m&aacute;s fuerte).
Del an&aacute;lisis anterior realizado por Serra (2000), se tiene que en el cumplimiento
tributario inciden, entre otros aspectos, la probabilidad de que los evasores sean
detectados y la moral de los contribuyentes, aspectos en los cuales la
administraci&oacute;n tributaria tiene incidencia directa. La estructura tributaria, y en
especial las tasas impositivas, tambi&eacute;n influyen sobre el cumplimiento, aunque en
este caso la labor de la administraci&oacute;n tributaria es indirecta. Un cuarto factor, el
monto de las sanciones, tiene un efecto menos claro sobre el cumplimiento
tributario.
2.3.2.1 EFECTOS DE LA EVASI&Oacute;N
La disminuci&oacute;n de los ingresos fiscales a causa de la evasi&oacute;n trae dificultades al
Estado para ejecutar una pol&iacute;tica social eficiente. Se estima que cada a&ntilde;o se
pierden cerca de 160 billones de d&oacute;lares por evasi&oacute;n de impuestos a lo largo del
planeta, por falsificaci&oacute;n de facturas y alteraci&oacute;n de los precios de transferencia
entre partes relacionadas (Murphy et. al, 2007).
La evasi&oacute;n da&ntilde;a el crecimiento econ&oacute;mico. Aquellas empresas que evaden sus
responsabilidades fiscales tienen ventajas sobre aquellas que s&iacute; los cumplen,
como menciona Stiglitz (2000), estas distorsiones produce fallos de mercado al no
recoger los verdaderos costos de producci&oacute;n o ganancias, con lo cual se limita el
crecimiento de las econom&iacute;as afectadas.
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A parte de los efectos sobre la pobreza, las asimetr&iacute;as en la distribuci&oacute;n del
ingreso presentan una correlaci&oacute;n positiva con la debilidad de los sistemas
tributarios. Los sistemas de impuestos d&eacute;biles han preferido los impuestos
indirectos y regresivos por su facilidad de recaudaci&oacute;n. En pa&iacute;ses pobres s&oacute;lo el
16% de los ingresos fiscales provienen del Impuesto a la Renta, mientras que el
32% se generan por impuestos al consumo. En los pa&iacute;ses ricos estas relaciones
son de 28% y 25%, respectivamente (Martens, 2007).
La asimetr&iacute;a que existe entre sectores productivos (monopolios) en los pa&iacute;ses en
desarrollo, ocasiona que los montos de evasi&oacute;n
puedan concentrarse en las
grandes corporaciones. Esto genera incentivos para los sectores pol&iacute;ticos de
poder, logrando que se establezcan incentivos tributarios, industriales o de pol&iacute;tica
exterior, legalizando as&iacute; la evasi&oacute;n y provocando que la carga tributaria caiga
sobre los grupos econ&oacute;micos tradicionales (Prats y Macias - Aymar, 2008).
Los problemas que genera la evasi&oacute;n sobre el crecimiento econ&oacute;mico y el
bienestar social tienen repercusiones en t&eacute;rminos econ&oacute;mico - pol&iacute;ticos. Altos
niveles de evasi&oacute;n debilitan la confianza de la sociedad en el Estado y deslegitima
su accionar. Esta deslegitimaci&oacute;n, junto con la elevada desigualdad social,
dificulta el surgimiento de un pacto fiscal cre&iacute;ble y duradero (Prats y Macias Aymar, 2008).
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CAP&Iacute;TULO III
GENERALIDADES DE LA TRIBUTACION
3.1 ANTECEDENTES DE LA TRIBUTACI&Oacute;N
A fines de 1997, se crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el objetivo de
transformar y modernizar la Administraci&oacute;n Tributaria en el Ecuador. El gran
desaf&iacute;o del SRI es recaudar y administrar los ingresos por tributos de manera
efectiva y eficiente para financiar en un gran porcentaje el Presupuesto General
del Estado, atacar la evasi&oacute;n tributaria y fomentar la cultura tributaria (Espinosa,
2009).
El SRI realiza un trabajo conjunto con el gobierno para encargarse de tomar las
decisiones de Pol&iacute;tica Fiscal en el pa&iacute;s. Uno de los cambios que practica el actual
gobierno es la reorientaci&oacute;n de la pol&iacute;tica fiscal y tributaria hacia transformaciones
estructurales en la distribuci&oacute;n y redistribuci&oacute;n del ingreso nacional y las fuentes
de financiamiento y reorientaci&oacute;n de la inversi&oacute;n y el gasto p&uacute;blico.
El Servicio de Rentas Internas como parte de la pol&iacute;tica econ&oacute;mica del Gobierno
Nacional, ha enfocado sus esfuerzos en la reducci&oacute;n de la evasi&oacute;n, elusi&oacute;n y
fraude fiscal. Por lo cual ha planteando reformas de car&aacute;cter normativo que
pretenden mejorar en forma integral la organizaci&oacute;n, sus m&eacute;todos, procedimientos
y herramientas en la gesti&oacute;n tributaria y administrativa; la misma que ha permitido
continuar en el camino hacia la mejora recaudatoria sin perder de vista el
mantenimiento de la equidad en el sistema tributario ecuatoriano.
De acuerdo al Art. 300 de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador, el r&eacute;gimen
tributario se regir&aacute; por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizar&aacute;n los impuestos
directos y progresivos. La pol&iacute;tica tributaria promover&aacute; la redistribuci&oacute;n y
estimular&aacute; el empleo, la producci&oacute;n de bienes y servicios, conductas ecol&oacute;gicas,
sociales y econ&oacute;micas responsables.
23
Un sistema tributario tiene como fin &uacute;ltimo proveer recursos para financiar el gasto
p&uacute;blico (Jorrat, 1996). Es por ello que, uno de los principios m&aacute;s importantes es el
de suficiencia – un sistema tributario se crea con el objetivo de que los impuestos
permitan el financiamiento de servicio y obras de car&aacute;cter general que debe
proporcionar el Estado a la sociedad -; otro principio de igual importancia es el de
equidad, las personas con la misma capacidad de pago deben pagar lo mismo, y
las personas con mayor capacidad de pago deben pagar m&aacute;s (Musgrave, 1992).
En lo que se refiere al principio de suficiencia se tiene que la recaudaci&oacute;n de
impuestos que administra el SRI financia alrededor del 50% (Tabla 3.1) del
Presupuesto General del Estado. Adem&aacute;s aporta con un sin n&uacute;mero de impuestos
que est&aacute;n predestinados y por ende constituye una fuente fundamental de
sostenibilidad de las finanzas p&uacute;blicas del Ecuador.
Tabla 3.1 Composici&oacute;n de los Ingresos P&uacute;blicos del Ecuador
Fuente: P&aacute;gina web SRI - 2010
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Participaci&oacute;n de los Ingresos en el Presupuesto General del Estado
Para Stiglitz (2000), la equidad es una caracter&iacute;stica deseable del sistema
tributario, sobre todo la equidad vertical, referida a los sujetos fiscales que se
encuentran en mejores condiciones para pagar un tipo impositivo m&aacute;s alto. El
Impuesto a la Renta de las personas naturales (impuesto directo), ofrece tasas
marginales crecientes en t&eacute;rminos de recaudo hacia grupos con mayores
ingresos; a diferencia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos
Especiales (impuestos indirectos), que se estipulan sobre la base de una tarifa fija
para un grupo de bienes determinados, por lo tanto, es indiferente si una persona
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rica o pobre adquiere un bien gravado con estos impuestos, dado que pagar&aacute; la
misma cantidad de dinero en concepto de tributos.
En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se establece que el sistema
tributario constituye un importante instrumento de pol&iacute;tica econ&oacute;mica, que a m&aacute;s
de brindarle recursos p&uacute;blicos al Estado, permite el est&iacute;mulo de la inversi&oacute;n, el
ahorro y una mejor distribuci&oacute;n de la riqueza. Por lo que es necesario introducir,
en el marco jur&iacute;dico que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo y
eficiente del mismo, que permita el establecimiento de tributos justos y que graven
al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir.
Desde el a&ntilde;o 2007, el gobierno ecuatoriano de turno realiza constantes esfuerzos
con la b&uacute;squeda permanente de mecanismos que reduzcan de manera
considerable la evasi&oacute;n, elusi&oacute;n y fraude. Con el objetivo no solo de mejorar la
recaudaci&oacute;n de impuestos sino de corregir las grandes inequidades que a&uacute;n
persisten en nuestra sociedad.
Una manera de realizar un control m&aacute;s efectivo en las declaraciones es la
identificaci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de las brechas tributarias. Las principales brechas
tributarias son: de inscripci&oacute;n, de presentaci&oacute;n de declaraciones, de veracidad y
de pago.
A diciembre de 2009 la brecha de inscripci&oacute;n se estim&oacute; alrededor del 50%, esto
indica la debilidad del sistema tributario ecuatoriano donde la evasi&oacute;n fiscal
constituye una actitud generalizada de la poblaci&oacute;n (Figura 3.1).
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3.2 SECTORES ECON&Oacute;MICOS Y SU APORTACI&Oacute;N AL PIB
Dentro de los sectores econ&oacute;micos con mayor porcentaje de aportaci&oacute;n al PIB
entre los a&ntilde;os 2003 - 2009, se destaca la Industria Manufacturera, la cual
despu&eacute;s del Comercio y la Explotaci&oacute;n de Minas y Canteras, es el sector que m&aacute;s
aporta a la econom&iacute;a del pa&iacute;s, con una contribuci&oacute;n al Producto Interno Bruto de
alrededor del 13,5% (BCE, 2003 - 2009). Cabe mencionar que el valor
representativo en el PIB del sector Explotaci&oacute;n de Minas y Canteras (14,5%), se
debe a las actividades de Extracci&oacute;n de Petr&oacute;leo.
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Descripci&oacute;n: Porcentaje de aportaci&oacute;n de los Sectores Econ&oacute;micos al PIB
La manufactura es uno de los sectores m&aacute;s importantes en la econom&iacute;a, debido a
su aporte significativo al PIB que en promedio entre los a&ntilde;os 2003 - 2009 ha sido
de $2.911.466,15 millones de d&oacute;lares, lo que representa el 13,45% del PIB
(Figura 3.2). La composici&oacute;n del sector manufacturero en los &uacute;ltimos a&ntilde;os es muy
definida, es impulsado principalmente por el subsector de elaboraci&oacute;n de
alimentos y bebidas, su contribuci&oacute;n representa alrededor del 54% de la
producci&oacute;n manufacturera, mientras que la industria textil aporta con el 15%,
seguida por la elaboraci&oacute;n de productos de madera que contribuye con el 10% y
otras industrias minoritarias que en conjunto aportan un 22% aproximadamente.
Los subsectores de elaboraci&oacute;n de alimentos, bebidas y textiles explican en
conjunto, el comportamiento de las dos terceras partes de la industria
manufacturera (Figura 3.3).
El porcentaje de aportaci&oacute;n de cada uno de los subsectores de la industria
manufacturera es estable y se ha mantenido durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os. En algunos
subsectores con incrementos significativos, como es el caso de la elaboraci&oacute;n de
alimentos y bebidas que para el a&ntilde;o 2003 su aporte fue de 51,43% mientras que
para el a&ntilde;o 2009 fue de 55,26%; pero tambi&eacute;n existen decrecimientos como el
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caso de la elaboraci&oacute;n de productos textiles con 16,87% en el 2003 mientras que
para el a&ntilde;o 2009 su aportaci&oacute;n fue de 14,26%. Sin embargo la composici&oacute;n de
cada subsector se ha mantenido a lo largo del per&iacute;odo de estudio sin variaciones
considerables (Figura 3.3).
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Figura 3.3 Subsectores de la Industria Manufacturera
Fuente: Cuentas Nacionales N&ordm;23, Banco Central del Ecuador, 2003 - 2009
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Composici&oacute;n del Sector Manufacturero
3.3 RECAUDACI&Oacute;N DE IMPUESTOS INTERNOS POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECON&Oacute;MICA
La recaudaci&oacute;n de impuestos internos5 por rama de actividad econ&oacute;mica para el
a&ntilde;o 2008, presenta importantes crecimientos respecto a igual per&iacute;odo del a&ntilde;o
2007 y de acuerdo a su importancia o composici&oacute;n porcentual, los sectores de
Comercio y Manufactura son los que presentan mayores porcentajes de
crecimiento (Tabla 3.2).
5
Impuestos Internos, corresponde a la declaraci&oacute;n de impuestos a trav&eacute;s de formularios del SRI. Excluye IVA e ICE
importaciones e Impuesto a los Veh&iacute;culos.
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Tabla 3.2 Crecimiento porcentual de la recaudaci&oacute;n de Impuestos Internos por rama de
actividad econ&oacute;mica 2007 - 2008
Actividad Econ&oacute;mica
Crecimiento
Comercio
35,80%
Ind. Manufacturera
26,50%
Minas y Canteras (Petr&oacute;leo)
0,30%
Transporte y Comunicaci&oacute;n
2,20%
Intermediaci&oacute;n Financiera
29,30%
Actividades Empresariales
14,40%
Fuente: Reporte Mensual de Recaudaci&oacute;n SRI – diciembre 2008
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Crecimiento de la recaudaci&oacute;n de impuestos internos por rama de actividad
Para el a&ntilde;o 2008, el Comercio presenta una recaudaci&oacute;n de $ 1.020,80 millones a
diciembre del 2008, mientras la Industria Manufacturera $ 870,70 millones; Minas
y Canteras (Petr&oacute;leo) $ 456,8 millones; Transporte y Comunicaci&oacute;n $ 436,9
millones;
Intermediaci&oacute;n
Financiera
US$
365,4
millones
y
Actividades
Empresariales el US$ 308,5 millones. Es decir el 60% de la recaudaci&oacute;n de
impuestos internos la realizan el Comercio y la Manufactura, mientras las otras
ramas de actividad recaudan en conjunto el 40% restante (Figura 3.4).
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Figura 3.4 Recaudaci&oacute;n de impuestos internos por actividad econ&oacute;mica 2007 - 2008
Fuente: Reporte Mensual de Recaudaci&oacute;n SRI – diciembre 2008
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Recaudaci&oacute;n de Impuestos Internos por rama de actividad
La estructura tributaria ecuatoriana se ha caracterizado por su complejidad, y por
constantes reformas. Silvani (2006) afirma que el sistema tributario ecuatoriano
est&aacute; basado sobre pilares adecuados, pero tiene problemas debido al abuso de
exenciones y la alta informalidad.
La informalidad es una variable que presenta notable influencia en la econom&iacute;a
ecuatoriana. Seg&uacute;n la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INEC
para el a&ntilde;o 2006, en el pa&iacute;s existen m&aacute;s de 2.3 millones de negocios familiares,
concentrados en actividades comerciales, de servicios y agr&iacute;colas. El total de
negocios familiares que se&ntilde;alaron estar inscritos en el Registro &Uacute;nico de
Contribuyentes fueron 500 mil (22% del total) que equivale a una informalidad
superior al 75% (Figura 3.5).
N&uacute;emro de Negocios
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3.3.1 EVOLUCI&Oacute;N DE LA RECAUDACI&Oacute;N TRIBUTARIA
Para poder analizar la evoluci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n tributaria es importante
conocer la composici&oacute;n de la Recaudaci&oacute;n en el Ecuador; la estructura est&aacute;
constituida por el tipo y clase de contribuyente. El 93% de la recaudaci&oacute;n est&aacute;
presentada por las Sociedades6 y 7% por las Personas Naturales (Figura 3.6).
6
Seg&uacute;n la clase de contribuyentes tenemos: Contribuyentes Especiales: son asignados por la Administraci&oacute;n Tributaria en
funci&oacute;n de su importancia econ&oacute;mica. Otros: comprenden todos los contribuyentes, que al momento de inscribirse en el
RUC nacen con esta clasificaci&oacute;n.
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Figura 3.6 Composici&oacute;n de la Recaudaci&oacute;n por tipo y clase de contribuyente 2008
Fuente: Reporte Mensual de Recaudaci&oacute;n SRI – diciembre 2008
Elaborado por: La autora
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La recaudaci&oacute;n de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas es
creciente a lo largo de los a&ntilde;os 2003 -2009. Alcanz&oacute; los USD $ 6693 millones al
mes de diciembre de 2009, con un crecimiento del 8% respecto al a&ntilde;o 2008
(Figura 3.7) y un cumplimiento del 103% frente a la meta establecida en el
Presupuesto General del Estado (USD $ 6500 millones). El Sistema Tributario
ecuatoriano ha tenido un rendimiento superior al a&ntilde;o anterior, en alrededor de
USD $ 500 millones, principalmente explicado por tres factores: el desempe&ntilde;o de
la econom&iacute;a ecuatoriana, las reformas a la normativa y la gesti&oacute;n de la
Administraci&oacute;n Tributaria (Reporte Anual de Recaudaci&oacute;n, 2009).
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Figura 3.7 Recaudaci&oacute;n Total de Impuestos SRI 2003 - 2009
Fuente: Reporte Anual de Recaudaci&oacute;n SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Recaudaci&oacute;n anual de impuestos
Durante el a&ntilde;o 2008, se dieron varias reformas legales que incidieron en la
recaudaci&oacute;n tributaria, principalmente la implantaci&oacute;n de la Ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria, que involucr&oacute; la restructuraci&oacute;n a un sistema tributario m&aacute;s
progresivo con &eacute;nfasis en el Impuesto a la Renta, fortaleciendo la facultad de
control de la Administraci&oacute;n Tributaria.
La gesti&oacute;n de la Administraci&oacute;n Tributaria durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os, se ha basado
en la consolidaci&oacute;n de la cultura tributaria y la disminuci&oacute;n del riesgo ante el
incumplimiento de las obligaciones, facilitando el cumplimiento voluntario del pago
de impuestos en los contribuyentes.
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3.3.2 IMPUESTO A LA RENTA
Al igual que la recaudaci&oacute;n de impuestos internos, durante el periodo 2003 -2009
se evidencia un crecimiento importante de la recaudaci&oacute;n de Impuesto a la Renta
a lo largo de estos a&ntilde;os. Para el a&ntilde;o 2008, la recaudaci&oacute;n del Impuesto a la
Renta tuvo un crecimiento del 34%, frente al a&ntilde;o 2007. Mientras que para el a&ntilde;o
2009, tuvo un crecimiento &uacute;nicamente del 7% frente al a&ntilde;o 2008 (Figura 3.8).
Existen a&ntilde;os en los que el incremento de la recaudaci&oacute;n es considerable, este es
el caso del a&ntilde;o 2008 en el que se implant&oacute; la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria con la cual el sistema tributario se restructur&oacute; logrando que se
incremente el cumplimiento voluntario del pago de impuestos. Sin embargo en
todo el periodo de estudio se presentan aumentos en la recaudaci&oacute;n de Impuesto
a la Renta (Reporte Anual de Recaudaci&oacute;n, 2009).
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Figura 3.8 Recaudaci&oacute;n de Impuesto a la Renta 2003 - 2009
Fuente: Reporte Anual de Recaudaci&oacute;n SRI
Elaborado por: La autora
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3.4 EVASI&Oacute;N EN EL ECUADOR
El estudio m&aacute;s reciente sobre evasi&oacute;n fiscal en el pa&iacute;s pertenece a Andino y Parra
(2007) quienes utilizan una t&eacute;cnica macroecon&oacute;mica que consiste en cruzar
informaci&oacute;n de las cuentas nacionales y los datos de recaudaci&oacute;n del SRI. Las
discordancias entre estas dos fuentes son el foco principal de inter&eacute;s.
M&aacute;s precisamente, se mide la diferencia entre el potencial impuesto causado
te&oacute;rico que se estima de las cuentas nacionales sobre el monto efectivamente
recaudado por el SRI en el 2004 por industrias, con estos datos es posible
obtener brechas absolutas y relativas frente al impuesto te&oacute;rico o potencial.
La ventaja principal de la metodolog&iacute;a propuesta e implementada es que
proporciona una medida desagregada a nivel de industria. Los autores estiman
que la brecha relativa promedio total de Impuesto a la Renta de Sociedades es de
61.3%. Los resultados por actividad econ&oacute;mica se presentan a continuaci&oacute;n:
Tabla 3.3 Brecha promedio de Impuesto a la Renta de Sociedades por Sector Industrial
Sector Industrial
Porcentaje
Producci&oacute;n Primaria
92%
Extracci&oacute;n y Refinaci&oacute;n de
petr&oacute;leo
Industria de Alimentos
44%
65,64%
Industria Mediana
66,77%
Industria Pesada
0%
Construcci&oacute;n
96%
Comercio
28%
Intermediaci&oacute;n Financiera
82%
Correo y Telecomunicaciones
53%
Otros servicios
66,24%
Fuente: Estimaci&oacute;n de la Brecha de Recaudaci&oacute;n de IVA e Impuesto a la Renta de las Sociedades por Industria
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Brecha relativa promedio total de Impuesto a la Renta de Sociedades por Sector Industrial
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Los c&aacute;lculos sobre presi&oacute;n tributaria7 realizados por el Departamento de Estudios
Tributarios del SRI (2007) presentan las siguientes cifras para el Ecuador:
Tabla 3.4 Presi&oacute;n Tributaria 2003 -2007
2003
2004
2005
2006
2007(p)
10,20%
10%
10,80%
11,10%
11,20%
Fuente: Estimaci&oacute;n de la Brecha de Recaudaci&oacute;n de IVA e Impuesto a la Renta de las Sociedades por Industria
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Presi&oacute;n Tributaria del Gobierno Ecuatoriano, durante los a&ntilde;os 2003 al 2007
Cabe mencionar que los dos impuestos m&aacute;s importantes son: el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), tanto para personas naturales como
sociedades. En t&eacute;rminos comparativos, este estudio coloca al Ecuador en el sexto
peor lugar, de un total de 20 pa&iacute;ses latinoamericanos para el 2005. El pa&iacute;s con
mayor presi&oacute;n tributaria es Argentina con 24%, le sigue Brasil con 23%. En el
&uacute;ltimo lugar est&aacute; Hait&iacute; con el 10%. La baja presi&oacute;n tributaria relativa de los pa&iacute;ses
de Am&eacute;rica Latina no puede ser interpretada directamente como presencia de
evasi&oacute;n pero si sugiere su presencia e importancia.
7
La presi&oacute;n tributaria es el coeficiente obtenido de la divisi&oacute;n de la recaudaci&oacute;n de impuestos para el PIB.
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CAP&Iacute;TULO IV
MARCO METODOL&Oacute;GICO
4.1 DATOS DE PANEL
Los datos de panel son ampliamente utilizados en microeconometr&iacute;a. La ventaja
fundamental de un panel de datos es que nos permite estudiar cuestiones que no
pueden ser abordadas en el contexto de secci&oacute;n cruzada o de series temporales,
&uacute;nicamente. En particular, los datos de panel permiten tener en cuenta la
existencia
de
efectos
individuales
inobservables,
que
pueden
estar
correlacionados con otras variables incluidas en la especificaci&oacute;n de una relaci&oacute;n
econom&eacute;trica (Carrasco, 2001).
Un conjunto de datos de panel consiste en una serie temporal para cada unidad
de secci&oacute;n cruzada.
-
Una serie temporal es una secuencia de valores que toma una variable
durante un periodo de tiempo para una unidad de an&aacute;lisis.
-
Una secci&oacute;n cruzada hace referencia al estudio de un conjunto de
unidades sociales en un momento del tiempo. Cada observaci&oacute;n incluye
valores para ciertas variables que caracterizan cada una de las unidades
sociales dentro del conjunto (P&eacute;rez, 2008).
Para tener una base de datos con estructura de panel es necesario que la misma
unidad de observaci&oacute;n sea monitoreada en varias de sus variables a trav&eacute;s del
tiempo. En otras palabras, un panel representa una base de datos longitudinal de
secci&oacute;n cruzada con tres dimensiones: unidades de an&aacute;lisis, variables y tiempo.
4.1.1 &iquest;POR QU&Eacute; UTILIZAR DATOS DE PANEL?
Existen algunas ventajas de usar datos de panel respecto a los datos
transversales o de series de tiempo. La ventaja principal que proporciona este tipo
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de modelos es la posibilidad de maniobrar con una cantidad significativa de datos
y un mayor n&uacute;mero de grados de libertad, permitiendo obtener estimaciones
precisas y de mejor identificaci&oacute;n. Adem&aacute;s, la aplicaci&oacute;n de estos modelos
es oportuna en el &aacute;mbito econ&oacute;mico y financiero.
Baltagi (1985) lista las siguientes ventajas de los datos de panel:
1. Eficiencia de los datos. Al combinar las series de tiempo con las unidades
de secci&oacute;n cruzada, los datos de panel proporcionan una mayor cantidad
de datos informativos, m&aacute;s variabilidad, menos colinealidad entre variables
y m&aacute;s grados de libertad.
2. Mayor precisi&oacute;n en la estimaci&oacute;n de los coeficientes. Desde el punto de
vista netamente estad&iacute;stico, al incrementar el tama&ntilde;o de la muestra, se
disminuir&aacute; la varianza de los coeficientes, y por ende &eacute;stos ser&aacute;n m&aacute;s
precisos.
3. Minimizar el sesgo. Al estar disponibles datos para miles de unidades, los
datos de panel pueden minimizar el sesgo que pudiera resultar si se
agregan individuos o empresas en amplios conjuntos.
4. Control de efectos individuales. En el modelo pueden existir variables
explicativas que est&eacute;n correlacionadas con otras variables que no se
pueden observar. En este caso surgen sesgos importantes si se estima el
modelo utilizando MCO. Los m&eacute;todos de datos de panel pueden corregir
estos sesgos al estimar mejor los efectos que no pueden observarse en
datos puramente transversales o de series de tiempo.
5. Heterogeneidad de los datos. Puesto que los datos relacionan individuos,
empresas, estados, pa&iacute;ses, etc., a lo largo del tiempo, no existe l&iacute;mite
alguno para la heterogeneidad en estas unidades. Las t&eacute;cnicas de
estimaci&oacute;n de datos de panel pueden tener en cuenta de manera expl&iacute;cita
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tal heterogeneidad, al permitir la existencia de variables espec&iacute;ficas
individuales.
6. Control de efectos temporales sin agregaci&oacute;n. Un problema com&uacute;n en
estudios de series de tiempo consiste en que al agregar el comportamiento
de los individuos durante una unidad de tiempo, se introducen sesgos
importantes. Esto puede ser corregido con el an&aacute;lisis de datos de panel.
4.1.2 ESTIMACI&Oacute;N CON DATOS DE PANEL
Se supone que existe informaci&oacute;n relativa a una variable dependiente y varias
variables independientes para un conjunto de agentes sociales (pueden ser
personas, organizaciones, pa&iacute;ses, etc.) en diferentes instantes de tiempo. Al
introducir en el modelo de regresi&oacute;n el agente social, se est&aacute; generalizando el
modelo de regresi&oacute;n al modelo de datos de panel.
ݕ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ݔଵ௧  ߚଶ ݔଶ௧   ڮ ߚ ݔ௧  ݑ௧
(4.1)
donde:
-
݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ܰ son unidades sociales
 ݐൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ܶ son observaciones en el tiempo
݇ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ  ܭson variables explicativas del modelo
ݕ௧ : es la variable end&oacute;gena
ߚ: es el intercepto o constante
ߚଵ ǡ ǥ ǡ ߚ : son los par&aacute;metros a estimar
ݔଵ௧ ǡ ǥ ǡ ݔ௧ : son las variables ex&oacute;genas
ݑ௧ : es el error en el ajuste del modelo
Existen algunos supuestos que permiten la estimaci&oacute;n de datos de panel por
M&iacute;nimos Cuadrados Ordinarios MCO:
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ܧሾݑ௧ ሿ= 0 para todaunidad social ݅
-
ܸܽݎሾݑ௧ ሿ=ߪ ଶ para toda unidad social ݅, y para todo instante ݐ
ݒܥൣݑ௧ ǡ ݑ௦ ൧=0 para todo agente ݅ ് ݆, y para todo instante ݏ ് ݐ
ݒܥሾݑ௧ ǡ ܺ௧ ሿ=0 para todo ݅ y ݐ
ݑ௧ sigue una distribuci&oacute;n normal con media 0 y ܸܽݎሾݑ௧ ሿ=ߪ ଶ
Exogeneidad estricta de ݔ௧ y ߝ௧ .
La estimaci&oacute;n por M&iacute;nimos Cuadrados Ordinarios (MCO) parte del supuesto que
la varianza de los t&eacute;rminos de error es la misma para cada una de las
observaciones (supuesto de homocedasticidad). Adem&aacute;s, que los t&eacute;rminos de
error no est&aacute;n correlacionados para distintos instantes del tiempo, ni tampoco
est&aacute;n correlacionados para distintas unidades sociales (el t&eacute;rmino de error es un
proceso de ruido blanco8) P&eacute;rez, 2008.
En un modelo de datos de panel hay que tener presente que el t&eacute;rmino de error
se puede descomponer en tres componentes:
ݑ௧ ൌ ߙ  ߶௧  ߝ௧
(4.2)
donde:
-
ݑ௧ : es el error en el ajuste del modelo
ߙ : es el componente individual que es invariable a trav&eacute;s del tiempo
߶௧ : es el componente temporal que es invariable a trav&eacute;s de los individuos
ߝ௧ : representa el efecto de todas las otras variables que var&iacute;a entre
individuos y adem&aacute;s a trav&eacute;s del tiempo.
Dependiendo de cu&aacute;l sea el proceso social a investigar, se pueden utilizar
modelos en los que se identifica una estructura del error determinada. El objetivo
de estas estructuras es estimar el efecto de cada unidad de an&aacute;lisis en la variable
8
El t&eacute;rmino de error sigue una distribuci&oacute;n normal con media cero y varianza ߪ ଶ .
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end&oacute;gena y poder observar si dicho efecto es constante, fijo o aleatorio a trav&eacute;s
del tiempo. Entre este tipo de modelos se tiene:
1. El modelo de coeficientes constantes (Modelos Pool)
2. El modelo de efectos fijos
3. El modelo de efectos aleatorios y
4. El modelo de ecuaciones estructurales.
Para nuestro caso particular, el modelo a utilizar ser&aacute; el modelo de efectos fijos.
4.1.3 EL MODELO DE EFECTOS FIJOS
El modelo de efectos fijos parte del supuesto que la constante o el intercepto del
modelo de regresi&oacute;n var&iacute;an dependiendo del agente social o del momento en el
tiempo. Este modelo permite investigar la variaci&oacute;n intertemporal y/o transversal
por medio de distintos t&eacute;rminos independientes.
Para el caso m&aacute;s general de datos de panel, y manteniendo la notaci&oacute;n de 4.1, el
modelo de regresi&oacute;n es el siguiente:

ݕ௧ ൌ ߚ   ߚ ݔ௧  ݑ௧
(4.3)
ୀଵ
el t&eacute;rmino de error tiene la siguiente estructura:
ݑ௧ ൌ ߙ  ߶௧  ߝ௧
ேିଵ
்ିଵ
ୀଵ
௧ୀଵ
ߙ ൌ  ߙ ݀ ߶ݕ௧ ൌ  ߶௧ ݐ௧
(4.4)
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donde:
-
ߙ : es el conjunto de variables dicot&oacute;micas para controlar el efecto de cada
uno de los agentes sociales
-
߶௧ : es el conjunto de variables dicot&oacute;micas para controlar el efecto del
tiempo.
-
-
݀ : toma el valor de 1 en el caso de que la observaci&oacute;n se refiera al agente
݅ y toma el valor de cero para el resto de observaciones
ݐ௧ : toma el valor de 1 para un instante del tiempo  ݐy toma el valor de cero
para el resto de instantes del tiempo.
En primer lugar, se puede observar que la inclusi&oacute;n de los coeficientes ߙ en el
modelo de regresi&oacute;n est&aacute;ndar (4.1) captura la variaci&oacute;n en la constante ߚ del
modelo (la cual cambia para cada agente social de la muestra). Se puede deducir
lo mismo para el caso de diferencias a trav&eacute;s del tiempo߶௧ .
Se debe distinguir que el error ݑ௧ no es completamente aleatorio. Tiene un
componente individual fijo que es invariable a trav&eacute;s del tiempo ߙ , pero var&iacute;a de
unos agentes sociales a otros con el objeto de controlar caracter&iacute;sticas
espec&iacute;ficas de cada agente. Tambi&eacute;n tiene un componente temporal fijo que es
invariable a trav&eacute;s de los individuos ߶௧ , pero var&iacute;a a trav&eacute;s del tiempo a fin de
controlar efectos particulares de cada instante de tiempo.
Finalmente, ݑ௧ tiene un componente ߝ௧ que es aleatorio. ߝ௧ es el residuo con las
propiedades del proceso de ruido blanco que se asumen en la estimaci&oacute;n por
MCO9. De esta manera el modelo de regresi&oacute;n a estimar es:
ேିଵ
்ିଵ

ୀଵ
௧ୀଵ
ୀଵ
ݕ௧ ൌ ߚ   ߙ ݀   ߶௧ ݐ௧   ߚ ݔ௧  ݑ௧  ߝ௧
9
(4.5)
El t&eacute;rmino de error sigue una distribuci&oacute;n normal con media cero y varianza ߪ ଶ , no correlacionado consigo
mismo, homoced&aacute;stico, es decir, la varianza de los t&eacute;rminos de error es la misma para cada una de las
observaciones, y no correlacionado con las variables ݔ, y tambi&eacute;n, no correlacionado con los efectos
temporales o transversales.
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Las diferencias estructurales entre las unidades muestrales se capturan por medio
de los ܰ-1 t&eacute;rminos independientes ߙ donde ͳ  ݅  ܰ െ ͳ y las diferencias en
instantes del tiempo a trav&eacute;s de los ܶ-1 t&eacute;rminos independientes ߶௧ donde
ͳ   ݐ ܶ െ ͳ.
En el modelo de efectos fijos se permite que los efectos individuales ߙ y ߶௧ est&eacute;n
correlacionados con las variables explicativas ݔ௧ ǡ sin embargo para que los
estimadores por MCO sean consistentes se requiere la exogeneidad estricta de
ݔ௧ y ߝ௧ .
4.1.3.1 PROBLEMAS SOBRE LA UTILIZACI&Oacute;N DEL MODELO DE EFECTOS
FIJOS
Aunque resulta un tanto f&aacute;cil la utilizaci&oacute;n del modelo de efectos fijos, existen
algunos problemas que se presentan y que se deben tener en cuenta.
1. Si se introducen demasiadas variables dicot&oacute;micas, se podr&iacute;a tener una
p&eacute;rdida de los grados de libertad.
2. Con tantas variables en el modelo, siempre est&aacute; presente la posibilidad de
multicolinealidad, lo cual podr&iacute;a provocar que la estimaci&oacute;n resultara dif&iacute;cil
para uno o m&aacute;s par&aacute;metros.
3. No es posible incluir variables categ&oacute;ricas (a menos que sean variantes en
el tiempo), debido a que no se puede identificar el efecto de los controles.
4. Al obtener los resultados se debe verificar que el t&eacute;rmino de error ݑ௧ se
apega a una distribuci&oacute;n normalǤ Puesto que el &iacute;ndice ݅ se refiere a las
observaciones transversales y  ݐa las observaciones de series de tiempo,
adem&aacute;s se debe verificar que:
-
La varianza del error es la misma para todas las unidades
transversales, o la varianza del error es heteroced&aacute;stica.
-
No exista autocorrelaci&oacute;n respecto al tiempo para cada individuo.
-
No exista autocorrelaci&oacute;n respecto a los individuos para cada instante
de tiempo.
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4.2 PRUEBAS ESTAD&Iacute;STICAS EN MODELOS DE PANEL
4.2.1 CONTRASTE DE SIGNIFICATIVIDAD DE LOS EFECTOS FIJOS
Denominada como la prueba  ܨrestrictiva. La significatividad conjunta de las
variables ficticias en un modelo puede ser contrastada mediante un test  ܨcon la
hip&oacute;tesis nula ܪ  ሼߙଵ ൌ ߙଶ ൌǤ Ǥ Ǥ ൌ ߙே ൌ ͲሽǤ El estad&iacute;stico de contraste y su
distribuci&oacute;n bajo la hip&oacute;tesis nula es:
ሺܴ௨ଶ െ ܴଶ ሻȀሺܰ െ ͳሻ
ܨሺܰ െ ͳǡ ܰܶ െ ܰ െ ܭሻ ൌ
ሺͳ െ ܴ௨ଶ ሻȀሺܰܶ െ ܰ െ ܭሻ
(4.6)
donde:
-
ݑ: indica el modelo de efectos fijos
: indica el modelo agrupado.
Si la prueba se rechaza, significa que al menos algunas variables dicot&oacute;micas s&iacute;
pertenecen al modelo, y por lo tanto es necesario utilizar el m&eacute;todo de efectos
fijos (Greene, 2008).
4.2.2 CONTRASTE DE HAUSMAN PARA EFECTOS FIJOS Y ALEATORIOS
El contraste de Hausman se utiliza para analizar la posible correlaci&oacute;n entre los ߙ
y los regresores, y con ello poder decidir entre una estimaci&oacute;n por efectos fijos
(EF) o por efectos aleatorios (EA). Bajo la hip&oacute;tesis nula ܪ ǣ ܧሾߙ Ȁܺ௧ ሿ el estimador
M&iacute;nimos Cuadrados Generalizados (ߚመ MCG = ߚመ EA) es asint&oacute;ticamente m&aacute;s
eficiente que el estimador MCO para el modelo de efectos fijos (ߚመ EF).
El resultado esencial de Hausman es que la covarianza de un estimador eficiente
con su diferencia respecto a un estimador ineficiente es cero. Esto implica que:
ݒܥൣ൫ܾ െ ߚመ ൯ǡ ߚመ ൧ ൌ ݒܥൣܾǡ ߚመ ൧ െ ܸܽݎൣߚመ ൧ ൌ Ͳ
(4.7)
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El contraste chi-cuadrado se basa en el criterio de Wald:
ܹൌ
ଶ
൫ܾ െ ߚመ ൯
ܸܽݎሾܾሿ െ ܸܽݎൣߚመ ൧
(4.8)
Sin embargo, si ܧሾߙ Ȁܺ௧ ሿ ് Ͳ el estimador MCO mantendr&aacute; consistencia, pero el
estimador MCG ser&aacute; sesgado e inconsistente. Si se rechaza ܪ , los estimadores
difieren y el modelo de efectos fijos es m&aacute;s conveniente que el modelo de efectos
aleatorios. Si no se rechaza ܪ , no hay sesgo y se prefiere los efectos aleat&oacute;rios
(Greene, 2008).
4.3 AUTOCORRELACI&Oacute;N,
HETEROCEDASTICIDAD
Y
NORMALIDAD EN DATOS DE PANEL
En ocasiones a pesar de haber modelado la heterogeneidad del modelo, puede
estar mal especificada. De acuerdo con los supuestos de Gauss-Markov, los
estimadores MCO son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados siempre y
cuando los errores ݑ௧ sean independientes entre s&iacute; y se distribuyan id&eacute;nticamente
con varianza constante ߪ ଶ .
Desafortunadamente, con frecuencia estas condiciones son infringidas en datos
panel: la independencia se viola cuando los errores de diferentes unidades est&aacute;n
correlacionados (correlaci&oacute;n contempor&aacute;nea), o cuando los errores dentro de
cada unidad se correlacionan temporalmente (correlaci&oacute;n serial), o ambos. A su
vez, la distribuci&oacute;n “id&eacute;ntica” de los errores es infringida cuando la varianza no es
constante (heterocedasticidad).
4.3.1 AUTOCORRELACI&Oacute;N
Cuando los errores ݑ௧ no son independientes con respecto al tiempo, existe el
problema de la correlaci&oacute;n serial o “autocorrelaci&oacute;n”. Una de ellas es a trav&eacute;s del
estad&iacute;stico Ljung-Box:
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donde ݎ ൌ
ܳ
σ
ෝ ௨
ෝష
సశభ ௨
σ
ෝమ
సభ ௨

ݎଶ
ൌ ݊ሺ݊  ʹሻ 
݊െ݄
(4.9)
ୀଵ
es la correlaci&oacute;n entre ݑ௧ y el retardo ݑ௧ି Ǥ
Si los errores son independientes, este estad&iacute;stico se distribuye asint&oacute;ticamente
ଶ
como una ߯ି
ǡ donde ݉ es el n&uacute;mero de correlaciones estimadas. En general
݉  ݊ΤͶ ǡ ݇ es el n&uacute;mero de par&aacute;metros estimados en la regresi&oacute;n.
ଶ
ሺͲǤͻͷሻ se rechaza la hip&oacute;tesis nula de independencia de los
Si ܳ  ߯ି
errores, caso contrario se acepta (Castro, 2007).
4.3.2 HETEROCEDASTICIDAD
Existe heterocedasticidad cuando la varianza de los errores de cada unidad
transversal no es constante. Una forma de saber si la estimaci&oacute;n tiene problemas
de heterocedasticidad es a trav&eacute;s de la prueba del Multiplicador de Lagrange de
Breusch y Pagan:
ߣ ൌ
ܰܶ
݁Ƹ ܦᇱ ݁ܦƸ
ቈ ᇱ െ ͳ
ʹሺܶ െ ͳሻ ݁Ƹ ݁Ƹ
ଶ
(4.10)
el cual bajo la hip&oacute;tesis nula se distribuye asint&oacute;ticamente como una variable ݔଵଶ ,
siendo ݁Ƹ los residuos MCO del modelo agrupado y  ܦla matriz de variables
ficticias de dicho modelo.
Sin embargo, &eacute;sta y otras pruebas son sensibles al supuesto sobre la normalidad
de los errores; afortunadamente, la prueba de Wald (4.8) para Heterocedasticidad
funciona a&uacute;n cuando dicho supuesto es violado. La hip&oacute;tesis nula de esta prueba
es que no existe problema de heterocedasticidad, es decir,ܪ ǣߪଶ ൌ ߪ ଶ para toda
݅ ൌ ͳǡ ʹǡ͵ǡ ǥ ǡ ܰ, donde ܰ es el n&uacute;mero de unidades transversales. Cuando la
hip&oacute;tesis nula se rechaza, existe heterocedasticidad (Wooldridge, 2001).
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4.3.3 PRUEBA DE NORMALIDAD DE JARQUE-BERA
Existen algunas t&eacute;cnicas para determinar si los datos son o no normalmente
distribuidos. Una de las pruebas m&aacute;s conocidas es la de
Jarque-Bera, el
estad&iacute;stico de la prueba es:
ܵଶ ܭଶ
 ܤܬൌ ܰ ቈ   ࣲ̱ ଶ ሺʹሻ
 ʹͶ
(4.11)
donde:
-

ܵ ൌ ሺିଵሻሺିଶሻ σ ቀ
ሺାଵሻ
ഥ ଷ
௨ ି௨
௦ೠ
ቁ es el coeficiente de asimetr&iacute;a
 ܭൌ ൜ሺିଵሻሺିଶሻሺିଷሻ σ ቀ
ഥ ସ
௨ ି௨
௦ೠ
ଷሺିଵሻమ
ቁ ൠ െ ሺିଶሻሺିଷሻ es el coeficiente de curtosis
La prueba  ܤܬde normalidad es una prueba conjunta donde ܵ ൌ Ͳ y  ܭൌ ͵. Si el
valor  es suficientemente bajo, se puede rechazar la hip&oacute;tesis nula, es decir, la
variable no est&aacute; normalmente distribuida, caso contrario se acepta.
4.4 INTRODUCCI&Oacute;N A LOS MODELOS DE ELECCI&Oacute;N BINARIA.
EL MODELO LOGIT DE SECCI&Oacute;N CRUZADA
Los modelos de elecci&oacute;n binaria parten del supuesto que existe un indicador no
observable que depende de las caracter&iacute;sticas individuales ܫ , y que a su vez
determina la decisi&oacute;n tomada por cada individuo. El individuo toma la decisi&oacute;n
ܻ ൌ ͳ si el valor de su indicador ܫ es superior a un cierto valor cr&iacute;tico ܫ כ, y la
decisi&oacute;n ܻ ൌ Ͳ en caso contrario.
Por ser desconocido, se considera que el valor cr&iacute;tico ܫ כdel indicador constituye
una variable aleatoria. De acuerdo con esta interpretaci&oacute;n, la probabilidad de que
el individuo i-&eacute;simo elija la acci&oacute;n ܻ ൌ ͳ viene dada por:
ܲ ൌ ܲሺܻ ൌ ͳሻ ൌ ܲሺܫ כ൏ ܫ ) ൌ ܨሺߙ  ߚݔሻ
(4.12)
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donde:
-
ܨ: es la distribuci&oacute;n de probabilidad log&iacute;stica
ߙ: es la constante
ߚ: son los par&aacute;metros a estimar
ݔ: es el vector de las variables ex&oacute;genas.
Si se supone que ܲሺܻ ൌ ͳሻ ൌ  y que ܲሺܻ ൌ Ͳሻ ൌ ͳ െ , entonces el valor
esperado de ܻ es ܧሾܻ ሿ ൌ , es decir, la probabilidad de que el evento ocurra.
Para explicar el comportamiento de una variable dependiente dicot&oacute;mica, es
preciso utilizar una funci&oacute;n de distribuci&oacute;n acumulativa (FDA)10 seleccionada
apropiadamente (P&eacute;rez, 2008).
Dado que el uso de una funci&oacute;n de distribuci&oacute;n garantiza que el resultado de la
estimaci&oacute;n est&eacute; acotado entre los valores 0 y 1, en principio las alternativas son
varias, siendo las m&aacute;s habituales la funci&oacute;n de distribuci&oacute;n log&iacute;stica, que ha dado
lugar al modelo Logit y la funci&oacute;n de distribuci&oacute;n normal, que ha dado lugar al
modelo Probit. Para nuestro caso particular el modelo a utilizar es el Logit. Este
modelo representa la probabilidad de que un individuo escoja la opci&oacute;n ܻ ൌ ͳ
mediante la funci&oacute;n de distribuci&oacute;n log&iacute;stica:
ܨሺߙ  ߚݔሻ ൌ
ୣߙߚݔ
ଵା ߙߚݔ
(4.13)
la cual tiene como funci&oacute;n de densidad:
݂ሺߙ  ߚݔሻ ൌ
10
ͳ
ሺͳ  ݁ ఈାఉ௫ ሻଶ
(4.14)
La FDA de una variable aleatoria X es sencillamente la probabilidad de que &eacute;sta tome un valor menor o igual a ݔ ,
donde ݔ , es alg&uacute;n valor num&eacute;rico especificado de X; la FDA de X, es F(X= ݔ ) = P(X ݔ ).
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Figura 4.1 Funci&oacute;n de distribuci&oacute;n acumulativa (FDA)
Elaborado por: Gujarati (2004)
Descripci&oacute;n: Gr&aacute;fico de la funci&oacute;n de distribuci&oacute;n acumulada.
Es importante mencionar que el t&eacute;rmino de error no se distribuye normalmente,
dados los valores que toma el t&eacute;rmino de error no se puede asegurar que se
distribuyan normalmente ya que es una distribuci&oacute;n binaria o dicot&oacute;mica. Esta
ausencia de normalidad imposibilita el uso de los estad&iacute;sticos habituales.
El t&eacute;rmino de error es heteroced&aacute;stico, es decir, la varianza no es constante y por
lo tanto la estimaci&oacute;n del modelo por el m&eacute;todo de M&iacute;nimos Cuadrados
Generalizados (MCG) obtiene unos estimadores de los coeficientes de regresi&oacute;n
con varianza no m&iacute;nima, es decir, no eficientes.
Es preciso se&ntilde;alar que la estimaci&oacute;n de los modelos lineales por MCO plantea
una serie de inconvenientes que han llevado a la b&uacute;squeda de otros modelos
alternativos (modelos de elecci&oacute;n binaria). Entre las principales ventajas de los
modelos de elecci&oacute;n binaria se encuentran:
-
El modelo garantiza que los valores estimados se encuentran en el
intervalo ሾͲǡͳሿ, lo cual es muy importante, ya que lo que se pretende es
estimar una probabilidad.
-
El uso de una funci&oacute;n espec&iacute;fica puede garantizar que el resultado de la
estimaci&oacute;n se encuentre en el intervalo ሾͲǡͳሿ, en principio las posibles
alternativas son varias, siendo la m&aacute;s habitual la funci&oacute;n de distribuci&oacute;n
Log&iacute;stica que ha dado lugar al modelo Logit.
49
-
Al emplear un modelo Logit con datos de panel se est&aacute; considerando la
informaci&oacute;n obtenida a trav&eacute;s de los cambios en el tiempo y las diferencias
entre los individuos.
4.5 MODELO LOGIT CON DATOS DE PANEL Y EFECTOS FIJOS
En la literatura de datos de panel hay una gran cantidad de trabajos emp&iacute;ricos
que se han concentrado en estudiar &uacute;nicamente modelos lineales. Sin embargo,
hay muy pocos resultados disponibles para modelos no lineales de elecci&oacute;n
discreta. En este caso, la presencia de efectos individuales inobservables y la
consideraci&oacute;n de relaciones din&aacute;micas entre la variable dependiente y las
variables explicativas generan nuevos problemas que no aparecen en el caso de
los modelos lineales (Carrasco, 2001).
En el caso de los modelos Logit (modelos no lineales), en los que la variable
dependiente ܻ puede tomar s&oacute;lo dos valores, por conveniencia se denotan por el
valor 1 si el suceso ocurre y 0 si no. En ocasiones es conveniente modelizar las
variables discretas en t&eacute;rminos de variables continuas latentes. Sea ܻ igual a los
valores 0 y 1 donde:
ܻ ൌ ൜
ͳǡ
Ͳǡ
ܻ݅ݏ כ ߪ
ܻ݅ݏ כ൏ ߪ
El fin de este modelo es explicar el comportamiento de una variable dicot&oacute;mica
dependiente ܻ en funci&oacute;n de un grupo de variables explicativas ܺ, con el objetivo
de hallar la probabilidad de ocurrencia de alg&uacute;n evento.
Con datos de panel es posible relajar y contrastar algunos de los supuestos
impl&iacute;citos en el contexto de secci&oacute;n cruzada. En concreto, es posible tener en
cuenta la existencia de heterogeneidad inobservable e invariante en el tiempo
entre individuos. As&iacute;, a&ntilde;adiendo un efecto individual se puede considerar el
siguiente modelo de elecci&oacute;n discreta para N individuos observados durante T
periodos consecutivos:
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ܲሺݕ௧ ൌ ͳΤݔ ǡ ܿ ሻ ൌ ܲሺݕ௧ ൌ ͳΤݔ௧ ǡ ܿ ሻ ൌ ܨሺߚݔ௧  ܿ ሻ
(4.15)
donde:
-
ܿ ǣ es la heterogeneidad inobservable
ݔ contiene a los ݔ௧ , para todo  ݐൌ ͳǡ ǥ ǡ ܶ
Para estimar este modelo ܿ puede tratarse como un conjunto adicional de
par&aacute;metros a estimar junto con ߚ. Este es el llamado enfoque de efectos fijos. Sin
embargo este m&eacute;todo da lugar a estimaciones inconsistentes de los par&aacute;metros
de inter&eacute;s, ߚ, cuando ܰ es grande pero ܶ es fijo, debido al problema de los
par&aacute;metros incidentales. Una soluci&oacute;n, dentro del enfoque de efectos fijos,
consiste en maximizar la funci&oacute;n de verosimilitud condicional a estad&iacute;sticos
suficientes para los par&aacute;metros incidentales ܿ .
Los estimadores de MV para ܿ y ߚ no son independientes entre s&iacute;. Si ܶ es fijo,
los estimadores por MV de los ܿ son inconsistentes. Debido a la no linealidad del
modelo, ߚ ha de estimarse conjuntamente con los ܿ y la inconsistencia de ܿෝప se
transmite a ߚመ . Por tanto, incluso si ܰ tiende a infinito, el estimador por MV de ߚ es
inconsistente.
Andersen (1973) y Chamberlain (1980) demostraron esto para el modelo Logit y
sugirieron utilizar un enfoque de verosimilitud condicional. La ventaja de este
enfoque consiste en que no se imponen restricciones sobre la distribuci&oacute;n
condicional de ܿ dado ݔ. Un supuesto clave que se requiere es que las variables
explicativas sean estrictamente ex&oacute;genas. La idea consiste en basar la funci&oacute;n de
verosimilitud en la distribuci&oacute;n de los datos condicional a un conjunto de
estad&iacute;sticos suficientes para los par&aacute;metros incidentales (Wooldridge, 2001).
Finalmente, el modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos es:
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ேିଵ
்ିଵ

ୀଵ
௧ୀଵ
ୀଵ
ܲሺݕ௧ ൌ Ͳሻ ൌ Ȱ ߚ   ߙ ݀   ߶௧ ݐ௧   ߚ ݔ௧  ݑ௧  ߝ௧ ൩
(4.16)
Existen algunos supuestos que permiten la estimaci&oacute;n de este modelo y son:
-
ܧሾݑ௧ ሿ= 0 para toda݅ unidad social
ܸܽݎሾݑ௧ ሿ=ߪ ଶ para toda unidad social ݅, y para todo instante ݐ
ݒܥൣݑ௧ ǡ ݑ௦ ൧=0 para todo agente ݅ ് ݆, y para todo instante ݏ ് ݐ
ݒܥሾݑ௧ ǡ ܺ௧ ሿ=0 para todo ݅ y ݐ
ݑ௧ sigue una distribuci&oacute;n normal con media 0 y ܸܽݎሾݑ௧ ሿ=ߪ ଶ
Exogeneidad estricta de ݔ௧ y ߝ௧ .
Los modelos Logit con datos de panel proveen una posibilidad de distinci&oacute;n al
separar modelos de comportamiento individual de modelos de comportamiento
promedio de individuos, es decir, se considera la heterogeneidad de secci&oacute;n
cruzada y en el tiempo.
4.5.1 APLICACIONES
4.5.1.1 IDENTIFICACI&Oacute;N
DE
LOS
DETERMINATES
DE
LAS
CRISIS
BANCARIAS EN EL ECUADOR, UTILIZANDO MODELOS LOGIT Y
PROBIT CON DATOS DE PANEL (NARANJO Y SALAZAR, 2006)
Esta investigaci&oacute;n se centra en la identificaci&oacute;n de los principales determinantes
de las crisis de liquidez, para ello se utilizaron como herramienta los modelos logit
y
probit
con
datos
de
panel,
los
que
permiten
incorporar
variables
macroeconom&eacute;tricas e indicadores micro- financieros.
Para medir la probabilidad de ocurrencia de las crisis bancarias se utilizaron
variables como la tasa de variaci&oacute;n de los dep&oacute;sitos para una crisis de liquidez y
la relaci&oacute;n entre la cartera vencida con la cartera total como medida de solvencia.
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Con la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n se concluy&oacute; que la utilizaci&oacute;n de modelos
con datos de panel permiten estimar simult&aacute;neamente el impacto de los
indicadores macroecon&oacute;micos e indicadores micro-financieros; el principal
supuesto es que se relacion&oacute; de la misma forma a todos los bancos de la
muestra, a pesar de que los indicadores micro-financieros son propios de cada
banco. Sin embargo, al emplear estos modelos se pudo comprobar que las
variables analizadas influyen con anterioridad en la probabilidad de ocurrencia de
una crisis.
4.5.1.2 ECONOM&Iacute;A Y DISCAPACIDAD EN ESPA&Ntilde;A: UN NUEVO RETO ANTE
LA GLOBALIZACI&Oacute;N (CANTARERO Y PASCUAL 2005)
Las personas con alg&uacute;n tipo de discapacidad constituyen un sector significativo
dentro de la sociedad. Es por ello que el objetivo de esta investigaci&oacute;n es analizar
las caracter&iacute;sticas socio-econ&oacute;micas de los individuos que tienen impedimentos
para realizar sus actividades cotidianas por un problema de salud mental o
cr&oacute;nico, enfermedad o discapacidad. Para ello se utilizar&aacute;n diferentes t&eacute;cnicas
econom&eacute;tricas basadas en los modelos de datos de panel y modelos de elecci&oacute;n
binaria. Se emplean algunas variables como edad, sexo, estado civil, nivel de
educaci&oacute;n, ingresos, etc.
La ventaja principal es que el panel de datos es fijo y est&aacute; armonizado, es decir,
no s&oacute;lo se describe la situaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n en un momento determinado, sino
que adem&aacute;s los individuos elegidos en el primer ciclo se mantienen durante los
ciclos sucesivos, lo que permite realizar un seguimiento detallado de cada
variable en todo el periodo de estudio.
Al realizar la investigaci&oacute;n se concluye que las personas con alg&uacute;n tipo de
discapacidad se enfrentan a numerosas barreras relacionadas con la calidad de
vida. En esta investigaci&oacute;n se han analizado los factores asociados con la
probabilidad de que las personas tengan alg&uacute;n tipo de limitaci&oacute;n o discapacidad
para realizar sus actividades diarias. Los resultados obtenidos muestran el efecto
negativo de la edad, el desempleo y los bajos niveles de educaci&oacute;n y el efecto
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positivo de estar casado y ser hombre. Adem&aacute;s aquellas personas que tienen
alg&uacute;n tipo de discapacidad perciben ingresos menores que las personas que no
poseen ninguna discapacidad.
4.5.1.3 SELECCI&Oacute;N DE PROVEEDORES Y TIPOS DE FONDOS EN LAS
EMPRESAS ESPA&Ntilde;OLAS: TEOR&Iacute;A Y EVIDENCIA EMP&Iacute;RICA CON
DATOS DE PANEL (MORGADO Y PINDADO, 2001)
En este trabajo se estudia el comportamiento de las empresas en lo que respecta
a sus decisiones sobre la selecci&oacute;n de tipos y proveedoras de fondos. Se analizan
las decisiones de financiaci&oacute;n de una muestra de empresas, utilizando modelos
probit para datos de panel.
Para realizar el an&aacute;lisis econom&eacute;trico se utiliza un modelo de elecci&oacute;n discreta
binaria para datos de panel; con la metodolog&iacute;a se pretende eliminar los posibles
sesgos debido a diferencias inobservables entre los individuos, las cuales pueden
estar correlacionadas con las variables explicativas.
En lo que se refiere a las decisiones de endeudamiento, los resultados obtenidos
permiten concluir que los factores subyacentes a la teor&iacute;a del pecking order
dominan sobre los factores tradicionales del trade off. En lo que respecta a las
decisiones de proveedores de fondos, los resultados confirman la relevancia del
efecto escala de los costes de emisi&oacute;n y la importancia de la asimetr&iacute;a de
informaci&oacute;n.
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CAP&Iacute;TULO V
PLANTEAMIENTO DEL MODELO
5.1 INTRODUCCI&Oacute;N
En este proyecto de titulaci&oacute;n se pretende encontrar los determinantes y
caracter&iacute;sticas de las personas jur&iacute;dicas con actividades de manufactura, que
declararon Impuesto a la Renta causado cero, para el per&iacute;odo fiscal 2003 – 2009,
mediante la utilizaci&oacute;n de modelos econom&eacute;tricos de datos de panel.
Existen varias condiciones que influyen en la realizaci&oacute;n de declaraciones con
Impuesto a la Renta causado cero por parte de las empresas manufactureras.
Seg&uacute;n los intereses de la investigaci&oacute;n, estos factores conceptualizan de distintas
maneras las declaraciones en cero. Algunos de ellos se centran en las
caracter&iacute;sticas
de
las
empresas
manufactureras,
es
decir,
recogen
el
comportamiento individual de cada una de las unidades de estudio. Otras se
relacionan con factores macroecon&oacute;micos y adem&aacute;s con el cumplimiento de las
normas impuestas por el Estado, es decir, con los registros contables (ingresos,
gastos de la empresa, etc).
B&aacute;sicamente, las variables explicativas del modelo provienen del balance
contable de las empresas. Esta informaci&oacute;n busca analizar todos los aspectos
que afectan a los beneficios de la empresa y por esta v&iacute;a al impuesto causado.
Las variables consideradas son los Ingresos y los Costos y Gastos, estos datos
son anuales.
Adem&aacute;s se incluyen otras variables que recogen el comportamiento individual,
&eacute;stas variables var&iacute;an dependiendo del agente social (empresa) o del momento
en el tiempo. &Eacute;stas son el efecto fijo procedente del RUC de la empresa, el
per&iacute;odo fiscal, la regi&oacute;n, el tipo de sociedad y el subsector de la manufactura al
que pertenece la empresa.
55
Adicional a estas variables se tomar&aacute;n otras variables que funcionaran como
controles y permitir&aacute;n verificar qu&eacute; tan robustos son los modelos planteados.
Por otro lado, es importante hacer referencia a la teor&iacute;a mencionada en cap&iacute;tulos
anteriores, ya que hist&oacute;ricamente se han utilizado tres indicadores de la
capacidad de pago: la renta, el patrimonio y el consumo. La mayor parte de los
sistemas fiscales combinan impuestos que consideran cada uno de los referidos
indicadores. Estos indicadores son calculados en relaci&oacute;n a las cuentas del
balance contable, es por ello la importancia de analizar cada una de estas
cuentas y as&iacute; poder encontrar soluciones al problema antes mencionado.
El razonamiento l&oacute;gico nos hace pensar que a mayores ingresos mayor impuesto
a pagar, o lo contrario, a mayores gastos menor impuesto a pagar, sin embargo la
teor&iacute;a nos indica que la evasi&oacute;n provoca que esta l&oacute;gica no se cumpla (se rompe
el supuesto de exogeneidad y unidireccionalidad de las variables).
Es por ello que uno de los principales problemas para las entidades recaudadoras
de impuestos es la evasi&oacute;n, ya que un aumento en los ingresos o en las tarifas
aumentar&aacute; el deseo de los contribuyentes a evadir y si aumentan las actividades
de fiscalizaci&oacute;n o las sanciones, la evasi&oacute;n disminuir&aacute;. Por lo tanto es necesario
analizar las cuentas del balance contable, ya que con ellas se evidenciar&aacute; el
crecimiento o disminuci&oacute;n de los ingresos y gastos de las empresas, adem&aacute;s
comprenden el registro y la preparaci&oacute;n de informes de la contabilidad de cada
una de las empresas y posterior a ello la presentaci&oacute;n de declaraciones y
finalmente al pago de impuestos.
5.2 BASE DE DATOS
Las series a utilizar en el estudio de los determinantes de las declaraciones en
cero de la industria manufacturera forman una estructura tipo panel de datos.
Las variables que ser&aacute;n utilizadas son las siguientes:
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1. Variable dependiente:
-
Impuesto a la Renta causado cero
2. Variables independientes:
-
Ingresos
-
Costos y gastos
3. Efecto fijo:
-
Procedente del RUC de la empresa
4. Variables categ&oacute;ricas:
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VARIABLES CATEG&Oacute;RICAS
Periodo Fiscal
2003-2009
Costa
Regi&oacute;n
Sierra
Oriente
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Compa&ntilde;&iacute;as
Tipo
de
Sociedad
Empresas Extranjeras
Organismos de Regulaci&oacute;n y Control
Personas Jur&iacute;dicas
Otras Sociedades con Fines de Lucro
Sociedades sin Fines de Lucro
Actividades auxiliares de la intermediaci&oacute;n financiera
Actividades de asociaciones N.C.P
Actividades de edici&oacute;n e impresi&oacute;n y de reproducci&oacute;n
Actividades de esparcimiento y actividades culturales
Actividades de servicios sociales y de salud
Actividades de transporte complementarias y auxiliares
Actividades inmobiliarias
Administraci&oacute;n p&uacute;blica y defensa; planes de seguridad social
Agricultura, ganader&iacute;a, caza y actividades de servicio
Captaci&oacute;n, depuraci&oacute;n y distribuci&oacute;n de agua
Comercio al por mayor y en comisi&oacute;n
Comercio al por menor, excepto el comercio de veh&iacute;culos
Construcci&oacute;n, Correo y telecomunicaciones
Curtido y adobo de cueros; fabricaci&oacute;n de maletas, bolsos
Elaboraci&oacute;n de productos alimenticios y de bebidas
Elaboraci&oacute;n de productos de tabaco
Fabricaci&oacute;n de coque, productos de la refinaci&oacute;n de petr&oacute;leo
Fabricaci&oacute;n de equipo y aparatos de radio, televisi&oacute;n
Subsector
de la
Manufactura
Fabricaci&oacute;n de instrumentos m&eacute;dicos, &oacute;pticos y de precisi&oacute;n
Fabricaci&oacute;n de maquinaria de oficina, contabilidad e inform&aacute;tica
Fabricaci&oacute;n de maquinaria y aparatos el&eacute;ctricos N.C.P.
Fabricaci&oacute;n de maquinaria y equipo N.C.P.
Fabricaci&oacute;n de metales comunes
Fabricaci&oacute;n de muebles; industrias manufactureras N.C.P.
Fabricaci&oacute;n de otros productos minerales no met&aacute;licos
Fabricaci&oacute;n de otros tipos de equipo de transporte
Fabricaci&oacute;n de papel y de productos de papel
Fabricaci&oacute;n de prendas de vestir; adobo y te&ntilde;ido de piel
Fabricaci&oacute;n de productos de caucho y de pl&aacute;stico
Fabricaci&oacute;n de productos elaborados de metal, excepto m&aacute;quinas
Fabricaci&oacute;n de productos textiles
Fabricaci&oacute;n de substancias y productos qu&iacute;micos
Fabricaci&oacute;n de veh&iacute;culos automotores, remolques y semirremolques
Hoteles y restaurantes, Inform&aacute;tica y actividades conexas
Otras actividades de tipo servicio
Otras actividades empresariales
Pesca, explotaci&oacute;n de criaderos de peces
Producci&oacute;n de madera y fabricaci&oacute;n de productos de madera
Reciclamiento
Venta, mantenimiento y reparaci&oacute;n de veh&iacute;culos automotores
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5. Controles:
5.1.
Grupo 1 (Cuentas del balance contable):
-
Activo Corriente
-
Activo fijo
-
Pasivo Corriente
-
Pasivo Largo plazo
-
Patrimonio
5.2.
Grupo 2 (Ingresos exentos):
-
15% participaci&oacute;n a trabajadores
-
100% dividendos percibidos exentos
-
otras rentas exentas
5.3.
Grupo 3 (Gastos no deducibles):
-
Gastos no deducibles locales
-
Gastos no deducibles del exterior
-
Gastos incurridos para generar ingresos exentos
-
Participaci&oacute;n trabajadores y atribuibles a ingresos exentos
5.4.
Grupo 4 (Deducciones):
-
Deducci&oacute;n por incremento neto de empleados
-
Deducci&oacute;n por pago a trabajadores con discapacidad
La informaci&oacute;n proviene de la Base de Datos del SRI. Este panel contiene
informaci&oacute;n de empresas del sector manufacturero, que presentaron sus
declaraciones a nivel del formulario 101 que pertenece a la Declaraci&oacute;n de
Impuesto a la Renta de personas jur&iacute;dicas. La base utilizada es un panel de datos
que lo constituyen 42900 empresas manufactureras, observadas a lo largo de 7
a&ntilde;os, desde el a&ntilde;o 2003 hasta el a&ntilde;o 2009, el periodo fue escogido en vista de
que los datos se encuentran disponibles en mayor cantidad y calidad a partir del
a&ntilde;o 2003.
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Las estimaciones del modelo se realizaron a trav&eacute;s del programa estad&iacute;stico
STATA 10.0. Las variables continuas del modelo se encuentran expresadas en
logaritmos para poder estandarizar los resultados que se obtienen.
5.3 AN&Aacute;LISIS Y DIAGN&Oacute;STICO DE LAS VARIABLES
A continuaci&oacute;n se presenta un breve resumen de gr&aacute;ficos y estad&iacute;sticas
descriptivas del Impuesto a la Renta causado y su relaci&oacute;n con los Ingresos y los
Costos y Gastos.
Tabla 5.1 Estad&iacute;sticas de Impuesto a la Renta causado cero 2003 -2009
Impuesto a la Renta Causado
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Observaciones
5042
5227
5366
5585
5788
5780
5324
Observaciones
IRC=0
2420
2509
2522
2569
2720
2601
2343
Porcentaje
declaraciones en
cero
48%
48%
47%
46%
47%
45%
44%
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Estad&iacute;sticas de Impuesto a la Renta Causado cero por a&ntilde;o, durante el periodo 2003 – 2009
Existe un total de 42900 empresas del sector manufacturero, de las cuales el 53%
de ellas realizaron declaraciones con Impuesto a la Renta causado mayor a cero
durante los a&ntilde;os 2003 – 2009, es decir el 47% de las empresas del sector
manufacturero realizaron su declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero. A
lo largo del periodo de estudio se observa una tendencia a la baja en los
porcentajes de las declaraciones de Impuesto a la Renta causado cero con
respecto a las observaciones, cada a&ntilde;o disminuye aproximadamente un punto
porcentual (Tabla 5.1).
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Tabla 5.2 Estad&iacute;sticas de Impuesto a la Renta causado por a&ntilde;o 2003 -2009
Observaciones
Media
Des. Est&aacute;ndar
50%
75%
90%
95%
2003
5042
19233,08
268254,9
2,595
1458,01
10109,17
32487,09
2004
5227
22673,83
292007,4
10,67
1857,03
13404,78
36760,07
Impuesto a la Renta Causado
2005
2006
5366
5585
28279,44
32894,89
393165,3
459658,7
22,32
66,32
2294,61
2881,52
14683,47
18027,67
40054,06
52108,41
2007
5788
37713,31
484424,3
77,09
4035,485
23332,17
74021,4
2008
5780
45864,33
458974
154,515
4944,03
31117,47
104091,3
2009
5324
58524,69
614419,7
269,385
6242,76
40392,66
124197,8
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Estad&iacute;sticas de Impuesto a la Renta causado por a&ntilde;o, durante el periodo 2003 – 2009
A lo largo del periodo de estudio se evidencia que incrementa a&ntilde;o a a&ntilde;o el
porcentaje de declaraciones de Impuesto a la Renta causado mayor a cero;
tomando como referencia al a&ntilde;o 2003 se tiene que alrededor del 50% de las
declaraciones con Impuesto a la Renta causado son menores a $2, mientras que
el 5% de las declaraciones con Impuesto a la Renta causado son mayores a
$32000. Para el a&ntilde;o 2009 se tiene que alrededor del 50% de las declaraciones
con Impuesto a la Renta causado son menores a $270, mientras que el 5% de las
declaraciones con Impuesto a la Renta causado son mayores a $124000. Estos
incrementos del a&ntilde;o 2003 al 2009 representan un crecimiento alrededor del 400%
en los valores de Impuesto a la Renta causado (Tabla 5.2).
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IRC=0 en funci&oacute;n de los Ingresos y Gastos
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Figura 5.1 Impuesto a la Renta Causado en funci&oacute;n de los Ingresos y Gastos
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Impuesto a la Renta Causado igual y mayor a cero en funci&oacute;n de los Ingresos y Gastos
El an&aacute;lisis del Impuesto a la Renta causado muestra una tendencia muy marcada
de las empresas que han realizado una declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta
causado con valor y en cero (Figura 5.1). Las empresas que pagaron el Impuesto
a la Renta durante el per&iacute;odo de estudio mantienen un crecimiento a lo largo de
los a&ntilde;os similar al de la econom&iacute;a, con Ingresos siempre mayores que los Gastos.
Para el caso de las empresas que realizaron sus declaraciones de Impuesto a la
Renta causado cero, para todo el periodo de estudio se observa que el
comportamiento de las empresas se ha mantenido en el tiempo. A pesar del
crecimiento de la econom&iacute;a, los Ingresos y Gastos son casi iguales y en la
mayor&iacute;a de a&ntilde;os los Gastos son superiores a los Ingresos.
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5.4 ESPECIFICACI&Oacute;N DEL MODELO
El objetivo de la investigaci&oacute;n es encontrar los determinantes de las declaraciones
con Impuesto a la Renta causado cero, y se ha seleccionado para su an&aacute;lisis el
modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos. Este modelo se encuentra
especificado de la siguiente manera:
ூ
௬ீ
ீே
ܲ൫ܻ௧ூ ൌ ͳ൯ ൌ Ȱሺߙோ  ߙ௧ி  ߚଵ ܺଵ௧  ߚଶ ܺଶ௧  ߙ  ߙூா  ߙ
 ߙ  ߝ௧ ሻ
donde:
- ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ͶʹͻͲͲ unidades sociales
-  ݐൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ observaciones en el tiempo
- ܻ௧ூ : Impuesto Causado
ܻ௧ூ
ͳǡ
ൌቊ
Ͳǡ
- ߙோ : RUC
ܻ௧ூ כ Ͳ
ܻ௧ூ כ Ͳ
- ߙ௧ி : Per&iacute;odo Fiscal
- ߚଵ: Coeficiente de regresi&oacute;n de los Ingresos
- ߚଶ: Coeficiente de regresi&oacute;n los Costos y Gastos
- ܺଵ௧ : Ingresos
- ܺଶ௧ : Costos y Gastos
- ߙ : Cuentas del Balance Contable (Control Grupo 1)
- ߙூா : Ingresos Exentos (Control Grupo 2)
ீே
- ߙ
: Gastos no Deducibles (Control Grupo 3)
- ߙ : Deducciones (Control Grupo 4)
- ߝ௧ : Error
Existen algunos supuestos que permiten la estimaci&oacute;n de este modelo por
M&iacute;nimos Cuadrados Ordinarios MCO:
-
La distribuci&oacute;n de los errores de los Ingresos y de los Costos y Gastos
siguen aproximadamente una distribuci&oacute;n normal.
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-
La varianza de los t&eacute;rminos de error para los Ingresos y los Costos y
Gastos no es la misma para cada una de las observaciones.
-
El t&eacute;rmino de error no est&aacute; correlacionado con las variables ݔ, y tampoco
est&aacute; correlacionado con los efectos temporales o transversales. No existe
autocorrelaci&oacute;n respecto al tiempo para cada individuo. No existe
autocorrelaci&oacute;n respecto a los individuos para cada instante de tiempo.
5.5 ESTIMACI&Oacute;N Y DIAGN&Oacute;STICO DEL MODELO
En primer lugar se realizar&aacute; una regresi&oacute;n agrupada (pool) que incluye como
variables independientes a los Ingresos y los Costos y Gastos, donde los
interceptos y las pendientes son comunes para todas las empresas. Luego se
correr&aacute; otras regresiones agrupadas incluyendo conjuntamente una a una las
variables categ&oacute;ricas, es decir, se incluye la Regi&oacute;n, el Tipo de Sociedad y el
Subsector de la Manufactura.
Posterior a ello, suponiendo que cada empresa posee caracter&iacute;sticas propias, se
har&aacute; que el intercepto var&iacute;e con el efecto fijo del RUC, mediante la estimaci&oacute;n del
Modelo Logit con datos de panel y efectos fijos. La regresi&oacute;n incluye como
variables independientes a los Ingresos y a los Costos y Gastos. A esta
estimaci&oacute;n se le incluir&aacute; conjuntamente cada control, es decir, se incluye las
Cuentas del Balance Contable, los Ingresos Exentos, los Gastos no Deducibles y
las Deducciones y se ir&aacute; verificando la robustez de la regresi&oacute;n original.
Adem&aacute;s se correr&aacute;n dos regresiones: una con efecto fijo y otra con efecto
aleatorio para realizar la prueba de Hausman y poder decidir que estimaci&oacute;n es
conveniente utilizar seg&uacute;n los datos con los que se cuenta.
5.6 RESULTADOS
Para poder encontrar los determinantes de las declaraciones con Impuesto a la
Renta causado cero, es importante mencionar que el Impuesto a la Renta
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causado (variable dependiente) es una variable cualitativa que toma el valor de
uno y cero, es decir, toma el valor de uno si el Impuesto a la Renta causado es
menor o igual a cero y toma el valor de cero si el Impuesto a la Renta causado es
mayor a cero.
Primero,
se
realiz&oacute;
una
regresi&oacute;n
agrupada
(pool)
con las
variables
independientes (Ingresos y Costos y Gastos). Luego a &eacute;sta regresi&oacute;n se le incluy&oacute;
una a una las variables categ&oacute;ricas (Regi&oacute;n, el Tipo de Sociedad y el Subsector
de la Manufactura); se observa que en todas las regresiones los coeficientes tanto
de los Ingresos como de los Costos y Gastos son significativos al 99%. Al incluir
las variables categ&oacute;ricas claramente se tiene estimaciones robustas porque los
coeficientes tanto de los Ingresos como de los Costos y Gastos se mantienen sin
mayores variaciones (Ver tabla de resultados completos en el Anexo 2).
El
primer
efecto,
el
incremento
de
los
Ingresos
en
1%
disminuye
aproximadamente 12,20 puntos porcentuales la propensi&oacute;n a realizar la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero; el segundo efecto,
incremento de los
el
Costos y Gastos en 1% aumenta aproximadamente 1,90
puntos porcentuales la propensi&oacute;n de realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la
Renta causado cero (Tabla 5.3).
Los resultados de estas regresiones se ajustan a la l&oacute;gica, ya que en el caso del
primer efecto se puede destacar que a mayores Ingresos mayor Impuesto a la
Renta a pagar o lo que es lo mismo a mayores Ingresos disminuye la propensi&oacute;n
a realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero; en el caso del
segundo efecto a mayores Costos y Gastos menor Impuesto a la Renta a pagar o
lo que es lo mismo a mayores Costos y Gastos aumenta la propensi&oacute;n a realizar
la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero.
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Tabla 5.3 Elasticidad de los determinantes del Impuesto a la Renta causado cero
Regresiones agrupadas (pool)
Reg1 (Variables
Independientes)
coef
-0,112***
0,012***
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2003
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Nota:
***p&lt;0.01
se
0,002
0,002
** p&lt;0.05
Reg4 (Variables
Reg3 (Variables
Independientes, Periodo,
Reg2 (Variables
Independientes, Periodo y
la Regi&oacute;n y el Tipo de
Independientes y Periodo)
la Regi&oacute;n)
Sociedad)
coef
-0,121***
0,020***
0,035***
-0,020
-0,064***
-0,059***
-0,058***
-0,030**
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
coef
-0,122***
0,018***
0,035***
-0,020
-0,063***
-0,060***
-0,061***
-0,036**
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
coef
-0,125***
0,021***
0,036***
-0,019
-0,064***
-0,060***
-0,061***
-0,037**
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
Reg5 (Variables
Independientes, Periodo,
la Regi&oacute;n, el Tipo de
Sociedad y Subsector de
la Manufactura)
coef
-0,125***
0,019***
-0,036***
-0,055***
-0,100***
-0,095***
-0,095***
-0,069***
se
0,003
0,003
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
*p&lt;0.1
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Resultados de las regresiones agrupadas con las variables independientes y categ&oacute;ricas. Los
coeficientes muestran la elasticidad sobre un cambio marginal alrededor de la media.
A continuaci&oacute;n se estim&oacute; el modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos, con
las variables independientes (Ingresos y Costos y Gastos) a esta regresi&oacute;n se le
incluy&oacute; uno a uno cada grupo de controles (Cuentas del balance contable,
Ingresos exentos, Gastos no deducibles y Deducciones) para poder verificar la
robustez del modelo inicial. A diferencia de las regresiones anteriores en el
modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos no se pueden incluir las variables
categ&oacute;ricas ya que se presentan problemas de multicolinealidad.
Se observa que los coeficientes del Ingreso son significativos en todas las
regresiones al 99%, sin embargo los Costos y Gastos solo son significativos en la
primera regresi&oacute;n y al 95%, pero para las regresiones que incluyen controles los
coeficientes de los Costos y Gastos no son significativos (ver tabla de resultados
completos en el Anexo 4).
Al incluir los grupos de controles se tiene un efecto robusto porque el coeficiente
de los Ingresos es significativo al 99% y se mantiene sin mayores variaciones. Al
contrario en el coeficiente de los Costos y Gastos que solo en la primera regresi&oacute;n
es significativo al 95% y en las regresiones posteriores se vuelve no significativo.
Se puede destacar que en este modelo solo los Ingresos son significativos y
permiten explicar la propensi&oacute;n a realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta
causado cero; este comportamiento puede atribuirse a que cada empresa tiene
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ciertas caracter&iacute;sticas propias que no se puede comparar con ninguna otra
empresa y precisamente ese comportamiento es el que se logra obtener con el
Efecto Fijo del RUC (Tabla 5.4).
Se puede observar que el incremento de los Ingresos en 1% disminuye
aproximadamente 0,017 puntos porcentuales la propensi&oacute;n a realizar la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero.
Se puede destacar que este resultado se ajusta a la l&oacute;gica, es decir, a mayores
Ingresos mayor Impuesto a la Renta a pagar o lo que es lo mismo a mayores
Ingresos disminuye la propensi&oacute;n a realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta
causado cero.
Al analizar el coeficiente de los Costos y Gastos y obtener que no es significativo
se puede decir que se debe en especial al control que ejerce la Administraci&oacute;n
Tributaria sobre los contribuyentes. Seg&uacute;n la teor&iacute;a antes mencionada mientras se
realicen mayores inspecciones y sanciones menor ser&aacute; la evasi&oacute;n por parte de los
contribuyentes, es decir la tasa de cumplimiento aumenta con la probabilidad de
detecci&oacute;n; es por ello que este comportamiento puede darse porque la
Administraci&oacute;n Tributaria le da especial atenci&oacute;n a los costos y gastos declarados
por los contribuyentes contando con ciertos mecanismos para comparar si los
valores declarados son los correctos.
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Tabla 5.4 Elasticidad de los determinantes del Impuesto a la Renta causado cero
Modelos Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos
Reg6 (Variables
Independientes)
VARIABLES
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2004
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Nota:
coef
-0,001466***
-0,000101**
***p&lt;0.01
Reg8 (Variables
Independientes, Periodo y
Reg7 (Variables
Cuentas del balance
Independientes y Periodo)
contable)
se
coef
0,000243 -0,001413***
0,000045
-0,000067
0,000351*
-0,000104
-0,000665***
-0,000491***
-0,000501*
-0,000280
** p&lt;0.05
se
0,000239
0,000043
0,000212
0,000166
0,000177
0,000170
0,000177
0,000180
coef
-0,000393***
-0,000021
-0,000087*
-0,000118**
-0,000282***
-0,000241***
-0,000233***
-0,000169***
Reg11 (Variables
Reg9 (Variables
Reg10 (Variables
Independientes, Periodo,
Independientes, Periodo, Independientes, Periodo,
Cuentas del balance
Cuentas del balance
Cuentas del balance
contable, Ingresos
contable e Ingresos
contable, Ingresos exentos
exentos, Gastos no
exentos)
y Gastos no deducibles)
deducibles y Deducciones)
se
coef
0,000093 -0,000186***
0,000013
-0,000009
0,000048
-0,000008
0,000051
-0,000047
0,000076 -0,000146***
0,000071
-0,000098*
0,000070
-0,000085*
0,000063 -0,000133**
se
coef
0,000057 -0,000171***
0,000010
-0,000001
0,000049
-0,000009
0,000046
-0,000036
0,000054 -0,000118**
0,000051
-0,000062
0,000050
-0,000037
0,000054
-0,000078*
se
coef
0,000052 -0,000203***
0,000009
-0,000001
0,000045
0,000147
0,000043
0,000137
0,000047
0,000095
0,000046
-0,000026
0,000047
0,000057
0,000047
0,000030
se
0,000063
0,000011
0,000102
0,000097
0,000084
0,000058
0,000073
0,000064
*p&lt;0.1
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Resultados de las estimaciones con el modelo Logit de Datos de Panel y Efectos Fijos con las
variables dependientes y los controles. Los estimadores muestran la elasticidad sobre un cambio marginal
alrededor de la media.
Para validar si la diferencia de los coeficientes es sistem&aacute;tica, se realiz&oacute; la prueba
de Hausman. Esta prueba consiste en realizar dos estimaciones: una con Efecto
Fijo y otra con Efecto Aleatorio y seg&uacute;n los resultados obtenidos poder decidir que
estimaci&oacute;n es conveniente utilizar, con Efecto Fijo o con Efecto Aleatorio. Los
resultados de las estimaciones se encuentran a continuaci&oacute;n:
Tabla 5.5 Prueba de Hausman
Reg_aleatoria
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2003
periodo = 2004
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Nota:
coef
-0,597***
-0,015
0,357***
0,191***
0,130*
-0,107
-0,063
-0,060
0,068
***p&lt;0.01
se
0,014
0,012
0,068
0,069
0,070
0,071
0,072
0,073
0,074
** p&lt;0.05
Reg_fija
coef
-0,566***
-0,042***
0,415***
0,279***
0,236***
-0,018***
0,059***
0,047***
0,142*
se
0,020
0,014
0,070
0,072
0,073
0,076
0,077
0,078
0,081
*p&lt;0.1
Fuente: SRI
Elaborado por: La autora
Descripci&oacute;n: Resultados de las estimaciones con efectos aleatorios y efectos fijos
diferencia
coef
-0,313
0,272
-0,057
-0,088
-0,106
-0,089
-0,122
-0,108
-0,074
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De las regresiones realizadas se obtuvo lo siguiente:
Ho: la diferencia entre los coeficientes no es sistem&aacute;tica.
Chi2(9)= -40.39
Prob&gt;chi2 = 0.000
Entonces se rechaza la hip&oacute;tesis nula, es decir, la diferencia entre los coeficientes
de efectos aleatorios y efectos fijos s&iacute; es sistem&aacute;tica. Por lo tanto, conviene
utilizar el m&eacute;todo de efectos fijos.
69
CAP&Iacute;TULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El estudio pretende identificar los principales determinantes que inciden en la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero en las empresas del sector
manufacturero, el modelo estimado busca describir la relaci&oacute;n funcional existente
entre las variables, as&iacute; como tambi&eacute;n cuantificar e interpretar los efectos de cada
variable independiente sobre la variable dependiente.
La investigaci&oacute;n realizada representa un avance en los siguientes aspectos:
Se realiza una breve rese&ntilde;a te&oacute;rica y metodol&oacute;gica de los estudios realizados
sobre la incidencia de la recaudaci&oacute;n de impuestos por parte del sector
manufacturero, as&iacute; como tambi&eacute;n estudios de evasi&oacute;n de impuestos, entre otros.
-
La recaudaci&oacute;n de impuestos que administra el SRI es muy importante ya
que financia alrededor del 50% del Presupuesto General del Estado.
Adem&aacute;s aporta con un sin n&uacute;mero de impuestos que est&aacute;n predestinados y
por ende constituye una fuente fundamental de sostenibilidad de las
finanzas p&uacute;blicas del Ecuador.
-
Dentro de los sectores econ&oacute;micos con mayor porcentaje de aportaciones
tributarias, despu&eacute;s del comercio, se destaca la industria manufacturera
contribuyendo con un 20,9% en la recaudaci&oacute;n de impuestos internos.
-
La recaudaci&oacute;n de impuestos administrados por el Servicio de Rentas
Internas es creciente a lo largo de los a&ntilde;os 2003 -2009. Alcanz&oacute; los US $
6693 millones al mes de diciembre de 2009, con un crecimiento del 8%
respecto al a&ntilde;o 2008 y un cumplimiento del 103% frente a la meta
establecida en el Presupuesto General del Estado (US $ 6500 millones).
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-
Al igual que la recaudaci&oacute;n de impuestos internos, durante el periodo
2003 – 2009 existe un crecimiento importante de la recaudaci&oacute;n de
Impuesto a la Renta. Para el a&ntilde;o 2008, la recaudaci&oacute;n del Impuesto a la
Renta tuvo un crecimiento del 34%, frente al a&ntilde;o 2007. Mientras que para
el a&ntilde;o 2009, tuvo un crecimiento &uacute;nicamente del 7% frente al a&ntilde;o 2008; sin
embargo en todos los a&ntilde;os se presenta aumentos en la recaudaci&oacute;n de
Impuesto a la Renta.
-
Mediante el an&aacute;lisis anterior se pudo concluir que la primera hip&oacute;tesis
planteada en el estudio es falsa, ya que no existe un crecimiento en las
declaraciones con Impuesto a la Renta causado cero durante el per&iacute;odo de
estudio, sino que se ha mantenido a lo largo de los a&ntilde;os; sin embargo el
incremento en la recaudaci&oacute;n de Impuesto a la Renta es considerable, en
especial para el a&ntilde;o 2008, ya que se implant&oacute; la Ley Reformatoria para la
Equidad Tributaria con la cual el sistema tributario se restructur&oacute; logrando
que se incremente el cumplimiento voluntario del pago de impuestos.
-
Se explora la Base de Datos del SRI y se obtiene la
informaci&oacute;n de
empresas del sector manufacturero, que presentaron sus declaraciones a
nivel del formulario 101 que pertenece a la Declaraci&oacute;n de Impuesto a la
Renta de personas jur&iacute;dicas; se seleccionan las variables a utilizar en el
modelo en funci&oacute;n del marco te&oacute;rico y de la disponibilidad de la
informaci&oacute;n.
-
Al realizar un primer an&aacute;lisis del Impuesto a la Renta causado en funci&oacute;n
de los Costos y Gastos se evidencia una tendencia muy marcada de las
empresas que realizaron declaraciones de Impuesto a la Renta causado
con valor y las empresas que realizaron declaraciones de Impuesto a la
Renta causado cero.
-
Las empresas que pagaron el Impuesto a la Renta durante el per&iacute;odo de
estudio mantienen un crecimiento a lo largo de los a&ntilde;os similar al de la
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econom&iacute;a, con Ingresos siempre mayores que los Gastos. Para el caso de
las empresas que realizaron sus declaraciones de Impuesto a la Renta
causado cero, para todo el periodo de estudio se observa que el
comportamiento de las empresas se ha mantenido en el tiempo. A pesar
del crecimiento de la econom&iacute;a, los Ingresos y Gastos son casi iguales y en
la mayor&iacute;a de a&ntilde;os los Gastos son superiores a los Ingresos.
Se propone una metodolog&iacute;a de f&aacute;cil aplicaci&oacute;n para el estudio de los
determinantes que inciden en la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero
en las empresas del sector manufacturero, para ello se define como grupo de
estudio a todas las empresas del sector manufacturero que realizaron la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta durante el a&ntilde;o 2003 al 2009.
-
Primero se realiz&oacute; una regresi&oacute;n agrupada (pool) con las variables
independientes (Ingresos y Costos y Gastos). Luego a &eacute;sta regresi&oacute;n se le
incluy&oacute; una a una las variables categ&oacute;ricas (Regi&oacute;n, el Tipo de Sociedad y
el Subsector de la Manufactura).
-
En todas las regresiones los coeficientes tanto de los Ingresos como de
los Costos y Gastos son significativos al 99%. Al incluir las variables
categ&oacute;ricas claramente se tiene estimaciones robustas porque los
coeficientes tanto de los Ingresos como de los Costos y Gastos se
mantienen sin mayores variaciones.
-
Se tienen dos efectos, el primer efecto, el incremento de los Ingresos en
1% disminuye aproximadamente 12,20 puntos porcentuales la propensi&oacute;n
a realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero; el segundo
efecto,
el incremento de los
Costos y Gastos en 1% aumenta
aproximadamente 1,90 puntos porcentuales la propensi&oacute;n de realizar la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero.
-
A continuaci&oacute;n se estim&oacute; el modelo Logit con Datos de Panel y Efectos
Fijos, con las variables independientes (Ingresos y Costos y Gastos) a esta
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regresi&oacute;n se le incluy&oacute; uno a uno cada grupo de controles (Cuentas del
balance contable, Ingresos exentos, Gastos no deducibles y Deducciones).
-
A diferencia de las regresiones agrupadas en el modelo Logit con Datos de
Panel y Efectos Fijos no se pueden incluir las variables categ&oacute;ricas ya que
se presentan problemas de multicolinealidad; es por ello que la variable
tipo de sociedad que en un principio se pensaba incluir, no se la pudo
colocar en el modelo para su respectivo an&aacute;lisis en el aumento de o
disminuci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n, sin embargo fue inclu&iacute;da con las otras
variables categ&oacute;ricas en las regresiones agrupadas para verificar la robutez
del modelo.
-
Se observa que los coeficientes del Ingreso son significativos en todas las
regresiones al 99%, sin embargo los Costos y Gastos solo son
significativos en la primera regresi&oacute;n y al 95%, pero para las regresiones
que incluyen controles los coeficientes de los Costos y Gastos no son
significativos.
-
Se tiene un efecto, el incremento de los Ingresos en 1% disminuye
aproximadamente 0,017 puntos porcentuales la propensi&oacute;n a realizar la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero.
-
Se pudo concluir con respecto a la segunda hip&oacute;tesis planteada en el
estudio, que en este modelo solo los Ingresos son significativos y permiten
explicar la propensi&oacute;n a realizar la declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta
causado cero. Este comportamiento puede atribuirse a que cada empresa
tiene ciertas caracter&iacute;sticas propias que no se puede comparar con
ninguna otra empresa y precisamente ese comportamiento es el que se
logra obtener con el Efecto Fijo del RUC. La Administraci&oacute;n Tributaria debe
prestar especial atenci&oacute;n a los Ingresos declarados por los contribuyentes
ya que de ello depende la recaudaci&oacute;n de impuestos. Sin embargo pueden
existir otros estudios posteriores en los que se profundice esta
problem&aacute;tica, desde otros puntos de vista distintos y se encuentren otros
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resultados que permitan mejorar los procesos de control con los que
cuenta la Administraci&oacute;n Tributaria y as&iacute; mejorar la recaudaci&oacute;n de
impuestos.
-
Para validar si la diferencia de los coeficientes es sistem&aacute;tica, se realiz&oacute; la
prueba de Hausman. Y seg&uacute;n los resultados obtenidos se tiene que la
diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y efectos fijos s&iacute; es
sistem&aacute;tica. Por lo tanto, conviene utilizar el m&eacute;todo de efectos fijos.
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6.2 RECOMENDACIONES
Este estudio puede verse como una primera aproximaci&oacute;n a la identificaci&oacute;n y
cuantificaci&oacute;n del impacto de los distintos determinantes que inciden en la
declaraci&oacute;n de Impuesto a la Renta causado cero en las empresas del sector
manufacturero. Dif&iacute;cilmente un solo estudio pueda recoger los aspectos
relevantes para abordar un tema tan importante, por lo que se espera que las
ideas, metodolog&iacute;a y resultados de este estudio promuevan la realizaci&oacute;n de
futuras investigaciones que profundicen el tema.
Para un estudio futuro, resultar&iacute;a interesante utilizar como insumo los resultados
del presente estudio, ya que es muy importante para el gobierno de turno as&iacute;
como tambi&eacute;n para la Administraci&oacute;n Tributaria, la b&uacute;squeda de mecanismos que
reduzcan de manera considerable la evasi&oacute;n, elusi&oacute;n y fraude. Con el objetivo no
solo de mejorar la recaudaci&oacute;n de impuestos sino de corregir las grandes
inequidades que a&uacute;n persisten en nuestra sociedad.
El presente estudio a m&aacute;s de servir de insumo para futuras investigaciones es
aplicable para el an&aacute;lisis de cualquier sector econ&oacute;mico o rama de actividad, ya
que la metodolog&iacute;a utilizada es una t&eacute;cnica econom&eacute;trica simple que cuenta con
herramientas de f&aacute;cil implementaci&oacute;n e interpretaci&oacute;n, que adem&aacute;s se puede
adaptar a los datos con los que cuente el investigador.
Se recomienda en una investigaci&oacute;n futura realizar un monitoreo del presente
estudio, a partir de su implementaci&oacute;n, para determinar si ha existido aumento en
la recaudaci&oacute;n de impuestos, de esta forma se podr&iacute;a tener una herramienta muy
valiosa que permita evaluar, analizar y dise&ntilde;ar mejores pol&iacute;ticas tributarias que
permitan beneficiar a la poblaci&oacute;n en general.
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ANEXOS
Anexo 1. Sintaxis Stata 10.0 – Modelo Pool
gen d=v3000==0
gen v1580_1=log(v1580+1)
gen v2440_1=log(v2440+1)
logit d v1580_1 v2440_1
mfx, dydx
estimates store reg1
xml_tab reg1(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
tab periodo, gen(p)
keep if periodo&gt;2002
egen n=group(ruc)
tab Zona_Descripcion_Region, gen(zr)
tab Tipo_Descripcion_Grupo, gen(gr)
tab Act_Descripcion_Grupo, gen(ag)
logit d v1580_1 v2440_1 p1-p8
mfx, dydx
estimates store reg2
xml_tab reg2(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
logit d v1580_1 v2440_1 p1-p8 zr1-zr4
mfx, dydx
estimates store reg3
xml_tab reg3(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
logit d v1580_1 v2440_1 p1-p8 zr1-zr4 gr1-gr7
mfx, dydx
estimates store reg4
xml_tab reg4(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
logit d v1580_1 v2440_1 p1-p8 zr1-zr4 gr1-gr7 ag1-ag42
mfx, dydx
estimates store reg5
xml_tab reg5(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
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Anexo 2. Elasticidad de los Determinantes del Impuesto a la Renta Causado Cero –
Regresiones Agrupadas (Pool)
Reg1 (Variables
Independientes)
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2003
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Region = COSTA
Region = INSULAR
Region = SIERRA
Tipo de sociedad = BAJO CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPA&Ntilde;IAS
Tipo de sociedad = ORGANISMOS DE
REGULACION Y CONTROL
Tipo de sociedad = OTRAS SOCIEDADES CON
FINES DE LUCRO
Tipo de sociedad = SOCIEDADES Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
SIN
FINESmanufactura
DE LUCRO = AGRICULTURA,
Subsector
GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE
SERVICIO
Subsector manufactura = ACTIVIDADES DE
EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION
Subsector manufactura = ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
Subsector manufactura = COMERCIO AL POR
MAYOR Y EN COMISION
Subsector manufactura = COMERCIO AL POR
MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE
VEHICULOS
Subsector manufactura = CONSTRUCCION.
Subsector manufactura = CURTIDO Y ADOBO
DE CUEROS; FABRICACION DE MALETAS,
BOLSOS
Subsector manufactura = ELABORACION DE
coef
-0,112***
0,012***
se
0,002
0,002
-
-
-
Reg4 (Variables
Reg3 (Variables
Independientes, Periodo,
Reg2 (Variables
Independientes, Periodo y
la Regi&oacute;n y el Tipo de
Independientes y Periodo)
la Regi&oacute;n)
Sociedad)
coef
-0,121***
0,020***
0,035***
-0,020
-0,064***
-0,059***
-0,058***
-0,030**
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
coef
-0,122***
0,018***
0,035***
-0,020
-0,063***
-0,060***
-0,061***
-0,036**
-0,184***
-0,052
-0,044
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,044
0,103
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
coef
-0,125***
0,021***
0,036***
-0,019
-0,064***
-0,060***
-0,061***
-0,037**
-0,086*
0,043
0,051
se
0,003
0,003
0,013
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,047
0,101
0,047
coef
-0,125***
0,019***
-0,036***
-0,055***
-0,100***
-0,095***
-0,095***
-0,069***
-0,142
-0,085
-0,011
se
0,003
0,003
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,091
0,105
0,092
-0,370***
0,054
-0,397***
0,045
0,280***
0,089
0,278***
0,087
-0,436***
0,067
-0,484***
0,055
-0,155
0,118
-0,256**
0,106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS.
Subsector manufactura = ELABORACION DE
PRODUCTOS DE TABACO.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACION DE
PETROLEO
Subsector manufactura = FABRICACION DE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO
Subsector manufactura = FABRICACION DE
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE
PRECISION
Subsector
manufactura = FABRICACION DE
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E
INFORMATICA
Subsector manufactura = FABRICACION DE
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
N.C.P.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
-
-
-
-
-
-
-
-
MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
METALES COMUNES.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
N.C.P.
Subsector
manufactura = FABRICACION DE
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO
METALICOS.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
-
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TE&Ntilde;IDO DE
PIEL
Subsector manufactura = FABRICACION DE
-
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
Subsector manufactura = FABRICACION DE
PRODUCTOS TEXTILES.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS.
Subsector manufactura = FABRICACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y
SEMIREMOLQUES
Subsector manufactura = INFORMATICA Y
-
ACTIVIDADES CONEXAS.
Subsector manufactura = OTRAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.
Subsector manufactura = PRODUCCION DE
MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE
MADERA
Subsector manufactura = RECICLAMIENTO.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nota:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
***p&lt;0.01
-
** p&lt;0.05
-
*p&lt;0.1
-
-
-
-
-
-
Reg5 (Variables
Independientes, Periodo,
la Regi&oacute;n, el Tipo de
Sociedad y Subsector de
la Manufactura)
-
-
-
-
0,409***
0,031
-0,462***
0,113
-0,448***
0,093
-0,460***
0,080
-0,396***
0,127
-0,453***
0,092
-0,467***
0,077
-0,398***
0,154
-0,450***
0,114
-0,362***
0,138
-0,475***
0,071
-0,512***
0,061
-0,507***
0,050
-0,485***
0,075
-0,492***
0,089
-0,442***
0,093
-0,453***
0,102
-0,406***
0,119
-0,506***
0,056
-0,414***
0,107
-0,460***
0,098
-0,443***
0,103
-0,478***
0,084
-0,423***
0,111
-0,500***
0,102
-0,391***
0,118
-0,497***
0,064
-0,447***
0,089
-0,428***
0,102
-0,445***
0,090
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Anexo 3. Sintaxis Stata 10.0 – Modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos
xtlogit d v1580_1 v2440_1, fe i(n)
mfx, predict(pu0) dydx
estimates store reg6
xml_tab reg6(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8, fe i(n)
mfx, predict(pu0) dydx
estimates store reg7
xml_tab reg7(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
Controles
*1.Balance contable: v470 (Activo corriente) v590 (Activo fijo) v1020
(Pasivo corriente) v1160 (Pasivo largo plazo) v1410 (Patrimonio)
*2. Ingresos exentos: v2560 (15% participaci&oacute;n a trabajadores) v2700
(100% dividendos percibidos exentos) v2780 (Otras rentas exentas)
*3. Gastos no deducibles: v2600 (Gastos no deducibles locales) v2610
(Gastos no deducibles del exterior) v2740 (Gastos incurridos para generar
ingresos exentos) v2760 (participaci&oacute;n trabajadores y atribuibles a
ingresos exentos)
*4. Deducciones: v3710 (Deducciones por incremento neto de empleados)
v3715 (Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad)
gen
gen
gen
gen
gen
v470_1=log(v470+1)
v590_1=log(v590+1)
v1020_1=log(v1020+1)
v1160_1=log(v1160+1)
v1410_1=log(v1410+1)
gen v2560_1=log(v2560+1)
gen v2700_1=log(v2700+1)
gen v2780_1=log(v2780+1)
gen
gen
gen
gen
v2600_1=log(v2600+1)
v2610_1=log(v2610+1)
v2740_1=log(v2740+1)
v2760_1=log(v2760+1)
gen v3710_1=log(v3710+1)
gen v3715_1=log(v3715+1)
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8 v470_1 v590_1 v1020_1 v1160_1 v1410_1, fe
i(n)
mfx, predict(pu0) dydx
estimates store reg8
xml_tab reg8(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8 v470_1 v590_1 v1020_1 v1160_1 v1410_1
v2560_1 v2700_1 v2780_1, fe i(n)
mfx, predict(pu0) dydx
estimates store reg9
xml_tab reg9(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
82
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8 v470_1 v590_1 v1020_1 v1160_1 v1410_1
v2560_1 v2700_1 v2780_1 v2600_1 v2610_1 v2740_1 v2760_1, fe i(n)
mfx, predict(pu0) dydx
estimates store reg10
xml_tab reg10(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
Anexo 4. Elasticidad de los Determinantes del Impuesto a la Renta Causado Cero –
Modelo Logit con Datos de Panel y Efectos Fijos
Reg6 (Variables
Independientes)
VARIABLES
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2004
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Activo Corriente
Activo fijo
Pasivo Corriente
Pasivo Largo plazo
Patrimonio
15% participaci&oacute;n a trabajadores
100% dividendos percibidos exentos
otras rentas exentas
Gastos no deducibles locales
Gastos no deducibles del exterior
Gastos incurridos para generar ingresos
exentos
Participaci&oacute;n trabajadores y atribuibles a
ingresos exentos
Deducci&oacute;n por incremento neto de empleados
Deducci&oacute;n por pago a trabajadores con
discapacidad
Nota:
coef
-0,001466***
-0,000101**
***p&lt;0.01
Reg8 (Variables
Independientes, Periodo y
Reg7 (Variables
Cuentas del balance
Independientes y Periodo)
contable)
se
coef
0,000243 -0,001413***
0,000045
-0,000067
0,000351*
-0,000104
-0,000665***
-0,000491***
-0,000501*
-0,000280
** p&lt;0.05
*p&lt;0.1
se
0,000239
0,000043
0,000212
0,000166
0,000177
0,000170
0,000177
0,000180
-
coef
-0,000393***
-0,000021
-0,000087*
-0,000118**
-0,000282***
-0,000241***
-0,000233***
-0,000169***
-0,0000107
-0,00000178
0,0000081
0,0000003
-0,000097***
-
Reg11 (Variables
Reg9 (Variables
Reg10 (Variables
Independientes, Periodo,
Independientes, Periodo, Independientes, Periodo,
Cuentas del balance
Cuentas del balance
Cuentas del balance
contable, Ingresos
contable e Ingresos
contable, Ingresos exentos
exentos, Gastos no
exentos)
y Gastos no deducibles)
deducibles y Deducciones)
se
coef
0,000093 -0,000186***
0,000013
-0,000009
0,000048
-0,000008
0,000051
-0,000047
0,000076 -0,000146***
0,000071
-0,000098*
0,000070
-0,000085*
0,000063 -0,000133**
0,000015
0,000009
0,000006
0,000005
0,000010
0,000007
0,000004
0,000005
0,000023 -0,000027***
-0,000379***
0,000022
0,0000912***
-
-
se
0,000057
0,000010
0,000049
0,000046
0,000054
0,000051
0,000050
0,000054
0,000014
0,000006
0,000008
0,000005
0,000009
0,000115
0,000021
0,000030
-
Anexo 5. Sintaxis Stata 10.0 – Prueba de Hausman
*Efecto aleatorio
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8, re i(n)
mfx, predict(xb) dydx
estimates store regaleatoria
xml_tab regaleatoria(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
*Efecto fijo
xtlogit d v1580_1 v2440_1 p2-p8, fe i(n)
mfx, predict(xb) dydx
estimates store regfija
xml_tab regfija(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
hausman regaleatoria regfija, eq(1:1)
estimates store reg12
xml_tab reg12(Xmfx_dydx Xmfx_se_dydx), replace
coef
-0,000171***
-0,000001
-0,000009
-0,000036
-0,000118**
-0,000062
-0,000037
-0,000078*
0,000015
0,000007
0,000009
0,000006
-0,000026***
-0,000348***
0,000014
0,0000738***
-0,000058***
-0,000005
0,000003
0,0001172***
-
se
0,000052
0,000009
0,000045
0,000043
0,000047
0,000046
0,000047
0,000047
0,000014
0,000005
0,000008
0,000005
0,000009
0,000106
0,000019
0,000025
0,000019
0,000018
0,000021
0,000044
-
coef
-0,000203***
-0,000001
0,000147
0,000137
0,000095
-0,000026
0,000057
0,000030
0,000017
0,000008
0,000010
0,000007
-0,000031***
-0,000419***
0,000016
0,0000901***
-0,000070***
-0,000017
0,000008
0,0001238**
0,0001425***
0,000023
se
0,000063
0,000011
0,000102
0,000097
0,000084
0,000058
0,000073
0,000064
0,000016
0,000007
0,000009
0,000005
0,000011
0,000130
0,000023
0,000031
0,000023
0,000022
0,000025
0,000049
0,000049
0,000021
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Anexo 6. Prueba de Hausman
Reg_aleatoria
Ingresos
Costos y gastos
periodo = 2003
periodo = 2004
periodo = 2005
periodo = 2006
periodo = 2007
periodo = 2008
periodo = 2009
Nota:
coef
-0,597***
-0,015
0,357***
0,191***
0,130*
-0,107
-0,063
-0,060
0,068
***p&lt;0.01
se
0,014
0,012
0,068
0,069
0,070
0,071
0,072
0,073
0,074
** p&lt;0.05
Reg_fija
coef
-0,566***
-0,042***
0,415***
0,279***
0,236***
-0,018***
0,059***
0,047***
0,142*
*p&lt;0.1
Ho: La diferencia entre los coeficientes no es sistem&aacute;tica.
Chi2(9)=-40.39
Prob&gt;chi2 = 0.000
se
0,020
0,014
0,070
0,072
0,073
0,076
0,077
0,078
0,081
diferencia
coef
-0,313
0,272
-0,057
-0,088
-0,106
-0,089
-0,122
-0,108
-0,074
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