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RESUMEN 

Estudios previos muestran la relación teórica y empírica entre el crecimiento económico y las 

recaudaciones del impuesto a la renta, por lo que, aumentos en la producción de una economía 

favorecen las recaudaciones de este tributo. El presente estudio plantea como objetivo 

determinar el efecto a corto y largo del crecimiento económico sobre las recaudaciones del 

impuesto a la renta en Ecuador durante el periodo 2007 a 2021. Para esto, metodológicamente 

se aplicó un modelo de corrección de errores (VECM), en el que se incluyó además como variable 

de control, el número de declaraciones del impuesto a la renta. Los resultados sugieren que el 

crecimiento económico tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre las 

recaudaciones del impuesto a la renta, tanto a corto como largo plazo, por lo tanto, un punto 

porcentual adicional del crecimiento económico genera incrementos en la recaudación del 

impuesto a la renta de 4,950% en el corto plazo y 0,961% en el largo plazo. Esto indica que el 
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gobierno debe considerar impulsar la producción como una medida necesaria para incrementar 

las recaudaciones del impuesto a la renta, las mismas que pueden ser reinvertidas mediante 

obras públicas capaces de generar el bienestar de la población ecuatoriana. 

Palabras Clave: Impuesto a la renta, crecimiento económico, cointegración, Ecuador. 

ABSTRACT 

Previous studies show the theoretical and empirical relationship between economic growth and 

income tax collections; therefore, increases in the production of an economy favor income tax 

collections. The objective of this study is to determine the short and long term effect of economic 

growth on income tax collections in Ecuador during the period 2007 to 2021. For this purpose, an 

error correction model (VECM) was methodologically applied, in which the number of income tax 

returns was also included as a control variable. The results suggest that economic growth has a 

positive and statistically significant effect on income tax collections, both in the short and long 

term; therefore, an additional percentage point of economic growth generates increases in income 

tax collections of 4.950% in the short term and 0.961% in the long term. This indicates that the 

government should consider boosting production as a necessary measure to increase income tax 

collections, which can be reinvested through public works capable of generating welfare for the 

Ecuadorian population. 

Keywords: Income tax, economic growth, cointegration, Ecuador. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo la economía ecuatoriana ha incurrido en diversas etapas de cambio y 

reestructuración de la matriz productiva, así como el desarrollo de nuevas normas tributarias. Las 

mismas que fueron impulsadas principalmente por influencias políticas y escenarios 

internacionales e implementadas con la finalidad de reducir desigualdades en la distribución 

ingreso y la alta concentración de la riqueza en pocas familias (Quispe et al., 2019). 

Durante la última década la actividad económica del Ecuador junto a la recaudación impositiva 

ha incrementado (Cifuentes, 2020). Por ende, el gobierno mediante la gestión pública tiene la 

obligación de vigilar la proporcionalidad entre la recaudaciones tributarias y el nivel de 

producción, debido a que el crecimiento económico resulta de los ingresos obtenidos de los 

distintos sectores productivos y la cantidad de impuestos que éstos generan. 

En Ecuador, los ingresos obtenidos mediante la recaudación de impuestos desempeñan un 

rol preponderante, dado que contribuyen al desarrollo de la economía mediante la financiamiento 
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y ejecución de proyectos públicos de salud, educación, entre otros (Cacay et al., 2021). En los 

últimos años en la economía ecuatoriana se ha efectuado una serie de reformas tributarias 

relacionadas a la recaudación del impuesto a la renta y la aplicación de varios incentivos que 

promuevan una recaudación adecuada de este tributo de tal forma que, contribuya de manera 

significativa al gasto público del país. Por esta razón, se analizó la recaudación del impuesto a 

la renta, a partir del efecto generado por el crecimiento económico del Ecuador. 

El presente estudio es pertinente, dado que al revisar investigaciones que relacionan estas 

variables, el crecimiento económico representado por el Producto Interno Bruto (PIB) genera un 

aporte significativo como factor dinamizador de la economía que favorece los ingresos fiscales 

generados por el impuesto a la renta (Segura y Segura, 2017; Vildoso y Mamani, 2020; Sáenz et 

al., 2015). Bajo esta premisa, el presente estudio plantea como objetivo determinar el efecto a 

corto y largo del crecimiento económico sobre las recaudaciones del impuesto a la renta en 

Ecuador durante el periodo 2007 a 2021. Para esto, se recabaron cifras anualizadas de ambas 

variables del Servicio de Rentas Internas (SRI) (2022) y el Banco Central del Ecuador (BCE) 

(2022). Y se aplicó un modelo de corrección de errores (VECM), en el que se incluyó además 

como variable de control, el número de declaraciones del impuesto a la renta. 

El aporte de la investigación conlleva a destacar el rol significativo del crecimiento económico 

como determinante fundamental para favorecer las recaudaciones tributarias por concepto de 

impuesto a la renta. Por lo tanto, las políticas de gobierno deben apuntalar a favorecer el 

crecimiento de la economía, de esta manera de forma conjunta se beneficia las recaudaciones 

impositivas, las mismas que son reinvertidas en obra pública capaz de favorecer el bienestar de 

la población (Al-tarawneh et al., 2020).   

REVISIÓN DE LITERATURA 

Crecimiento económico 

El crecimiento de la actividad económica es clave para resolver problemas en la sociedad, 

debido a que constituye una medida del bienestar ciudadano, por lo tanto, el crecimiento 

económico puede relacionarse directamente con el mejoramiento de la calidad de vida (Campos 

et al., 2021). Diferentes autores manifiestan que el crecimiento económico es definido como el 

incremento sostenido de la producción de bienes y servicios finales de un país a lo largo del 

tiempo (Pizha et al., 2017; Márquez et al., 2020; Fonseca et al., 2017).  

En ese orden de ideas, Cacay et al. (2021) manifiestan que, el PIB está relacionado a la 

actividad económica, por lo tanto, es una variable ideal para cuantificar el crecimiento económico. 
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Del mismo modo, Larraín y Sachs (2002) dan luces que el crecimiento económico se mide a 

través del PIB real, es decir, mediante el valor total de la producción final a precios constantes. 

Para Redondo et al. (2016) el crecimiento económico se calcula en términos constantes para 

eliminar el efecto de la inflación sobre el precio de la producción. 

Para Montuschi (2017) el crecimiento económico permite cuantificar el nivel de progreso y 

bienestar de la población debido a que el incremento de la actividad económica se refleja 

principalmente en el decrecimiento del desempleo y el aumento de los ingresos por habitante. 

En esa misma línea, Vega et al. (2020) sostienen que el crecimiento económico es el objetivo 

fundamental de todas las economías, debido a que al incrementar la riqueza de una economía, 

mejoran las posiblidades de reducir la pobreza y solucionar problemas sociales. Además, el 

crecimiento económico concibe ingresos para las arcas fiscales, disminuye la pobreza, aumenta 

las fuentes de empleo y permite incrementar el salario de los trabajadores (Guamán, 2016). 

Para Barro y Sala-i-Martin (2004) el crecimiento económico depende de la forma de la función 

de producción, sin embargo, dichas funciones coinciden en la importancia del capital, trabajo y 

tecnología. Una de las principales formas de calcular el crecimiento económico es aquella en la 

que se emplea las estimaciones del PIB real, en este caso, la tasa de crecimiento económico 

está representada por las variaciones del total de la producción de un país de un periodo anual 

a otro (Guamán, 2016; Pizha et al., 2017). Cabe mencionar que, la medición de la tasa de 

crecimiento tiene como propósito principal establecer comparaciones internacionales, de 

bienestar económico y pronósticos del ciclo económico (Pizha et al., 2017).  

Impuesto a la renta 

Aumentar los ingresos fiscales es una de las principales preocupaciones de los responsables 

políticos (Oz-Yalaman, 2019). Por lo tanto, las autoridades cada vez son más conscientes de la 

importancia de mejorar los esfuerzos para recaudar más impuestos (Mawejje y Sebudde, 2019). 

Según Darvas (2020) la composición de los ingresos fiscales, los cambios en los mismos y la 

eficacia del sector público repercuten significativamente a la hora de pagar impuestos. Así 

mismo, Adefolake y Omodero (2022) sostienen que la efectividad y eficiencia en la administración 

de impuestos lleva a un incremento en los ingresos generados. 

Para Segura y Segura (2017) el pago de impuestos no puede ser excluyente, por lo tanto, 

cada persona está en la obligación de aportar según su capacidad de pago. Así mismo, Carmona 

et al. (2019) sostienen que los impuestos son fuente previsible y sostenible de recursos públicos 

capaces de favorecer el financiamiento e inversión de la obra pública.  
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En Ecuador el impuesto a la renta se crea en 1925, basándose en un plan de modernización 

de las finanzas tanto públicas como privadas del economista estadounidense Edwin Kemmerer 

y se aprobó en 1926, el cual grava de manera individual los ingresos provenientes de trabajo o 

servicios y los ingresos del capital, debido a que se basa en la capacidad de pago (González et 

al., 2019) 

En línea con lo anterior, Ponce et al. (2018) sostienen que el impuesto a la renta es un 

impuesto directo que grava en el total de ingresos de las personas sin importar su naturaleza o 

destino, con tasas progresivas acorde a la renta total, es decir, mientras mayores sean los 

ingresos totales mayor es el cobro del impuesto a la renta (Ponce, et al., 2018). Así mismo, Olsen 

et al. (2019) mencionan que el impuesto a la renta se trata de un impuesto directo, puesto que 

los contribuyentes pagan una parte de sus ingresos directamente a la Agencia Tributaria. 

En Ecuador, el artículo 1 de la  Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) (2019) señala el 

objeto del impuesto y expresa “establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” (p. 1).  

Arriaga et al. (2018) menciona que, “el impuesto a la renta se calcula sobre la base imponible, 

la cual es resultado de la diferencia entre ingresos gravados y percibidos durante un año fiscal, 

menos las deducciones permitidas por la ley y su reglamento” (p. 128).  

En Ecuador el impuesto a la renta constituye la piedra angular de las obligaciones que gravan 

el ingreso de las personas, tanto naturales como jurídicas, por ende, la mayor parte de los 

beneficios tributarios han recaído sobre este tributo (Orellana, 2017). Para Llave (2018) este 

impuesto esta relacionado con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Así mismo, se 

considera como uno de los impuestos más significativos dentro del financiamiento del 

presupuesto del Estado ecuatoriano (Arias, 2021). Dada la relevancia de este tributo es 

pertinente su análisis a partir de la incidencia que genera el crecimiento económico en su 

recaudación anual.  

Relación entre el crecimiento económico y el impuesto a la renta  

La literatura económica concuerda en la importancia que tiene el crecimiento económico para 

favorecer las recaudaciones tributarias. En este caso, las revisiones literarias que sustentan la 

relación e importancia que tiene el crecimiento económico en las recaudaciones por concepto de 

impuesto a la renta, se mencionan a continuación.  
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Para el caso de la economía ecuatoriana la relación entre crecimiento económico y 

recaudaciones del impuesto, ha sido estudiada por Segura y Segura (2017), a través de una 

investigación longitudinal utilizando datos anuales de estas variables desde 2008 a 2016, 

presentan un análisis teórico y estadístico de las mismas, bajo un enfoque cuantitativo y 

deductivo, concluyen que existe una relación directa entre el crecimiento de la economía y las 

recaudaciones del impuesto a la renta, por lo tanto, mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) establecen que el PIB explica en un 93% el comportamiento de las 

recaudaciones del impuesto a la renta, de esta manera por cada dólar que se incremente el PIB, 

las recaudaciones del impuesto a la renta aumentarán en 0,053 dólares aproximadamente. 

Con el objetivo de determinar la influencia del crecimiento económico sobre las recaudaciones 

del impuesto a la renta en Perú durante los años 2005 a 2019, Vildoso y Mamani (2020) bajo una 

investigación descriptiva y utilizando el método de MCO establecen que el PIB es una 

determinante significativa en la explicación del impuesto a la renta, por lo tanto, ante el 

incremento de una unidad monetaria del PIB conlleva a que las recaudaciones del impuesto a la 

renta aumenten en 0,558 unidades monetarias. 

Así mismo, en el contexto de la economía ecuatoriana y con la finalidad de medir el efecto y 

participación del PIB sobre las recaudaciones tributarias por concepto de impuesto a la renta 

desde 2000 a 2013, Sáenz et al. (2015) desarrollan una investigación descriptiva, mediante la 

aplicación de cointegración. Las variables son trabajadas en forma logarítmica, por lo que, en 

primera instancia mediante el método de MCO concluyen que ante un aumento de un punto 

porcentual del PIB las recaudaciones del impuesto a la renta incrementan en 1,12% para brindar 

soporte a este resultado y establecer la relación causal entre las mismas, aplican la metodología 

de Johansen (1998) de esta manera, determinan que las variables están cointegradas y a través 

de un modelo VECM concluyen que en el largo plazo un incremento del 1% del PIB genera que 

las recaudaciones del impuesto a la renta crezcan 1,15%.  

A partir de estas revisiones teóricas se establece que el crecimiento económico es una 

determinante importante en la explicación de las recaudaciones tributarias por concepto de 

impuesto a la renta, principalmente debido a que según Al-tarawneh et al. (2020) las variables 

crecimiento económico e impuesto a la renta están cointegradas y se afirma una relación causal 

en el corto y largo plazo. 
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Comportamiento del crecimiento económico e impuesto a la renta en Ecuador 

La literatura económica deja sustento que a priori, el crecimiento económico tiene un efecto 

positivo en las recaudaciones del impuesto a la renta. Por lo tanto, es pertinente analizar esta 

relación en el contexto ecuatoriano, a partir de los datos anuales de ambas variables. 

En la Figura 1 se puede apreciar las variaciones porcentuales anuales del crecimiento 

económico ecuatoriano representado por el PIB a precios constantes 2007 y las recaudaciones 

del impuesto a la renta. A medida que las variaciones del PIB aumentan o decrecen, las 

recaudaciones del impuesto a la renta presentan el mismo comportamiento. Desde 2007 a 2008 

la variación porcentual del PIB fue de 6,4% en ese mismo sentido la recaudación del impuesto a 

la renta aumentó en un 35%.  

De 2008 a 2009 a pesar de existir un incremento del PIB de 0,6% esto significó una caída en 

la variación porcentual respecto del año anterior, por ende, la variación del impuesto a la renta 

entre esos años fue 7,7% de esta manera se observa un desplome en las variaciones de ambas 

variables. A partir de 2010 empieza la recuperación del PIB alcanzando su punto máximo en 

2011 cuya variación porcentual fue de 7,9% de igual manera en ese mismo periodo la variación 

del impuesto a la renta fue significativa alcanzando una cifra de 28%.  

De 2012 a 2014 las fluctuaciones del PIB son decrecientes, de esa misma forma se observa 

que las variaciones del impuesto a la renta aumentan y disminuyen. De 2015 a 2016 la variación 

del PIB real registra una cifra negativa de -1,2% en ese mismo periodo la variación del impuesto 

a la renta presenta su mayor caída con una cifra negativa de -22%. Esta disminución se debió, 

principalmente por la recesión acaecida por la caída del precio del petróleo y el terremoto 

suscitado en abril del 2016, que azotó al Ecuador ocasionando pérdidas de los negocios y vidas 

en el país (Segura y Segura, 2017).  

Al año siguiente existe una recuperación del PIB y alcanza una variación de 2,4% dicha 

recuperación tiene un efecto positivo sobre las recaudaciones de impuesto a la renta y de igual 

manera existe un incremento porcentual de 5,9%. Durante los últimos años de análisis, el PIB 

presenta tendencia a decrecer, alcanzando el pico más bajo en 2020 como consecuencia de la 

pandemia generada por la Covid-19 donde se registró una variación de -7,8%. Dicha afectación 

también se reflejó en la recaudación del impuesto a la renta debido a que registró una variación 

de -7,6%. Finalmente, para 2021 la economía ecuatoriana experimenta una significativa 

recuperación, reflejando un crecimiento del PIB de 4,2%. Esta recuperación guarda relación con 
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la recuperación de las recaudaciones del impuesto a renta que si bien es cierto refleja una cifra 

de -1,7% es necesario recalcar que la recuperación es del 5,9% aproximadamente. 

Figura 1.  
 

Variaciones porcentuales anuales del PIB a precios constantes 2007 e impuesto a la renta, 

periodo 2007-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio es de tipo correlacional debido a que se determinó la relación entre las 

variables objeto de estudio Bernal (2010). Así mismo, se utilizó un enfoque cuantitativo-deductivo 

en el que por medio de la recopilación de datos históricos y análisis estadísticos de los mismos 

se explicó su comportamiento con la finalidad de alcanzar conclusiones lógicas (Hernández et 

al., 2014). 

Cabe mencionar que los datos de las variables objeto de estudio, se obtuvieron de fuentes 

oficiales como el SRI (2022) y el BCE (2022) durante el periodo 2007 a 2021. Y fueron analizados 

mediante métodos y pruebas estadísticas en el programa estadístico STATA 16. El análisis 

empírico incluyó, estadísticas descriptivas y correlación de variables, pruebas de raíz unitaria y 

cointegración, selección óptima de rezagos del VECM, la estimación del VECM, Funciones de 

Impulso Respuesta (FIR) y el test de causalidad de Granger (1969). 

Cabe mencionar que principalmente para dar cumplimiento al objetivo de investigación y 

determinar el efecto a corto y largo plazo del crecimiento económico sobre las recaudaciones del 

impuesto a la renta, se utilizó un VECM, en el que se incluyó como variable explicada las 

recaudaciones del impuesto a la renta, mientras que como variable explicativa se utilizó el PIB 

Fuente: Información tomada del BCE (2022) y el SRI (2022). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Var IR 34,7% 35% 7,7% -4,9% 28% 9,0% 16% 11% 16% -22% 5,9% 4,6% 9,2% -7,6% -1,7%

Var PIB 2,2% 6,4% 0,6% 3,5% 7,9% 5,6% 4,9% 3,8% 0,1% -1,2% 2,4% 1,3% 0,0% -7,8% 4,2%
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del Ecuador a precios constantes 2007 y cómo variable de control se empleó el número de 

declaraciones del impuesto a la renta. 

Todas las condicionantes se expresaron en su forma logarítmica para asegurar 

estandarización (Sarel, 1996). Además, esto permitió que los coeficientes de las variables sean 

interpretados como elasticidades (Gujarati y Porter, 2010). Según, Gutiérrez y Flores (2019) 

antes de proceder a la estimación de un VECM es necesario aplicar pruebas de raíz unitaria y 

cointegración. La primera de estas pruebas permite determinar el orden de integración de las 

series temporales, las cuales deben ser estacionarias en primeras diferencias, mientras que la 

segunda prueba permite determinar las relaciones de equilibrio a largo plazo entre las variables. 

En este caso, se aplicó la prueba de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (DFA) y la prueba de 

cointegración de Johansen (1988). 

De igual forma, Gutiérrez y Flores (2019) mencionan que un VECM permite determinar el 

comportamiento a corto y largo plazo de las series temporales y además corrige problemas de 

autorrelación y endogeneidad entre las variables independientes. Por lo tanto, se obtuvieron las 

siguientes ecuaciones del VECM. 

(1) 

∆ log(𝐼𝑅)𝑡 = 𝛼1

+∑𝛼11(𝑖)∆log(𝐼𝑅)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+∑𝛼12(𝑖)∆log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−𝑖 +∑𝛼13(𝑖)∆log(𝐷𝐸𝐶)𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

𝛼1𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜀𝑡 

(2) 

∆ log(𝑃𝐼𝐵)𝑡 = 𝛼1

+∑𝛼11(𝑖)∆log(𝐼𝑅)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+∑𝛼12(𝑖)∆log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−𝑖 +∑𝛼13(𝑖)∆log(𝐷𝐸𝐶)𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

𝛼1𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜀𝑡 

(3) 

∆ log(𝐷𝐸𝐶)𝑡 = 𝛼1

+∑𝛼11(𝑖)∆log(𝐼𝑅)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+∑𝛼12(𝑖)∆log(𝑃𝐼𝐵)𝑡−𝑖 +∑𝛼13(𝑖)∆log(𝐷𝐸𝐶)𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

𝛼1𝐸𝐶𝑡−1 + 𝜀𝑡 
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Dónde, log (IR) corresponde a las recaudaciones por concepto de impuesto a la renta 

expresadas en logaritmo, log (PIB) es el valor logarítmico del PIB a precios constantes 2007, log 

(DEC) corresponde al valor logarítmico del número de declaraciones del impuesto a la renta, 𝛼 

representa los parámetros, i es la sección transversal, t es el tiempo, 𝐸𝐶𝑡−1 es el término de 

corrección de error y 𝜀𝑡 se refiere al término de perturbación de ruido blanco. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primera instancia, en la Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas y correlación de 

las variables estudiadas. Las series temporales individualmente tienen 15 observaciones 

correspondientes al periodo de estuido 2007 a 2021. La media del logaritmo de la variable IR es 

8,165%, mientras que el valor medio del logaritmo de las variables PIB y DEC es 11,069% y 

19,559% en ese orden respectivamente. 

En cuanto a la correlación de variables, los hallazgos sugieren que a un nivel de significancia 

del 99% existe una correlación positiva y estadísticamente entre las variables independientes 

respecto de la variable dependiente, de tal forma que, las variables PIB y DEC tienen una 

correlación de 0,969 y 0,879 en ese orden respectivamente. 

Tabla 1. 

Estadísticas descriptivas y correlación de variables 
 

Variables Obs. Media 
Error 

Estándar 
Mínimo Máximo 1 2 3 

1 log (IR) 15 8,165 0,312 7,470 8,529 1,000   

2 log (PIB) 15 11,069 0,117 10,839 11,182 0,969*** 1,000  

3 log 
(DEC) 

15 19,559 0,309 18,586 19,85 0,879*** 0,8343*** 1,000 

 

Nota: Significancia ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
 

Para conocer si las series de tiempo son o no estacionarias se aplicó el test econométrico de 

raíz unitaria, para esto se utilizó la prueba DFA. Esta prueba permite determinar la 

estacionariedad de las series de tiempo, parte de la hipótesis nula que la serie evaluada posee 

raíz unitaria (Ribaj y Mexhuani, 2021).  

La Tabla 2 muestra los resultados de esta prueba y evidencia que las variables IR y DEC en 

niveles son estacionarias. No obstante, la variable PIB en niveles no es estacionaria. Sin 
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embargo, las variables en primeras diferencias permiten rechazar la hipótesis de raíz unitaria, 

por lo tanto, son estacionarias e integradas de orden I(1). En este caso, las variables IR y DEC 

son estacionarias a un nivel de confianza del 99%, mientras que el PIB es estacionario a nivel de 

confianza del 90%. Cabe indicar que es preciso que las series tengan el mismo orden de 

integración para el análisis de cointegración de largo plazo (Johansen, 1988). 

Tabla 2.  

Test Dickey-Fuller Aumentada (Para raíz unitaria) 

Variables Test Estadístico Test Estadístico en Primeras Diferencias 

log (IR) -2,804* -4,114*** 

log (PIB) -2,458 -2,893* 

log (DEC) -6,156*** -9,037*** 

 Valores Críticos  

1% -3,750 H0 = Existe raíz unitaria 

5% -3,000 H1 = Estacionaria 

10% -2,630  

Nota: Significancia ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Debido a que las variables presentaron el mismo de integración se procedió a aplicar la prueba 

de cointegración de Johansen (1988), estos resultados se exponen en la Tabla 3 e indican 

mediante el estadístico Traza que a un nivel de confianza del 95% existe por lo menos una 

relación de cointegración entre las variables estudiadas. Por lo tanto, se deja evidencia que existe 

una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables seleccionadas. 

Tabla 3. 

Prueba de cointegración de Johansen 

Relaciones 

de cointegración 
Parms LL Eigenvalue 

Estadístico 

Traza 

Valor crítico 

5% 

Ninguna 12 68,255 - 32,035 29,680 

Como máximo 1 17 79,204 0,814 10,138* 15,410 

Como máximo 2 20 82,718 0,417 3,109 3,760 

Como máximo 3 21 84,273 0,212   

Nota: Indica las relaciones de cointegración. 
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Continuando con el análisis y posterior a conocer el número de relaciones de cointegración 

entre las variables estudiadas, se procedió a determinar la selección óptimo de rezagos del 

VECM. Estos resultados se presentan en la Tabla 4 y se evidencia mediante los criterios de 

información que la mejor selección de rezagos del VECM son 3 desfases. 

Tabla 4. 

Criterio de Selección del VECM óptimo 

Lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC 

0 18,8363    0,000081    -3,74141    -3,83599 -3,69758 

1 37,8998   38,127    4 0,000   3,0e-06    -7,08884    -7,37258    -6,95736   

2 42,7165   9,6333     4 0,047   3,2e-06    -7,27033    -7,74323    -7,05119   

3 52,657   19,881*    4 0,001   1,8e-06*   -8,59044*   -9,2525*   -
8,28364* 

 

Nota:  Indica el criterio del orden de selección. 
 

En la Tabla 5 se presenta la estimación del VECM. El término de corrección de error (ECT) 

para la variable IR presenta signo negativo, y es estadísticamente significativo a un nivel de 

confianza del 95% e indica que aproximadamente 2,300% de la desviación respecto al equilibrio 

es corregida en un año. Así mismo, los ECT tanto del PIB como de la variable DEC es negativo 

y estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 99% señalando que para el PIB y la 

variable DEC aproximadamente 1,113% y 2,859% de la desviación se corrige en un año. 

De igual forma, estos resultados dejan evidencia que en el corto plazo el PIB tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo sobre la variable IR, por lo tanto, por cada 1% que 

incremente el PIB la recaudación por concepto de IR aumentará en 4,950%. Así mismo, la 

variable DEC incide positiva y significativamente sobre el IR, de tal manera que, por cada punto 

porcentual adicional de esta variable, las recaudaciones del IR incrementarán en 1,050% 

aproximadamente.  

Tabla 5.  

Estimación del VECM 

 Variables dependientes 

 log (IR) log (PIB) log (DEC) 

Variables 

Explicativas 
Coeficientes 

Errores 

Estándar 
Coeficientes 

Errores 

Estándar 
Coeficientes 

Errores 

Estándar 
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log (IR) LD. -0,274 0,473 0,398* 0,217 0,747*** 0,219 

log (IR)L2D. -0,603 0,379 -0,226 0,174 -0,771*** 0,175 

log (PIB) LD. 4,950*** 1,750 2,675*** 0,805 7,090*** 0,809 

log (PIB) 
L2D. 

1,988 2,289 2,334** 1,053 3,995*** 1,059 

log (DEC) 
LD. 

1,050*** 0,504 -0,308 0,232 0,127 0,233 

log (DEC) 
L2D. 

-0,144 0,185 -0,214** 0,085 -0,388*** 0,085 

ECT -2,300** 0,557 -1,113*** 0,256 -2,859*** 0,258 

Constante 0,043 0,039 -0,024 0,018 -0,025 0,018 

R-cuadrado 0,945 0,894 0,980 

P>chi2 0,000 0,000 0,000 

 

Nota: Significancia ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta la ecuación de cointegración a largo plazo 

normalizada del VECM. Para la interpretación de las variables independientes de esta ecuación 

el signo se invierte debido al proceso de normalización (Ngare y Derek, 2021; Ideh, 2019). Es 

decir, para permitir una interpretación adecuada los signos de los coeficientes se invierten en la 

ecuación de cointegración normalizada a largo plazo (Baishya, 2022; Muhibbullah y Das, 2019). 

Por lo tanto, el signo del coeficiente perteneciente al PIB corresponde a la teoría económica y a 

un nivel de significancia del 99% es estadísticamente significativo. De igual forma, a un nivel de 

confianza del 99% la variable DEC en el largo plazo tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo. 

Los coeficientes estimados (𝛽1 y 𝛽2) se interpretan como elasticidades dado que las variables 

se encuentran expresadas en logaritmo. Los resultados de la ecuación de cointegración señalan 

que en el largo plazo un incremento de un punto porcentual de las variables PIB y DEC provoca 

que las recaudaciones del IR aumenten en 0,961% y 0,510% en ese orden respectivamente. 
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Tabla 6. 

Resultados de los coeficientes de cointegración normalizados 

 
Beta Coeficiente 

Error 
Estándar 

z P>|z| 
Intervalo de 

confianza 95%  

ECT        

 log (IR) 1      

 log (PIB) -0,961*** 0,107 -9,54 0,000 -1,157 -0,763 

 log (DEC) -0,510*** 0,054 -9,38 0,000 -0,617 -0,403 

 constante 12,405      
 

Nota: Significancia ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
 

Con la finalidad de profundizar en el análisis se han establecido las FIR, como una herramienta 

para analizar las relaciones entre las variables (Lütkepohl, 2010). Las FIR permiten medir la 

respuesta de cada una de las variables ante choques en los términos de error durante varios 

periodos en el futuro (Ontaneda, 2020). 

De esta manera, en la Figura 2 se muestran las FIR de las variables estudiadas durante un 

horizonte temporal de cinco años. La respuesta de la variable IR ante choques del PIB con 

bandas de confianza del 95% indica la existencia de una relación directa y estadísticamente 

significativa entre el PIB y el IR durante los primeros tres periodos, no obstante, en el cuarto 

periodo tiene una incidencia negativa, sin embargo, en el quinto periodo el IR vuelve a responder 

de manera positiva. 

En cuanto a la respuesta del PIB ante choques del IR con bandas de confianza del 95%, se 

evidencia que en el primer periodo se obtiene una respuesta negativa, mientras que para los tres 

periodos siguientes la incidencia es positiva, no obstante, para el quinto periodo el PIB retorna a 

una respuesta negativa. 

Por otra parte, la respuesta del IR ante choques de la variable DEC deja evidencia que el IR 

varía su respuesta de un periodo a otro, de tal manera que, en el periodo 1, 3 y 5 responde 

positivamente, mientras que en el segundo y cuarto periodo responde de manera negativa. Así 

mismo, la respuesta de la variable DEC ante choques del IR cambia de un periodo a otro, con la 

diferencia que en el periodo 1, 3 y 5 tiene una respuesta negativa, mientras que en el segundo y 

cuarto periodo tiene una respuesta positiva. 
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Figura 2. 

FIR de las variables estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, en la Tabla 7 se presentan los valores de las FIR de las variables estudiadas. 

En el primer año, ante un incremento del PIB real el IR aumenta en 2,4458% mientras que para 

el segundo año incrementa en 1,2050% y en el tercer periodo aumenta en 3,0077%. No obstante, 

para el cuarto periodo experimenta un decrecimiento de -2,7815% para posteriormente en el 

quinto periodo retornar a un nivel positivo de 4,4379% siendo este su punto máximo. 

Por otra parte, ante un incremento del IR en el primer año, el PIB real decrece en -0,2737%. 

Posteriormente, en los siguientes tres periodos el PIB real incrementa en 0,0777% durante el 

segundo periodo, mientras que en el tercer periodo aumenta en 0,0552% y en el cuarto periodo 

alcanza su punto máximo con una cifra de 0,6390%. No obstante, en el quinto año retorna a una 

cifra negativa de -0,2611%. 

De igual manera, los incrementos de la variable DEC provocan que las recaudaciones del IR 

aumenten 2,846% en el primer año, posteriormente decrecen -2,741% en el segundo año, luego 

aumentan 0,136% en el tercer año, seguidamente en el cuarto decrecen -2,586% y en el quinto 

periodo alcanza su punto máximo aumentando en 7,002%. En cuanto, a los incrementos del IR 

estos provocan que la variable DEC decrezca en -1,764% en el primer periodo, seguidamente 

aumenta en 1,122% en el segundo periodo, para el tercer periodo decrece en -2,954% 

posteriormente en el cuarto periodo aumenta en 9,027% mientras que en el quinto periodo 

alcanza su punto máximo de decrecimiento con una cifra de -19,295%. 
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Tabla 7. 

Valores de las FIR de las variables seleccionadas 

Horizonte 
log (PIB) → log 

(IR) 
log (IR) → log 

(PIB) 
log (DEC) → log 

(IR) 

log (IR) → log 

(DEC) 

Temporal FIR FIR FIR FIR 

0 0 0 0 0 

1 2,445 -0,273 2,846 -1,764 

2 1,205 0,077 -2,741 1,122 

3 3,007 0,055 0,136 -2,954 

4 -2,781 0,639 -2,586 9,027 

5 4,437 -0,261 7,022 -19,295 
 

 

Finalmente, se aplicó el test de causalidad de Granger (1969) para determinar la dirección de 

causalidad entre variables. Para Balacco (1986) conocer la causalidad entre variables es 

fundamental debido a que permite la correcta aplicación de políticas para alcanzar objetivos de 

crecimiento económico. El análisis de causalidad se expone en la Tabla 8 e indica que en el 

sentido de Granger existe una relación causal bidireccional entre todas las variables estudiadas. 

Por lo tanto, los cambios en el PIB y en la variable DEC afectan al IR y así mismo los cambios 

en este tributo repercuten en el crecimiento económico y en el número de declaraciones de este 

impuesto. 

Tabla 8. 

Test de causalidad de Granger 

Prueba de Hipótesis Chi2 df Prob > chi2 

Ho: log (IR) no causa en el sentido de Granger a log 
(PIB) 

150,810 3 0,000 

Ho: log (IR) no causa en el sentido de Granger a log 
(DEC) 

316,210 3 0,000 

Ho: log (PIB) no causa en el sentido de Granger a log 
(IR) 

56,763 3 0,000 

Ho: log (PIB) no causa en el sentido de Granger a log 
(DEC) 

51,358 3 0,000 

Ho: log (DEC) no causa en el sentido de Granger a log 
(PIB) 

389,420 3 0,000 

Ho: log (DEC) no causa en el sentido de Granger a log 
(IR) 

455,24 3 0,000 
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CONCLUSIONES 

La piedra angular de la estabilidad de un país es el crecimiento económico reflejado a través 

del aumento continuo de la producción total de la economía, por lo tanto, los gobiernos 

desempeñan un papel crucial en la economía de una nación al tratar de mantener y promover la 

estabilidad económica (Al-tarawneh et al., 2020). 

Por lo tanto, el presente estudio planteó como objetivo determinar el efecto a corto y largo 

plazo del crecimiento económico sobre las recaudaciones del impuesto a la renta en Ecuador 

durante el periodo 2007 a 2021. Para lograr este cometido, se aplicó un VECM, en el que además 

se incluyó como variable de control el número de declaraciones del impuesto a la renta.  

Mediante la literatura económica (Segura y Segura, 2017; Vildoso y Mamani, 2020; Sáenz et 

al., 2015) se determinó que el crecimiento económico tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo sobre las recaudaciones del impuesto a la renta. Por lo tanto, a mayores niveles de 

crecimiento económico generan una mayor recaudación del impuesto a la renta.  

Los resultados en la presente investigación, mediante la aplicación del VECM guardan 

relación con las revisiones literarias. De esta manera, se deja evidencia que, en el caso de la 

economía ecuatoriana, el crecimiento económico tiene un efecto positivo y estadísticamente 

significativo sobre las recaudaciones del impuesto a la renta, tanto a corto como largo plazo. Por 

lo tanto, por cada punto porcentual que aumente el PIB de la economía ecuatoriana, las 

recaudaciones del impuesto a la renta incrementarán 4,950% en el corto plazo, mientras que en 

el largo plazo aumentarán en un 0,961% aproximadamente.   

Otros hallazgos importantes del presente estudio es que el número de declaraciones del 

impuesto a la renta favorece la recaudación de este tributo, en el corto y largo plazo, de tal 

manera que, por cada 1% que aumente el número de declaraciones del impuesto a la renta, las 

recaudaciones incrementarán en 1,050% en el corto plazo y 0,510% en el largo plazo. Además, 

según el test de causalidad de Granger (1969) existe causalidad bidireccional entre todas las 

variables seleccionadas en la presente investigación, por lo tanto, los cambios en el crecimiento 

económico y el número de declaraciones del impuesto a la renta repercuten en las recaudaciones 

de este impuesto y viceversa.  

La presente investigación permite ratificar que el crecimiento económico desempeña un rol 

preponderante en las recaudaciones del impuesto a la renta. Por lo tanto, es necesaria la 

dinamización de la economía con la finalidad de provocar un aumento en la producción, 

consumo, inversiones en proyectos productivos y el saldo de la balanza comercial (Sáenz et al., 
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2015). De esta manera, de forma conjunta se provoca un dinamismo e incremento en las 

recaudaciones del impuesto a la renta. 
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