
   
 

Escuela Superior Politécnica del Litoral  

 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas  

  

Efecto de la Inversión Extranjera Directa en la Recaudación Fiscal: Un 

Enfoque Integral con Factores Clave de las provincias del Ecuador 

(2017-2023) 

ADMI-1156  

Proyecto Integrador  

Previo la obtención del título de:  

Economista   

  

Presentado por:  

Ángel Alexander Bonilla Tenezaca  

Camila Maoly Bowen Oviedo 

  

Guayaquil – Ecuador  

Año: 2024  

  



   
 

Dedicatoria 

 

A mis padres, quienes con esfuerzo y 

sacrificio nos han brindado a mis 

hermanas y a mí las oportunidades que, a 

nuestra edad, solo ellos podían soñar. Su 

dedicación y amor incondicional han sido 

la inspiración que me ha impulsado a 

superar cada desafío. 

 

Ángel Bonilla 

  



   
 

Dedicatoria 

 

El presente proyecto se lo dedico a mis 

padres, especialmente a mi madre quien 

me ha impulsado a continuar ante 

cualquier adversidad, a mis amigos que me 

dieron soporte y fortaleza en todo 

momento, a mi mejor amiga Emily que 

confió siempre en mí, a mi novia Nicolle 

por compartir todos estos años de 

aprendizaje a mi lado y por último a mi 

perrito Zeus quien me acompaño en mis 

noches de estudios.  

 

Camila Bowen 

  



   
 

Agradecimientos 

 

Agradezco profundamente a mis padres, 

mis amigos y a Verónica, que fueron 

fuente de inspiración durante este proceso. 

 

Ángel Bonilla 

  



   
 

Agradecimientos 

 

Agradezco a Dios, a mis padres y 

especialmente a mi hermana Angelina que 

me transmitió alegría y positivismo en 

todo el transcurso de mi carrera. 

 

Camila Bowen 

  



   
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

  

Nosotros Bonilla Tenezaca Ángel Alexander y Bowen Oviedo Camila Maoly acordamos y 

reconocemos que:  

La titularidad de los derechos patrimoniales de autor (derechos de autor) del proyecto de 

graduación corresponderá al autor o autores, sin perjuicio de lo cual la ESPOL recibe en este 

acto una licencia gratuita de plazo indefinido para el uso no comercial y comercial de la obra 

con facultad de sublicenciar, incluyendo la autorización para su divulgación, así como para la 

creación y uso de obras derivadas. En el caso de usos comerciales se respetará el porcentaje de 

participación en beneficios que corresponda a favor del autor o autores.   

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales de patente de invención, 

modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial, software o información no divulgada 

que corresponda o pueda corresponder respecto de cualquier investigación, desarrollo 

tecnológico o invención realizada por mí/nosotros durante el desarrollo del proyecto de 

graduación, pertenecerán de forma total, exclusiva e indivisible a la ESPOL, sin perjuicio del 

porcentaje que me/nos corresponda de los beneficios económicos que la ESPOL reciba por la 

explotación de mi/nuestra innovación, de ser el caso.   

En los casos donde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la 

ESPOL comunique a los autores que existe una innovación potencialmente patentable sobre 

los resultados del proyecto de graduación, no se realizará publicación o divulgación alguna, sin 

la autorización expresa y previa de la ESPOL.   

Guayaquil, 10 de octubre del 2024.  

 

   

                                                                             

 

Ángel Alexander 

Bonilla Tenezaca 

  

Camila Maoly 

Bowen Oviedo 

  



   
 

Evaluadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campuzano Sotomayor Juan Carlos 

Profesor de la Materia 

  

Villa Cox Gonzalo Gabriel 

Tutor del Proyecto 

 



I 
 

   
 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la Inversión Extranjera 

Directa (IED) y la recaudación fiscal en Ecuador en un periodo de tiempo determinado (2017-

2023). A través de un modelo Two-Way Fixed Effects, se encontró que un aumento del 1% en 

la IED se asocia con una reducción del 0,006% en la recaudación fiscal proveniente del 

impuesto a la renta. Adicionalmente, se realizó un análisis descriptivo de la IED para examinar 

su comportamiento y distribución dentro del país, revelando que tiende a concentrarse en 

regiones con mayor desarrollo industrial o en sectores económicos consolidados. Los hallazgos 

sugieren que la IED tiene un efecto negativo sobre la recaudación fiscal derivada del impuesto 

a la renta un año después. Considerando las limitaciones del estudio, se recomienda que futuras 

investigaciones profundicen en los mecanismos a través de los cuales la IED influye en la 

recaudación fiscal, amplíen el alcance temporal y geográfico del análisis, y empleen 

metodologías alternativas para enriquecer las conclusiones.  

Palabras clave: Ecuador, Inversión extranjera directa, Impuesto a la renta, Recaudación fiscal, 

Two-Way Fixed Effects. 
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Abstract 

The present study aims to analyze the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) 

and tax revenue in Ecuador in a given time period (2017-2023). Through a Two-Way Fixed 

Effects model, it was found that a 1% increase in FDI is associated with a 0.006% reduction in 

tax revenue from income tax. Additionally, a descriptive analysis of FDI was conducted to 

examine its behavior and distribution within the country, revealing that it tends to be 

concentrated in regions with greater industrial development or in consolidated economic 

sectors. The findings suggest that FDI has a negative effect on income tax collection one year 

later. Considering the limitations of the study, it is recommended to further explore the 

mechanisms through which FDI affects tax collection, expand the temporal and geographic 

scope of the analysis and implement alternative methodologies to enrich the conclusions.   

Key words: Ecuador, Foreign direct investment, Income tax, Tax revenue, Two-Way Fixed 

Effects. 
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

La economía global se beneficia significativamente de la Inversión Extranjera Directa 

(IED), no solo por su aportación financiera, sino que también impulsa la modernización 

tecnológica, genera oportunidades laborales y mejora la infraestructura, elementos que en 

conjunto potencian la diversificación económica y el posicionamiento competitivo 

internacional (Gaspareniene et al., 2022). Según datos de la UNCTAD (2024), los flujos 

globales de IED disminuyeron un 2%, alcanzando los 1.3 billones de dólares, afectados 

principalmente por la inestabilidad económica en Europa. Sin considerar algunos casos 

excepcionales, la caída habría superado el 10% en comparación con el período anterior. 

En América Latina, estudios de la CEPAL (2024) destacan que la IED ha sido un 

factor clave para el crecimiento económico, especialmente en Brasil y México, aunque ambos 

países han registrado descensos debido a menores préstamos entre empresas y reducciones en 

aportes de capital. Por otro lado, Argentina y Chile han incrementado sus flujos de inversión 

a través de la reinversión de ganancias, alcanzando una rentabilidad promedio del 6%, 

superior a la registrada en 2022. 

En el caso de Ecuador, los flujos de IED han presentado importantes fluctuaciones. En 

2023, el país registró una de las mayores caídas de la región, con una disminución del 57% 

respecto al año anterior (Primicias, 2024). Según el BCE, la IED alcanzó 266 millones de 

dólares en los tres primeros trimestres de 2023. Aunque el tercer trimestre mostró un 

incremento del 124% frente al mismo período de 2022, este crecimiento no fue suficiente 

para revertir la tendencia negativa anual (Cuenca, 2024). 
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La IED es crucial para el crecimiento económico del país debido a los múltiples 

beneficios asociados. Sin embargo, su distribución está marcada por una concentración en 

Pichincha y Guayas, principales ejes económicos del país. En contraste, las provincias con 

menor desarrollo enfrentan dificultades para atraer inversiones, lo que repercute en su 

capacidad de recaudación tributaria y en el financiamiento de servicios públicos y proyectos 

de desarrollo (Widya, 2020). Esta distribución desigual tiene consecuencias relevantes, ya 

que los ingresos fiscales asociados a la IED son fundamentales para financiar sectores 

prioritarios como educación y salud, esenciales para el bienestar social (Kaldor, 1963). Para 

garantizar sostenibilidad financiera y cumplir objetivos sociales, una administración fiscal 

efectiva debe promover una distribución equitativa de los recursos y el desarrollo de 

actividades productivas sostenibles (Saez y Zucman, 2019). 

Por ello, este trabajo académico tiene como objetivo analizar, si la IED afecta a la 

recaudación fiscal del Ecuador. Se busca establecer una relación entre la llegada de capital 

extranjero y los ingresos fiscales, considerando las particularidades a lo largo del territorio 

ecuatoriano. También, se realizará un análisis descriptivo de la IED, con el objetivo de 

entender su comportamiento en el país, especialmente su distribución y las desigualdades 

existentes entre diferentes regiones. 

1.2. Planteamiento del problema 

En base a estos antecedentes y revisión literaria previa, se ha identificado la 

problemática central de este proyecto de investigación, la escasez de análisis exhaustivos en 

el contexto ecuatoriano, que permitan establecer una relación entre la Inversión Extranjera 

Directa (IED) y la recaudación fiscal, dificulta la toma de decisiones fundamentadas por parte 

de los hacedores de políticas públicas. A pesar de que la IED contribuye a la creación de 

empleo y a la transferencia de tecnología, su concentración en unas pocas zonas puede 
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restringir estos beneficios al resto del país y profundizar las desigualdades territoriales. Es 

crucial estudiar cómo la IED afecta la capacidad de generar ingresos fiscales, así como la 

importancia de implementar estrategias que fomenten una distribución más equitativa de este 

tipo de inversión. 

1.3. Justificación y alcance 

La justificación de este estudio radica en la necesidad de comprender el efecto de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en la recaudación fiscal en Ecuador y comprender su 

distribución en el país, la escasez de análisis en el contexto ecuatoriano impide determinar el 

panorama en el cual está situado el país. De acuerdo con diversos estudios, la IED puede 

llegar a presentar efectos negativos sobre la recaudación fiscal, causando su reducción. Esto 

resultaría contraproducente considerando que Ecuador lleva varios años enfrentando un 

déficit presupuestario y múltiples deudas internas y externas que ascienden a los 63 mil 

millones de dólares, es decir, casi el 55% del PIB del país (SWI, 2023). Sumando a esto, las 

diferencias regionales, como el nivel de competitividad, tienen impactos en el desarrollo 

económico de los cantones, que a su vez afecta el acceso a la salud, educación y tecnología 

(Alvarado y Jiménez, 2020). 

Las estadísticas recopiladas de las bases del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

evidencian que las provincias de Guayas y Pichincha concentran aproximadamente el 80% de 

la recaudación fiscal del Ecuador, reflejando una notable concentración de inversiones 

extranjeras. Este patrón indica que la IED entrante pueden influir positivamente en la 

recaudación fiscal mediante la inyección de capital y el fomento de actividades económicas. 

No obstante, es importante considerar que el impacto de la IED varía según las condiciones 

económicas y fiscales específicas de cada territorio (Haufler & Wooton, 2003). 
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Los ajustes en el marco tributario, que han introducido criterios diferenciados entre 

provincias, han generado resultados heterogéneos en términos de atracción de inversiones. 

Comprender la relación entre IED y recaudación fiscal es fundamental, dado que estas 

diferencias inciden directamente en la disponibilidad de recursos para el desarrollo local y en 

la autonomía financiera de las regiones; las provincias que logran captar mayores flujos de 

inversión extranjera suelen concentrar empresas con participación de capital internacional, 

fortaleciendo su competitividad y capacidad para generar ingresos fiscales (Okey, 2013). 

El diseño de instrumentos que promuevan el crecimiento de las economías regionales 

es de sumo interés para los hacedores de políticas públicas, ya que permitiría aprovechar las 

potencialidades del territorio. Asimismo, estas economías pueden estimular la apertura 

comercial y reforzar el sistema multilateral (Mansfield y Milner, 1999). 

Esta investigación se fundamenta en dos enfoques teóricos principales: la teoría del 

crecimiento endógeno y la teoría de la economía fiscal. La primera, formulada por Romer 

(1986), establece que el crecimiento económico puede impulsarse desde el interior mediante 

inversiones en tecnología, innovación y capital humano. En este marco, la IED cumple una 

función esencial en el desarrollo económico, al facilitar la transferencia de tecnologías, 

conocimientos y prácticas empresariales que potencian la productividad. En cambio, la teoría 

de la economía fiscal establece que el crecimiento económico, impulsado por la inversión y la 

formalización del sector productivo, genera un aumento en la base imponible y por ende, en 

la recaudación fiscal (Keen y Konrad, 2013). 

En base a este panorama planteado, se investigará cómo la recaudación fiscal de 

Ecuador está influida tanto por el crecimiento de la actividad económica como por la llegada 

de inversión extranjera. El análisis se centrará en la interacción entre los recursos disponibles 

y las particularidades de cada región, evaluando cómo estas características contribuyen a la 
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atracción de inversión extranjera directa y su impacto en la recaudación tributaria a nivel 

nacional.  

El alcance de este proyecto de investigación es ser de los primeros en explorar la 

relación de estas variables en el contexto ecuatoriano, y en América Latina, en abordar esta 

temática desde un enfoque a nivel provincial, aportando así al desarrollo de políticas públicas 

adecuadas que aborden y mitiguen las desiguales en el territorio, y maximicen los beneficios 

de la IED. 

1.4. Pregunta de investigación 

Con todo lo anterior, y considerando la importancia de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) para el crecimiento económico y fiscal de Ecuador y las disparidades observadas en su 

distribución en el territorio, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cómo afecta la Inversión Extranjera Directa a la recaudación fiscal de Ecuador 

en el tiempo? 

• ¿Qué factores influyen en esta relación y cómo pueden intervenir en el control de 

las variables dentro del modelo? 

• ¿Qué magnitud alcanzan las disparidades en la distribución de la Inversión 

Extranjera Directa en Ecuador? 

• ¿Cuál es el método de estimación más apropiado considerando la naturaleza de los 

datos y la meta del estudio? 

Mediante estas preguntas, el objetivo es investigar la relación existente entre la IED y 

la recaudación fiscal en el país. 
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1.5. Objetivo general  

Analizar la relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y la Recaudación 

Fiscal del Ecuador con un enfoque a nivel provincial mediante un modelo econométrico 

durante el periodo 2017-2023 para la formulación de recomendaciones para los diseñadores 

de políticas públicas. 

1.6. Objetivos específicos 

• Revisar la literatura existente para la identificación de factores sociales y económicos 

influyentes en la relación entre la IED y la recaudación fiscal. 

• Realizar un análisis descriptivo para comprender las disparidades en la distribución de 

la IED en el territorio nacional. 

• Estimar la relación entre la IED y los ingresos fiscales nacionales a través de un 

modelo de datos de panel con efectos fijos. 

1.7. Marco Teórico  

El impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) sobre otros aspectos económicos, 

como la recaudación fiscal, es objeto de creciente interés en la comunidad académica, aunque 

los estudios enfocados específicamente en Ecuador son escasos. La importancia de la IED 

radica en su función como motor del desarrollo económico, ya que representa un flujo de 

capital que permite a los países receptores mejorar su infraestructura, generar empleo y 

aumentar su competitividad (Javorcik, 2014; Moran et al., 2018). 

En economías en desarrollo, como la del Ecuador, la IED se considera un instrumento 

estratégico para impulsar el crecimiento económico, especialmente en sectores clave como la 

manufactura, la agricultura y los servicios. Esto lo evidencia Mamingi y Martin (2018) en la 

publicación de su artículo, donde señalan que en países en desarrollo como los de la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la IED representa en promedio el 
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11,19% del PIB de estás economía entre 1988 y 2013. De este modo, desde una perspectiva 

macroeconómica, la IED puede generar un incremento en la recaudación fiscal mediante dos 

canales principales: la ampliación de la base tributaria y el incremento en el nivel de 

actividad económica. 

Como se mencionó previamente, los efectos de la IED sobre el crecimiento 

económico son los más directos y relevantes, representando el enfoque principal de 

numerosas investigaciones. Sin embargo, los métodos de análisis, canales y contextos para 

estudiar estos efectos varían. En este sentido, existen numerosos trabajos que se centran en el 

efecto de la IED sobre los ingresos fiscales en diferentes países y sectores (Gaspareniene et 

al., 2022; Ikechi y Omodero, 2019; Wijaya y Dewi, 2022). Habitualmente los resultados 

indican que la IED puede tener un efecto positivo en la recaudación fiscal al impulsar el 

desarrollo económico y ampliar la base tributaria, especialmente cuando se orienta hacia 

sectores emergentes o en expansión (Mahmood y Chaudhary, 2013; Okey, 2013). No 

obstante, algunos estudios advierten que, en sectores industriales consolidados o beneficiados 

por incentivos fiscales, el impacto podría ser limitado o incluso negativo, debido a la 

reducción de la carga tributaria aplicada a los inversionistas extranjeros (Fangting, 2023; 

Widya, 2020). 

Además, la relación entre la IED y la recaudación fiscal tiende a tener un efecto nulo 

en contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y corrupción, donde los 

beneficios de la inversión extranjera no se traducen en incrementos sustanciales de los 

ingresos fiscales (Emmanuel et al., 2024; Widya, 2020). 

Un análisis relevante es el de Wijaya y Dewi (2022), quienes estudian los factores que 

influyen en la IED y su correlación con la recaudación tributaria en Indonesia. Este trabajo 

examina variables clave como el tamaño del mercado, la apertura comercial, el entorno 
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político y la infraestructura económica, analizando su efecto en la atracción de inversiones y 

el desempeño fiscal. A través de un modelo econométrico de datos de panel, que combina 

efectos fijos y aleatorios, los autores identifican disparidades regionales en los ingresos 

fiscales derivados de la IED, y proponen medidas para optimizar la recaudación en sectores 

estratégicos. 

Este estudio es especialmente relevante para Ecuador, dado que ambos países 

enfrentan desafíos similares relacionados con desigualdades regionales y dependencia 

sectorial. Sus hallazgos y enfoque metodológico constituyen un insumo valioso para diseñar 

políticas que promuevan la atracción de inversiones extranjeras y optimicen su impacto 

fiscal, fomentando un desarrollo más equilibrado en todas las regiones.  

Por su parte, Fangting (2023) ofrece una perspectiva integral en su investigación sobre 

la provincia de Jiangsu, en China, al analizar tanto la IED entrante como las inversiones 

salientes de empresas locales. Utilizando un modelo econométrico de datos de panel, el 

estudio demuestra que la IED entrante contribuye directamente a la recaudación fiscal 

mediante la generación de valor agregado y empleo, mientras que las inversiones salientes 

fortalecen las capacidades tecnológicas y competitivas de las empresas locales a largo plazo.  

Con base a la literatura revisada y en las implicaciones mencionadas dentro del marco 

teórico se destaca la importancia de la metodología empleada y su efecto dentro del análisis, 

es crucial que se tome en consideración la naturaleza de las variables y cómo estas estas 

interactúan entre sí para lograr una correcta interpretación de los resultados y la elección de la 

metodología más adecuada para este estudio, esta cuestión será explorada con mayor 

profundidad dentro del siguiente capitulo.  
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2. Metodología  

2.1. Fuente de datos e información  

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un riguroso proceso de recolección de 

información a partir de diversas fuentes oficiales nacionales. Los datos utilizados provienen 

de instituciones como la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS), el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Servicio de Rentas Interno (SRI) y la 

Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia. 

El uso exclusivo de fuentes oficiales y bases de datos públicas garantiza la precisión y 

fiabilidad de la información recopilada. Estas fuentes permitieron desarrollar un análisis 

integral que incluye variables clave como los niveles de recaudación fiscal, los flujos de IED, 

las cifras de ventas, los registros empresariales y las estadísticas de criminalidad.  

A continuación, se detalla el origen específico de los datos correspondientes a cada 

variable examinada en el estudio: 

▪ Inversión extranjera Directa: Procedente de los registros de información societaria 

consolidada dentro del portal de información del sitio web de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

▪ Recaudación fiscal: Obtenida del registro histórico de estadísticas generales de 

recaudación en la página web del Servicio de Rentas Interno (SRI). 

▪ Volumen de ventas y registro de empresas: Documentación técnica dentro del 

visualizador del registro estadístico de empresas provenientes del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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▪ Reporte de crímenes cometidos: Banco de datos proporcionados por la página web 

de la Comisión Estadística de Seguridad Ciudadana y Justicia, obtenidos en la 

sección de Justicia y Crimen del INEC. 

Debido a que el Ecuador cuenta con 24 provincias y para abarcar un análisis con la 

suficiente robustez, se optó por desglosar cada provincia a nivel cantonal, por lo cual todas 

las variables están medidas por cantón, asegurando un enfoque integral que aborda las 

particularidades territoriales presentes en el país, las cuales pueden influir en la relación 

objeto de estudio. 

Los datos del estudio se organizaron con frecuencia anual para el periodo 2017-2023. 

Esta delimitación temporal permitió analizar tendencias y variaciones tanto anuales como 

territoriales en los cantones del país, facilitando un examen más detallado del impacto de la 

IED en la recaudación fiscal según las particularidades de cada región. 

Aunque la base de datos inicial incluía los 221 cantones de Ecuador, el análisis se 

centró en los 113 que reportaron actividad de IED durante el periodo estudiado. Esta decisión 

buscó evitar distorsiones en la estimación de la relación entre la IED y la recaudación fiscal. 

Según Mummolo y Peterson (2018), incluir unidades sin variación en la variable de interés 

puede sesgar las estimaciones y limitar la capacidad del modelo para detectar efectos reales y 

establecer relaciones significativas entre las variables analizadas. No obstante, esta decisión 

metodológica implica una limitación del estudio debido al posible sesgo de selección.  

Una de las principales limitaciones de este estudio es el criterio de selección de los 

cantones para la muestra de análisis. La naturaleza de los datos refleja que cerca del 50% de 

los cantones no reciben IED, lo que plantea la siguiente disyuntiva, de acuerdo con el modelo 

a especificar: la inclusión de todos los cantones en el análisis podría generar efectos espurios, 
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ya que se estaría estimando el efecto de la IED en cantones cuya captación de IED es nula. 

Por otro lado, la selección de los cantones que recibieron IED durante el periodo de análisis 

introduciría el problema de sesgo de selección.  

El presente estudio tomó la decisión de elegir únicamente los cantones que recibieron 

IED para su muestra. A pesar de que, mediante de la correlación de Kendall, se determinó 

que existe una relación significativa entre la IED y la población de los cantones, es decir, que 

las unidades faltantes (cantones sin IED) no son aleatorios. Por ende, existe un sesgo de 

selección en la muestra que podría derivar en estimadores sesgados e inconsistentes, además, 

de problemas de validez externa, inferencia estadística y sobreestimación o subestimación de 

efectos. 

Los 113 cantones observados durante un periodo de siete años (T), se obtuvo un total 

de 791 registros, lo que proporciona una base sólida para la aplicación de un modelo 

econométrico robusto. 

2.2. Descripción de las variables  

• Variable dependiente  

▫ Recaudación fiscal: Esta variable representa la cantidad total de ingreso fiscal 

obtenida de cada cantón por medio del Impuesto a la Renta (IR), expresada en 

dólares. 

• Variable independiente 

▫ Inversión Extranjera Directa (IED): Representa el total de ingresos en 

dólares que provienen de inversionistas extranjeros. 

• Variables de control 
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▫ Volumen de ventas: Expresada en dólares, fue agregada para representar la 

actividad económica en los cantones. Es la suma de todas las transacciones 

realizadas. 

▫ Número de empresas: El total de empresas registradas lo cual permite 

evaluar la capacidad productiva. 

▫ Crimen: Esta medida entorno a las diferentes modalidades de robos 

registradas, se representa en forma numérica. Esta variable actúa como proxy 

para reflejar la inseguridad de las zonas. 

2.3. Operacionalización de las variables  

Dentro del estudio propuesto, es vital que se tengan las definiciones de las variables 

de forma precisa. Por esta razón, en esta sección se conceptúa y aclarara la 

operacionalización de las variables. A continuación, el detalle de las variables identificadas: 

Inversión extranjera directa (IED): Es una operación que involucra a una persona 

física o jurídica residente de una economía con una empresa o entidad residente de otra 

economía con el fin de establecer un vínculo duradero (CEPAL, 2021). En otras palabras, se 

refiere al dinero que inversores extranjeros destinan a las empresas ecuatorianas. Para este 

estudio, los datos de la IED se obtuvieron de la página de la Superintendencia de Compañías 

y Seguros. Se identificaron las transacciones realizadas dentro del periodo de estudio y se 

agruparon por cantón de destino, la variable fue medida anualmente. 

Para normalizar la distribución de la variable, se recurrió a la transformación 

ln(𝑥 + 1), debido a la alta variabilidad observada entre cantones, especialmente en 

Guayaquil y Quito, que presentan flujos significativamente superiores al resto. La 

transformación logarítmica empleada es beneficiosa para la interpretación de los coeficientes 
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y reduce la asimetría (Wooldridge, 2010). Se incorporó el término +1 debido a la existencia 

de valores de cero en la variable, puesto que el logaritmo natural de cero no está definido 

matemáticamente. Sin embargo, su implementación de forma arbitraria podría conllevar 

problemas de sesgo en las estimaciones. 

Recaudación fiscal:  Se define como el conjunto de ingresos que el Estado percibe a 

través de impuestos y contribuciones provenientes de personas naturales y jurídicas. Para 

efectos de esta investigación, se consideraron únicamente los ingresos derivados del impuesto 

a la renta (IR) global ya que tiene mayor porcentaje dentro de las variables que componen la 

recaudación fiscal, lo que permite un análisis más preciso de su conexión con la Inversión 

Extranjera Directa. Este componente representa una fuente de financiamiento hacia sectores 

clave, como la educación, salud o infraestructura. También, contribuye a la soberanía y 

autonomía del Estado (Gadenne, 2017).  

Los datos de la recaudación fiscal se obtuvieron de manera anual a través de bases 

proporcionadas por el SRI. Asimismo, para corregir asimetrías de la variable y facilitar la 

comparabilidad entre cantones, se aplicó la transformación ln(𝑥). 

Crimen: Hace referencia al número de robos registrados, tales como robos a 

personas, viviendas, negocios y vehículos. Este indicador refleja la situación de inseguridad 

de cada región. La inclusión de indicadores de criminalidad en estudios sobre la Inversión 

Extranjera Directa (IED) y su relación con la recaudación fiscal se justifica por la preferencia 

de los inversionistas extranjeros en invertir en ambientes seguros y protegidos (Loría, 2020). 

El índice de robos constituye un proxy efectivo para la inseguridad ya que representa 

uno de los delitos con mayor impacto directo en la actividad económica y mayor tasa de 
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denuncia, lo que permite una medición más precisa en comparación con otros tipos de 

crímenes (Jaitman & Torre, 2017). 

 La inseguridad afecta la recaudación fiscal a través de múltiples canales: reduce la 

actividad económica formal, incrementa los costos operativos de las empresas por gastos en 

seguridad privada, y puede provocar el cierre o relocalización de negocios, disminuyendo la 

base tributaria (Detotto & Otranto, 2010). Sin embargo, es importante señalar que el uso de 

estadísticas de robos como proxy tiene limitaciones, particularmente debido a la alta tasa de 

subregistro en muchos países en desarrollo y la variabilidad en las definiciones legales y 

métodos de registro entre distintas jurisdicciones (Soares & Naritomi, 2010). 

Los datos de esta variable provienen de la Comisión Estadística de Seguridad 

Ciudadana y Justicia, y se agruparon por año y cantón, de modo que la variable se pueda 

analizar de forma anual. Para corregir asimetrías de la variable y facilitar la comparabilidad 

entre cantones, se aplicó la transformación ln(𝑥 + 1), ya que la variable presenta valores de 

cero. 

Volumen de ventas: Esta variable es el número total de ventas realizadas por cantón, 

la información fue recopilada a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, una vez obtenida, se trató la base de datos, ya que se encontraba segregada por las 

ventas de cada cantón con su distribución por industria. Por lo tanto, se sumaron todas las 

industrias para llegar al volumen total de ventas en el cantón; cabe mencionar que esta 

variable se presenta de forma anual. 

La inclusión de esta variable es debido a su importancia como un indicador clave de la 

actividad económica, debido a su capacidad para reflejar la dinámica económica (Agencia 
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tributaria, 2021). Por esta razón, se incorporó como variable de control dentro del estudio y se 

aplicó la transformación ln(𝑥). 

Diversos estudios destacan que el volumen de ventas representa un indicador sólido 

para evaluar la actividad económica local, ya que refleja el nivel de transacciones comerciales 

y la capacidad de consumo en un determinado territorio. Este indicador facilita el análisis de 

la salud económica de una región y su potencial para generar ingresos fiscales (Gupta & 

Keen, 2017). Asimismo, la literatura señala que el nivel de ventas guarda una estrecha 

relación con la base tributaria y la capacidad de recaudación fiscal, constituyendo una medida 

directa de la actividad económica formal (Bird & Zolt, 2018). 

No obstante, se han identificado ciertas limitaciones en el uso de esta variable. En 

primer lugar, las cifras de ventas pueden estar subestimadas debido a la presencia de 

economía informal y evasión fiscal, factores especialmente relevantes en economías en 

desarrollo (Schneider & E, 2013). Además, la agregación de datos a nivel cantonal puede 

ocultar desigualdades significativas entre distintos sectores económicos y tipos de empresas. 

También se ha señalado que los datos anuales pueden no reflejar con precisión la 

estacionalidad ni las fluctuaciones a corto plazo en la actividad económica, lo que limita su 

utilidad para ciertos análisis (Slemrod & Gillitzer, 2014). 

 Número de empresas: Esta variable es el número de empresas registradas por 

cantón, es importante mencionar que la base de datos donde se encontraba esta información 

estaba desglosada por el código de cada cantón es debido a esto que se analizó la ficha 

técnica compartida por la página del INEC para identificar correctamente el nombre de cada 

cantón con su respectivo código. 
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El número de empresas registradas se considera un indicador relevante del tamaño del 

mercado, ya que refleja la capacidad de la economía para sostener una amplia oferta de 

bienes y servicios. Este factor es altamente valorado por los inversionistas extranjeros, 

quienes perciben un mercado amplio y dinámico como una oportunidad para la expansión de 

sus operaciones e inversiones (Invest in Spain, 2023). Asimismo, se realizó la transformación 

ln(𝑥). 

Las investigaciones indican que existe una relación positiva entre el número de 

empresas registradas y la recaudación fiscal, ya que un mayor número de negocios formales 

contribuye directamente a la base tributaria mediante impuestos corporativos y retenciones 

laborales (Djankov et al., 2018). Además, un sector empresarial sólido genera efectos 

positivos en la economía local al fortalecer cadenas de valor y atraer nuevas inversiones 

(Porter & Kramer, 2019). 

No obstante, esta variable presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, el registro 

formal de empresas no refleja toda la actividad económica, especialmente en territorios con 

altos niveles de informalidad. Asimismo, la cantidad de empresas registradas no 

necesariamente indica su tamaño, productividad o nivel de operación, lo que puede 

distorsionar su impacto real en la economía (World Bank, 2021). 

Otro factor que considerar es que las estadísticas sobre el registro empresarial pueden 

estar influenciadas por regulaciones locales, incentivos fiscales temporales y diferencias en 

los procesos administrativos entre distintas jurisdicciones (Kaiser & Menkhoff, 2017). Estos 

elementos pueden generar variaciones en los datos, afectando la precisión de los análisis 

sobre el vínculo entre el sector empresarial y la recaudación fiscal.  
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Para complementar el análisis, sobre la operacionalización de las variables se presenta 

una tabla resumen que sintetiza la información de estas. Esta tabla permite visualizar de 

manera concisa los principales datos analizados 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Concepto Categoría Indicador Característica Técnica Fuente 

Recaudación 

Fiscal 

Ingresos tributarios 

recaudados por el 

IR en cada cantón 

Variable dependiente Monto total 

de recaudación fiscal 

en dólares 

Cuantitativa, 

continua, anual 
ln(𝑥) 

 

Servicio de Rentas Internas 

(SRI) dentro las estadísticas 

generales de recaudación se 

descargaron en la base 

histórica presentada. 

Inversión 

Extranjera 

Directa (IED) 

Inversión Extranjera 

Directa que 

ingresa a cada cantón 

Variable independiente Monto total 

de IED en dólares 

Cuantitativa, 

continua, anual 

ln(𝑥 + 1) Superintendencia de 

Compañías, Valores y 

Seguro dentro del apartado 

portal de información en la 

sección inversión societaria 

consolidadas 

Ventas Volumen total 

de ventas realizadas p

or empresas en cada 

cantón 

Variable de control Monto total 

de ventas en dólares 

Cuantitativa, continua, 

anual 
ln(𝑥) Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) 

dentro de la sección de 

estadísticas por empresas 

Empresas Número de empresas 

activas 

registradas en cada 

cantón 

Variable de control Cantidad de robos 

reportados 

Cuantitativa, discreta, 

anual 

ln(𝑥) Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) 

en el apartado de estadísticas 

por empresas 

Crímenes Número de crímenes 

registrados de 

cada cantón 

Variable de control Cantidad de empresas 

registradas 

Cuantitativa, discreta, 

anual 

ln(𝑥 + 1) Comisión Estadística de 

Seguridad Ciudadana y 

Justicia en la base de datos 

abierta. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Metodología propuesta 

De acuerdo con varias investigaciones que estudian la relación de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) y la recaudación fiscal, el modelo de datos de panel es ampliamente 

utilizado debido a su característica de capturar tanto variaciones entre unidades como shocks 

comunes que se pueden presentar a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en una opción 

destacada para el análisis de datos longitudinales. Además, facilitan el control de efectos no 

observables que pueden influir en las variables estudiadas, eliminando sesgos causados por 

características invariables en el tiempo. Asimismo, esta metodología permite observar cómo 

las variables interactúan en distintos momentos y contextos, además de permitir el análisis de 

efectos dinámicos (Wijaya y Dewi, 2022).  

Para validar la adecuación del modelo de datos de panel, se llevaron a cabo dos 

pruebas estadísticas clave. En primer lugar, se aplicó la prueba del Multiplicador de Lagrange 

de Breusch-Pagan, que permitió evaluar la significancia de los efectos aleatorios entre los 

cantones. Además, se realizó la prueba F de Chow para determinar la relevancia de los 

efectos fijos. Ambas pruebas arrojaron resultados estadísticamente significativos, lo que 

evidencia que las características no observables entre los cantones tienen una influencia 

considerable sobre la variable dependiente. Por ello, se confirma que el modelo de datos de 

panel es el más adecuado para este análisis. 

Si bien las variables de control usadas en este análisis están respaldadas por la 

literatura existente, algunas se han adaptado debido a la falta de datos desagregados a nivel 

cantonal. Para comprobar la importancia de incorporar estas variables al modelo se llevó a 

cabo una prueba conjunta de exclusión, la cual tiene como propósito evaluar si las variables 

de control seleccionadas aportan de manera significativa al poder explicativo del modelo. El 

análisis estadístico muestra que las variables de control tienen una significancia del 1%, lo 
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que confirma su capacidad para explicar las variaciones en la recaudación fiscal. Estas 

variables capturan con precisión las dinámicas económicas y sociales características de cada 

territorio analizado. 

Para garantizar la validez de las estimaciones, se evaluaron los principales supuestos 

del modelo, incluyendo la heterocedasticidad, la autocorrelación y la multicolinealidad. En 

particular, se utilizó la prueba de Wooldridge para detectar autocorrelación en datos de panel, 

dado que la presencia de autocorrelación de primer orden puede comprometer la precisión de 

los resultados si no se realizan ajustes adecuados. 

Los resultados obtenidos evidenciaron la existencia de autocorrelación de primer 

orden en los errores, lo que resalta la necesidad de ajustar el modelo para corregir este 

problema y mejorar la calidad de las estimaciones.  

También se abordó el problema de la multicolinealidad entre las variables, 

reconociendo que una colinealidad severa puede comprometer la estabilidad y precisión de 

los coeficientes estimados, disminuyendo la confiabilidad de los resultados. Para evaluar este 

aspecto, se empleó la técnica del Factor de Inflación de la Varianza (VIF). Los resultados del 

análisis revelaron que todas las variables incluidas en el modelo presentaron un VIF de 5.18. 

Este valor sugiere la ausencia de multicolinealidad severa entre las variables, indicando que 

no existe una correlación problemática entre ellas y por lo tanto, no se distorsionan las 

estimaciones. 

Posteriormente se evaluó el supuesto de homocedasticidad del modelo, considerando 

que la heterocedasticidad puede afectar la eficiencia de las estimaciones y la validez de los 

errores estándar, lo cual repercute en la credibilidad de los resultados. Para determinar si la 

varianza de los errores difiere entre las observaciones, se aplicó la prueba de Breusch-Pagan, 
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cuyos resultados confirmaron la presencia de heterocedasticidad en el modelo con un nivel de 

significancia del 1%. Esto evidenció la necesidad de realizar ajustes que garanticen la 

precisión de las estimaciones. 

Asimismo, se utilizó la prueba de Hausman en su versión robusta para seleccionar 

entre modelos de efectos fijos y efectos aleatorios, considerando las características 

específicas del conjunto de datos. Se destacó que los efectos fijos permiten controlar por 

características no observadas constantes en el tiempo dentro de las unidades de análisis, 

mientras que los efectos aleatorios asumen que estas características no están correlacionadas 

con las variables explicativas.   

Dado que la versión estándar de la prueba de Hausman puede verse afectada por 

problemas como la heterocedasticidad y la autocorrelación, se optó por la versión robusta, 

diseñada para ajustar la matriz de covarianza. Esto asegura la consistencia de las 

estimaciones, evitando sesgos en las varianzas y reduciendo el riesgo de interpretaciones 

incorrectas.  

A diferencia de la prueba estándar, esta versión robusta emplea un estimador robusto 

para la matriz de varianzas y covarianzas, lo que posibilita una inferencia válida incluso en 

presencia de errores no esféricos (Croissant & Millo, 2018). El resultado de la prueba robusta 

fue significativo al 1%, confirmando la correlación entre las características no observadas 

entre cantones y la IED, justificando así la elección del modelo de efectos fijos.  

Se evidencian desafíos metodológicos provenientes de dos aspectos principales: por 

un lado, los atributos no observables y constantes de cada cantón, como factores 

institucionales, culturales y características geográficas; y, por otro, las perturbaciones 

externas que afectan simultáneamente a todos los cantones en periodos específicos, como 
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reformas tributarias o cambios en el entorno macroeconómico. La inclusión de efectos fijos 

de tiempo y unidades en un modelo econométrico mejora la estimación de coeficientes al 

controlar características no observadas que son constantes en el tiempo, pero pueden variar 

entre diferentes unidades, esto reduce el sesgo de omisión. Además, el control de tendencias 

temporales que afecten a todas las unidades en un mismo periodo, aísla el efecto de las 

variables de interés, lo que reduce la heterogeneidad y mejora la robustez de los resultados 

(Zhao et al., 2025; Zhang y Sun, 2023). Por esta razón, se optó por un modelo two-way. Se 

aplicó la prueba de efectos fijos de tiempo, para justificar este diseño de modelo. 

Por otra parte, dentro del contexto de la naturaleza económica con la cual se manejan 

las variables mencionadas también es importante subrayar que la IED presenta una dinámica 

económica compleja caracterizada por efectos que no son inmediatos, sino que se manifiestan 

con un desfase temporal significativo. Blomstrom y Kokko (2003) señalan que los beneficios 

asociados a la IED requieren un periodo de maduración, ya que factores como la 

transferencia tecnológica, las inversiones en infraestructura y la creación de encadenamientos 

productivos necesitan tiempo para consolidarse y generar un impacto significativo. No 

obstante, el corto periodo de estudio compromete al dinamismo del modelo al no poder 

incluir más rezagos de variables, provocando que el modelo esté mal especificado y que los 

coeficientes estimados sean incorrectos. Por esta razón, tampoco se consideró incluir un 

rezago de la variable dependiente, la recaudación fiscal, a pesar de que esto podría mejorar la 

especificación en términos de capturar la persistencia en los ingresos fiscales, dado que los 

ingresos en un periodo tienden a estar relacionados con los ingresos del periodo anterior. Sin 

embargo, cabe aclarar que esto puede derivar en problemas de endogeneidad; para manejarla 

sería necesario el uso del método de GMM, como el utilizado en el estudio de Gnangnon 

(2017). 
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La selección del modelo final se basó en el criterio de información de Akaike (AIC), 

una metodología que permite comparar la calidad del ajuste entre múltiples modelos 

propuestos. Este enfoque asegura la elección del modelo con el menor valor de AIC, logrando 

un equilibrio óptimo entre la simplicidad del modelo y su capacidad explicativa. 

De esta forma, se estimó el siguiente modelo: 

ln(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡) = β0 + 𝛽1 ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡) + 𝛽2 ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1) +

 𝛽3 ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−2) + 𝛽4 ln(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡) + 𝛽5 ln(𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖,𝑡) + 𝛽6 ln(1 +  𝐶𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑖,𝑡) +

𝛾𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡   

En donde: 

▪ ln(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡): Logaritmo natural de la recaudación fiscal proveniente del 

impuesto a la renta por cantón i en el año t.  

▪ ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡): Logaritmo natural de la IED en el cantón i en el año t. 

▪ ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−1): Logaritmo natural de la IED en el cantón i con un rezago de un 

periodo (t-1). 

▪ ln(1 + 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡−2): Logaritmo natural de la IED en el cantón i con un rezago de dos 

periodos (t-2). 

▪ ln(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡): Logaritmo natural del volumen en ventas en el cantón i en el año t. 

▪ ln(𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠𝑖,𝑡): Logaritmo natural del número de empresas registradas en el cantón 

i en el año t. 

▪ ln(1 + 𝐶𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑖,𝑡): Logaritmo natural del número de crímenes reportados en el 

cantón i en el año t. 

▪ β0: Término constante.  
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▪ 𝛾𝑡 : Efecto fijo temporal para el año t.  

▪ 𝜇𝑖 : Efeto fijo del cantón i. 

▪ 𝜀𝑖,𝑡: Término de error idiosincrático. 
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3. Resultados 

 

3.1. Análisis descriptivo  

Para comprender mejor el comportamiento de la variable de interés, la inversión 

extranjera directa, y obtener una visión más integral de las desigualdades en su distribución, 

se elaboró un mapa coroplético a nivel provincial y cantonal que refleja las captaciones 

promedio de IED durante el periodo de estudio. Cabe mencionar que las zonas grises 

significan que determinada zona no recibió IED durante el periodo de análisis. 

Figura 1. 

Mapa coroplético a nivel regional 

 

Fuente: Elaborado por los autores  
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Figura 2.  

Mapa coroplético a nivel cantonal 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Mediante estos gráficos, se evidenció una marcada desigualdad en la distribución de 

la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Ecuador, tanto a nivel provincial como cantonal. 

Los resultados posicionan a las provincias de Pichincha y Guayas como principales 

receptores de la IED recibida, con un promedio anual de $344 millones y $330 millones, 

respectivamente. A nivel cantonal, Guayaquil y Quito son los mayores receptores de este tipo 

de inversión con un promedio anual de $289 millones y $341 millones. Por su parte, cantones 

como El Pangui ($38 millones), Durán ($29 millones) y Morona ($16 millones) ocupan las 

siguientes posiciones. No obstante, cantones menos industrializados, especialmente en las 

regiones Amazónicas y Sierra, presentan niveles bajos de IED, lo que refleja un patrón de 

concentración en zonas estratégicas para el país, donde sectores económicos consolidados, 

como el comercio, los servicios empresariales, y transporte, almacenamiento y comunicación, 

predominan en Guayaquil y Quito, mientras que cantones amazónicos como El Pangui y 
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Morona sobresalen gracias a la explotación de minas y canteras, específicamente a la 

extracción de recursos minerales, como cobre y oro (MPCEIP, 2023). 

Pese a la información presentada, aún no se tendría claro que región es la que tendría 

un promedio global superior a los demás. Para analizar esta incógnita, se realizó una 

diferencia de medias entre las regiones del país que más IED recibieron, determinando qué, la 

región Sierra obtuvo un promedio $2.76 millones superior al de la región Costa (Tabla 1). Se 

realizó una prueba t para sustentar la significancia estadística de estas diferencias, lo que 

resultó que esta no es estadísticamente significativa (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.288), lo que sugiere que 

la disparidad observada podría deberse a la concentración y características específicas de la 

IED en ciertos cantones clave. 

Tabla 2 

Promedio de IED por región. 

IED Sierra IED Costa 

$ 9.204.685,26 $ 6.443.955,12 

Fuente: Elaboración propia 

Esta información preliminar, proporciona una visión más clara del comportamiento de 

la Inversión Extranjera Directa (IED) en el territorio ecuatoriano, evidenciando desigualdad 

en su distribución. Los resultados de este análisis tienen la finalidad de comprender las 

dinámicas territoriales que influyen en la atracción de IED, resaltando la importancia de 

ciertas actividades económicas en la distribución de la IED. 
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3.2. Resultados de la regresión 

En la sección anterior, se presentó la estructura del modelo propuesto (Two-way 

Fixed Effects). Sin embargo, en esta sección se analizará cómo la inclusión de rezagos de la 

variable de IED afecta al criterio de información de Akaike (AIC). Este análisis resulta 

importante, ya que el objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la IED a lo largo del 

tiempo, permitiendo una comprensión de la dinámica entre la IED y la recaudación fiscal. 

En la Tabla 2 se muestra los resultados del criterio de Akaike para el modelo con un 

rezago (columna 1), modelo con dos rezagos (columna 2) y modelo con tres rezagos 

(columna 3). Para la columna 1, los resultados de su regresión muestran un coeficiente de la 

variable ln_IED negativo, pero no estadísticamente significativo. Sin embargo, el primer 

rezago de la variable ln_IED presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo 

al 5%. Este modelo posee un AIC de 1.026588, que será utilizado como un punto de 

referencia para comparar la inclusión de los demás rezagos y evaluar el ajuste de los modelos 

subyacentes. 

Para la columna 2, se presenta un modelo con dos rezagos. Los resultados muestran 

que el coeficiente del primer rezago de la variable ln_IED sigue siendo significativo, mientras 

que el segundo rezago de esa variable tiene significancia marginal (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.076). El 

AIC disminuyó hasta a -106.4923, lo que indica un mejor ajuste en comparación con el 

modelo anterior.  

Por último, la columna 3 representa el modelo con tres rezagos. Los resultados 

muestran un coeficiente del primer rezago de ln_IED manteniéndose significativo, mientras 

que el coeficiente del segundo y tercer rezago de ln_IED no son significativos. El AIC de este 

modelo es -178.4427, lo que representaría un mejor ajuste. 
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Tabla 3 

Resultados prueba AIC 

   (1) (2) (3) 

AIC 1.0266 -106.4923 -178.4437 

N 678 565 452 

Fuente: Elaboración propia 

La inclusión de rezagos adicionales, a partir del tercero, resultó no significativa, lo 

que indica que no aporta valor explicativo. Además, se puede apreciar una reducción en el 

número de observaciones (N), ya que se pierden datos correspondientes a los primeros 

periodos necesarios para calcular los rezagos. Por ello, se decidió seleccionar un modelo de 

dos rezagos que permite explicar las dinámicas de corto y mediano plazo, manteniendo un 

equilibrio entre la complejidad del modelo y el tamaño de la muestra. 

Acorde a la especificación del modelo seleccionado, se mostrará los resultados de su 

estimación mediante el programa de STATA1. 

  

 
1 Stata es un software estadístico completo e integrado que provee análisis, gestión de datos y gráficos. 
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Tabla 4 

Resultados modelo propuesto 

    
VARIABLES Coeficiente t-estadístico Prob. 

 

    

ln(IED) -0.0050 -1.62 0.107 
 (0.0031)   

l.ln(IED) -0.0060 -2.51     0.013** 
 (0.0024)   

l2.ln(IED) -0.0052 -1.79   0.076* 

 (0.0029)   
ln(crimen) 0.0837 1.93   0.057* 

 (0.0434)   
ln(ventas) 0.3945 3.82       0.000*** 

 (0.1031)   

ln(empresas) 0.1742 1.17 0.243 
 (0.1484)   

Constante 8.5094 3.98       0.000*** 
 (2.1376) 

 

  

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia 

Como anteriormente se mencionó, el coeficiente de la variable ln_IED es negativo (-

0,005) y no es estadísticamente significativo (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.107). No obstante, el 

coeficiente del primer rezago de la variable ln_IED (l.ln_IED) es negativo (-0,006) y es 

estadísticamente significativo al 5% (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.013), indicando que un aumento del 1% 

de la IED tiene un efecto negativo sobre la recaudación fiscal proveniente del impuesto a la 

renta al año siguiente. El segundo rezago de la variable ln_IED resultó ser negativo y no 

significativo al 5%, su significancia dependerá de lo flexible que sea el criterio de 

significancia. 
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Tabla 5 

Resultados R-cuadrado obtenidos 

   𝑹𝟐 

Within 0.3222 

Between 0.9159 

Overall 0.9027 

Fuente: Elaboración propia 

En adición, se analiza los R-cuadrados obtenidos de la regresión. Se obtiene un R-

cuadrado overall de 0.9027 indicando que el modelo explica en una alta proporción la 

variabilidad total en la recaudación fiscal. No obstante, se observa que el R-cuadrado within 

de 0.3222 explica el 32.22% de la variabilidad del ingreso fiscal. En comparación, el R-

cuadrado within resulta ser más bajo que el R-cuadrado between (0.9159) revelando que gran 

parte de la variabilidad en la recaudación fiscal está asociada a diferencias entre los cantones.  

3.3. Análisis y discusión  

De acuerdo con el modelo especificado, existe un efecto significativo, aunque no 

inmediato, entre la IED y la recaudación fiscal. Concretamente, un incremento del 1% en la 

Inversión Extranjera Directa se asocia con una disminución de aproximadamente 0.006% en 

la recaudación tributaria proveniente del impuesto a la renta, el cual se manifiesta un año 

después. Estudios como el de Fangting (2023) mencionan que la inversión extranjera necesita 

de un periodo de adaptación para tener efectos en la economía. También, estipula que la IED 

inicialmente puede representar un costo para el gobierno debido a incentivos fiscales 

otorgados para atraer inversiones. 

Por otro lado, el segundo rezago de la IED no resultó estadísticamente significativo al 

5%, lo que indica que los efectos más claros de la IED se observan en el corto plazo y que, a 
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mediano plazo, los beneficios de este tipo de inversión podrían diluirse. Esto coincide 

parcialmente con lo señalado por Widya (2020), quien encontró que en países en desarrollo 

los efectos de la IED en los ingresos fiscales pueden variar dependiendo de la calidad 

institucional y las políticas de incentivos aplicadas. 

La implicación de una reducción en los ingresos fiscales para un país, de acuerdo con 

Nguyen y Darsono (2022), es la generación de un déficit gubernamental, lo que perjudicaría 

el crecimiento económico por medio de la deuda pública, el gasto y la inversión. Asimismo, 

Gnangnon (2021) determina que la inestabilidad en la recaudación tributaria provoca que su 

contribución al PIB sea menos predecible y, generalmente, menor; este efecto es mayor en 

economías en desarrollo como la de Ecuador. 

Diversos estudios con un resultado negativo, por parte de la IED, indican que el 

mecanismo por el cual este tipo de inversión afecta a la recaudación fiscal se debe a los 

incentivos tributarios otorgados por el Estado. Serin y Demir (2023), en su análisis de países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encontraron 

que la IED tiene un efecto negativo en los ingresos fiscales corporativos, debido a los 

beneficios fiscales otorgados a las empresas multinacionales. De igual manera, Okey (2013) 

señala que, en África Occidental, las exenciones de impuestos y los aranceles reducidos 

disminuyen los ingresos fiscales netos. En la misma línea, Bayar y Ozturk (2018) 

concluyeron que, aunque la IED puede fomentar el crecimiento económico, los incentivos 

fiscales tienden a disminuir la recaudación fiscal neta en el corto plazo. Por último, según 

Buenaño (2010) los incentivos fiscales practicados en Ecuador tienen efectos como la 

reducción de su ingreso fiscal, la concentración de estos beneficios en grandes empresas y el 

nulo impacto en la productividad de las empresas.  
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Por otro lado, otros estudios señalan que el sector de destino de la IED también 

influye en su efecto sobre la recaudación fiscal. Fangting (2023) encontró que, en ciertas 

regiones de China, la optimización de la estructura industrial a través de la IED llevó a una 

reducción de los ingresos fiscales como consecuencia del costo inicial de los incentivos 

fiscales necesarios para atraer estas inversiones. Según Feld et al. (2023), la autonomía fiscal 

de los gobiernos locales, es decir, la capacidad de estos para determinar sus propias tasas y 

bases impositivas, puede mejorar el efecto de la IED en su economía. 

Este estudio se presenta como una exploración inicial que pueda servir de base para 

futuras investigaciones, destacando las limitaciones que se analizarán posteriormente. 

También, el análisis destaca la complejidad de la relación entre la IED y la recaudación fiscal 

en Ecuador, particularmente en un contexto caracterizado por desigualdades entre cantones. 

3.4. Limitaciones 

Durante el desarrollo de este estudio se determinaron ciertos factores que limitan el 

alcance y resultados de la investigación. Se mencionó anteriormente que una de las 

principales limitaciones de este estudio es el criterio de selección de los cantones, 

determinado mediante la correlación de Kendall, lo cual podría afectar los resultados 

obtenidos debido a problemas de estimadores sesgados, así como la sobreestimación o 

subestimación de efectos. 

Una metodología alternativa para abordar este problema del sesgo de selección es el 

modelo de corrección de dos fases de Heckman. En la primera etapa, se modela la 

probabilidad de que el cantón reciba IED mediante una regresión probit o logit. Mientras que, 

en la segunda se corrige el sesgo de selección mediante la inclusión de la variable “inverso de 

Mills” en el modelo principal. No obstante, esta metodología requiere, en la primera etapa, 

variables instrumentales que expliquen la probabilidad de que un cantón reciba IED sin 
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influir directamente en el ingreso fiscal. Además, asume que el sesgo de selección es lineal, 

lo cual puede ser una limitación en escenarios más complejos (Puhani, 2002). 

Otra limitación para considerar en este estudio es que, aunque el modelo de efectos 

fijos (FE) es útil para controlar características no observadas constantes en el tiempo de cada 

cantón, aún queda mucho por explicar en términos de cambios temporales entre cantones. 

Esta limitación podría ser abordada por medio de la incorporación de variables que reflejen 

mejor las variaciones temporales entre cantones, además, considerarse la posible 

interdependencia entre ellos. 

No obstante, la disponibilidad de datos a nivel cantonal representa una limitación para 

esta investigación. Aunque se incluyeron variables de control como el número de empresas y 

el nivel de ventas, no se dispone de indicadores normalizados como tasas de variación en las 

bases de datos de acceso público, esto impidió una mejor comparación entre cantones. Pese a 

que la literatura sugería el uso de variables clave como el nivel de desarrollo económico, 

dichos datos no están disponibles a nivel cantonal ni existe un proxy adecuado que pueda 

suplir su ausencia. 

Se sugiere el uso del modelo Correlated Random Effects (CRE), ya que una de sus 

principales ventajas es su capacidad de estimar tanto efectos dentro como entre las unidades 

de observación. Además, se podría abordar problemas como la interdependencia entre 

cantones. Esto resulta útil para casos en los que un modelo de efectos fijos no pueda estimar 

el efecto de variables que no son constantes dentro de los cantones. Sin embargo, este 

enfoque presenta sus desafíos para su aplicación (Schunck, 2013). 

El uso de la transformación ln(𝑥 + 1) para variables como la IED y el crimen puede 

derivar en problemas de sesgo en las estimaciones, ya que la elección del valor agregado es 

arbitraria. Cabe mencionar que dicho efecto dependerá del contexto de estudio y la naturaleza 



 38
   
 

   
 

de los datos (Bellégo et al., 2019). Este estudio optó por aplicar esta transformación debido a 

los números cantones que no recibieron IED en determinado año durante el periodo de 

estudio. 

Asimismo, el dinamismo del modelo especificado está limitado por su corto periodo 

de estudio, incluir más rezagos de variables puede ocasionar el sesgo de Nickell. Este sesgo 

aparece en modelos de datos de panel dinámicos con estimadores de efectos fijos, y se debe a 

la correlación entre los rezagos de una variable con el termino de error (Nickell, 1981). 

Por último, este estudio se centra exclusivamente en la recaudación fiscal proveniente 

del impuesto a la renta global, dejando de lado a los demás impuestos que contribuyen al 

ingreso fiscal. Según Fangting (2023) la IED puede tener impactos diferenciados según el 

tipo de impuesto, como el IVA o impuestos corporativos, lo cual podría ser relevante para 

futuras investigaciones. 

Cabe aclarar que los resultados obtenidos en este proyecto están condicionados a las 

limitaciones anteriormente mencionadas. Futuros estudios que aborden y solucionen dichas 

limitaciones pueden obtener resultados y conclusiones diferentes a las de este estudio. Por 

ello, la importancia de establecerlas de manera clara y a consideración de futuros 

investigaciones.
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4. Conclusiones y recomendaciones  

 

4.1. Conclusiones 

Después de los análisis realizados para determinar el comportamiento y efecto de la 

Inversión Extranjera Directa sobre la recaudación fiscal, específicamente por medio del 

impuesto a la renta en Ecuador, se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

• La llegada de capital extranjero al país tiene un efecto negativo en la recaudación 

fiscal proveniente del impuesto a la renta. En otras palabras, el estado experimenta 

una disminución en los ingresos provenientes del impuesto a la renta cuando 

aumentan las captaciones de IED. En la sección de resultados, se determina que un 

incremento del 1% en la IED disminuye 0,006% de la recaudación fiscal 

proveniente del impuesto a la renta, un año después. Cabe mencionar que, no se 

obtuvieron efectos estadísticamente significativos para las variables ln_IED y l2. 

ln_IED, es decir, la IED no presenta efectos de forma inmediata ni dos años 

después. Sin embargo, este resultado debe tomarse con precaución, dado que las 

limitaciones del estudio pueden influir en los resultados obtenidos. 

• Mediante el análisis descriptivo, permitió la comprensión del comportamiento y 

distribución de la variable de interés, la Inversión Extranjera Directa. Durante el 

periodo de estudio, Guayaquil y Quito representaron ser los mayores captadores 

de este tipo de inversión, concentrando conjuntamente más del 80% de la IED 

total percibida. Además, se identificó la tendencia de la IED hacia zonas más 

industrializadas o con sectores económicos consolidados. Casos de esto son los 

cantones de El Pangui y Morona, que recibieron grandes montos de IED debido a 

la explotación de minas y canteras, sector económico consolidado en el país. 

Según Fangting (2023) la IED en este tipo de sectores podrían generar efectos 
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negativos, debido a los incentivos fiscales otorgados a los inversionistas 

extranjeros. 

• En diversos estudios, se implementaron variables de control sobre la inversión 

pública, apertura comercial, capital humano, entre otras. Sin embargo, la 

disponibilidad de datos a nivel cantonal en bases de acceso público limitó la 

inclusión de variables que permitan capturar ciertos comportamientos entre las 

unidades de estudio (cantones). Este hecho subraya la necesidad de contar, de 

manera pública, con datos más desagregados para estudios de esta índole, 

permitiendo capturar las complejas dinámicas de esta relación. 

• La selección de la metodología empleada en este estudio se justificó mediante 

pruebas econométricas y exponiendo los riesgos de las limitaciones 

metodológicas. Sin embargo, los R-cuadrados resultantes de la regresión del 

modelo dictan que gran parte de la variabilidad de la recaudación fiscal está 

vinculada con las diferencias entre los cantones. Por ello, se exponen las 

consideraciones y limitaciones que puede conllevar el análisis de esta relación en 

el contexto ecuatoriano. Asimismo, se presentan posibles vías metodológicas que 

sirvan de apoyo para futuros estudios orientados a encontrar el efecto de la IED 

sobre la recaudación fiscal mediante un modelo de datos de panel con efectos 

fijos. 

4.2. Recomendaciones 

Durante el desarrollo de este estudio surgieron las siguientes recomendaciones para 

futuras investigaciones sobre este tema en el contexto ecuatoriano:  

• Sugerimos abordar la discusión metodológica de Barthel et al. (2010), que 

estipulan las consideraciones clave al elegir entre modelos de efectos fijos y 
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efectos aleatorios correlacionados. También, recomendamos considerar el uso 

de modelos dinámicos de panel de datos basados en momentos generalizados 

(GMM), tal como lo empleo Gnangnon (2017), para abordar la endogeneidad 

y las dinámicas no lineales de la relación entre la inversión extranjera directa 

(IED) y los ingresos fiscales. Finalmente, investigaciones como las de Wijaya 

y Dewi (2022) destacan la aplicación de modelos estructurales con variables 

mediadoras, en los cuales la IED actúa como un puente entre los factores 

macroeconómicos y la recaudación fiscal. Esta perspectiva resulta 

particularmente relevante para otros contextos desagregados, como el nivel 

ciudad, y puede ampliar el alcance geográfico de este estudio. 

• Realizar estudios futuros que se enfoquen en los mecanismos específicos por 

los cuales la IED afecta la recaudación fiscal, ya que este estudio se limita a 

determinar el efecto. Explorar los canales de afectación puede conllevar a la 

aplicación de incentivos más eficaces y que no deriven en una reducción del 

ingreso fiscal. Por ejemplo, Fangting (2023) sostiene que la IED dirigida a 

sectores consolidados tiene efectos negativos en la recaudación tributaria. La 

aplicación de incentivos tributarios podría proporcionar información valiosa 

para comprender de mejor forma esta relación en el contexto ecuatoriano.  

• Se sugiere que futuras investigaciones amplíen el alcance del análisis al 

considerar el efecto de la IED sobre el total de los ingresos fiscales, ya que 

este trabajo se enfocó en la recaudación proveniente del impuesto a la renta. 

Incorporar otros componentes, como el impuesto al valor agregado (IVA), los 

aranceles de importación, entre otros; permitiría obtener una perspectiva más 

integral sobre la influencia de la IED en las finanzas públicas del Ecuador.
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Anexos 

Anexo 1 

Modelo cantonal 

 

Variable Coeficient

e 

Error 

estánda

r 

t-Value P>|t| [95% conf. 

interval] 

lower 

[95% 

conf. 

interval] 

upper 

ln_IED -

0.0009198 

0.00260

37 

-0.35 0.724 -0.0060321 0.0041925 

ln_crimen 0.0767849 0.02849

64 

2.69 0.007 0.0208325 0.1327373 

ln_ventas 0.480236 0.03618
76 

13.27 0 0.409182 0.5512899 

ln_empresas 0.2362334 0.07106
98 

3.32 0.001 0.0966886 0.3757783 

AmbatoTungur

ahua 

1.286121 0.36307

16 

3.54 0 0.5732334 1.999008 

Antonio 

AnteImbabura 

0.4213984 0.23861

97 

1.77 0.078 -0.0471289 0.8899257 

ArenillasEl Oro 0.0607807 0.21321

03 

0.29 0.776 -0.3578555 0.479417 

AtacamesEsmer

aldas 

-
0.1056456 

0.21742
52 

-0.49 0.627 -0.5325579 0.3212666 

BabaLos Rios -
0.0120121 

0.17964
05 

-0.07 0.947 -0.3647345 0.3407102 

BabahoyoLos 

Rios 

0.4977624 0.27879

17 

1.79 0.075 -0.0496423 1.045167 

BalaoGuayas -

0.0662999 

0.18685

21 

-0.35 0.723 -0.4331821 0.3005822 

BalzarGuayas -

0.3851094 

0.20407

05 

-1.89 0.06 -0.7857997 0.0155808 

BiblianCanar 0.2560506 0.20310
29 

1.26 0.208 -0.1427399 0.6548411 

BolivarCarchi -
0.1615615 

0.16059
32 

-1.01 0.315 -0.4768847 0.1537617 

Buena FeLos 

Rios 

-

0.2879138 

0.23682

59 

-1.22 0.225 -0.7529192 0.1770915 

Carlos Julio 

Arosemena 

TolaNapo 

-

0.0054472 

0.14676

81 

-0.04 0.97 -0.2936249 0.2827304 

CatamayoLoja -

0.1353003 

0.20453

22 

-0.66 0.509 -0.5368971 0.2662966 

CayambePichin

cha 

0.8582787 0.26917

52 

3.19 0.001 0.329756 1.386801 
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Centinela del 

CondorZamora 

Chincipe 

-0.262986 0.16092

85 

-1.63 0.103 -0.5789675 0.0529955 

CevallosTungur

ahua 

-

0.2821258 

0.16621

21 

-1.7 0.09 -0.6084816 0.04423 

ChimboBolivar 0.079654 0.17347

31 

0.46 0.646 -0.2609587 0.4202666 

ChoneManabi 0.0639621 0.26354
72 

0.24 0.808 -0.4535102 0.5814343 

CotacachiImba

bura 

-
0.4138339 

0.22184
84 

-1.87 0.063 -0.849431 0.0217631 

CuencaAzuay 1.659393 0.39359

66 

4.22 0 0.88657 2.432216 

DauleGuayas 0.915688 0.27757

09 

3.3 0.001 0.3706803 1.460696 

DuranGuayas 1.665736 0.32341

25 

5.15 0 1.030719 2.300753 

El 

CarmenManabi 

0.0253909 0.24744
37 

0.1 0.918 -0.4604623 0.5112441 

El 

PanguiZamora 

Chincipe 

2.369189 0.19506
59 

12.15 0 1.986179 2.752199 

El 

TriunfoGuayas 

0.1982251 0.22488
76 

0.88 0.378 -0.2433395 0.6397897 

Eloy 

AlfaroEsmerald

as 

-
0.1280306 

0.17716
74 

-0.72 0.47 -0.4758971 0.2198358 

EsmeraldasEsm

eraldas 

1.1886 0.29512
51 

4.03 0 0.6091249 1.768075 

EspejoCarchi -
0.1202347 

0.17007
33 

-0.71 0.48 -0.4541719 0.2137025 

GironAzuay -

0.1369471 

0.16314 -0.84 0.402 -0.4572708 0.1833765 

Gonzalo 

PizarroSucumbi

os 

-

0.1407544 

0.15898

45 

-0.89 0.376 -0.4529189 0.1714102 

GualaquizaMor

ona Santiago 

0.0003762 0.18662

43 

0 0.998 -0.3660587 0.3668111 

GuayaquilGuay

as 

2.446615 0.46343

26 

5.28 0 1.53667 3.35656 

HuaquillasEl 

Oro 

0.5297261 0.25116

02 

2.11 0.035 0.0365755 1.022877 

IbarraImbabur

a 

0.9229784 0.32318
02 

2.86 0.004 0.2884172 1.55754 

IsabelaGalapag

os 

0.1013396 0.14922
36 

0.68 0.497 -0.1916595 0.3943387 

JamaManabi -

0.5930512 

0.16776

79 

-3.53 0 -0.9224618 -

0.2636405 
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JaramijoManab

i 

1.205131 0.21369

89 

5.64 0 0.7855353 1.624727 

JipijapaManabi -
0.0314815 

0.22893
46 

-0.14 0.891 -0.4809922 0.4180292 

La 

ConcordiaSanto 

Domingo de los 

Tsachilas 

-0.146176 0.22908
69 

-0.64 0.524 -0.5959857 0.3036337 

La Joya de los 

SachasOrellana 

0.5684973 0.22494

54 

2.53 0.012 0.1268192 1.010175 

La 

LibertadSanta 

Elena 

0.1553904 0.25855

05 

0.6 0.548 -0.3522708 0.6630516 

Lago 

AgrioSucumbio

s 

0.4563261 0.27855

52 

1.64 0.102 -0.0906143 1.003266 

LatacungaCoto

paxi 

1.405018 0.31758

34 

4.42 0 0.781446 2.028589 

LojaLoja 1.134116 0.33024

08 

3.43 0.001 0.4856914 1.78254 

Lomas de 

SargentilloGuay

as 

-

0.3321772 

0.15600

02 

-2.13 0.034 -0.638482 -

0.0258724 

MacaraLoja 0.1707059 0.18058

75 

0.95 0.345 -0.1838759 0.5252876 

MachalaEl Oro 1.551935 0.34977

32 

4.44 0 0.8651589 2.238711 

MantaManabi 1.104787 0.33752
17 

3.27 0.001 0.4420665 1.767507 

MejiaPichincha 0.4155933 0.27459
36 

1.51 0.131 -0.1235684 0.954755 

MilagroGuayas 0.4999728 0.29583

86 

1.69 0.091 -0.0809033 1.080849 

MiraCarchi -

0.2921312 

0.15641

66 

-1.87 0.062 -0.5992536 0.0149913 

MocacheLos 

Rios 

-

0.0073321 

0.20067

25 

-0.04 0.971 -0.4013505 0.3866863 

MontecristiMan

abi 

0.9068648 0.26674
19 

3.4 0.001 0.3831197 1.43061 

MontufarCarch

i 

0.171087 0.20118
86 

0.85 0.395 -0.2239448 0.5661187 

MoronaMorona 

Santiago 

1.210602 0.23021

11 

5.26 0 0.7585851 1.66262 

MuisneEsmeral

das 

-

0.6311993 

0.17667

93 

-3.57 0 -0.9781073 -

0.2842913 
NaranjalGuaya

s 

0.2804329 0.23926

84 

1.17 0.242 -0.1893683 0.750234 

NaranjitoGuaya

s 

-
0.5879482 

0.20707
81 

-2.84 0.005 -0.9945439 -
0.1813524 
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NobolGuayas 0.0811185 0.17887

55 

0.45 0.65 -0.2701017 0.4323386 

OtavaloImbabu

ra 

1.186829 0.27479
84 

4.32 0 0.6472649 1.726393 

PanguaCotopax

i 

0.3289081 0.17639
13 

1.86 0.063 -0.0174344 0.6752506 

PaquishaZamor

a Chincipe 

0.3800895 0.14561

65 

2.61 0.009 0.0941731 0.6660059 

PastazaPastaza 0.6467392 0.26145

28 

2.47 0.014 0.1333793 1.160099 

PauteAzuay 1.643152 0.19136

13 

8.59 0 1.267416 2.018888 

PedernalesMan

abi 

-
0.1001109 

0.23731
83 

-0.42 0.673 -0.566083 0.3658612 

Pedro 

CarboGuayas 

-
0.1085095 

0.18754
74 

-0.58 0.563 -0.4767569 0.259738 

Pedro 

MoncayoPichin

cha 

0.8543389 0.22424

06 

3.81 0 0.4140446 1.294633 

PimampiroImb

abura 

-
0.5221793 

0.16345
44 

-3.19 0.001 -0.8431204 -
0.2012383 

PinasEl Oro 0.3679069 0.21700

19 

1.7 0.09 -0.0581742 0.7939879 

PortoveloEl Oro 0.4881634 0.18106

58 

2.7 0.007 0.1326426 0.8436841 

PortoviejoMana

bi 

0.967158 0.32876

08 

2.94 0.003 0.3216396 1.612676 

Puerto 

LopezManabi 

-
0.5390747 

0.17986
61 

-3 0.003 -0.89224 -
0.1859094 

PuyangoLoja -
0.3597043 

0.17877
18 

-2.01 0.045 -0.7107209 -
0.0086877 

QuevedoLos 

Rios 

0.5888717 0.30315

84 

1.94 0.052 -0.0063767 1.18412 

QuijosNapo 0.6271904 0.15775

15 

3.98 0 0.317447 0.9369339 

QuinindeEsmer

aldas 

0.0103194 0.27141

55 

0.04 0.97 -0.5226022 0.5432411 

QuinsalomaLos 

Rios 

-
0.4455085 

0.17702
39 

-2.52 0.012 -0.7930931 -
0.0979238 

QuitoPichincha 2.708327 0.48665
53 

5.57 0 1.752784 3.663869 

RiobambaChim

borazo 

0.955874 0.33384

86 

2.86 0.004 0.3003657 1.611382 

RocafuerteMan

abi 

-

0.5046976 

0.20370

16 

-2.48 0.013 -0.9046636 -

0.1047315 
RuminahuiPichi

ncha 

1.828568 0.31410

76 

5.82 0 1.21182 2.445315 

SalcedoCotopax

i 

0.3212321 0.23845
8 

1.35 0.178 -0.1469778 0.789442 
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SalinasSanta 

Elena 

0.2697585 0.24090

61 

1.12 0.263 -0.2032581 0.7427751 

SamborondonG

uayas 

1.999462 0.28793
2 

6.94 0 1.434111 2.564814 

San 

CristobalGalap

agos 

1.454231 0.18531
98 

7.85 0 1.090358 1.818105 

San Juan 

BoscoMorona 

Santiago 

0.0599495 0.14563
52 

0.41 0.681 -0.2260037 0.3459027 

San 

LorenzoEsmera

ldas 

-

0.1543458 

0.19127

06 

-0.81 0.42 -0.5299037 0.2212121 

San Miguel de 

UrcuquiImbabu

ra 

0.5654087 0.17084

42 

3.31 0.001 0.2299578 0.9008597 

San Miguel de 

los 

BancosPichinch

a 

-

0.1001558 

0.17788

14 

-0.56 0.574 -0.4494241 0.2491124 

San Pedro de 

PelileoTungura

hua 

0.7018666 0.24342

63 

2.88 0.004 0.2239015 1.179832 

San 

VicenteManabi 

-

0.6121493 

0.19395

41 

-3.16 0.002 -0.9929763 -

0.2313223 
Santa 

CruzGalapagos 

1.645296 0.21755

58 

7.56 0 1.218127 2.072464 

Santa 

ElenaSanta 

Elena 

0.6784862 0.26121
06 

2.6 0.01 0.1656018 1.191371 

Santa 

LuciaGuayas 

-

0.0224153 

0.18645

12 

-0.12 0.904 -0.3885104 0.3436797 

Santa RosaEl 

Oro 

0.6353889 0.25408
42 

2.5 0.013 0.1364971 1.134281 

Santo 

DomingoSanto 

Domingo de los 

Tsachilas 

0.8020929 0.35244
28 

2.28 0.023 0.110075 1.494111 

SaquisiliCotopa

xi 

0.0643105 0.18439

52 

0.35 0.727 -0.2977475 0.4263686 

Sevilla de 

OroAzuay 

-

0.2881716 

0.14904

52 

-1.93 0.054 -0.5808204 0.0044772 

ShushufindiSuc

umbios 

0.056157 0.22729
22 

0.25 0.805 -0.390129 0.502443 

SigchosCotopax

i 

-
0.1306467 

0.16604
14 

-0.79 0.432 -0.4566672 0.1953739 

Simon 

BolivarGuayas 

-

0.3643505 

0.18298

29 

-1.99 0.047 -0.7236355 -

0.0050654 
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SucreManabi 0.671151 0.23456

19 

2.86 0.004 0.210591 1.131711 

TenaNapo 0.6647681 0.24803
9 

2.68 0.008 0.177746 1.15179 

TosaguaManabi -
0.3313706 

0.21671
76 

-1.53 0.127 -0.7568934 0.0941522 

TulcanCarchi 0.6834322 0.26902

88 

2.54 0.011 0.1551969 1.211667 

UrdanetaLos 

Rios 

-

0.1798329 

0.18111

38 

-0.99 0.321 -0.5354481 0.1757822 

ValenciaLos 

Rios 

-

0.1141215 

0.21023

99 

-0.54 0.587 -0.5269254 0.2986825 

VincesLos Rios -
0.0640368 

0.21540
31 

-0.3 0.766 -0.4869786 0.358905 

YacuambiZamo

ra Chincipe 

0.0083448 0.16124
09 

0.05 0.959 -0.30825 0.3249396 

YantzazaZamor

a Chincipe 

2.276797 0.21580

37 

10.55 0 1.853068 2.700525 

ZapotilloLoja -0.105437 0.16104

98 

-0.65 0.513 -0.4216567 0.2107827 

ZarumaEl Oro 0.7023888 0.19926

68 

3.52 0 0.3111305 1.093647 

_cons 6.526006 0.38900
23 

16.78 0 5.762204 7.289808 

 

Anexo 2 

Regresión de Efectos Aleatorios 

 

Variable Coeficiente Error Estándar Valor z P>|z| 

ln_IED 0.003792 0.0027019 1.40 0.160 

ln_crimen 0.0057336 0.0253672 0.23 0.821 

ln_ventas 0.6367356 0.0303174 21.00 0.000 

ln_empresas 0.3974221 0.0512602 7.75 0.000 

R-cuadrado: 0.9251 (Overall) | Prob > chi2: 0.0000 

Anexo 3 

Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier Test for Random Effects 

Variable Var SD = sqrt(Var) 

ln_recaudacionfiscal 3.911643 1.977787 

E 0.0681664 0.261087 

U 0.1449779 0.3807597 
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Test: Var(u) = 0                chibar2(01) = 866.78             Prob > chibar2 = 0.0000  

Anexo 4 

Hausman Test 

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-

V_B)) 

 fe Re Difference Std. err. 

ln_IED -.000649       .003792        -.0044411         .0006189 

ln_crimen .0696291      .0057336         .0638955         .0248902 

ln_ventas .4660091      .6367356        -.1707265         .0305057 

ln_empresas .268372      .3974221        -.1290501         .0745584 

chi2(4) = 83.26           |        Prob > chi2 = 0.0000 

Anexo 5 

Prueba de autocorrelación con Wooldridge 

Variable dependiente: ln_recaudacionfiscal 

Número de 

observaciones 

791 

Número de grupos 113 

• Within 0.3097 

• Between 0.9398 

• Overall 0.9251 

Wald chi2(4) 2555.94 

Prob > chi2 0.0000 

Regresión de efectos aleatorios (Random-effects GLS regression) 

Resultados de la regresión: 

Variable Coeficiente Error 

estándar 

Z P>|z| Intervalo 

de 

confianza 

95% 

ln_IED 0.003792 0.0027019 1.40 0.160 -0.0015035, 

0.0090876 
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ln_crimen 0.0057336 0.0253672 0.23 0.821 -0.0439852, 

0.0554525 

ln_ventas 0.6367356 0.0303174 21.00 0.000 0.5773146, 

0.6961566 

ln_empresas 0.3974221 0.0512602 7.75 0.000 0.296954, 

0.4978903 

_cons 4.146743 0.2556134 16.22 0.000 3.64575, 

4.647736 

Sigma_u: 0.38075967      Sigma_e: 0.26108696          Rho: 0.68018665 

Anexo 6 

Prueba de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel 

Variable dependiente: ln_recaudacionfiscal 

Número de 

observaciones 

678 

F(4, 112) 15.46 

Prob > F 0.0000 

R-cuadrado 0.1055 

Root MSE 0.3169 

 

Resultados de la regresión robusta: 

Variable Coeficiente Error 

estándar 

robusto 

T P>|t| Intervalo 

de 

confianza 

95% 

ln_IED 

(D1.) 

-0.0006148 0.0029341 -0.21 0.834 -0.0064284, 

0.0051989 

ln_crimen 

(D1.) 

0.0379713 0.0421119 0.90 0.369 -0.045468, 

0.1214106 

ln_ventas 

(D1.) 

0.2695656 0.0598323 4.51 0.000 0.1510156, 

0.3881157 
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ln_empresas 

(D1.) 

0.3828565 0.1204458 3.18 0.002 0.1442086, 

0.6215044 

F(1, 112): 8.438                              Prob > F: 0.0044 

Anexo 7 

Colinealidad 

Variable Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. 

interval] 

ln_IED 0.0249711 0.0038275 6.52 0.000 0.0174577, 

0.0324844 

ln_crimen -0.1966563 0.0199845 -9.84 0.000 -0.2358855, 

-0.157427 

ln_ventas 0.8301128 0.0233592 35.54 0.000 0.7842591, 

0.8759666 

ln_empresas 0.3678672 0.0347466 10.59 0.000 0.2996601, 

0.4360743 

_cons 2.929071 0.1693523 17.30 0.000 2.596634, 

3.261507 

Anexo 8 

Factor de inflación de la varianza 

Variable VIF 1/VIF   

ln_ventas     7.38 0.135458 

ln_empresas 6.95 0.143870 

ln_crimen    4.72 0.211653 

ln_IED     1.67 0.598574 

Mean VIF 5.18 

 

Anexo 9 

One-Way Model 

Variable Coefficient Std. err. z P>|z| [95% conf. 

interval] 
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ln_IED 0.003792 0.0029414 1.29 0.197 -0.001973, 

0.0095571 

ln_crimen 0.0057336 0.0275453 0.21 0.835 -0.0482541, 

0.0597214 

ln_ventas 0.6367356 0.0448261 14.20 0.000 0.5488781, 

0.724593 

ln_empresas 0.3974221 0.0574717 6.92 0.000 0.2847796, 

0.5100646 

_cons 4.146743 0.3051769 13.59 0.000 3.548607, 

4.744879 

sigma_u = 0.38075967                                                           sigma_e = 0.26108696 rho = 

0.68018665 (fraction of variance due to u_i) 

Anexo 10 

One Way or Two Way Models  

Variable Coefficient Std. err. t P>|t| [95% conf. 

interval] 

ln_IED -0.000649 0.0029132 -0.22 0.824 -0.0064211, 

0.005123 

ln_crimen 0.0696291 0.0346507 2.01 0.047 0.0009733, 

0.138285 

ln_ventas 0.4660091 0.0741502 6.28 0.000 0.3190899, 

0.6129283 

ln_empresas 0.268372 0.136499 1.97 0.052 -0.0020833, 

0.5388274 

2018 0.1079189 0.0298571 3.61 0.000 0.0487609, 

0.1670768 

2019 0.1624368 0.0319589 5.08 0.000 0.0991145, 

0.2257592 

2020 0.0967155 0.0353949 2.73 0.007 0.0265851, 

0.166846 

2021 0.025466 0.0345154 0.74 0.462 -0.0429218, 

0.0938537 
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2022 0.0649083 0.0411634 1.58 0.118 -0.0166517, 

0.1464683 

2023 0.1108299 0.0383614 2.89 0.005 0.0348216, 

0.1868381 

_cons 6.786234 1.586478 4.28 0.000 3.642832, 

9.929636 

sigma_u = 0.72615779                                sigma_e = 0.25631661 
rho = 0.88921107 (fraction of variance due to u_i) 

Anexo 11 

Prueba testparm 

 2018.periodo = 0 
  2019.periodo = 0 
  2020.periodo = 0 
  2021.periodo = 0 
  2022.periodo = 0 
  2023.periodo = 0 

 F (6, 112) =    5.99        Prob > F =    0.0000 
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