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INTRODUCCIÓN 

 

Para el presente trabajo de tesis se utilizó la metodología de investigación que consiste en 

observar, determinar un problema, plantear una pregunta de hipótesis, recopilar datos e 

información, utilizar un método científico para responder dicha pregunta de hipótesis y 

analizar los resultados.  

Durante el año 2014 observé en la empresa de la industria papelera en Ecuador que al 

realizar el presupuesto de ventas del año 2015 fue con base en el porcentaje de incremento 

de ventas históricas de años anteriores. Pero durante el 2015 el gobierno tomó decisiones 

que impactaron a la economía del país y por ende a las ventas de los productos de la 

empresa en estudio; la empresa durante el año 2015 no tuvo crecimiento esperado más 

bien tuvo un decremento en el total de ventas. Es por esto que me planteé la pregunta de 

hipótesis del presente trabajo de investigación:  ¿Las variables macroeconómicas impactan 

en las ventas de la empresa de industria papelera en Ecuador? 

Para resolver esta pregunta de hipótesis primero se recopiló información de ventas de la 

empresa en estudio, información de variables macroeconómicas que se obtuvo del Banco 

Central del Ecuador en un período de 2012 al 2018. Las variables que se presentan en el 

análisis son las que tienen mayor impacto en la política económica de Ecuador.  

 Como herramienta para el análisis de datos se utilizó el software SPSS para poder validar 

el modelo estadístico de regresión lineal múltiple que se asume en un principio para 

determinar la dependencia entre las variables.  

Finalmente, luego de las pruebas realizadas se puede demostrar con suficiente evidencia 

estadística cuales son las variables macroeconómicas que tienen impacto en el nivel de 

ventas de una empresa del sector papelero en Ecuador, lo cual responde de una manera 

afirmativa la influencia que tiene en este caso la política monetaria.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad las empresas para determinar su tasa de crecimiento esperada en 

ventas para el siguiente año fiscal no consideran las variables macroeconómicas que 

impactan al país, y a su sector de negocio. El pronóstico se realiza con base en datos 

históricos, datos de marketing, y negociaciones puntuales que tengan programadas 

para el siguiente año. 

El no tener un correcto porcentaje de crecimiento tiene impactos en una incorrecta 

administración de recursos como, sobre inventarios, backorders, urgencias, aéreos, 

tiempos extras en líneas de producción, accidentes en la planta, que finalmente 

muestran una deficiente planeación estratégica en la empresa generando retrabajos 

y también impactando la utilidad de la misma. 

1.2  Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General  

El presente trabajo tiene como objetivo general el “Proponer un modelo estadístico 

que permita cuantificar el impacto que tienen las variables macroeconómicas sobre 

las ventas de una empresa de papelería de tal manera que se obtenga un pronóstico 

de crecimiento/decrecimiento más real”.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Se establecen como: 



o Analizar y determinar el impacto que tiene la política económica sobre la 

competencia de las empresas 

o Comparar el modelo estadístico propuesto con información histórica para 

comprobar la validez del modelo. 

1.3 Pregunta de investigación 

“¿La política económica tiene un impacto en el nivel de ventas de una empresa del 

sector papelero en Ecuador?” 

Para poder responder a la pregunta de investigación se lo hará con el desarrollo 

capitular que comprenda: 

• Capítulo 1: Se detallan el planteamiento del problema, objetivos del 

desarrollo de la tesis, pregunta de hipótesis. 

• Capítulo 2: Describe los conceptos básicos y necesarios para el desarrollo de 

la tesis; comprende conceptos de Economía, Microeconomía, 

Macroeconomía y sus elementos, Oferta y Demanda Agregada, Mercado del 

dinero, Política fiscal y monetaria  

• Capítulo 3: En este capítulo se explica la metodología utilizada para 

comprobar la hipótesis planteada. 

• Capítulo 4: Se analizan los resultados obtenidos respecto a la hipótesis 

planteada. 

• Capítulo 5: Se detallan las conclusiones del trabajo de investigación.  

1.4 Hipótesis general 

“La política económica tiene un impacto en el nivel de ventas de una empresa del 

sector papelero en Ecuador” 

Considero y pretendo probar que existe relación significativa entre la política 

económica, representada por los indicadores macroeconómicos; gasto público, 

trasferencias gubernamentales, la oferta de dinero, y tasa de interés, entre otros, 

sobre el desempeño de las ventas de una empresa de papelería en Ecuador.  



1.5  Antecedentes de la empresa 

La empresa de la cual vamos a analizar se dedica a la producción y comercialización 

de productos de papelería, afeitadoras y encendedores; y se caracteriza por ofrecer 

productos de alta calidad al bajo costo. Es una empresa multinacional de origen 

francés, fundada en 1945 que tiene presencia en 160 países a nivel mundial; en 

América tiene 4 fábricas en Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos; en Europa 

tiene fábricas en Francia, España, Grecia; también en India, China, y Sudáfrica, como 

se presenta en la figura 1. 

Se encuentra en primer lugar en ventas en América Latina, África, Europa, India; en 

segundo lugar en América del Norte, y Oceanía (como se presenta en la figura 2). 

Actualmente tiene 14,900 empleados a nivel mundial, el 12% labora en el área de 

ventas y servicios, el 11% al área de distribución–marketing-administración y el 77% 

al área de producción e I&D.  

Figura 1. Centros de producción de la empresa 

 

Figura 2. Posicionamiento mundial 

 



1.5.1 Características de sus productos  

Los productos de esta 

empresa son creados para 

durar bajo altos estándares 

de calidad y seguridad, por 

ejemplo, los bolígrafos son 

hechos para durar 2 km de 

escritura, los encendedores, 

duran hasta 3000 encendidas 

y las afeitadoras duran hasta 

10 afeitadas  

El presente trabajo se enfocará en la empresa ubicada en Ecuador que cuenta con 

una planta de producción de bolígrafos. Esta planta tiene capacidad para abastecer 

al mercado local y exporta a países como Colombia, y Chile. El resto de los productos 

de su portafolio son importados de países como Brasil, México, EEUU, Francia, China, 

y Túnez (Bizerte). 

La empresa empezó sus actividades en el año de 1979 con 30 personas como una 

empresa comercializadora, un año después empezaron con la producción de 

bolígrafos; actualmente cuenta con 200 colaboradores. Sus instalaciones se 

encuentran en la parte norte de la ciudad de Guayaquil en una zona industrial.  

La marca de la empresa es líder en el mercado ecuatoriano en los productos de 

bolígrafo y encendedores, para el caso de afeitadoras se encuentra en segundo 

lugar. Dentro de sus principales 

competidores en el mercado de 

bolígrafos se encuentra Staedtler, 

Carioca, Faber Castell, Paper Mate, 

y productos chinos. 

Sus ventas se dividen en 34% 

productos de papelería, 30% 

encendedores, 19% afeitadoras y 

17% productos promocionales. 

Dentro de sus productos de 

papelería se tiene lo siguiente:  

Figura 3. Gama de productos 

 

Figura 4.. Distribución de las ventas de la empresa 

 



o Bolígrafos 

o Lápices grafito y de colores 

o Marcadores permanentes y de pizarra 

o Resaltadores 

o Otros accesorios (tijeras, reglas, gomas, sacapuntas, borradores)  

1.5.2 Sistema de comercialización:  

La empresa tiene el sistema de comercialización que se presenta en la figura 5. La 

empresa hace llegar sus productos al consumidor final, por diferentes canales: 

• Vende directamente a papeleros, y mayoristas. Estos venden a papeleras y 

detallistas, respectivamente. 

• A través de tiendas de autoservicios, y  

• Exportaciones a Colombia y Chile.  

 
  

Figura 5.. Esquema de comercialización 

 



 

 

CAPÍTULO 2 
 

 

MARCO CONCEPTUAL  

2.1 Economía  

Es la ciencia social que estudia tanto las elecciones que toman los individuos, las 

empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar la escasez mediante factores 

de producción como tierra, capital y trabajo y satisfacer las necesidades que son 

infinitas y cambiantes con respecto al tiempo.  Este campo de estudio se divide en 

dos partes principales: 

2.2 Microeconomía 

El estudio de las elecciones que hacen los individuos, empresas y gobiernos para 

asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades que ofrece los mercados.  

El enfoque principal de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de 

precio en los consumidores (demanda) y el efecto de los precios en los productores 

(oferta)  

La microeconomía analiza los distintos tipos de mercado que pueden existir en 

función del número de oferentes y demandantes (de competencia perfecta, 

oligopolio, duopolio y monopolio), los fallos del mercado, donde los mercados no 

producen resultados eficaces, así como la descripción de las condiciones teóricas 

necesarias para la competencia perfecta. 

2.3 Macroeconomía 

Se refiere al estudio del funcionamiento de la economía nacional y de la economía 

global. La macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su 

conjunto, de las expansiones y recesiones, de la producción total de bienes y 

servicios, del crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y desempleo, de 

la balanza de pagos y los tipos de cambio. La macroeconomía trata del crecimiento 



económico de largo plazo y de las fluctuaciones de corto plazo que constituyen el 

ciclo económico. La macroeconomía se enfoca en el comportamiento económico y 

las políticas que influyen en el consumo y la inversión, el dinero y la balanza 

comercial, los determinantes del cambio en salarios y precios, las políticas monetaria 

y fiscal, la cantidad de dinero, el presupuesto federal, las tasas de interés y la deuda 

nacional. En resumen, la macroeconomía trata de los principales temas y problemas 

económicos cotidianos.  

2.4 Variables macroeconómicas  

2.4.1 Transferencias gubernamentales:  

Se refiere a las transferencias que hace el Estado a miembros específicos de la 

sociedad, como son: adultos mayores, personas discapacitadas, madres solteras, 

persona que no trabajan ni estudian y a personas que se encuentran en estado de 

pobreza extrema. Con las transferencias, el Estado desempeña un rol esencial en el 

suministro de satisfactores sociales, particularmente en lo que se refiere a la 

distribución de los recursos públicos enfocados al bienestar colectivo. Con esta 

perspectiva social el Estado busca que la asignación de los fondos federales 

denominados transferencias, propicien la disminución de las brechas de desigualdad 

regional, de manera que la asignación de recursos hacia la población con mayor 

rezago tenga un efecto de nivelación  

2.4.1.1Tipos de transferencias 

Las transferencias que realiza el Estado hacia los gobiernos subnacionales 

son un mecanismo para 1) corregir las ineficiencias y desigualdades que se 

presentan en los sistemas federales, y 2) el cumplimiento de una de las 

atribuciones más importantes del Gobierno: la redistribución1. 

Las transferencias intergubernamentales se clasifican en condicionadas o 

incondicionadas, en función del grado de discrecionalidad con que pueden 

ser utilizadas. A los recursos de las transferencias condicionadas se les llama 

específicos o selectivos, mientras que a las transferencias incondicionadas se 

les identifica también como generales o no selectivas. Cuando a nivel central 

se tiene el objetivo de alcanzar acciones o programas específicos, entonces 

se debe recurrir a transferencias condicionadas; si lo que se desea es ofrecer 

 
1 López, “Perspectivas en economía pública”. 



asistencia fiscal, los recursos financieros otorgados a los gobiernos 

subnacionales serán libres o incondicionados. 

Las transferencias condicionales o condicionadas son fondos utilizados para 

acciones o programas específicos como los relativos a educación o 

infraestructura, y la jurisdicción que recibe el recurso debe aplicarlo 

exclusivamente en los propósitos determinados por quien ha otorgado la 

transferencia. Cuando estos fondos se entregan sin reservas respecto a que 

el gobierno receptor aporte o no recursos, se les conoce como 

transferencias condicionales limpias. Existe también el caso contrario en 

que sí se establecen requisitos para la entrega del recurso -además de los 

propios para su aplicación- por ejemplo, cuando se busca financiar un 

programa específico de vivienda y el gobierno otorgante entrega un peso por 

cada uno que la entidad receptora aporte de sus propios recursos. 

Para este segundo caso, Bird2. enuncia ciertas ventajas como la participación 

local, compromiso, responsabilidad y rendición de cuentas sobre las acciones 

que fueron objeto de la ayuda financiera 

Destacando el asunto de la infraestructura social municipal, Hernández y 

Jarillo3 hacen un análisis acerca de los recursos destinados a ella, con la 

intención de determinar si se distribuyen con criterios compensatorios. Los 

autores concluyen que la asignación discrecional de los recursos trae consigo 

un resultado nivelatorio débil, lo cual contraviene su objetivo de combatir la 

desigualdad regional a través de obras de infraestructura social básica. En 

este mismo sentido, Díaz y Silva4 previenen acerca del desaprovechamiento 

de los fondos para la infraestructura social cuando éstos se asignan a 

demarcaciones que no los requerirían de manera prioritaria ya que tienen 

otras fuentes de ingresos para soportar su inversión en obra pública; 

consideran que, al utilizarse más de un método para la asignación de los 

montos, se reduce la ponderación relacionada con los indicadores de 

pobreza que, en su caso, deberían prevalecer. Para alcanzar un adecuado 

sistema de transferencias fiscales intergubernamentales, Bird y Smart5 

proponen disponer de una clara definición entre las funciones u objetivos de 

 
2 Richard Bird, “Transfers and Incentives in Intergovernmental Fiscal Relations,” Burki, Shahid et al. editors, Annual 

World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean 1999: Decentralization and Acountability 

of the Public Sector (Washington D.C: World Bank, 2000) en Enrique Rabe ll, Federalismo Fiscal en México. 
3 Fausto Hernández y Brenda Jarillo, “Transferencias federales condicionadas en países en desarrollo: el caso del FISM en 

México”, Estudios Económicos, Vol. 22, Núm. 2 (Distrito Federal: Colegio de México, julio-diciembre 2007), 143-184. 
4 Alberto Díaz y Sergio Silva, Descentralización a escala municipal en México: la inversión en infraestructura social 

(Distrito Federal: Comisión Económica para América Latina, abril de 2004). 
5 Bird and Smart, Intergovernmental fiscal transfers. 



las transferencias de uso o propósito general y las condicionadas o de 

propósito específico; recomiendan, tanto para el gobierno receptor como 

para el otorgante, que la suma de recursos a distribuir guarde consistencia o 

estabilidad durante los años, permitiendo cierta flexibilidad y ajustes en el 

presupuesto; señalan que los gobiernos receptores de transferencias para 

financiar infraestructura determinen claramente las condiciones técnicas y 

de control de obra que aseguren que los recursos se están aplicando de 

manera adecuada. Así, resulta primordial que los gobiernos locales sean 

requeridos a administrar estos recursos financieros con procedimientos 

estandarizados; a mantener un adecuado registro de cuentas y a ser 

auditados periódicamente haciendo públicos sus resultados y 

conservándolos disponibles para la ciudadanía. En el mundo de las relaciones 

fiscales intergubernamentales, la información no es un lujo sino un 

componente esencial para el buen funcionamiento del sistema. 

En su búsqueda por el equilibrio y el bienestar social, el Estado direcciona 

recursos para cubrir necesidades de los ciudadanos. La redistribución es una 

razón que justifica las transferencias entre diferentes niveles de gobierno ya 

que pueden formalizar un canal para la entrega de recursos y satisfactores 

desde las jurisdicciones más ricas hacia las más pobres.  

2.4.2 Oferta agregada 

La oferta agregada representa, para cada nivel de precios, el monto de producción 

que las empresas están dispuestas a generar. La posición de la curva de la oferta 

agregada depende de la capacidad productiva de la economía. 

2.4.3 Demanda agregada 

La demanda agregada representa para cada nivel de precio, el nivel de producción 

en el que los mercados de bienes y de activos financieros están simultáneamente en 

equilibrio. La posición de la curva de la demanda agregada depende de las políticas 

monetaria y fiscal, del nivel de confianza de los consumidores. 

2.5 El mercado de bienes y servicios  

El Producto Interno Bruto (𝑃𝐼𝐵), cuantifica la cantidad de bienes y servicios de 

consumo final producidos en el territorio nacional en términos de en un periodo de 

tiempo dado. El 𝑃𝐼𝐵 es el objetivo de la política fiscal, una política fiscal expansiva 

busca incrementar el valor del 𝑃𝐼𝐵, por el contrario, una política fiscal recesiva, 



busca disminuirla. Para explicar cómo se lleva a cabo la política fiscal utilizaremos la 

ecuación del PIB 

𝑃𝐼𝐵 = 𝑌 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + 𝑋 −𝑀 . . . . . (1) 

La demanda total de producción interna consta de cuatro componentes:  

1. Gasto de consumo de los hogares (𝐶) 

2. Gasto de inversión de empresas y hogares (𝐼)  

3. Compras gubernamentales de bienes y servicios (G) 

4. Demanda foránea de exportaciones netas (𝑋𝑁) 

Consumo (𝐶): La decisión de consumo depende de varios factores, pero de manera 

especial depende de los ingresos, y con mayor exactitud nos podemos referir a los 

ingresos disponibles (𝑌𝑑) que los consumidores tienen luego de recibir las 

transferencias de gobierno y de pagar sus impuestos.  

𝐶 = 𝑎 + 𝑐𝑌𝑑 . . . . . (2) 

Donde: 𝑐 es la propensión marginal al consumo y representa el porcentaje del 

ingreso que es destinado al consumo por los miembros de la sociedad; y 𝑎 el gasto 

autónomo del consumo (gasto que hacen los miembros de la sociedad y que son 

independientes del nivel del ingreso). El ingreso disponible es directamente 

proporcional al consumo, si tienen mayor ingreso disponible mayor será el consumo 

y viceversa. Un mayor consumo conlleva a un déficit comercial o menos inversión. 

El ingreso disponible puede ser definido mediante la siguiente ecuación, 

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑓 . . . . . (3) 

Como la recaudación impositiva o simplemente, impuestos recaudados 𝑇 = 𝑇∗ + 𝑡𝑌 

el ingreso personal disponible es 

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇∗ − 𝑡𝑌 + 𝑇𝑓 = (1 − 𝑡)𝑌 + 𝑇𝑓 − 𝑇∗ 

Substituyendo el ingreso personal disponible en la función de consumo, 

𝐶 = 𝑎 + 𝑐[(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑇𝑓 − 𝑇∗] 

Por lo que, la nueva función de consumo es 



𝐶 = 𝑎 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑐𝑇𝑓 − 𝑐𝑇∗ . . . . . (4) 

Aquí notamos que el consumo depende del ingreso nacional (𝑌), de las 

transferencias gubernamentales (𝑇𝑓), de la tasa impositiva (𝑡) y los impuestos de 

cuantía fija (𝑇∗) de la siguiente manera: 

1. El aumento del ingreso nacional incrementa el consumo de forma 

directamente proporcional. Si el ingreso se incrementa en una unidad el 

consumo crecerá 𝑐(1 − 𝑡) unidades. 

2. Las transferencias y el consumo también están relacionados de forma 

positiva. El aumento de una unidad, por ejemplo 1% aumentará el consumo 

en 𝑐 unidades, 𝑐𝑇𝑓. 

3. La tasa impositiva tiene una relación negativa con el consumo. Si la tasa 

impositiva disminuye, tenemos más dinero para consumir, y viceversa, al ser 

proporcional disminuye en ese porcentaje la capacidad de compra de los 

miembros de la sociedad. El mismo efecto se presenta con los impuestos de 

cuantía fija, si este tipo de impuestos aumentan el consumo caerá en 𝑐𝑇∗ 

unidades. 

4. Las transferencias gubernamentales aumentan el consumo en 𝑐𝑇𝑓 unidades. 

Inversión (𝐼): La inversión incluye a la de las empresas y la inversión hecha por las 

familias. La inversión en una economía depende principalmente del precio, la tasa 

de interés, las expectativas de crecimiento de las empresas y de estabilidad 

económica por parte de las familias. Estos factores dan lugar a lo que se conoce 

como la función de demanda inversión 

𝐼 = 𝐼∗ + 𝑑𝑌 − 𝑏𝑖 . . . . . (5) 

Donde 𝐼∗ es la inversión autónoma, d es la sensibilidad de la inversión al nivel de 

venta de las empresas, b es la propensión marginal a la inversión e i es la tasa o tipo 

de interés. La inversión autónoma no depende del tipo de interés. Aquí se agrupan: 

el nivel general de precios de la economía y las expectativas de las familias e 

inversionistas, entre otras. La propensión marginal a la inversión indica el grado de 

respuesta de la cantidad demandada de inversión a los cambios en la tasa de interés. 

En otras palabras, b, mide la sensibilidad de la demanda de inversión a la tasa de 

interés. 

𝑏 =
𝑑𝐼

𝑑𝑖
=
𝐼2 − 𝐼1
𝑖2 − 𝑖1

 



Si la curva de inversión es muy plana 

(elástica), la demanda de inversión es 

sensible a los cambios de la tasa de 

interés, y un incremento de la tasa de 

interés hará que la demanda de inversión 

disminuya en una proporción mayor al 

cambio de la tasa de interés. Por otro 

lado, si la curva es casi vertical (inelástica), 

la demanda de inversión es poco sensible 

a las tasas de interés, una variación de las 

tasas de interés provocará poca o casi 

nula variación de la demanda de inversión 

La función de inversión muestra una 

relación negativa entre la cantidad demanda de inversión y la tasa de interés. Si la 

tasa de interés disminuye la cantidad demandada inversión aumenta, y viceversa. 

Por ejemplo, si, 𝑏 = 10, una disminución de 1% en la tasa de interés provocará una 

caída de 10 unidades de inversión6.  

Si las ventas de las empresas están creciendo, necesitan incrementar su producción, 

para ello, tienen que invertir. Así, si las ventas crecen, la inversión también lo hace. 

El nivel de ventas de las empresas es el producto nacional (𝑌). Al ser independiente 

de la tasa de interés, el nivel de ventas forma parte de la inversión autónoma 𝐼∗.  

Cuando la inversión autónoma cambia, la demanda de inversión cambia, 

provocando un desplazamiento de la curva de inversión. Los factores incluidos en la 

inversión autónoma como el nivel general de precios, las expectativas de las 

empresas, los inversionistas y las familias determinan el valor de la inversión 

autónoma y por lo tanto la posición de la curva. Así. Un aumento en la magnitud de 

estas variables desplaza la curva de inversión hacia arriba y viceversa. 

El gasto público (𝐺): El gasto de gobierno junto con los impuestos forman parte de 

la política fiscal de una nación. El gasto público es una herramienta del Estado para 

acelerar o frenar la economía. La primera es la tasa impositiva, presentada renglones 

arriba. El valor del gasto público es independiente del nivel del ingreso, por lo que 

formará parte del gasto autónomo.  

 
6 Céteris paribus 

Figura 6. Demanda de inversión 

 



Exportaciones Netas: El sector externo consume de bienes y servicios que se 

producen en el territorio nacional (exportaciones X) y se resta del valor de las 

adquisiciones de bienes y /o servicios que se importan del resto del mundo ( 

Importaciones M) 

2.6 Cálculo de la demanda agregada 

La demanda agregada7 engloba todos los bienes que se demandan en el territorio 

nacional sin importar su origen. Por lo que incluye la demanda de las familias (𝐶), la 

inversión8 (𝐼), el consumo del Estado (𝐺). Para una economía cerrada, la demanda 

agregada es, 

𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 

Substituyendo en esta ecuación las ecuaciones 4 y 5 

𝐷𝐴 = 𝑎 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑐𝑇𝑓 − 𝑐𝑇∗ + 𝐺 + 𝐼∗ + 𝑑𝑌 − 𝑏𝑖  

Si agrupamos en 𝐴, todo aquello que es independiente del nivel del ingreso nacional, 

tenemos 

𝐴 = 𝑎 + 𝑐𝑇𝑓 − 𝑐𝑇∗ + 𝐺 + 𝐼∗ 

La demanda agregada es 

𝐷𝐴 = 𝐴 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑑𝑌 − 𝑏𝑖  . . . . . (6) 

La ecuación 6 muestra la dependencia de la demanda agregada de una economía al 

gasto público y a la tasa impositiva, mecanismos para aplicar la política fiscal. 

2.6.1 La curva IS9 

 

En el equilibrio, la demanda agregada es igual al ingreso nacional, así 

𝐷𝐴 = 𝐴 + 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑑𝑌 − 𝑏𝑖 = 𝑌 

 
7 También conocida como demanda global 
8 Consumo de bienes de capital 
9 Curva de mercado de bienes y servicios  



Pasando al lado derecho de la ecuación a todo aquello que contiene a 𝑌, 

𝑌 − 𝑐(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑑𝑌 = 𝐴 − 𝑏𝑖 

Sacando a 𝑌 como factor en el lado izquierdo de la ecuación, 

𝑌(1 − 𝑐(1 − 𝑡) − 𝑑)  = 𝐴 − 𝑏𝑖 

Despejando 𝑌 

𝑌 =
1

(1 − 𝑐(1 − 𝑡) − 𝑑)
(𝐴 − 𝑏𝑖) 

Si, 
1

(1−𝑐(1−𝑡)−𝑑)
 es el multiplicador el ingreso nacional de equilibrio es 

𝑌𝐸𝑞  = 𝛼(𝐴 − 𝑏𝑖) . . . . . (7) 

O, 

𝑖𝐸𝑞 =
𝐴

𝑏
−

1

𝛼𝑏
𝑌𝐸𝑞 . . . . . (7

′) 

Esta ecuación describe el comportamiento del mercado de bienes y servicios. Está 

compuesto por puntos de equilibrio, donde 𝑌 = 𝐷𝐴 y la inversión es igual al ahorro 

𝐼 = 𝑆, esta última da el nombre a la ecuación, que se conoce como la curva 𝐼𝑆. 

2.7 El mercado del dinero 

Como cualquier mercado, el mercado del dinero está constituido por la demanda y 

oferta de dinero. Esto implica que el bien que se intercambia es dinero y el precio 

que se paga por su uso es la tasa de interés.  

2.7.1 La demanda del dinero 

La demanda de dinero está determinada por la sensibilidad de la cantidad 

demandada de dinero al ingreso nacional (𝑘), el ingreso nacional (𝑌), la sensibilidad 

de la cantidad de dinero a la tasa de interés (ℎ) y la tasa de interés (𝑖) y está dada 

por la ecuación: 

𝐿 = 𝑘𝑌 − ℎ𝑖 . . . . . (8) 



Esta ecuación muestra que existe una relación positiva entre la cantidad demandada 

de dinero y el ingreso nacional, al aumentar el ingreso la cantidad demandada de 

dinero aumenta 𝑘 veces. Por otro lado, existe una relación negativa entre la cantidad 

demandada de dinero y el tipo de interés, una variación de la tasa de interés hace 

disminuir ℎ veces la cantidad demandada de dinero. El valor de ℎ determina la 

pendiente de la curva de demanda. A mayor sensibilidad, menor pendiente y 

viceversa. 

En la figura 7 se muestra una economía 

donde la tasa de interés cae de 𝑖1 a  𝑖2 y 

como incrementa la cantidad 

demandada de dinero, un ejemplo es 

cuando el banco paga menos tasa de 

interés entonces las personas utilizan el 

dinero para compras de bienes y 

servicios; hay un desplazamiento de la 

cantidad demandada de dinero desde  𝐿1 

a  𝐿2. 

 

2.7.2 La oferta del dinero 

La oferta de dinero es vertical, ya que es el instrumento utilizado por los bancos 

centrales, para aplicar la política monetaria. El banco central fija su valor, con el fin 

de 1) establecer la tasa de interés real (base) de la economía, y 2) controlar la 

inflación. La oferta de dinero es:  

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑀

𝑃
 

donde 𝑀 es la oferta de dinero y 𝑃 el nivel general de precios. 

En la figura 8 se muestra gráficamente la oferta de dinero con una línea recta 

vertical, está formada por el dinero circulante más los depósitos de las personas en 

los bancos. Es exógena ya que no depende de manera directa del ingreso nacional.  

Figura 7. Curva de demanda de dinero 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Equilibrio del mercado de dinero 

Para que se dé el equilibrio en el mercado del dinero se deben cumplir dos 

condiciones; 1) la oferta de dinero es igual a su demanda, es decir, 
𝑀

𝑃
= 𝐿 y la oferta 

de bonos es igual a su demanda, 𝑂𝐵 = 𝐷.  

En la figura 9 se muestra el efecto 

que tiene la variación de la tasa de 

interés sobre la oferta y demanda de 

dinero, observando 𝑖1 donde la 

oferta del dinero es mayor que la 

demanda, y la tasa de interés 𝑖2 

donde la demanda del dinero es 

mayor que la oferta; cuando se llega 

a este punto se incrementa la tasa de 

interés de tal manera que llegue a un 

punto de equilibrio entre la demanda 

del dinero y su oferta.  

2.7.4 La curva LM 

La curva LM se utiliza para explicar todo lo que sucede en el mercado de dinero y 

recibe su nombre del término, dinero líquido10. Se obtiene a partir de la primera 

condición de equilibrio del mercado de dinero, 

 
10 Siglas de Liquid Money 

Figura 8. Curva de oferta de dinero 

 

Figura 9. Equilibrio en el mercado de dinero 

 



𝑀

𝑃
= 𝑘𝑌 − ℎ𝑖 

Despejando el ingreso nacional 

𝑌𝐸𝑞 =
1

𝑘

𝑀

𝑃
+
ℎ

𝑘
𝑖 . . . . . (9) 

O, 

𝑖𝐸𝑞 =
𝑘

ℎ
𝑌𝐸𝑞 −

1

ℎ

𝑀

𝑃
 . . . . . (9′) 

Esta ecuación es conocida como “curva 𝐿𝑀” y muestra la relación entre el ingreso o 

producto nacional de equilibrio y 1) la oferta de dinero, el aumento de la oferta de 

dinero hace crecer el producto nacional en 
1

𝑘
 veces, y viceversa, 2) el aumento de la 

tasa de interés incrementa en 
ℎ

𝑘
 veces el producto nacional, y viceversa. 

En la Figura 10 se muestra el equilibrio 𝐸1 que se da cuando la demanda de dinero 

es igual a su oferta 

a una tasa de 

interés 𝑖1; bajo 

estas condiciones 

el sistema 

económico 

produce una 

cantidad 𝑌1 de 

bienes y servicios 

representada en el 

gráfico derecho. 

La curva LM está compuesta por puntos de equilibrio en el mercado de dinero 

únicamente, se obtiene por los nuevos niveles de renta 𝑌 contra la tasa de interés 𝑖 

En este caso asumimos un incremento en el ingreso nacional que hace que la 

demanda de dinero aumente desplazando su curva hacia arriba y provocando un 

incremento en la tasa de interés. La cantidad demanda de dinero permanece 

constante debido a que la oferta de dinero permanece constante. 

Figura 10. Determinación de la curva LM 

 



2.8 El modelo 𝐼𝑆 − 𝐿𝑀 

El modelo 𝐼𝑆 − 𝐿𝑀 muestra el equilibrio entre los dos mercados, en él se cumplen 

cuatro condiciones de equilibrio: En el mercado de bienes la demanda de bienes es 

igual al producto o ingreso nacional (𝐷𝐴 = 𝑌) y la inversión es igual al ahorro  

(𝐼 = 𝑆) y en el mercado del dinero, la demanda de dinero es igual a su oferta 

(𝐿 =
𝑀

𝑃
) y la demanda de bonos es igual a su oferta (𝐷𝐵 = 𝑂𝐵). El ingreso de 

equilibrio se obtiene a partir de la igualdad de las ecuaciones que describen el 

comportamiento de las curvas 𝐼𝑆 y 𝐿𝑀. Igualando las ecuaciones 7’ y 9’ 

El equilibrio 𝐼𝑆 − 𝐿𝑀, se establece con la igualdad entre las ecuaciones que 

describen el funcionamiento de ambos mercados: 

𝐼𝑆:     𝑌 = 𝛼(𝐴 − 𝑏𝑖) 

𝐿𝑀:    𝑖 =
1

ℎ
(𝑘𝑌 −

𝑀

𝑝
) 

Substituyendo el valor de da la tasa de interés 𝑖 (dado por la ecuación de la curva 

𝐿𝑀) en la ecuación de la curva 𝐼𝑆: 

𝑌 = 𝛼 (𝐴 −
𝑏

ℎ
(𝑘𝑌 −

𝑀

𝑝
)) 

Desarrollando el producto: 

𝑌 = 𝛼𝐴 −
𝛼𝑏

ℎ
𝑘𝑌 +

𝛼𝑏

ℎ

𝑀

𝑝
 

Agrupando en el lado izquierdo de la ecuación a los componentes del ingreso 

nacional, (𝑌): 

𝑌 +
𝛼𝑏

ℎ
𝑘𝑌 = 𝛼𝐴 +

𝛼𝑏

ℎ

𝑀

𝑝
 

Factorizando en función del ingreso nacional: 

 



𝑌 (1 +
𝛼𝑏

ℎ
𝑘) = 𝛼𝐴 +

𝛼𝑏

ℎ

𝑀

𝑝
 

Despejando el ingreso nacional, 

 

𝑌 =
𝛼

(1 +
𝛼𝑏
ℎ
𝑘)
𝐴 +

𝛼

(1 +
𝛼𝑏
ℎ
𝑘)

𝑏

ℎ

𝑀

𝑝
 

Si, hacemos que 𝛾 =
𝛼

(1+
𝛼𝑏

ℎ
𝑘)

, tenemos que el ingreso nacional de equilibrio es 

 

𝑌𝐸𝑞 =
𝐴

𝛾
+ 𝛾

𝑏

ℎ

𝑀

𝑝
 . . . . . (8) 

La ecuación anterior muestra la relación positiva entre el ingreso nacional (𝑌) y la 

oferta de dinero (
𝑀

𝑝
). El aumento de la oferta de dinero incrementa el ingreso 

nacional, y viceversa. Una variación del gasto autónomo desplaza el equilibrio en el 

sentido del cambio. 

En la figura 11 se muestra en el punto donde se interceptan ambas rectas es donde 

se da el equilibrio a una tasa de interés  𝑖𝑒𝑞 y nivel de ingresos  𝑌𝑒𝑞. A este nivel de 

precios constantes las empresas ofertan el producto que el mercado demande; 

existe equilibrio tanto en el mercado de bienes y servicios como el de dinero dado 

el nivel general de precios.  

A lo largo de la curva IS la demanda de bienes 

es igual a su oferta y a lo largo de la curva LM 

la demanda dinero es igual a la oferta 

monetaria.  

2.8 Política económica explicada con 

el modelo 𝐼𝑆 − 𝐿𝑀 

2.8.1 Política fiscal  

Figura 21. Equilibrio IS-LM 

 



La política fiscal se refiere a las decisiones de gobierno acerca de cuantos impuestos 

asignar y cuanto gastar; la idea es tratar de estabilizar la economía. Una política 

fiscal expansiva busca hacer crecer la economía mediante la disminución de los 

impuestos y/o el aumento del gasto de gobierno. Al contrario, cuando se busca 

frenar la economía se puede aumentar los impuestos o reducir el gasto 

gubernamental, en este caso, hablamos de una política fiscal contraccionista.  

La política fiscal debe actuar como un amortiguador de los ciclos económicos; es 

decir, generar ahorros en momentos de abundancia para atenuar los efectos de las 

caídas de ingresos como una baja del precio del petróleo11.  

En la figura 12 se muestra el efecto de una política fiscal expansiva dada por el 

aumento del gasto público que provoca que aumente el gasto autónomo, por lo que 

la curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba de forma paralela, como 

consecuencia la curva IS en la gráfica inferior se desplaza 𝛼∆𝐴, sin embargo, el 

ingreso nacional Y solo se desplaza ∆𝑌.  

El incremento del gasto autónomo 

tiende a elevar el ingreso nacional lo que 

aumenta la demanda del dinero. Con la 

oferta de dinero fija la tasa de interés 

sube para garantizar que la demanda de 

dinero siga siendo igual a la oferta. 

En la figura 13 se muestra otra aplicación 

de política fiscal expansiva cuando se 

disminuye la tasa impositiva.  

Los miembros de la economía tienen más 

dinero para consumir bienes y servicios, 

aumenta su poder adquisitivo 

 
11 https://www.elcomercio.com/opinion/politica-fiscal.html  

Figura 32. Política fiscal expansiva utilizando el 
gasto público 

 

https://www.elcomercio.com/opinion/politica-fiscal.html


provocando que el consumo y la 

demanda agregada se incrementen de 

𝐷𝐴1  a 𝐷𝐴2 aumentando la pendiente 

de la curva por lo que el equilibrio pasa 

de 𝐸1 𝑎 𝐸2.  

La pendiente de la curva IS depende de 

la propensión marginal a la inversión b 

y del multiplicador del gasto público y 

este último a su vez a la tasa impositiva. 

Una disminución en la tasa impositiva 

disminuye la pendiente de la curva IS 

provocando un desplazamiento hacia 

arriba. El equilibrio se desplaza de  

𝐸1 𝑎 𝐸2 y el ingreso nacional y la tasa 

impositiva aumentan. 

2.8.2 Política monetaria 

Son las decisiones que toma el Banco Central en relación con el control de la oferta 

monetaria.  

La política monetaria puede ser expansiva o, por el contrario, contractiva. Cuando el 

Banco Central lleva a cabo una política monetaria expansiva, se produce un 

incremento de la oferta monetaria. Este tipo de políticas producen, además, un 

efecto expansivo sobre el nivel de producción y empleo ya que provocan una 

disminución del tipo de interés del mercado favoreciendo la inversión privada y 

consecuentemente el nivel de producción y empleo.  

En la figura 14 se muestra una política monetaria expansiva donde un incremento 

en la oferta del dinero desplaza 

la curva LM hacia la derecha, 

disminuyendo la tasa de interés 

e incrementando la cantidad 

demandada de dinero.  

Por el contrario, en la figura 15 

se muestra una política 

monetaria recesiva la 

Figura 43. Política fiscal expansiva mediante la 
disminución de la tasa impositiva 

 

Figura 54. Política monetaria expansiva 

 



disminución en la oferta de 

dinero desplaza la curva LM 

hacia la izquierda, 

incrementando la tasa de 

interés y disminuyendo la 

cantidad demandada de dinero. 

Del mismo modo cuando el 

Banco Central lleva a cabo una política monetaria contractiva, se produce una 

disminución de la oferta monetaria, produciendo en ese caso un aumento del tipo 

de interés, lo que reduce la inversión privada y por lo tanto nivel de producción y 

empleo12  

2.9 Política económica en Ecuador 

Partiendo de uno de las mayores crisis económica y financiera que tuvo el Ecuador 

fue en el año 1999 que trajo como consecuencia la perdida de la moneda nacional 

(el Sucre) y adoptar el dólar americano como moneda de circulación.  

Entre las causas de la quiebra del sistema financiero ecuatoriano a finales de la 

década de los noventa tenemos:  

1. Debilidad institucional, que permitió a varias entidades financieras caer en 

“riesgo moral” al abusar de créditos vinculados, sin el debido control de la 

autoridad, con incluso la complicidad de la Constitución ecuatoriana 

promulgada en 1998, que dio garantía a los depósitos de los clientes del 

sistema financiero, independientemente del monto que hayan alcanzado 

estos en una entidad. 

2. Caída en el precio del petróleo, ya que en el año 1998 este precio cayó a 

niveles por debajo de mínimos jamás antes experimentados por esta 

variable. 

3. Niveles bajos de reservas en moneda internacional que mostraron la 

debilidad de la autoridad monetaria, frente a la demanda de los depositantes 

que buscaban refugiarse en una moneda dura como era en ese entonces el 

dólar. 
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Figura 65. Política monetaria recesiva. 

 



Estos aspectos generaron desconfianza en los agentes económicos (trabajadores, 

empresarios, etc.) y en la ciudadanía en general, con lo que se dieron las “corridas 

bancarias” que debilitó a la moneda nacional frente al dólar, produciéndose las 

devaluaciones, mismas que fueron seguidas por inflación galopante que descontroló 

al gobierno de turno, quienes vieron como única salida al problema el de recurrir a 

un tipo de cambio fijo extremo como fue el de la dolarización. Paralelamente en el 

ámbito político esta medida no permitió que el Gobierno se mantenga, ya que se le 

obligó a demitir por la acción de la población que encontró graves responsabilidades 

entre la autoridad y los sectores financieros y económicos que controlaban la 

economía de aquel entonces. En dolarización o con un sistema de régimen 

económico de tipo de cambio fijo, la política monetaria no existe, se ha cedido 

soberanía en este campo, tampoco la dolarización permite contar con medidas de 

política cambiaria, que permita protegerse de los shocks externos a los que la 

economía nacional se enfrente. La suerte también es un factor relevante, sin duda 

el hecho de que una moneda fuerte como el dólar se haya debilitado frente al resto 

de monedas, no solamente la europea sino también la colombiana y peruana, 

debido a causas como el manejo irresponsable de la economía estadounidense, que 

se escapa del control de las autoridades nacionales de turno, este hecho ha 

beneficiado a la economía ecuatoriana ya que permitió mantenerse competitiva, 

desde el punto de vista del tipo de cambio. Sin embargo, también, ha habido 

medidas de política económica que ha implementado el gobierno, como las medidas 

de oferta o de disminución de costos de los factores que han estado orientadas hacia 

el fortalecimiento de la capacidad de competir de nuestros productos en el mercado 

exterior y colocarlos en el mercado internacional con claras ventajas. Sin embargo, 

en dolarización tampoco todo ha sido un camino lleno de rosas, también tambaleo 

no solo el sistema económico, sino también el gobierno en el primer trimestre del 

año 2009, al experimentarse durante ese período una caída abrupta del precio del 

petróleo. En este contexto y frente a la necesidad de disminuir la vulnerabilidad de 

la economía nacional a la volatilidad de los shocks externos, especialmente a los 

cambios del precio del petróleo, el Código de las Finanzas Públicas plantea la 

necesidad de contar con reglas fiscales. 

La economía de Ecuador sufrió sólo una recesión leve durante la crisis mundial de 

2008-2009, una hazaña notable, dado que Ecuador usa el dólar de Estados Unidos 

como su moneda. Como resultado, no tiene control sobre su tipo de cambio, y tiene 

un uso de política monetaria sumamente limitado – afectando a dos de los tres 

instrumentos más importantes de la política macroeconómica que se pueden utilizar 

para contrarrestar la caída de la demanda privada. El gobierno luchó contra la 



recesión de dos formas principales: a través de una política fiscal expansiva - 

incluyendo la expansión del acceso a la financiación de la vivienda – y a través de la 

política monetaria limitada que tenía disponible, manteniendo tasas de interés bajas 

y limitando la cantidad de reservas de los bancos que se permitían salir del país. 

La segunda recesión reciente en el país fue durante los años 2015- 2016 donde el 

impacto de manera significativa del precio del petróleo. El precio del petróleo de 

Ecuador cayó de una media de 87$ por barril en el tercer trimestre de 2014, a 24$ 

en el primer trimestre de 2016. 

Esta vez, el colapso del precio del petróleo fue mucho peor dado el hecho que duró 

mucho más tiempo. En 2008, el precio del petróleo cayó de 100,8$ en el tercer 

trimestre de 2008 a un mínimo de 29,9$ por barril en el primer trimestre de 2009. 

Después se recuperó rápidamente y continuó creciendo a lo largo de los siguientes 

nueve trimestres. En cambio, el colapso del precio del petróleo en 2014 continuó su 

tendencia descendente durante más de dos años y, a pesar de su recuperación 

desde el segundo trimestre del 2016 

Se produjeron impactos exteriores adicionales: la economía regional 

latinoamericana se ralentizó abruptamente. Desde un crecimiento máximo del 6,1 

en 2010, en 2014 fue solo del 1% y pasó a ser negativo en 2014 y 2015. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) estima que el terremoto de abril de 2016 redujo el 

PIB de Ecuador un 0,7 % aproximadamente. Además, debido a la revalorización del 

dólar en los mercados internacionales de divisas, el tipo de cambio efectivo real 

(TCER) se apreció un 24% de 2012 a 2015. Esto afectó a las exportaciones no 

petroleras de Ecuador, que se volvieron más caras, y también dañó a las industrias 

que compiten con las importaciones. 

En marzo de 2015 Ecuador emitió bonos soberanos por 1,5 mil millones de dólares 

en mercados internacionales, con un rendimiento del 10,5%. En lugar de recortar los 

gastos, es posible que el gobierno hubiera podido prestar más a estas tasas de 

interés a nivel internacional y comprometerse con una política fiscal más expansiva 

mientras la economía se desaceleraba y luego caía en recesión. Pero con los precios 

del petróleo ecuatoriano por debajo de su costo de producción en agosto de 2015, 

y con el gobierno sin saber cuándo estos precios podrían recuperarse, la perspectiva 

de endeudamiento a largo plazo a tasas de interés exorbitantemente altas, sin duda, 

parecía potencialmente onerosa y riesgosa. 



Pero la política más importante que salvó a la economía de una profunda recesión 

fue la decisión del Gobierno en marzo de 2015 de adoptar una salvaguardia temporal 

para proteger la balanza de pagos, en virtud de las normas de la OMC, en respuesta 

al colapso de los precios del petróleo y a la apreciación del dólar. Esta medida 

permitió a Ecuador imponer aranceles a una serie de importaciones, incluido un 

arancel del 45% sobre los bienes de consumo final, que se redujo al 40% en enero 

de 2016; un arancel del 25% sobre cerámica, neumáticos, motos y televisores; y un 

arancel del 5% sobre los bienes primarios de capital. 

De 2014 a 2016, las importaciones totales de Ecuador cayeron un 41,3% en términos 

de dólar, o una caída de 11.400 millones de dólares (alrededor del 12% del PIB). La 

reducción de las importaciones aumenta automáticamente el PIB anual en la misma 

cantidad, más los efectos multiplicadores. 

Teniendo en cuenta la estimación del FMI sobre la elasticidad del PIB en la demanda 

de las importaciones de Ecuador, que es de 1,16 en el corto plazo, cabría entonces 

esperar una disminución de las importaciones de únicamente el 2,1%. Esto 

significaría que los aranceles aplicados a las importaciones de Ecuador desde marzo 

fueron responsables de cerca de 19,1 puntos porcentuales de la disminución de las 

importaciones, o alrededor de 5,4% del PIB anual. Esto significa que, como primera 

aproximación, la disminución inducida por las tarifas en las importaciones sumó un 

5,4 % al PIB ecuatoriano durante los dos últimos años, más los efectos 

multiplicadores. Con un multiplicador de 1,4 cabría esperar que el efecto global de 

esta reducción de las importaciones sumara alrededor del 7.6% al PIB durante los 

dos años. De este modo, la salvaguardia por balanza de pagos fue responsable de un 

impulso contra cíclico muy grande en la economía ecuatoriana durante los años 

2015- 2016 de desaceleración y recesión. (Además, el gobierno aumentó los 

ingresos arancelarios en alrededor del 0,7% del PIB de 2014 a 2015.) 

La siguiente figura 16 muestra como fue la evolución del PIB en el Ecuador desde el 

año 2006 al 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Política fiscal en Ecuador 

La situación fiscal constituye uno de los principales problemas por los que atraviesa 

la economía ecuatoriana, el elevado déficit fiscal es enfrentado con medidas de 

carácter coyuntural, la insuficiente recaudación de ingresos es cubierta mediante un 

constante endeudamiento interno y externo o, a través del recorte del gasto público 

destinado a los sectores políticamente más débiles que, por principio deben ser los 

beneficiarios de la atención estatal. De esta forma parte de los desequilibrios 

económicos y sociales se atribuyen a este tipo de conducción de las finanzas 

públicas.  

A partir de la dolarización, la política económica se sustenta fundamentalmente en 

la política fiscal, considerada instrumento principal con capacidad para mover la 

economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que alcanzar su equilibrio 

constituye uno de los objetivos primordiales.  Se señala que Ecuador, antes de entrar 

a la dolarización debió reunir condiciones mínimas como la inexistencia absoluta de 

déficit fiscal y la superación de problemas fiscales estructurales que a través del 

tiempo han afectado el proceso de ejecución presupuestaria, para lo cual era 

necesario la aplicación de correctivos que permitan reducir o eliminar estos 

desajustes.  Los desafíos que enfrenta el país a partir de la dolarización dependen 

por lo tanto de las reformas fiscales que se implementen, cuyo propósito debe ser, 

hacer viable y sostenido este proceso y mejorar las condiciones de vida de los 

Figura 16.. Producto interno bruto de Ecuador, 2006-2016 

 



sectores más vulnerables de la población, buscando equidad y eficiencia en el 

manejo fiscal. En la figura 17 y 18 se detalla los resultados fiscales de Latinoamérica 

en los períodos 2015 y 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Latinoamérica, resultados fiscales 

 

Figura 88. América Latina, ingresos tributarios 

 

 



2.10.1 Detalle de la política fiscal 2015 en Ecuador  

Durante los primeros años del milenio la política fiscal en Ecuador era expansiva; 

para el 2015 frente a la merma de los ingresos petroleros esta tendencia fue 

abandonada.  

Los gastos del sector público no financiero se contrajeron un 12,8% en términos 

nominales, con lo que la participación del Estado en el PIB se redujo del 43,9% al 

38,3%. La caída de los ingresos fue aún mayor, del 14,0%. El resultado primario se 

situó en el 3,7% del PIB, comparado con el 4,3% del año anterior, y el déficit global 

alcanzó el 5,0% del PIB (frente al 5,3% de 2014). 

Los ingresos petroleros cayeron un 41,8%, lo que hizo que su participación en los 

ingresos totales disminuyera del 27,9% en 2014 al 18,9% en 2015. Esta caída fue 

parcialmente contrarrestada por el aumento del 7,8% de los ingresos tributarios 

ocasionado por un alza del 13,8% en la recaudación del impuesto sobre la renta —

gracias a los efectos de la amnistía tributaria de abril de 2015— y por un incremento 

de los ingresos arancelarios del 49,3%, como resultado de las salvaguardias de 

importación que se introdujeron a partir de finales de 2014. 

Por el lado de los gastos, destaca la reducción del 27,1% de los gastos de capital 

(frente a un crecimiento del 4,9% en 2014 y del 33,5% en 2013), que afectó a la 

inversión del Gobierno central y a la de las empresas públicas. Entre los gastos 

corrientes, cabe resaltar el incremento del 4,5% del rubro de los sueldos y salarios.  

Las categorías de “compra de bienes y servicios” y “otros” se contrajeron un 4,1% y 

un 27,5%, respectivamente; en total, los gastos corrientes se redujeron un 5,2%. 

Para financiar el déficit, el sector público recurrió en 2015 a un mayor 

endeudamiento externo, a través de la colocación de bonos internacionales por un 

total de 1.500 millones de dólares y de créditos de fuentes bilaterales y 

multilaterales. China siguió siendo el principal acreedor bilateral, responsable de un 

27,1% de la deuda pública externa (2,3 puntos porcentuales menos que en el año 

anterior, por efecto del mayor peso relativo de la deuda multilateral y los bonos 

internacionales). Entre las fuentes internas de financiamiento destacan el 

incremento de los certificados de tesorería, la reducción de los depósitos del sector 

público no financiero en el banco central y el aumento de los atrasos (deuda 

flotante). La deuda interna disminuyó levemente en 2015, debido a que el monto de 

las amortizaciones fue mayor que el de los desembolsos. En suma, la deuda del 



sector público creció 2,6 puntos porcentuales y se posicionó en el 32,5% del PIB. La 

deuda externa alcanzó un 20,1%, mientras que la deuda interna se mantuvo 

constante en el 12,4%. 

Durante el primer trimestre de 2016, los ingresos del sector público no financiero 

cayeron un 11,3% en comparación con el mismo período del año anterior, como 

consecuencia de una reducción de los ingresos petroleros del 16,5% y de los ingresos 

tributarios del 9,1%. Los gastos no se ajustaron al mismo ritmo, ya que disminuyeron 

solo un 1,4%; mientras que los gastos de capital se contrajeron un 7,9%, los gastos 

corrientes aumentaron un 1,3%. 

En marzo de 2016 se anunció un ajuste del presupuesto que contemplaba un nuevo 

precio medio de 25 dólares por el barril de petróleo —10 dólares menos que el 

presupuesto original— y una reducción del gasto de 1.200 millones de dólares. 

En abril del mismo año se aprobó la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 

Públicas, que incluye un nuevo impuesto del 15% al consumo telefónico de las 

empresas y el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas y el tabaco, entre 

otros. La reforma entró en vigor el 30 de abril de 2016, y el Gobierno espera que 

genere ingresos de unos 340 millones de dólares durante el año en curso. 

Tras el terremoto del 16 de abril, la administración tomó varias medidas para 

movilizar los recursos necesarios para la reconstrucción. La Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto previó 

exoneraciones de impuestos para los damnificados y para las donaciones, así como 

sobretasas a varios impuestos para recaudar fondos. Destacan el aumento del IVA 

de dos puntos porcentuales hasta el 14%, que se mantuvo durante un año; la 

contribución de un día de sueldo por una duración de entre uno y ocho meses, 

dependiendo del salario percibido; la entrega del 3% de las utilidades de las 

empresas en 2015; un 0,9% de contribución patrimonial por parte de las personas 

que tengan un millón o más de patrimonio, y el 1,8% sobre los bienes en Ecuador de 

empresas en paraísos fiscales (un 0,9% en el caso de otras empresas extranjeras). 

2.11 Política monetaria en Ecuador 

Un desafío importante para el análisis de la política económica en economías 

dolarizadas es el responder a la pregunta: ¿se puede ejercer política monetaria en 

dolarización? En los sistemas monetarios prevalecientes en la actualidad, la política 



del gobierno es el principal, aunque no el único, determinante de la oferta 

monetaria. 

La función del banco central es determinar la oferta de dinero de alto poder 

expansivo, esto es emitir los billetes y monedas que circulan en la economía y fijar 

la tasa de encaje bancario, con lo que establece el nivel de reservas que los bancos 

mantienen en el instituto emisor.  Al adoptar el dólar como patrón monetario, no 

sólo se pierde la política cambiaria sino, como lo sostiene la mayoría de las 

economistas, tampoco se puede realizar política monetaria pues el banco central 

pierde la capacidad de creación de dinero.  

Sin embargo, la creación de dinero nacional es sólo uno de los componentes de la 

oferta monetaria total, pues existen categorías más amplias que tienen que ver con 

la liquidez general de la economía. Esta consideración se traduce en el hecho de que 

la política monetaria se pueda hacer mediante tres variables instrumentales:  

1. El monto del dinero de alto poder expansivo o emisión del banco central que 

de hecho no disponen las autoridades ecuatorianas;   

2. Las diversas normas que rigen en el sistema financiero (determinadas 

también por la autoridad monetaria); y, por último  

3. Los instrumentos financieros específicos como la tasa de interés o el encaje 

bancario, entre otros. 

Al desaparecer la moneda nacional y con tipo de cambio rígido el banco central 

tampoco tiene la función de emitir dinero para convertir las divisas a moneda 

nacional, por lo que la oferta monetaria puede ser expresada en términos de la tasa 

de variación de los flujos de activos denominados en dólares. Esto implica que el 

banco central ha perdido el manejo de la base monetaria como variable 

instrumental de la política económica. Se ha llegado así al ideal del enfoque 

monetario para economías abiertas de un ajuste exclusivamente por variaciones en 

los flujos externos y un ajuste automático en el mercado monetario. 

Un déficit de la balanza de pagos implica una caída de la base monetaria en la 

economía dolarizada y una contracción de la cantidad de circulante. La contracción 

de la base monetaria hace subir la tasa de interés doméstica por sobre el nivel de la 

tasa de interés internacional; este diferencial entre las tasas de interés atrae el 

ingreso de créditos y capitales financieros, lo cual permite reducir y eventualmente 

eliminar el déficit en la balanza de pagos. 



2.11.1 Detalle de la política monetaria 2015 en Ecuador  

En junio de 2015, el gobierno recurrió al uso de títulos de corto plazo del banco 

central para pagar servicios de contratistas por un monto total de 50 millones de 

dólares. Estos títulos, emitidos por el banco central a cambio de bonos de corto plazo 

del tesoro (Cetes), no eran negociables y sus receptores solo los podían destinar al 

pago de impuestos. Se hizo uso de este mecanismo de nuevo en enero de 2016, esta 

vez por un monto total de 200 millones de dólares. Además de servir para pagar 

obligaciones tributarias, estos títulos de corto plazo también pueden negociarse en 

el mercado secundario. 

Después del cambio de segmentación del crédito (y el ajuste de las correspondientes 

tasas máximas) que entró en vigor en agosto de 2015, no se produjo ningún otro 

cambio importante durante el resto del año, excepto el aumento de las tasas 

máximas de los segmentos de consumo ordinario y prioritario, que pasaron del 

16,3% al 17,3%, y del segmento educativo, del 9,0% al 9,5%.  

Durante 2015 se aceleró la apreciación del tipo de cambio efectivo real, con un 

descenso anual del 9,2% debido al diferencial de inflación con los Estados Unidos y 

al desempeño del dólar frente a las monedas de los otros socios comerciales del 

Ecuador. 

El volumen del crédito otorgado por el sistema financiero privado cayó un 20,1% en 

2015 en comparación con el año anterior. Aunque los datos anuales no sean 

estrictamente comparables, dada la falta de datos de agosto de 2015 provocada por 

la entrada en vigor de la nueva segmentación de crédito, los datos mensuales 

registraron una fuerte tendencia a la desaceleración a partir del segundo trimestre, 

reflejo de la difícil situación económica y consecuencia de la continua disminución 

de los depósitos desde finales de 2014. La reducción del crédito no se vio 

contrarrestada por la banca pública, ya que el volumen del crédito público se 

contrajo aún más durante 2015 (un 28,2%). 

Durante el primer trimestre de 2016, el volumen de crédito continuó su tendencia a 

la baja, ya que el crédito del sistema financiero privado se redujo un 15,9% y el 

volumen del crédito público cayó un 35,9% en comparación con el mismo período 

del año anterior. 

 



2.12 Banco Central del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador (BCE) se constituyó en 1927 con la misión de promover 

el desarrollo económico del país, fue el banco nacional emisor de la moneda 

ecuatoriana conocida como sucre. Tras el proceso de adopción del dólar 

estadounidense como divisa de cambio (dolarización) la entidad desempeña un 

importante papel en el manejo de los temas monetarios y fiscales de Ecuador; emite 

divisas e implementa la política monetaria para verificar la oferta de dinero, al 

tiempo que controla el nivel de deuda de la nación y fiscaliza el sistema bancario. 

Entre las funciones del Banco vale mencionar las siguientes: 

o Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, 

calidad y en las denominaciones necesarias. 

o Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a 

través del sistema financiero privado.  

o Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la 

economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. 

o Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que 

se manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

o Ofrece a las personas, empresas y autoridades información para la toma de 

decisiones financieras y económicas. 

2.12.1 Un Banco Central para el siglo XXI  

Luego de la gran inestabilidad política de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI (6 

presidentes en 10 años), a partir de enero de 2007 inicia en el Ecuador el Gobierno 

de la “Revolución Ciudadana” con la presidencia del economista Rafael Correa. La 

Revolución Ciudadana impulsa la construcción de la Constitución de 2008 que 

reemplaza el concepto tradicional de desarrollo por el de Buen Vivir y deja marcado 

el rumbo para la generación de cambios estructurales que modifiquen 

profundamente la trayectoria histórica del país. Con la Constitución de 2008 el BCE 

deja de ser “autónomo” y se constituye en una persona jurídica de derecho público 

que tiene la responsabilidad de instrumentar las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera formuladas por la Función Ejecutiva. Este cambio estructural 

forma parte de los esfuerzos constitucionales por democratizar el Estado, des 

corporativizar lo público haciéndolo independiente de los grupos de poder 

tradicionales y sus intereses económicos, devolver al gobierno la capacidad de hacer 

política pública y priorizar la participación ciudadana. En efecto, se busca un real 



Estado democrático que trabaje en función de los intereses de la mayoría. Para este 

objetivo, la participación ciudadana se vuelve un elemento vertebral que permita 

que la ciudadanía se incruste en el Estado y en sus procesos de planificación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. La Constitución de 2008 

también obliga a una reestructura integral de la normativa monetaria y financiera 

existente, así como de las instituciones responsables de diseñar y ejecutar la política 

económica. A manera de ejemplo, el 30 de diciembre de 2008, la Asamblea Nacional 

aprueba la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera que cambia 

radicalmente la gestión de posibles crisis financieras. Se fortalece la supervisión del 

sistema financiero, se define un nuevo método de resolución bancaria para que 

nunca más se socialicen las pérdidas privadas de la banca, y se crea el fondo de 

garantía de depósitos y el fondo de liquidez (prestamista de última instancia), pero 

esta vez financiados por las contribuciones de las propias instituciones financieras –

IFI- y ya no con los recursos públicos de los ecuatorianos. En lo que respecta al BCE, 

entra en una nueva reforma estructural para actualizar su rol con el fin de aportar a 

la construcción del Buen Vivir y afrontar los retos que se le presenta a una Banca 

Central del Siglo XXI. Es así que para su reestructura prioriza los siguientes ejes: 

1. Innovación y desarrollo del Sistema Nacional de Pagos: reducir los costos de 

transacción, aumentar la velocidad de circulación del dinero, democratizar el acceso 

al sistema de pagos y medios de pago alternativos como el dinero electrónico. 

2. Inclusión financiera: priorizar el acceso a servicios financieros de calidad, con 

preferencia a los actores de la economía popular y solidaria. 

3. Regulación monetaria y financiera: garantizar el uso eficiente de la liquidez a favor 

de los seres humanos y por sobre los intereses del capital. 

4. Gestión de las reservas: optimizar la utilidad social de las inversiones domésticas 

y externas 

5. Integración financiera y monetaria regional: apoyar la integración regional y la 

inserción estratégica del país a la economía mundial. 

2.11 Análisis de regresión lineal  

Para el presente trabajo de tesis se utiliza como modelo estadístico regresión lineal 

puesto que se plantea un supuesto de linealidad de la información obtenida, una 

demanda que tiene comportamiento creciente o decreciente en la cual con la ayuda 



de este modelo se determina la intensidad de relación de las variables 

macroeconómicas. 

El modelo de regresión lineal clásico establece que la variable dependiente 𝑌 

(también conocida como respuesta) está compuesto por una media, que depende 

de manera continua de los valores de las variables independientes (predictoras) 𝑥; 

y un error aleatorio 𝑒, que representa el error de medición y los efectos de otras 

variables no consideradas explícitamente en el modelo. Entonces, el objetivo del 

análisis de regresión es el cuantificar la variación en la variable dependiente (𝑦) en 

función de n variables independientes. De forma general, podemos establecer que: 

𝑦 =  𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, . . . . . 𝑥𝑛) 

Una vez que determinamos el modelo de regresión la ecuación se convierte en: 

𝑦𝑖 =∑𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑒𝑖 

Para 𝑖 = 1, 2, … . . , 𝑛 y donde β son los parámetros de la función y e es el error debido 

a la aproximación lineal. Cuando el error acumula la no inclusión de todas las 

variables independientes, el error debido a la aproximación lineal y errores de 

medición 𝑒 se convierte en 𝜀. 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝜀𝑖    𝑖 = 1,… , 𝑛 

A esta ecuación se le conoce como la ecuación de regresión múltiple, donde las betas 

son los coeficientes de regresión estimados y las x, las variables independientes. Los 

valores de las variables predictoras registradas del experimento o establecidas por 

el investigador se tratan como fijas. El error (y, por lo tanto, la respuesta) se ve como 

una variable aleatoria cuyo comportamiento se caracteriza por un conjunto de 

supuestos de distribución. El término "lineal" se refiere al hecho de que el valor 

esperado de 𝑌 (𝐸(𝑌)) es una función lineal de los parámetros desconocidos 

𝛽0, 𝛽1,⋯ , 𝛽𝑛. 

Con n observaciones el modelo de regresión se convierte en: 

𝑦1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥11 + 𝛽2𝑥12 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥1𝑘 + 𝑒1
𝑦2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥21 + 𝛽2𝑥22 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥2𝑘 + 𝑒2

⋮
𝑦𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛1 + 𝛽2𝑥𝑛2 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑛𝑘 + 𝑒𝑛

 



Qué, con notación matricial 

[

𝑌1
𝑌2
⋮
𝑌𝑛

] = [

1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑘
1 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑘
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑘

] [

𝛽0
𝛽1
⋮
𝛽𝑘

] + [

𝑒0
𝑒1
⋮
𝑒𝑘

] 

O, 

𝑦⏟
𝑛×1

= 𝑋⏟
(𝑛×(𝑚+1))

𝛽⏟
((𝑚+1)×1)

+ 𝑒⏟
(𝑛×1)

 

𝑦 es el vector de respuestas; 𝑋: la matriz de variables explicativas; 𝛽: el vector de 

parámetros y 𝑒: el vector de los errores (residuales, o residuos). 

El vector estimado �̂� por mínimos cuadrados es la solución única de la ecuación 

matricial (𝑘 + 1) × (𝑘 + 1). 

(𝑋′𝑋)�̂� = 𝑋′𝑦 

Despejando, �̂�, tenemos, 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑦 

El vector de respuestas estimadas �̂�𝑖, es 

�̂�𝑖 = 𝑋�̂�𝑖 

Y los residuos están dados por el vector: 

𝑒𝑖 = (𝑦𝑖 − �̂�) 

Con las siguientes especificaciones: 

1. 𝐸(𝑒𝑖) = 0 

2. 𝐶𝑜𝑣(𝑒) = 𝐸(𝑒𝑒′) = 𝜎2𝐼 

Tenga en cuenta que los uno en la primera columna de la matriz 𝑿 es el multiplicador 

del término constante 𝛽0. Es habitual introducir la variable artificial 𝑥𝑗0 = 1, de 

forma que: 



𝛽0 + 𝛽1𝑥11 + 𝛽2𝑥12 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥1𝑘 = 𝛽0𝑥𝑗0 + 𝛽1𝑥11 + 𝛽2𝑥12 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥1𝑘 

2.11.1 Estimación de la varianza 𝝈𝟐 

En el modelo de regresión lineal múltiple, la varianza 𝜎2 se estima a través de la 

cuasi-varianza residual, 

𝑆𝑅
2 =

∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 𝑘 − 1
 

𝑛 − 𝑘 − 1: son los grados de libertad del modelo; 𝑛, es el número de observaciones 

𝑘 el número de variables independientes. Lo que hace de, 𝑆𝑅
2 un estimador 

insesgado de 𝜎2. 

2.11.2 Estimación de la covarianza de �̂� 

La matriz de covarianzas de �̂�, es 

𝐶𝑜𝑣(𝛽)̂ = 𝜎2(𝑋′𝑋)−1 

Es decir, 

𝐶𝑜𝑣(𝛽)̂ = 𝑆𝑅
2(𝑋′𝑋)−1 

2.11.3 Bondad de ajuste la 𝑹𝟐. 

Una parte de cualquier procedimiento estadístico al construir modelos a partir de datos es 

el determinar que tan bien se ajusta el modelo obtenido a los datos reales, en otras palabras, 

se determina su bondad de ajuste. Esto incluye la detección de posibles violaciones a los 

supuestos en que se basa la regresión.  

La 𝑅2 mide la correlación que existe entre la variable dependiente 𝑌 y una estimación de la 

misma variable basada en múltiples variables independientes.  

Una forma de medir la bondad de ajuste de un modelo lineal es calcular 𝑅2 o 

coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación 𝑅2 se define de la 

siguiente manera: 

𝑅2 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=
∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

=
𝑺𝑺𝑹

𝑺𝑺𝑻𝑶
 



Alternativamente, como 𝑆𝑆𝑇𝑂 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸, 𝑅2  también es igual a uno menos la 

relación entre la suma de cuadrados del error y la suma total de errores al cuadrado: 

𝑅2 =
𝑺𝑺𝑹

𝑺𝑺𝑻𝑶
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇𝑂
 

De la figura 19, tenemos que 𝑺𝑺𝑹 =

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂, y 𝑺𝑺𝑻𝑶 =

𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍. En palabras, la 𝑅2 

indica el porcentaje en el que el 

comportamiento de la variable 

dependiente es explicado por la o las 

variables independientes. 

El coeficiente de determinación presenta 

un problema; al incrementarse el 

número de variables independientes en 

el modelo, su valor se incrementa, 

provocando distorsiones en la 

interpretación de los resultados 

obtenidos 

Cuando se calcula el coeficiente de determinación tomando en cuenta el número de 

variables independientes presentes en el problema (grados de libertad) se conoce 

como 𝑅2 ajustada. Este hecho hace que al incrementarse el número de variables la 

𝑅2 ajustada no se incremente13, de ahí que este coeficiente sea utilizado para 

determinar la bondad de ajuste del modelo.  

En principio, un valor elevado de la 𝑅2 ajustada, por ejemplo; 0.9, indica que la o las 

variables independientes explican el 90 por ciento del comportamiento de la 

variable dependiente, podríamos afirmar que la bondad de ajuste del modelo es 

alta. Sin embargo, obtener una 𝑅2 ajustada alta per sé no es el objetivo del análisis 

de regresión, sino tener estimados de los verdaderos coeficientes de regresión 

poblacional de los que se pueda depender y sea posible efectuar inferencia 

estadística sobre ellos14. 

 
13 La 𝑅2 no ajustada se incrementa al incrementarse el número de variables en la ecuación 
14 Golderger afirma que el 𝑅2 tiene un papel muy modesto en el análisis de regresión, y es una medida de la 

bondad de ajuste de una muestra de la población. Nada del modelo exige que la 𝑅2  ajustada sea elevada.Un 𝑅2 

ajustada elevada no es evidencia a favor del modelo y un 𝑅2 ajustada baja no es evidencia en su contra. 

Figura 19. Error en el análisis de regresión 

 

o SSR es la "suma de cuadrados de regresión" 
y cuantifica hasta qué punto la recta de 
regresión estimada, �̂�𝑖, se aleja de la línea 
horizontal "sin relación", la media de la 
muestra o �̅�. 

o SSE es la "suma de cuadrados de error" y 
cuantifica cuánto los datos reales, 𝑦𝑖, se 
desvían de la línea de regresión estimada, �̂�𝑖. 

o SSTO es la "suma total de cuadrados" y 
cuantifica cuánto los datos reales, 𝑦𝑖, se 
desvían de a media, �̅� ̅. 



Utilizando el álgebra, podemos reescribir la prueba 𝐹 en términos de la 𝑅2 como: 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
=

𝑅2 𝑘⁄

(1 −𝑅2) (𝑛 − 𝑘 − 1)⁄
 

Esta prueba es de utilidad limitada cuando el objetivo de la investigación es la 

predicción de datos, porque no implica necesariamente que la ecuación se validará 

de forma cruzada (Cross validation), tema crucial en el análisis de regresión para la 

predicción. 

2.11.4 El coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación 𝑅 está directamente relacionado con el coeficiente de 

determinación 𝑅2. Su valor se calcula mediante la raíz cuadrada de la 𝑅2. Así, 𝑅 =

±√𝑅2. 

El signo de 𝑅 depende de la pendiente estimada �̂�1: 

o Si �̂� es negativo, entonces 𝑅 es negativo. 

o Si �̂� es positivo, entonces 𝑅 es positivo. 

Como el valor de 𝑅2 está entre cero y uno  (0 ≤ 𝑅2 ≤ 1), entonces el valor de 𝑅 

estará entre -1 y 1, (−1 ≤ 𝑟 ≤ 1). 

El coeficiente de correlación es adimensional, esto permite su cálculo entre variables 

con unidades diferentes, lo que se puede ver a partir de la fórmula siguiente: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

Otra fórmula para determinar el valor de 𝑟, es aquella que muestra al coeficiente de 

correlación 𝑟 como una función de la pendiente estimada �̂�1: 

𝑟 =
√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

× �̂�1 

En general, el coeficiente de correlación muestra la relación entre dos variables 

(𝑥, 𝑦): 

o Si 𝑅 = −1, existe una relación lineal negativa perfecta entre 𝑥 y 𝑦. 



o Si 𝑅 = 1, existe una relación lineal positiva perfecta entre 𝑥 y 𝑦. 

o Si 𝑅 = 0, no hay una relación lineal entre 𝑥 y 𝑦. 

2.11.5 1. Determinación de una curva de demanda no lineal  

Existen algunos casos en el que la curva de demanda no es lineal, tal vez la más 

común de ellas es la que presenta la forma multiplicativa, en este caso la curva de 

demanda viene dada por una función del tipo: 

𝑄  =  𝑎𝑃𝑏𝑀𝑐𝑃𝑅
𝑑𝑁𝑒𝐴𝑓 

Cuando la curva de demanda presenta esta forma, su ecuación no puede ser 

estimada utilizando mínimos cuadrados ordinarios debido a que no es lineal. Sin 

embargo, mediante una transformación podemos hacerla lineal y así poder utilizar 

el análisis de regresión mediante mínimos cuadrados ordinarios. Para hacer esto 

debemos: 

1. Sacar logaritmos a ambos lados de la ecuación. A esta técnica se le denomina 

Log-Log. 

𝑙𝑛 𝑄  =   𝑙𝑛( 𝑎𝑃𝑏𝑀𝑐𝑃𝑅
𝑑𝑁𝑒𝐴𝑓) 

Como el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. 

𝑙𝑛 𝑄  =   𝑙𝑛 𝑎  + 𝑙𝑛( 𝑃𝑏)  + 𝑙𝑛(𝑀𝑐)  + 𝑙𝑛( 𝑃𝑅
𝑑)  +  𝑙𝑛(𝑁𝑒)  + 𝑙𝑛( 𝐴𝑓) 

Esta ecuación puede ser simplificada aún más recordando que: 

𝑙𝑛 𝑋𝑄  =   𝑙𝑛 𝑎  +  𝑏 𝑙𝑛 𝑃  +  𝑐 𝑙𝑛𝑀 +  𝑑 𝑙𝑛 𝑃𝑅  +  𝑒 𝑙𝑛𝑁 +  𝑓 𝑙𝑛 𝐴 

2. La ecuación anterior ya es lineal en términos de los logaritmos naturales de las 

variables originales, por lo que los coeficientes pueden ser estimados utilizando 

el análisis de regresión por mínimos cuadrados, tal y como los hicimos 

anteriormente. 

Los coeficientes de la ecuación corresponden a la elasticidad de su variable 

correspondiente. Utilizando el cálculo diferencial podemos demostrar fácilmente 

esta afirmación. Suponga que queremos determinar la elasticidad precio para esta 

curva de demanda. ¿Cómo la obtenemos? Derivando la curva en función del precio, 

de tal forma que: 



fed

R

cb ANPMbaP
dP

dX 1−=  

Multiplicando ambos lados de la ecuación por P/X, tenemos 

X

ANPMbaP

X

P

dP

dX
fed

R

cb

P ==  

Como 

fed

R

cb ANPMaPX =  

Por lo tanto, 

a
X

P

dP

dX
P ==  

Características de la función multiplicativa: 

a. En contraste con la elasticidad de una curva de demanda lineal, las 

elasticidades de una función de demanda multiplicativa son constantes, es 

decir, no se ven afectadas por cambios en las variables independientes. 

b. El cambio en la cantidad demandada por unidad de cambio en una de las 

variables independientes no es constante15, ya que el cambio no se da 

únicamente por la influencia de la variable que está cambiando. A la 

influencia de la variable asociada hay que agregarle la influencia de las otras 

variables independientes. 

3. Una vez que se obtienen los coeficientes utilizando el análisis de regresión y el 

SPSS, podemos estimar la demanda, pero sin olvidar utilizar los antilogaritmos 

para pasar a las variables a su formato original. 

La elección de la forma funcional apropiada (lineal o multiplicativa) depende del 

comportamiento de los datos que estamos utilizando, el análisis de regresión nos debe 

indicar cuál de los dos es el más apropiado, ¿Cómo? Si la hipótesis de linealidad no se 

cumple, debemos explorar la forma multiplicativa. 

  

 
15 Como sucedía en el modelo lineal 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño experimental 

En este caso se planteó una pregunta de investigación y una hipótesis para contestar 

la pregunta y debatir la hipótesis se utilizó el modelo correlacional; es por esto por 

lo que se definieron las siguientes variables:  

• Variable dependiente:  Ventas de la empresa en estudio en cantidades (Q)  

• Variables independientes: Precio, Consumo Hogar, Consumo Gobierno, 

Importaciones, Exportaciones, Tasa impositiva, Oferta de dinero, Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF), Transferencias gubernamentales, Remesas  

3.2. Fuente de validación interna 

Para poder responder a la pregunta de hipótesis planteada en el capítulo 1 se utiliza 

el análisis de regresión lineal múltiple para lo que se definen una variable 

dependiente y 10 variables independientes, con esta herramienta se pretende 

buscar la correlación existente entre las variables cuantitativas independientes y la 

variable dependiente. Se busca obtener un modelo matemático de la forma:  

𝑦 =  𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥3 +⋯+ 𝑒 

Para los análisis estadísticos se utilizó el software IBM SPSS Statistics versión 22 

como herramienta estadística, para poder realizar los cálculos que determinan si el 

modelo obtenido es válido o no.  



3.3. Muestra  

Para el presente trabajo se consideró un tamaño de muestra de 28 periodos de datos 

para 11 variables, incluyendo la de respuesta. Se utilizó información trimestral desde 

el año 2012 hasta el 2018. En este periodo se incluye información de ventas e 

información macroeconómica bajo el mismo gobierno en donde se tomaban 

decisiones de política económica enfocadas en un entorno social.  

3.4. Recolección de datos 

Los datos utilizados se presentan la tabla siguiente e incluyen: 

 1) Información de ventas de la empresa en unidades y valor monetario por mes y 

por año. El detalle se encuentra en la Tabla 1 ( Anexo 1) 

2) Información del ambiente macroeconómico de Ecuador16 en un período del 2012 

al 2018 en valores trimestrales. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 
16 Se obtuvo información en la página web del Banco Central del Ecuador, Presupuesto General del Estado 

Tabla 1. Datos de venta de la empresa del sector papelería en Ecuador 

 

Figura 20 . Página principal Banco Central del Ecuador 

 



Se agrupó toda la información en una sola tabla (Tabla 2) para poder empezar con 

los análisis Los datos están considerados con un año base 2007 

 

3.5. Primera corrida  

Corrida de un modelo lineal- lineal. Fue la primera prueba efectuada, indicó que las 

variables independientes no son significativas, es decir, no tienen influencia en el 

comportamiento de la variable dependiente. Se realizó con los datos presentados 

en el (Anexo 3): 

• Variable dependiente: Las ventas de la empresa en cantidad (Q) 

• Variables independientes: Precio, Consumo Hogar, Consumo Gobierno, 

Importaciones, Exportaciones, Tasa impositiva, Oferta de dinero, Formación 

Bruta de Capital Fijo (FBKF), Transferencias gubernamentales, Remesas 

Los resultados mostraron; falta de significancia de las variables independientes, 

heterocedasticidad, y no-linealidad. 

3.6. Segunda corrida  

Lo anterior hizo que se transformaran los datos. La transformación utilizada fue log-

log. Es decir, transformar el modelo de no-lineal a lineal obteniendo logaritmos 

naturales en ambos lados de la ecuación y así obtener una función multiplicativa. 

Esto, con el fin de obtener un modelo que cumpla con los supuestos del análisis de 

regresión y determinar relaciones causa efecto ( tabla 3) .  

 

Tabla 2. Datos utilizados en la primera corrida del análisis de regresión 

 



 

Los datos transformados que se utilizaron en el análisis se presentan en el Anexo 4. 

Con esta información se procede a evaluar cada uno de los supuestos para 

comprobar con suficiente evidencia estadística la validez del modelo previamente 

propuesto y de esta manera responder la pregunta de hipótesis.  

La obtención de la función multiplicativa y el análisis de regresión realizado se 

describe en la siguiente sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Datos transformados utilizando logaritmos naturales utilizados en el análisis de regresión 

 



 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las correlaciones parciales. 

La tabla siguiente muestra la correlación existente la variable de Qtotal vs las variables 

independientes analizadas; siendo el caso que la variable de ln P tiene una relación 

de (-0.802) con el ln Q total. Esta observación será de utilidad al determinar la 

multicolinealidad del modelo.  

 
Fuente: SPSS 

4.2 Análisis del coeficiente de determinación 

El valor de la 𝑅2, indica el grado en el que el comportamiento de las variables 

independiente incluidas en el modelo explican el comportamiento de la variable 

dependiente.  



 
Fuente: SPSS 

Resultado: En este caso indica que el comportamiento de las variables 

independiente incluidas en el modelo logra explicar el 83.8% del comportamiento 

de la variable dependiente, por lo que podemos afirmar que el modelo es de utilidad 

en el pronóstico de ventas de la empresa considerando las variables 

macroeconómicas. 

4.3 Prueba de bondad de ajuste global  

Este análisis se efectúa con el fin de probar la hipótesis que establece que no existe 

relación lineal entre la variable dependiente y los regresores utilizados en el análisis. 

Para validar la bondad de ajuste global del modelo se realiza la prueba 𝐹, donde 

comprobamos: 

Si la significancia de 𝐹 <  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 se rechaza 𝐻0 caso contrario se 

acepta 

𝐻0: Modelo no es bueno, Vs 

𝐻𝑎: Modelo si es bueno 

Con un nivel de confianza del 95% el error aceptado es 5% (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1 −

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1 − 0.95 = 0.05 = 5%). 

La variabilidad total observada en la variable dependiente se subdivide en dos 

componentes, las que son atribuibles a la regresión y aquellas que no lo son 

(residuales). Si la varianza de los residuales es grande el modelo de regresión no 

funcionará bien y F se hará más pequeña. Si la varianza explicada es grande 

comparada con la no explicada, entonces F se hará más grande. En otras palabras, 

el valor de 𝐹 proporciona una prueba de hipótesis nula de que los verdaderos 

coeficientes de pendiente son simultáneamente cero.  



 
Fuente: SPSS 

La prueba de bondad de ajuste global del modelo obtenido (Prueba 𝐹) utilizando el 

análisis de varianza muestra un nivel de significancia estadística alto, ya que el 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (sig en la tabla ANOVA) es 0.000 que es menor al error esperado 

(0.000 < 0.05) y el valor del estadístico 𝐹 es relativamente alto (35.808), por lo 

que, podemos afirmar con suficiente evidencia estadística que el modelo obtenido 

si es bueno, lo que significa que las variables independientes incluidas, en realidad 

explican el 83.8% del comportamiento de la variable dependiente. 

4.4 Prueba individual de los coeficientes  

Se realiza una prueba para determinar significancia individual de los coeficientes de 

cada una de las variables independientes. En este caso, se realizan dos pruebas; la 

prueba de 2 y la prueba de 𝑡𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡. En palabras, lo que estamos validando es que 

los coeficientes de las variables independientes incluidas en el modelo son 

realmente diferentes de cero, lo que se presenta en las hipótesis alternativas de las 

pruebas realizada. 

Test de 2  

Si 𝑡𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 > |2|, entonces se rechaza 𝐻0, caso contrario, se acepta. 

𝐻0 ∶ 𝑎 = 0, Vs 
𝐻a ∶ 𝑎 ≠ 0 

Test de t student 

Si 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝐸𝐴( 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 0.05) entonces se rechaza Ho, caso contrario, se 

acepta. 

𝐻0 ∶ 𝑎 = 0, Vs 
𝐻1 ∶ 𝑎 ≠ 0 



 
Fuente: SPSS 

 

Para la variable:  

• Ln Precio (P) el valor de 𝑡 es 11.492 > 2 y su 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 es 0.000 < 0.05 por lo 

tanto se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el valor real 

del coeficiente para esta variable es -5.297 (diferente de cero, lo que significa 

que si influye en el comportamiento de la variable dependiente) 

• Ln Importaciones el valor de t es 2.273> 2 y su 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 es 0.033 < 0.05 por 

lo tanto se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el valor 

real del coeficiente para esta variable es -0.954 (diferente de cero, lo que 

significa que si influye en el comportamiento de la variable dependiente) 

• Ln Oferta Dinero el valor de t es 5.30 > 2 y su 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 es 0.000 < 0.05 por lo 

tanto se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el valor real 

del coeficiente para esta variable es 0.939 (diferente de cero, lo que significa 

que si influye en el comportamiento de la variable dependiente) 

• Ln Remesas el valor de t es 3.704 > 2 y su 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 es 0.001 < 0.05 por lo tanto 

se puede afirmar con suficiente evidencia estadística que el valor real del 

coeficiente para esta variable es -1.524 (diferente de cero, lo que significa 

que si influye en el comportamiento de la variable dependiente) 

4.5 Diagnóstico de multicolinealidad  

El término colinealidad se refiere a la situación en la que existe una fuerte 

correlación múltiple provocada por la existencia de intercorrelación entre las 

variables independientes. La multicolinealidad es un problema de grado y no de 

clase. La distinción importante no es entre la presencia y la ausencia de 

multicolinealidad, sino entre sus diferentes grados. Puesto que la multicolinealidad 

se refiere a la condición de las variables explicativas las cuales son no estocásticas 

por supuestos, ésta es una característica de la muestra y no de la población. Para 



medir su grado en cualquier muestra determinada17 se utiliza la tolerancia de una 

variable para medirla.  

La tolerancia de una variable 𝑖 se define como 1 – 𝑅𝑖
2, donde 𝑅𝑖

2 es el coeficiente de 

determinación múltiple cuando la 𝑖𝑡ℎ variable independiente es determinada a 

partir de otra variable independiente. Si la tolerancia de una variable 𝑖 es pequeña, 

existe casi una combinación lineal de las otras variables independientes. 

El factor de inflación de la varianza (VIF) está relacionado de forma muy cercana 

con la tolerancia. De hecho, está definido como el recíproco de ésta. Esto es: 

)1(

1
2

iR
VIF

−
=  

Este término se denomina factor de inflación de la varianza debido a que involucra 

el cálculo de la varianza del 𝑖𝑡ℎ coeficiente de regresión. Cuando el factor de inflación 

de la varianza se incrementa, también lo hace la varianza del coeficiente de 

regresión. Algunos autores afirman que mientras mayor es el valor de 𝑉𝐼𝐹 mayor 

“problema” o colinealidad tiene la variable 𝑋𝑖. Pero ¿qué tan grande debe ser el 𝑉𝐼𝐹 

antes de que un regresor se convierta en un problema? Como regla práctica,  

• Si el 𝑉𝐼𝐹 de una variable < 10 (esto sucederá si 𝑅𝑖 excede 0.90), se dice que 

esta variable es ligeramente multicolineal.  

• Si 𝑉𝐼𝐹 es = 10 estamos hablando de una multicolinealidad moderada  

• Si 𝑉𝐼𝐹 >20 es una multicolinealidad severa 

• Por otro lado, si la tolerancia = 1, el 𝑉𝐼𝐹, también lo es y como consecuencia 

𝑋𝑖 no está correlacionada con los otros regresores,  

• Mientras que si es cero está perfectamente relacionada con ellos. 

El índice de condición (IC), ayuda a diagnosticar la multicolinealidad y está definido 

como: 

k
propiovalorMínimo

propiovalorMáximo
IC ==  

Se tiene esta regla práctica: Si k está entre 100 y 1000, existe una multicolinealidad 

que va desde moderada hasta fuerte, mientras que, si excede a 1000, existe 

multicolinealidad severa. Alternativamente, si el 𝐼𝐶 está entre 10 y 30, existe 

 
17 Jan Kamenta, “Elements of Econometrics”, 2a. Ed., Macmillan, New York, 1986, p. 431. 



multicolinealidad entre moderada y fuerte y si excede 30 existe una 

multicolinealidad severa. 

La tabla siguiente presenta los resultados obtenidos para índice de condición para 

las variables analizadas. Como se puede observar, los casos los valores obtenidos se 

encuentran entre 100 y 1000. Esto indica que, el modelo obtenido presenta 

colinealidad entre moderada y fuerte. Sin embargo, para poder sostener esta 

información es necesario estudiar las columnas correspondientes a la tolerancia y al 

valor de la 𝑉𝐼𝐹 (tabla: coeficientes) para las variables independientes incluidas en el 

modelo. La tabla muestra que, los valores del 𝑉𝐼𝐹 son cercanos de 1.00, que como 

se estableció renglones arriba son muestra inequívoca que no existe colinealidad 

(correlación) entre las variables independientes. 

 
Fuente: SPSS 

4.6 Diagnóstico de normalidad 

Los modelos de regresión asumen una distribución normal para los residuos. Este 

supuesto permite al modelo deducir apropiadamente las pruebas 𝐹 y 𝑡, así que una 

violación seria a este supuesto impedirá que la prueba de significancia tenga validez. 

Para determinar si existe normalidad en el modelo se analizan los gráficos 

proporcionados por el SPSS. 



El histograma muestra un 

comportamiento normal de los 

residuales, aunque algunos datos 

salen de la campana, el 

comportamiento es muy cercano a la 

distribución normal. Esta afirmación 

se refuerza con el gráfico 𝑝 − 𝑝. En él, 

se ve claramente que el 

comportamiento esperado de los 

residuales es muy cercano al 

esperado, porque podemos afirmar 

con suficiente evidencia estadística 

que el modelo obtenido cumple con 

el supuesto de normalidad de los 

residuales 

4.7 Diagnóstico de correlación serial 

Uno de los supuestos básicos del 

modelo de regresión lineal es de 

independencia entre los residuos. El estadístico Durbin Watson proporciona 

información sobre el grado de independencia existente entre ellos:  

𝐷𝑊 =
∑ (𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1)

2𝑛
𝑖=2

∑ 𝑒𝑖2
𝑛
𝑖=1

 

Sea 𝑒𝑖 los residuos ( 𝑌𝑖 − 𝑌�̂�);  el estadístico DW oscila entre 0 y 4 y toma el valor 2 

cuando los residuos son independientes; si d < 2, entonces hay evidencia de 

correlación serial positiva, y si 𝑑 >  2, los residuales están correlacionados 

negativamente. Podemos asumir independencia entre los residuos cuando DW 

toma valores entre 1.5 y 2.5  

Considerando la información de la tabla de resumen del modelo el valor de Durbin 

– Watson es 2.040, esto quiere decir que con suficiente evidencia estadística se 

concluye que los residuales son independientes. 

 



4.8 Diagnóstico de 

homocedasticidad 

Uno de los supuestos 

importantes del modelo 

clásico de regresión lineal es 

que la varianza de cada 

término de perturbación i, 

condicional a los valores 

seleccionados de las variables 

explicativas, es algún número 

constante igual a 2. Este es el 

supuesto de homocedasticidad (igual dispersión). Para poder determinar si el 

modelo obtenido presenta heterocedasticidad u homocedasticidad se utilizó el 

método gráfico: 

El gráfico no presenta ningún patrón, por lo tanto, se acepta igualdad de varianzas.  

4.9 Diagnóstico de Linealidad  

Los diagramas de dispersión y el 

coeficiente de correlación 

obtenido muestran que el 

supuesto de linealidad del análisis 

de regresión se cumple. 

 

 
 

Fuente: SPSS 

4.10 Datos atípicos (outliers) 

Se les denomina así a aquellos valores que están fuera de la tendencia normal de los 

datos. Es difícil generalizar a cerca del tratamiento que se le debe dar a los outliers, 

pero los puntos siguientes podrían ayudar. 

o Si se establece claramente que un valor influyente (outlier) no forma parte 

de la población de interés, entonces lo mejor será eliminarlo del análisis. 



o Si no está claro que el outlier no pertenece a la población relevante, 

debemos correr la regresión incluyéndolo y sin incluirlo si el resultado es 

prácticamente el mismo en ambos casos, entonces debemos reportar el 

resultado que lo incluye. De no ser así, entonces debemos reportar ambos 

casos, incluyendo una explicación verbal de la presencia de valor influyente. 

Para este caso en SPSS se considera 3 varianzas, por lo que los datos que salen de 

ese intervalo son eliminados durante el proceso. Por lo que podemos afirmar con 

suficiente evidencia estadística, que no existen outliers entre el conjunto de datos 

utilizados para el análisis de regresión. 

 

4.11 Modelo obtenido 

El modelo obtenido muestra la relación existente entre la cantidad vendida por la 

empresa analizada, el precio ponderado de los productos, las importaciones, la 

oferta de dinero y el saldo neto de las remesas en la economía ecuatoriana. 

ln (𝑄) =  𝑙𝑛(32.316) − 5.297ln (𝑃) − 0.954 ln (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡)

+ 0.939ln (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜) − 1.524 (𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠) 

Los resultados obtenidos muestran:  

o Una relación negativa entre la cantidad demandada y el precio ponderado 

del bien, al aumentar el precio la cantidad demandada del bien disminuye. 

o Una relación negativa entre la cantidad demandada y las importaciones, al 

aumentar las importaciones la cantidad demandada del bien disminuye. 

o El coeficiente de la oferta de dinero (política monetaria) indica que, al 

aumentar la oferta de dinero, la cantidad demandada del producto aumenta. 

o El aumento de las remesas disminuye la cantidad vendida del producto 

De todas las variables, la cantidad demandada es más sensible al precio del bien 

(5.297), seguido por las remesas (1.524 ), las importaciones (0.954), y la oferta de 

dinero con (0.939). Sin embargo, las más significativas son el precio y la oferta de 

dinero. 



El modelo en realidad es no lineal y específicamente, una función multiplicativa, por 

lo que para pasarla a su forma natural utilizamos los antilogaritmos, así 

𝑄 = 1.509𝑃−5.297𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡−0.954𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.939𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠−1.524 

Así que será utilizado para validar su comportamiento y hacer pronósticos. 

4.12 Comprobación modelo para el año 2015 

Utilizando la siguiente ecuación en donde se aplicó antilogaritmo a cada una de las 

variables en ambos lados de la ecuación, se procede a comprobar la validez del 

modelo para el año 2015 que es el año en donde se efectúo la observación empírica 

del presente estudio. 

𝑄 = 1.509𝑃−5.297𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡−0.954𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜
0.939𝑅𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠−1.524 

• Utilizando Excel para hacer el cálculo para cada uno de los trimestres del 2015  

 
=1.5094*(((P)*EXP(-5.297))*((Import)*EXP(-0.954))*(Oferta_dinero*EXP(0.939))*(Remesas*EXP(-1.524))) 

 

• Se obtiene el siguiente resultado; considerando que el modelo se desarrolló con 

un 𝑟2 de 83.8% quiere decir que el error de los datos estimados debe estar en el  ±16.2%  

 

  

Q total 𝑌𝑖 Q total Error Variación

28,850,136       21,076,685                        7,773,451             27%

27,885,152       20,547,024                        7,338,128             26%

21,982,687       21,962,213                        20,474                   0%

10,731,901       25,459,607                        14,727,706-           -137%

 �̂�  𝒊 − �̂�



 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES  

La pregunta que se planteó al inicio del trabajo fue: ¿La política económica tiene un 

impacto en el nivel de ventas de una empresa del sector papelero en Ecuador? Para 

responderla se siguió una metodología de investigación científica en donde se 

recurrió a utilizar como herramienta estadística el análisis de regresión lineal 

múltiple.  

De las variables analizadas, las siguientes (con su coeficiente entre paréntesis) 

presentaron un impacto en el nivel de la cantidad vendida de una empresa del sector 

papelero en Ecuador: El precio del bien (5.297), seguido por las remesas (1.524 ), 

las importaciones (0.954), y la oferta de dinero con (0.939). Sin embargo, las mas 

significativas son el precio y la oferta de dinero. 

Analizando la economía de Ecuador y cada una de las variables que presentan 

impacto en el nivel de la cantidad de ventas se puede inferir:  

▪ El precio tiene un impacto negativo entre la cantidad demandada y el precio 

ponderado, a mayor precio disminuye la cantidad de ventas. En Ecuador el 

sector papelero al ser un mercado competitivo en precios donde hay fuerte 

demanda de productos de bajo costo como los provenientes de China es 

importante tener en consideración esta variable para ser incluida en su 

proyección de crecimiento de ventas. 

▪ Las importaciones presentan un impacto negativo con la cantidad 

demandada, al aumentar las importaciones disminuye la cantidad 

demandada. Al considerar que la mayor parte de los productos vendidos de 

la empresa son productos que se fabrican localmente dado la utilidad neta 

obtenida; al importar productos la utilidad disminuye porque los productos 

importados absorben aranceles e impuestos que se dieron durante el 

período en estudio (durante los años 2014 al 2106 se implementaron 

salvaguardias arancelarias para equilibrar la balanza comercial del país); en 



las partidas arancelarias de los productos que comercializa la empresa de 

estudio se presentó un incremento del 30% al 75% de aranceles. 

▪ La oferta de dinero (política monetaria) tiene un impacto positivo; quiere 

decir que al aumentar la oferta de dinero aumenta la cantidad demandada. 

Uno de los mayores factores influyentes en la oferta de dinero del país es el 

gasto de gobierno, se presenta el impacto con el desfase de 1 mes. Durante 

el período de estudio se incrementó el gasto público destinado la salud y 

educación  

▪ Las remesas presentan un impacto negativo, al aumentar las remesas 

disminuye la cantidad demandada. A pesar de que las remesas son la tercera 

fuente de ingreso del país, presenta una correlación negativa, dado que el 

efecto neto de las remesas contrae el poder adquisitivo de la economía total 

del país, únicamente permite elevar el consumo hasta cubrir la canasta 

básica, esto es dado que el 61% del monto recibido bajo este concepto se 

utiliza para gastos de primera necesidad como alimentación, alquiler, 

electricidad, agua , teléfono, transporte, ropa y medicinas; un 22% se 

destina a inversiones ( 4% a compra de propiedades, 2% a educación, 8% 

ahorro, 8% negocios);  y un 17% en “lujos18”.  

Con respecto a la hipótesis general planteada en el trabajo ““La política económica 

tiene un impacto en el nivel de ventas de una empresa del sector papelero en 

Ecuador”. Con ayuda del modelo obtenido se pudo comprobar con suficiente 

evidencia estadística que la política económica, en este caso, la política monetaria 

cuya herramienta es la oferta de dinero si tiene impacto en la cantidad vendida de 

una empresa en el sector papelero del Ecuador. Por lo que se recomienda, que esta 

empresa utilice el modelo aquí obtenido para poder determinar el ciclo económico 

de los siguientes años y su impacto en su nivel de ventas para así establecer su 

pronóstico de ventas que forma parte de su plan estratégico con mayor precisión. 

Cabe resaltar, que como se estableció anteriormente, podemos afirmar con 

suficiente evidencia estadística las otras variables económicas incluidas en el 

modelo y la oferta de dinero explican de forma conjunta el 92.8 por ciento del 

comportamiento de la cantidad vendida con un nivel de confianza del 95%. 

  

 
18 La definición lujos es controvertida, pues aquí se incluyen ciertos bienes que podrían ser considerados 

como normales en la dotación de un hogar, como una televisión, laptop, etc. 
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Anexo 1 . 

Datos de venta de la empresa del sector papelería en Ecuador 

 

 
Elaborado por : Madeline León 

 

 

Variables Ventas total 

Unidades ( Q 

total )

2012.I 31,348,610

2012.II 33,273,932

2012.III 28,439,615

2012.IV 11,956,677

2013.I 29,412,476

2013.II 32,435,259

2013.III 28,202,174

2013.IV 13,387,325   

2014.I 32,418,209   

2014.II 31,919,790   

2014.III 27,057,801   

2014.IV 11,145,357   

2015.I 28,850,136   

2015.II 27,885,152   

2015.III 21,982,687   

2015.IV 10,731,901   

2016.I 27,663,744   

2016.II 24,930,220   

2016.III 21,402,240   

2016.IV 14,105,713   

2017.I 30,158,880   

2017.II 28,589,923   

2017.III 22,014,036   

2017.IV 15,606,651   

2018.I 32,055,592   

2018.II 28,345,138   

2018.III 23,653,521   

2018.IV 17,368,208   



Anexo 2 

 Información del ambiente macroeconómico de Ecuador en un período del 2012 al 

2018 en valores trimestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS
 Miles de US dólares, 2007=100

Variables

P.I.B.

Importaciones de 

bienes y servicios 

(fob)

Oferta final Demanda interna

Gasto de 

Consumo final  

Hogares (*)

Gasto de 

Consumo final 

Gobierno 

FBKF
Variación de 

existencias

Exportaciones de 

bienes y servicios 

(fob)

Utilización final

Trimestres

2012.I 15,798,590 4,762,891 20,561,481 16,167,679 9,925,286 2,126,916 3,994,847 120,630 4,393,802 20,561,481

2012.II 16,072,842 4,817,886 20,890,728 16,418,791 10,092,714 2,132,933 4,094,112 99,032 4,471,937 20,890,728

2012.III 16,196,959 4,904,123 21,101,082 16,652,906 10,142,977 2,180,245 4,188,875 140,809 4,448,176 21,101,082

2012.IV 16,294,042 4,859,162 21,153,204 16,711,101 10,200,903 2,271,998 4,218,334 19,866 4,442,103 21,153,204

2012 64,362,433 19,344,062 83,706,495 65,950,477 40,361,880 8,712,092 16,496,168 380,337 17,756,018 83,706,495

2013.I 16,458,713 5,134,397 21,593,110 17,173,706 10,294,947 2,352,232 4,456,627 69,900 4,419,404 21,593,110

2013.II 16,802,240 5,332,142 22,134,382 17,609,324 10,526,381 2,401,796 4,576,320 104,827 4,525,058 22,134,382

2013.III 17,131,619 5,220,815 22,352,434 17,740,362 10,535,794 2,433,480 4,624,561 146,527 4,612,072 22,352,434

2013.IV 17,153,556 5,004,209 22,157,765 17,504,019 10,585,156 2,422,255 4,556,586 -59,978 4,653,746 22,157,765

2013 67,546,128 20,691,563 88,237,691 70,027,411 41,942,278 9,609,763 18,214,094 261,276 18,210,280 88,237,691

2014.I 17,096,076 5,071,785 22,167,861 17,490,040 10,491,498 2,402,505 4,507,001 89,036 4,677,821 22,167,861

2014.II 17,494,063 5,394,893 22,888,956 18,033,006 10,734,866 2,568,536 4,574,171 155,433 4,855,950 22,888,956

2014.III 17,736,022 5,607,201 23,343,223 18,520,978 10,912,659 2,596,099 4,752,801 259,419 4,822,245 23,343,223

2014.IV 17,779,201 5,601,486 23,380,687 18,394,667 10,949,818 2,685,183 4,792,365 -32,699 4,986,020 23,380,687

2014 70,105,362 21,675,365 91,780,727 72,438,691 43,088,841 10,252,323 18,626,338 471,189 19,342,036 91,780,727

2015.I 17,816,050 5,503,229 23,319,279 18,357,797 10,991,124 2,650,692 4,662,570 53,411 4,961,482 23,319,279

2015.II 17,537,769 5,067,061 22,604,830 17,836,913 10,800,258 2,630,538 4,385,434 20,683 4,767,917 22,604,830

2015.III 17,492,225 4,774,845 22,267,070 17,482,485 10,700,896 2,634,207 4,240,543 -93,161 4,784,585 22,267,070

2015.IV 17,328,633 4,562,216 21,890,849 17,186,065 10,556,968 2,556,360 4,176,733 -103,996 4,704,784 21,890,849

2015 70,174,677 19,907,351 90,082,028 70,863,260 43,049,246 10,471,797 17,465,280 -123,063 19,218,768 90,082,028

2016.I 17,204,627 4,446,370 21,650,997 16,862,051 10,435,372 2,612,658 4,050,859 -236,838 4,788,946 21,650,997

2016.II 17,328,097 4,368,593 21,696,690 16,798,696 10,424,941 2,628,205 3,960,281 -214,731 4,897,994 21,696,690

2016.III 17,310,908 4,487,944 21,798,852 16,875,789 10,542,320 2,598,395 3,953,201 -218,127 4,923,063 21,798,852

2016.IV 17,470,434 4,689,290 22,159,724 17,277,845 10,608,933 2,614,639 3,952,763 101,510 4,881,879 22,159,724

2016 69,314,066 17,992,197 87,306,263 67,814,381 42,011,566 10,453,897 15,917,104 -568,186 19,491,882 87,306,263

2017.I 17,497,935 4,847,348 22,345,283 17,471,891 10,759,891 2,670,662 4,104,274 -62,936 4,873,392 22,345,283

2017.II 17,685,968 4,982,000 22,667,968 17,750,534 10,816,040 2,672,139 4,171,809 90,546 4,917,434 22,667,968

2017.III 17,819,405 5,121,848 22,941,253 17,999,660 10,922,922 2,713,251 4,230,772 132,715 4,941,593 22,941,253

2017.IV 17,952,383 5,242,600 23,194,983 18,295,755 11,078,702 2,733,955 4,255,444 227,654 4,899,228 23,194,983

2017 70,955,691 20,193,796 91,149,487 71,517,840 43,577,555 10,790,007 16,762,299 387,979 19,631,647 91,149,487

2018.I 17,816,926 5,304,794 23,121,720 18,178,725 11,042,651 2,707,080 4,275,329 153,665 4,942,995 23,121,720

2018.II 17,939,683 5,378,758 23,318,441 18,384,412 11,168,845 2,776,735 4,284,188 154,644 4,934,029 23,318,441

2018.III 18,081,724 5,315,319 23,397,043 18,403,548 11,213,653 2,775,893 4,297,545 116,457 4,993,495 23,397,043

2018.IV 18,094,508 5,375,087 23,469,595 18,541,352 11,308,567 2,844,648 4,253,752 134,385 4,928,243 23,469,595

2018 71,932,841 21,373,958 93,306,799 73,508,037 44,733,716 11,104,356 17,110,814 559,151 19,798,762 93,306,799

(*) incluye el gasto de consumo de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ISFLSH

Elaboración: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



Anexo 3 

 Datos utilizados en la primera corrida del análisis de regresión 

 
Elaborado por : Madeline León 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables

Q total Precio Real 

Gasto de 

Consumo final  

Hogares (*)

Gasto de 

Consumo final 

Gobierno 

General

FBKF 

(Formacion 

bruta capital 

fijo)

Importaciones 

de bienes y 

servicios (fob)

Exportaciones 

de bienes y 

servicios (fob)

Transferencias 

gubernamental

es y donaciones 

reales

Tasa impositiva 

reales

Oferta del 

dinero ( masa 

monetaria) 

reales}

Remesas Netas 

reales

2012.I 31,348,610 0.16         9,925,286       2,126,916       3,994,847       4,762,891       4,393,802       259                 2,261              26,490            416,395          

2012.II 33,273,932 0.16         10,092,714     2,132,933       4,094,112       4,817,886       4,471,937       416                 2,335              27,334            436,146          

2012.III 28,439,615 0.16         10,142,977     2,180,245       4,188,875       4,904,123       4,448,176       343                 2,113              27,445            419,322          

2012.IV 11,956,677 0.18         10,200,903     2,271,998       4,218,334       4,859,162       4,442,103       241                 2,046              29,758            427,326          

2013.I 29,412,476 0.16         10,294,947     2,352,232       4,456,627       5,134,397       4,419,404       512                 2,364              30,106            372,622          

2013.II 32,435,259 0.16         10,526,381     2,401,796       4,576,320       5,332,142       4,525,058       561                 2,624              30,648            412,290          

2013.III 28,202,174 0.17         10,535,794     2,433,480       4,624,561       5,220,815       4,612,072       237                 2,426              30,633            422,768          

2013.IV 13,387,325    0.18         10,585,156     2,422,255       4,556,586       5,004,209       4,653,746       251                 2,246              32,326            419,556          

2014.I 32,418,209    0.17         10,491,498     2,402,505       4,507,001       5,071,785       4,677,821       340                 2,383              32,368            384,152          

2014.II 31,919,790    0.17         10,734,866     2,568,536       4,574,171       5,394,893       4,855,950       330                 2,586              32,844            400,561          

2014.III 27,057,801    0.17         10,912,659     2,596,099       4,752,801       5,607,201       4,822,245       380                 2,438              34,660            395,033          

2014.IV 11,145,357    0.20         10,949,818     2,685,183       4,792,365       5,601,486       4,986,020       439                 2,445              37,606            389,468          

2015.I 28,850,136    0.18         10,991,124     2,650,692       4,662,570       5,503,229       4,961,482       342                 2,714              38,532            337,796          

2015.II 27,885,152    0.18         10,800,258     2,630,538       4,385,434       5,067,061       4,767,917       336                 2,869              38,178            372,473          

2015.III 21,982,687    0.19         10,700,896     2,634,207       4,240,543       4,774,845       4,784,585       339                 2,941              39,392            379,927          

2015.IV 10,731,901    0.22         10,556,968     2,556,360       4,176,733       4,562,216       4,704,784       342                 2,454              39,788            393,715          

2016.I 27,663,744    0.18         10,435,372     2,612,658       4,050,859       4,446,370       4,788,946       282                 2,205              39,795            363,704          

2016.II 24,930,220    0.18         10,424,941     2,628,205       3,960,281       4,368,593       4,897,994       284                 2,440              41,457            418,660          

2016.III 21,402,240    0.19         10,542,320     2,598,395       3,953,201       4,487,944       4,923,063       284                 2,498              42,862            414,618          

2016.IV 14,105,713    0.20         10,608,933     2,614,639       3,952,763       4,689,290       4,881,879       284                 2,434              44,794            408,132          

2017.I 30,158,880    0.18         10,759,891     2,670,662       4,104,274       4,847,348       4,873,392       284                 2,407              45,184            375,662          

2017.II 28,589,923    0.18         10,816,040     2,672,139       4,171,809       4,982,000       4,917,434       287                 2,474              46,521            419,202          

2017.III 22,014,036    0.19         10,922,922     2,713,251       4,230,772       5,121,848       4,941,593       289                 2,191              47,076            450,118          

2017.IV 15,606,651    0.19         11,078,702     2,733,955       4,255,444       5,242,600       4,899,228       287                 2,348              48,619            445,110          

2018.I 32,055,592    0.17         11,042,651     2,707,080       4,275,329       5,304,794       4,942,995       267                 2,252              47,994            425,557          

2018.II 28,345,138    0.17         11,168,845     2,776,735       4,284,188       5,378,758       4,934,029       270                 2,678              48,199            448,368          

2018.III 23,653,521    0.17         11,213,653     2,775,893       4,297,545       5,315,319       4,993,495       267                 2,319              47,993            430,581          

2018.IV 17,368,208    0.19         11,308,567     2,844,648       4,253,752       5,375,087       4,928,243       265                 2,855              48,787            406,492          



Anexo 4  

Datos transformados utilizando logaritmos naturales utilizados en el análisis de regresión 

 
Elaborado por : Madeline León 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables

ln Q total ln P
ln consumo 

hogar

ln consumo 

gobierno

ln 

importaciones

ln 

exportaciones

ln tasa 

impositiva

ln oferta 

dinero
ln FBKF

ln 

transferencias 

gubernamenta

les

ln remesas

2012.I 17.26         1.84-            16.11        14.57          15.38          15.30          7.72             10.18          15.20          5.56             12.94          

2012.II 17.32         1.86-            16.13        14.57          15.39          15.31          7.76             10.22          15.23          6.03             12.99          

2012.III 17.16         1.82-            16.13        14.59          15.41          15.31          7.66             10.22          15.25          5.84             12.95          

2012.IV 16.30         1.72-            16.14        14.64          15.40          15.31          7.62             10.30          15.25          5.49             12.97          

2013.I 17.20         1.81-            16.15        14.67          15.45          15.30          7.77             10.31          15.31          6.24             12.83          

2013.II 17.29         1.82-            16.17        14.69          15.49          15.33          7.87             10.33          15.34          6.33             12.93          

2013.III 17.15         1.79-            16.17        14.70          15.47          15.34          7.79             10.33          15.35          5.47             12.95          

2013.IV 16.41         1.70-            16.17        14.70          15.43          15.35          7.72             10.38          15.33          5.53             12.95          

2014.I 17.29         1.78-            16.17        14.69          15.44          15.36          7.78             10.38          15.32          5.83             12.86          

2014.II 17.28         1.80-            16.19        14.76          15.50          15.40          7.86             10.40          15.34          5.80             12.90          

2014.III 17.11         1.80-            16.21        14.77          15.54          15.39          7.80             10.45          15.37          5.94             12.89          

2014.IV 16.23         1.60-            16.21        14.80          15.54          15.42          7.80             10.53          15.38          6.09             12.87          

2015.I 17.18         1.71-            16.21        14.79          15.52          15.42          7.91             10.56          15.36          5.83             12.73          

2015.II 17.14         1.74-            16.20        14.78          15.44          15.38          7.96             10.55          15.29          5.82             12.83          

2015.III 16.91         1.66-            16.19        14.78          15.38          15.38          7.99             10.58          15.26          5.83             12.85          

2015.IV 16.19         1.52-            16.17        14.75          15.33          15.36          7.81             10.59          15.25          5.83             12.88          

2016.I 17.14         1.71-            16.16        14.78          15.31          15.38          7.70             10.59          15.21          5.64             12.80          

2016.II 17.03         1.69-            16.16        14.78          15.29          15.40          7.80             10.63          15.19          5.65             12.94          

2016.III 16.88         1.66-            16.17        14.77          15.32          15.41          7.82             10.67          15.19          5.65             12.94          

2016.IV 16.46         1.63-            16.18        14.78          15.36          15.40          7.80             10.71          15.19          5.65             12.92          

2017.I 17.22         1.73-            16.19        14.80          15.39          15.40          7.79             10.72          15.23          5.65             12.84          

2017.II 17.17         1.74-            16.20        14.80          15.42          15.41          7.81             10.75          15.24          5.66             12.95          

2017.III 16.91         1.66-            16.21        14.81          15.45          15.41          7.69             10.76          15.26          5.67             13.02          

2017.IV 16.56         1.64-            16.22        14.82          15.47          15.40          7.76             10.79          15.26          5.66             13.01          

2018.I 17.28         1.77-            16.22        14.81          15.48          15.41          7.72             10.78          15.27          5.59             12.96          

2018.II 17.16         1.75-            16.23        14.84          15.50          15.41          7.89             10.78          15.27          5.60             13.01          

2018.III 16.98         1.75-            16.23        14.84          15.49          15.42          7.75             10.78          15.27          5.59             12.97          

2018.IV 16.67         1.66-            16.24        14.86          15.50          15.41          7.96             10.80          15.26          5.58             12.92          
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