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P resentación 

La Revista Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador , eu su 
primer número del año 2008, presenta a sus distinguidos lectores tres investi
gaciones de primera línea que esperamos sean de interés para todos ustedes. 

La primera de ellas es el trabajo ele 1 van C achet, Diego Maldonaclo y Wilson 
P érez, funcionarios ele la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco 
Central del Ecuador. En su art ículo '"Los Determinantes de la Infl ación en Una 
Economía Dolarizada: El Caso EC'uatoriano," quienes desarrollan un modelo 
estructural de vectores autroregresivos que busca explicar y entender el origen 
del fenómeno inflacionario en el Ecuador. La metodología desarrollada por es
to autores permi te est imar el impacto que tiene el vector ele variables exógenas 
del modelo en la inflación y estimar la tasa ele inflación a partir de dichas con
tribuciones. 

Las dos siguientes investigaciones corresponden a los ganadores del Concur
so José Corsino Cárdenas , Séptima Edición. El primer lugar del concurso fue 
concedido a Nicolás Oliva, Economista ele la Facultad de Economía ele la Pon
tificia Universidad Católica del Ecuador y funcionario del Centro de Estudios 
Fiscales del Servicio de Rentas Internas, por su trabajo t it ulado ·"EL Impuesto 
al Valor Agregado corno Instrumento de Equidad Social: una aproximac·ión a 
través de Microsimulación." En esta investigación, Oliva hace uso de las herra
mientas ele la microsimulación para evaluar la incidencia que tienen cmabios en 
el impuesto al valor agregado en los hogares ecuatorianos, incorporando en su 
estructura las decisiones de los agentes sobre sus patrones consumo. El análisis 
de este autor sugiere que para mejorar la equidad del sistema tributario de 
Ecuador no se debe reducir la carga fiscal indirecta, sino hay que tratar ele 
incrementar la carga fiscal directa que debe ser acompañada por una política 
focalizada del gasto público hacia los grupos mas vulnerables e11 el Ecuador. 

El segundo lugar del concurso corresponde a la investigación ele Víctor 
Aguiar , Economista ele la Facultad ele Economía ele la Pontificia niversidad 
Católica del Ecuador, quien realizó un análisis sobre "EficienC'ia, Sostenibili
dad Ambiental y Equidad Intergen eracional en los Modelos de Generaciones 
Traslapadas. Lecciones de Política. " Aguiar incorpora dentro de un mode
lo ele Generaciones 'Il·aslapadas el componente ambiental con la finalidad ele 



evaluar el comportamiento dinámico y los niveles de estado e tacionario de la 
economía al introducir restricciones y variables ambientales dentro de este tipo 
de modelos. Sus r sultados muestran que la economía no tiene una trayectoria 
sustentable y, consecuentemente, no puede alcanzar a un e tado estacionario 
óptimo. 

Finalmente, en nuestra sección de Comentario , otas Cortas, Cartas y 
Reseñas, ponemos a consideración ele nuestros lectores la ota Corta elaborada 
por Guillermo Arosemena, distinguido historiador económico, titulada "Pre
sión Fiscal, Inversión Social y Crecimiento Económico: Mirada a su Evolución 
Histórica," donde se realiza un análisis sobre Ja relación entre la política tri
butaria y el gasto fiscal en un contexto histórico. 

Les informamos que el Comité E litorial del Banco Central del Ecuador de
cidió que desde este número la publicación de la Revista Cuestiones Económi
cas se realizará de manera semestral, y una vez más extendemos una cordial 
invitación a nuestros lectores, para compartir a través de Cue tiones Económi
cas sus investigaciones. Sin duela alguna, entender ele mejor manera la compleja 
realidad económica del país será siempre el primer paso para proponer solu
ciones ele largo plazo en beneficio de todos los ecuatorianos. 
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El Impuesto al Valor Agregado como Instrumento de 
Equidad Social: una aproximación a través de 

Microsimulación. 
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Resumen 

La presenle invesl igac ión busca cle lerrnina r la incidencia que liene el !VA en los hogares 
ecuatori a nos a través d e una 1nicrosii11ulación q ue consider a una estruct ura d e 

com porta mien to a 1 s hogares. Esta es tructura de comportamiento la pro porc iona e l 
modelo A!DS ( An Almosl Ideal Dema ncl 'ystem) en base a la estructura el e gasto de la 

Encue l a de Condic iones ele Vicia 2005-2006. Tras la simulac ión se enconlró que, una 
polílica orienla cla a la reducción de l IVA no cons igue los objeti vos en des igua ld ad . 

progresiviclad. efi ciencia _,. bienesla r socia l,corno a plicar un a po lítica fi scal in legra l, que por 
un lad o u t ilice a l s is tema t ributa rio , pero ta mbién ejecule una política de gasto público 

focal izado. 

Abstract 

This pape r lrie Lo delermine l he inc idence of lhe VAT in Ec uadorian households by means 
of a micro s imula lion l ha l cons iclers a behav ior slructure in lhe household 's ex penditure 

clec is ions. T his behav ior lruclure is prov icl el by t he AIDS (An Almost Ideal Dema nd 
Syste rn ) model, ba5ed on the expenditure structure of t he Li ving Condilions Survey 

2005-2006(Encuesta de Condiciones de Vicia 2005-2006) . The pa per fincl tha t a t ax · policy 
a long ( reduce de VAT) do not achieve the goals in inequa li ly, p rogressiveness, e ffi ciency 

a ncl socia l welfa re, a5 a n integral fi scal po licy th at cons ider both the Lax sys tem a nd a 
focused public ex penditure. 

' . 

• Funciona rio del Cent ro de Estudios Fiscales. E l a u tor ag radece de sobrema nera a 
J osé Ramírez por la cola ! orac ión en la consecución del pres nte t ra ba jo. Además agradece 
a l equipo del Depa rtamenlo de Es tud ios T ri buta rios, i\ ligu 1 Acosta, Diana Arias, Li lia na 
Cano, Ecl win Buena 11o y i\ la uro Andino. Y fina lmente a Pa úl Carrillo poi: las valiosas re-
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1. Introducción 

La polít ica tributaria es una de las herramientas más poderosas con que 
cuenta. un Estado para garantizar la equidad social y financiar el gasto público. 
En lo que respecta a Ecuador, su sistema impositivo está sustentado sobre tres 
grandes impuestos: el primero que parte de la concepción del t ributo directo, 
es el Impuesto a la Renta; los dos restantes son impuestos indirectos como es 
el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE). 

La política tributaria es importante además porque su aplicación implica 
un costo social y económico, cuyo análisis se conoce corno incidencia tribu
taria. La incidencia es un concepto amplio que puede abarcar varios ternas , 
sin embargo una forma de precisarla puede ser la expuesta por Salanié (2003) 
quien dice que: 

' La teoría de la incidencia tributaria tiene como objetivo representar el 
efecto sobre el equilibrio económico de un cambio en Los impuestos. La 
variación de los precios es La variable objetivo de la teoría: de manera 
ideal {si fuera fácil evaluar el cambio en las utilidades) la teoría también 
debe comparar la utilidad de todos los agentes antes y después del cambio 
en los impuestos, tal que dé una respuesta satisfactoria a la aparente
mente encilla pregunta: ¿Como se distribuye la carga tributaria entr 
los agentes económicos?" 

Ecuador en los últimos diez años ha t rasformado su sistema impositivo. 
Con la eliminación de la antigua Dirección General de Rentas (DGR) y la 
creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 1998, la política trib
utaria ganó eficiencia, equidad y transparencia, permit iendo incrementar la re
caudación y ampliar el número de contribuyentes que aportan al Estado. Este 
logro se ha debido en parte al IVA, que es el impuesto que más ingresos le gene
ra al Estado, el que menor evasión t iene y el de más fácil recaudación(Andino, 
Parra y Ramírez 2007) . Por este motivo es un tema central el entender cuáles 
son las repercusiones del IV A en el sistema económico y contar con herramien
tas que permitan evaluar ex-ante una posible reforma ·obre este impuesto. 

El IVA en Ecuador representó el 58.4 por ciento ele la recaudación total 
registrada por el SRI para el año 2007. Con un crecimiento respecto al 2006 de 
13.4 por ciento. De Enero a Junio de 2008, la recaudación del IVA ha alcanzado 
el valor de 1.575 millone ele dólares, superando la meta del período en un 3 
por ciento (SRI 2007). Además, comparando con las est imaciones ele evasión, 
de los dos impuestos más grades (Renta e IVA), el IVA presenta una cifra de 
30.2 por ciento de evasión, inferior a la registrada en el Impuesto a la Renta 

. ele Sociedades que asciende al 60 por ciento según datos del 2004 para ambos 

• 

• 
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casos (Andino y Parra 2007. ) 

Así como la recaudación del IVA es trascendental para el país, la incidencia 
que t iene sobre sociedad es igualmente importante. De acuerdo a la Encuesta 
ele Condiciones de Vida 2005-2006, el consumo de bienes gravados asciende 
aproximadamente a 17.000 millones de dólares. Igualmente ele los 299 bienes 
con que se construye el Índice ele Precios al Consumidor (IPC), 17 4 ele ellos 
están sujetos a gravamen. Por lo cuál, un posible cambio de su tarifa influiría 
sobre el nivel general de precios ele la economía y por ende sobre los pre
supuestos familiares. 1 

Entre los pocos esfuerzos por argumentar teórica y empíricamente acerca 
de la incidencia del Impuesto al Valor Agregado se encuentra el t rabajo de 
Molina, Núñez y Ricaurte (2000). Estos autores analizan la incidencia del IVA 
sobre la progresividad del sistema calculando el coeficiente ele Gini y el Tipo 
Imposit ivo Efectivo (IVA pagado/ consumo tota l) . El SIISE (2001 ) confronta 
la carga t ributaria del IVA con y sin exenciones. Esta investigación al igual 
que el estudio anterior, computa el t ipo imposit ivo efectivo para cada tramo 
de ingreso. Arteta (2005) por un lado y, Andino y Parra (2005), por otro, cal
culan la incidencia del IVA sobre los hogares urbanos ut ilizando la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos 2003 (ENIGHU 2003). 

A diferencia de t rabajos anteriores,ést e busca formular una microsimulación 
que incorpora en su estructura las decisiones ele los agentes sobre sus patrones 
consumo. En base a esta estructura estimada, se simulará el cambio en el ni
vel ele consumo que experimentarían los agentes (hogares) ante cambios en la 
tarifa del Impuesto al Valor Agregado. 

La microsimulación permit irá predecir , antes de que se lleve a cabo cualquier 
polít ica t ributaria, cuáles serían las repercusiones del t ributo sobre la recau
dación fiscal, la progresiviclacl del sistema, el bienestar social y la eficiencia 
económica. Incluso, se pueden estimar los cambios en el bienestar de los ho
gares ante cambios en la polít ica fiscal. En este ámbito ele microsimulación , se 
pretende demostrar que las políticas t ributarias, por más eficientes que puedan 
ser , necesitan del gasto público para alcanzar los niveles de equidad social y 
bienest ar que una sociedad requiere. P ara ello se propone dos escenarios de 
simulación, donde (i) se aplicará una medida contemplando tan solo al sistema 
t ributario como herramienta de equidad y bienestar social. Y (ii) se considera 
una política fiscal integral, tanto al sistema t ributario como al gasto públi
co intervienen como herramientas conjuntas ele reducción ele las asimetrías 
económicas. 

1 Datos estimados por e l autor en base a la ECV y a la dete rminación del facto r gravado 
del consumo 
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En lo que rest a, el documento se organiza ele la siguiente forma: La sección 2 
describe el marco conceptual del Modelo ele Demanda Casi Ideal (AIDS) desa
rrollado por Deaton y Muellbauer (1980) que servirá como base ele la estructura 
ele comportamiento que toman los hogares para su elección ele consumo. La 
sección 3 se refiere a la construcción y estimación del modelo ele demanda en 
base a la información ele consumo ele la ECV. La sección 4 muestra los resul
tados obtenidos ele los escenarios propuesto y la quinta sección concluye. 

2. Una Aproximación a la Elección del Con
sumidor: El Modelo de Demanda Casi Ideal 
(AIDS) 

El modelo de Demanda Casi Ideal, conocido por sus siglas en inglés AIDS 
(An Almost Ideal Demand System) , fue desarrollado por Deaton y Muellbauer 
(1980) , como refuerzo al trabajo de Stone (1954). Stone fue el primero en 
plantear y estimar un sistema de funciones de demanda basado en la teoría del 
consumidor y en los modelos de Rotterclam desarrollados por Theil y Barten 
(1965) los cuáles han siclo utilizados de manera amplia junto con los modelos 
t ranslogarít micos para verificar la homogeneidad y simetría del gasto de los 
hogares. 

El nombre del modelo proviene ele la gran capacidad que t iene para abstraer 
y condensar los patrones de consumo de cuálquier sistema económico. Y como 
los autores lo definieron, dentro de sus bondades tiene que: 

• Está formulado en base a una función de utilidad que permite aproximar 
las condiciones de primer orden de cuálquier sistema de demanda . 

• Satisface en su totalidad el axioma de elección de la teoría del consumi
dor. 

• Agrega perfectamente a todos los consumidores sin incluir curvas de 
Engel paralelas . 

• Su forma funcional es coherente con la estructura de gasto y presupuesto 
de los hogares. 

• Constata la homogeneidad y simetría de las funciones de demanda a 
través de restricciones lineales con parámetros fijos. 

1 
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La mayoría ele estas características están t ambién presentes en los modelos 
ele Rotterclam y en el translogarítmico. Sin embargo, como manifiestan los au
tores, ninguno ele estos modelos previos cumple con tocias las características 
al mismo tiempo como el modelo AIDS . 

La concepción del AIDS parte ele la formul ación t radicional del problema 
dual del gasto. Formalmente, est e problema busca el nivel ele expendio que se 
necesita para alcanzar un umbral de utilidad u ele referencia , ciado un vec tor 
ele precios p, es decir: 

e(u . P ) = { m¿ n P.Q: u ::; u(Q) } (1) 

Donde 

• u( Q) es la función directa ele utilidad. 

• P es el vector ele precios que valora los bienes ele la economía. 

• e(u . ) es la función de gasto, la cuál se asume que es una función cont inua , 
monótona creciente en sus dos argumentos , homogénea ele grado uno y 
cóncava en P . 

La función ele gasto que emplea el modelo AIDS está basada en un tipo 
específico ele preferencias conocido como PIGLOG (Price lnclepenclent Ge
neralizecl Logari t hmic). Estas preferencias son las condiciones necesarias que 
garantizan la coherencia del modelo, ya que permiten la consist encia entre las 
demandas agregadas del mercado con las ecuaciones ele demanda individuales 
que caracteriza el comportamiento microeconórnico ele los consumidores. Es 
decir , las preferencias PIGLOG garant izan la compatibilidad micro-macro del 
compor tamiento de los agentes económicos y asegura que el gasto total de los 
individuos no se modifique cuando va rían los precios relativos de la economía . 
En base a estas preferencias, la función ele gasto definida en (1) puede estable
cerse de la siguiente manera: 

loge(u.p) = (1 - u) loga(p) +u log b(p) (2) 

Donde las funciones a(p) y b(p) constit uyen los costos que incurre el agente 
para alcanzar el ni vel ele subsistencia (u= O) y el nivel ele opulencia (u= 1), 
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respectivamente. Estas funciones deben tener un número suficiente ele paráme
tros para que en cualquier punto, sus derivadas 

8e 8 8 2 e 8 2e 8 2 e 

8pi · 8u · OPiOPj · 8u8pi · 8u2 (3) 

puedan ser iguales a las derivadas ele cualquier función arbitraria del costo. 
De esta manera si: 

n l n n 

loga(p) = a0 + L a; logp; + 2 L L ¡;1 logp; log p1 (4) 
. . j 

n 

logb(p) = loga(p) + f3o IJ p~' (5) 
k = l 

Sustituyendo (4) y (5) en (2) se encuentra que: 

n l n n n 

loge(u. p) = ao + L a; logp; + 2LL171 logpi logpj + ufJo IJ p~k (6) 
. . j k = l 

Esta representación del gasto tiene una gran utilidad al disponer ele varios 
parámetros que le permiten ser flexible y capturar cualquier patrón ele con
sumo. Esta función es homogénea ele grado uno con respecto a los precios 
siempre y cuando: 

n 
n 

L 1;j = O Vl :'S i :'S n 
j = l 

n 
L ¡¿1 = O Vl :'S j :'S n 
i= l 

n 

(7) 

Utilizando el lema ele Sheparcl se puede encontrar la función de demanda de 
este sistema. Sabiendo que una ele las características ele la función ele costos es: 

8 e(u.p) 
= qi 

ap; 

Multiplicando ambos lacios ele (8) por pif e(u . p) , se tiene 

8 Iog e(u.p) p;q; 
= --- =Wi 

8 logp; e(u.p) 

(8) 

(9) 
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Donde w; es la proporción del pre~mpuesto que se destina para el gasto del 
bien i . Aplicando este hecho en (6) se obtiene que: 

n n 

w; = Cl; + L /iJ log PJ + (3; u f3o IJ p~k (10) 
j=l k = l 

donde 

1 ( * * ) /ij = 2 fij + fji (11) 

Además, recordando que el punto que maximiza la utilidad del consumidor 
es aquel en que el gasto total iguala a la función ele costo e( tl . p); entonces la 
utilidad ele la expresión 6 puede escribirse como: 

(12) 

Con lo cuál la función de demanda (10) se transforma en: 

n { :¡; } 
w; = Cl; + L /ij logpj + (3; log p (13) 

j= l 

Donde P es un índice de precios dado por: 

n l n n 

logP = Clo + L º'.J logpj + 2 L L /iJ logp; logpJ (14) 
j=l i=l j= l 

En este caso, las restricciones de los parámetros (7), más la ecuación (11) , 
se transforman en el siguiente conjunto de restricciones. 

n 

L ij = O Vl ::; i ::; n 
n j = l 

¿:::: o:;= 1 /iJ =/Ji Vl :S i . j :S n (15) 
i = I n 

L /ij = O Vl ::; j ::; n 
i = I 

Igual como sucede con (6), cada una de estas condiciones conlleva a propiedades 
importantes y necesarias para la representatividad y coherencia del sistema ele 
demanda (13) , como el mantener el gasto total constante, es decir ,(2.::: w; = 1 
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), ser homogéneo de grado cero en precios y en el gasto tot al al mismo tiempo2 

y la simetría de la matriz de Slutsky. 

El carácter variacional del modelo AIDS depende del valor de los coefi
cientes O.i , ri j y i ya que es a t ravés de los mismos que cambios en los 
precios Pi y en el gasto real total x¡ p , son trasmit idos al sistema ele demanda 
(13). Este hecho se puede observar en el cálculo de las elasticidades del modelo: 

8qi Pí rij f3i ( 
11 

) a ij = -.- = - - -- ª 1 + ~ /j k log (Pk ) 
8p · q· w · w ·P ~ 

J t i t k = l 

(16) 

8qi G {Ji 
1]i=--= -+ l ac qi wi 

(17) 

Donde: 

• a ij es la elasticidad-demanda del bien i frente al precio j. 

• T/i es la elasticidad-ingreso del gasto total frente al bien i. 

Así por ejemplo, la ecuación (13) muestra que ante un incremento del 1 
por ciento en tocios los precios o una disminución del 1 por ciento en el gasto, 

el consumo real de cualqujcr bien di minuye en alrededor del ( 1 + ~'. ) por 

ciento , respectivamente. 

3. La Incidencia del IVA en Ecuador: Microsi
mulación de Impacto 

Dentro del proceso de elaboración de la herramienta se realizó una serie de 
pasos, los cuáles se pueden dividir en dos graneles procesos. El primero fue la 
si tematización y agregación ele la Información, y el segundo la estimación del 
modelo y el de la simulación ele los e ·cenarios. 

2 Una función de demanda e l lomogénea de g rado cero s i e ma nt iene con ta nte a l va riar 
en un a mi ma proporción los pre io · y el g:¡,, to. Fo rmalmente, esto se puede observa r de la 
·igu iente ma nera : h (>..g, >. p) = h (g, p) 

• 



• 
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3.1. Estimación del modelo de Demanda Casi Ideal (AIDS) 

La e:;timación del modelo de Demanda Casi Ideal en este trabajo presenta 
una debilidad , ya que su estimación, a diferencia del SINDIEF (Simulador de 
Imposición Indirecta del Instituto de Estudios Fiscales) y otros trabajos de mi
crosimulación, está hecha sobre una regresión ele rnrte transversal. En cambio 
el Microsimulador desarrollado en España se basa sobre una muestra panelada; 
es decir , considera un enfoque temporal al momento ele la determinación de 
los parámetros ( Sanz, et al 2004). 

Este método (elatos de panel) al considerar varios años t iende a parametrizar 
ele una manera más precisa el comportamiento de una serie de agentes (en este 
ca.o;;o hogares) dentro ele una economía. Sin embargo, la estimación de corte 
transversal no pierde su robustez ya que al considera que la estructura económi
ca de un país. y en este caso la estructura de consumo, no cambia de una año 
a otro, nos permite aceptar la estimación de corte transversal. Inclusive, la 
dificultad que significa formular un modelo ele panel escapa ele los objetivos ele 
este trabajo, ya que en la práctica se requiere de encuestas de alta periodicidad 
ele ingreso y gastos de los hogares, lo que en la actualidad no existe en Ecuador. 
Además la dificultad ele empatar ele forma temporal y est ática la información 
ele gasto ele los hogares con los precios es un tema importante a considerar. 

El gasto ele los hogares se dividió en 12 agrupaciones ele consumo, las cuales 
responden a la clasificación del INEC para el calculo del IPC. Las agrupaciones 
son: Alimentos y bebidas no alcohólicas (GHl) ; Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes (GH2) ; Prendas de vestir y calzado (GH3) ; Alojamiento , agua, 
electricidad , gas y otros combustibles (GH4); Muebles y artículos para el hogar 
(GH5); Salud(GH6) ; Transporte (GH7); Comunicacione (GH8); Recreación y 
cultura (GH9); Educación (GHlO) ; Restaurantes y hoteles (GHll) y Bienes 
y servicios diversos (GH12). Es en base a estas agrupaciones que el modelo 
captura el comportamiento de los hogares. 

Para la estimación se utilizó el método de Máxima Verosimilitud. Éste basa 
su dinámica sobre la función de den:;idacl probabilística (FDP)Y Esta función 
ele den idad probabilí:;tica, que puede ser denotada como f(y / O) , s la función 
que describe el proceso como los datos de una determinada mue:;tra fueron 
generados sobre un conjunto ele parámetros O establecidos. La densidad con
junta ele n observac iones ele un mi ~mo proceso de generación de elatos es igual 
al producto ele las elensidades individuales o densidad conjunta. E:;ta densidad 
conjunta es la función de verosimilitud ( Greene 2007). 

;J Para mayor d eta lle el e la fun ció n d e clens iclacl pro ba bilís t ica ver: Degroo L 2006 . 
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n 

f(Yi·Y2· ...... , yn / B) = ITJ (y¡/B) = L(B/ y;) (18) 
i= l 

Donde L(B/ yi ) es la función de verosimilitud. 

En otras palabras lo que busca este método es encontrar los parámetros e 
que maximizan la función de verosimili tud L(B/ yi) . 

Recordando que la función de demanda a estimar es la ecuación (13). En
tonces para calcular los parámetros a, /3 y ¡ debemos plantear el modelo ele 
la siguiente forma: 

N 

Whi = O'.i + L "fii 1ogphi + /Ji log { ; } + J-lhi 
j=l h 

(19) 

Donde J.lhi es la perturbación o error definido corno todo aquello que no 
pudo ser explicado por el resto de parámetros. 

Se asume que la perturbación aleatoria, µhi, sigue una distribución normal 
,....., N(O. L:) , donde L: es la matriz de varianza y covarianza. 

La literatura por lo general asume por simplicidad la independencia de los 
errores en todas sus dimensiones, es decir , en este caso se debería asumir que 
los errores no están correlacionados ni intra y ni entre hogares. Es decir , se 
asume que el consumo ele los distintos bienes de un mismo hogar no están 
correlacionados y a su vez,el consumo entre hogares tampoco lo está. 

Estas condiciones garantizan que la matriz de varianza y covarianza sea 
una matriz diagonal lo que facilita su cálculo. Sin embargo, la formulación del 
modelo en este trabajo establece que existe correlación entre el consumo ele los 
distintos bienes de un mismo hogar , más no entre hogares. Con esto se define 
la perturbación de un hogar como: 

,....., N(O. L:) (20) 

• 



r 
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Y la perturbación de todo el sistema viene a ser: 

U= 

J.lhJ 

/-lh 2 

,__, N(O. \Jl) (21) 

Donde la matriz ele varianza- covarianza I: t iene una dimensión ele llxll 
y la matriz W tiene una dimensión 1 lH X 1 lH . Como se mencionó el modelo 
está definido en base a una estructura ele gasto sobre doce agrupaciones. Sin 
embargo se debe excluir una ecuación ya que debido a la restricción ele que 

N 

2: WJt i = 1 Vh = l. ....... H la matriz se haría singular (Poi 2005). Como 
i = l 
el sistema de demanda planteado en este trabajo incorpora a más de 10.000 
hogares, los errores de tocio el sistema en su conjunto será una matriz W, donde 
W puede ser definida como: 

¿;(1 Lx ll ) o o 
o ¿;( ! Lx ll ) o 

W= (22) 

o o o ¿; ( l l x l 1) 

Así, la resolución de este sistema ele demanda resul ta ser la maximización de 
una función de verosimi litud que tiene como función ele densidad probabilística 
a una distribución normal multivariada. De esta forma la función de verosimi
li tud de una distribución normal multivariada es (Poi 2005): 

L(U/ X) = -!f [(N - 1) (1 + log(27r) + log(~)] 

11 

2: µ1i/.'~ 1 
Donde I: = -'· -~' H~-

(23) 

Siendo h el número de hogares , es el número ele bienes (para el caso que se 
está estimando N=12) y X es el gasto ele todos los hogares. De esta forma con 
la función de verosimilitud planteada, lo que se realizó fue una maximización 
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para encontrar los parámetros de dicha función. 

máx L(U/ X) = - ~ [( N - 1) (1 + log(211) + log()] = (a*.,6* .-y* ) (24) 

Con la estructura de la función de gasto completa, la ecuación (19) queda 
definida como: 

(25) 

Convirtiéndose en una regla ele comportamiento para cada uno ele los hogares 
al momento que los precios ele la economía se modifican. Los parámetros que 
la maximizan e presentan en la cuadro l. 

En su mayoría los parámetros estimados son estadísticamente ignificativos, 
con algunas excepciones. Este e un limitante del presente trabajo, ya que al 
er un modelo ele corte tran ·ver al la variabilidad ele lo precios no es suficiente 

como para que el modelo capture por completo las elasticidades de cada grupo 
de consumo. 

Mediante la aplicación de la ecuaciones (16) , (17) y con los parámetros 
estimados en la figura anterior se pudo construir las elasticidades demancla
precio y las elasticidades ingreso. Las primeras se muestran en el cuadro 2 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, muchas de las demandas propio 
precio (las que están sobre la diagonal principal) son negativas a excepción ele 
sectores como electricidad, salud y transporte que por lo general son sectores 
donde la participación del Estado es ignificativa y por ende el precio ·uele es
tar subsidiado, generando distorsiones en dicho sector. Pe e a que la estimación 
e significativa la poca periodicidad de la información hace que algunos datos 
estén con coeficientes anómalo . Sin embargo, al ver la elasticidades cruzadas 
se observa que existen valores razonables, no hay elasticidades demasiado ele
vadas. El promedio en términos absolutos ele las ela ticiclades cruzadas está en 
1.03. 

Por otro lado, al observar las elasticidades ingreso (cuadro 3) se nota que 
tocias son positivas, dando a concluir que todas las agrupaciones son bienes 
normales. Además al ver las elasticidades de las agrupaciones de Hoteles y 
Restaurante (GHll) ; R creación y Cultura (GH9) ; Comunicaciones (GH8); y 
Tran porte (GH7) , son mayor a la unidad , lo que demuestra que un incremento 
del ingreso provocará un incremento más que proporcional sobre la demanda 
ele esos productos. Es decir , se les puede considerar bienes de lujo estos valores 

' 

• 

1 
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Cuadro 1: P ará metros estimados 

G HI CTf2"Gll3 G H 4 G ll 5 ---e¡:¡¡¡ G ll 7 G l1 8 G H9 G !-110 ~Gl l1 2 

Alpha 0.53<1 0 .038 0.0<11 0.083 0.070 0.070 0.036 0.006 0.028 0.004 0.068 0.023 
•lt-:-\·i:idon t'larular 0.110.~. 11m:1 0.110:! 11.IMll ()(Ml:l 0.001 o.oo.-. U.IXl:I 11.IXJ:I 0 .110:! 11.llOI 0 .()()2 

Prohat,ilidiul ( 'n1irn (.! (.) (.) (.) l.) (.1 1.1 c. o:m (.1 (.11 l.) (.J 

Bew -0.082 -0.001 0 .006 -0.010 -0 .010 0.002 0.040 0 .009 0 .0 13 0.01 11 0.02 1 -0.002 
d1 •..,\·iadt'111 ,..,111r1dar 0.00:1 lllMll 11.!Xl l Cl.CMll 11.(MMI 0.001 11.IMll O.IMXl 11.!Ml l 11.IXIO 11.(IOI O.IXMI 
Prohahilid:ul ( 'ritica (.) 1.1:-i11 (.) (.J J.) (.0711 ) 1.1 (.) 1.1 (.) (.) (.) 

Gamma 1 0.062 
d1...,\'indo11t°'.">I1111clar 0 .07".! 
l 'rnhahilidad ('n1ka ( . : ~ ."':, ) 

C lunma 2 0.035 -0.058 
1l1-:-.\iudú111 ... tamlar (l.U:lti 11 .tJ:l.'"1 
l'n>liahilitlml ('ri1ic·;1 (.i "l l {. 0:!1 ) 
Gamma 3 0 .1 35 -0.008 -0.02 1 
111 ...,\'iacitin ,...,111n1lar 0 .0:11 ti .O\:' 0 .1111 

Prt1l mbilid ad ( 'ri1 i1 ·11 (.J ( . .-,·r,¡ {.l '!I ) 
Gamma 4 -0.1 07 -0.083 -0.055 0.351 
d1 .., \iad1i111 ... 1um l11r O.IM(i 11 .0W IUJI-.. 0.017 

llrc1habilida1l ( 'ritic·a ( 1 1.CXll i (. t.lt.1:! 1 1.1 
Gu mma 5 0 .051 -0.051 -0.032 -0.0 16 0.00:J 
f!t...,viud1in c'llll1clar o.o:r1 11.(11 !) 0.011) U.027 o.o:.-. 
l 'r11huhilida41 ( 'ri! i1·a 1.IWJ (. (MI' ) < . o: s~ • J ( .. -.. -,;, ) (. l)(i'i ) 

Gamma 6 0 .071 0 . 123 0.0:14 -0.202 O.Otl tl 0 . 185 
d4 "'\- iat·ión t".->lnmlar º·ºª"" O.O:l;·, o.o:m 0.0:¡ 1 0.01~ 0.01!) 
11rohabili1lwl ( 'ri1 ic-:1 (.()ti) ) 1.1 ¡_0-..¡ 1 1.1 (. I'.!:! ) (.) 

Gamma 7 -0.030 -0.03 1 0.007 0.075 -0. 135 -0.05 1 0.303 
1lt...,\iación 1...,lamlar 0.01-.; 11 .u:r1 o.u:w 0.01:; 0.0111 0.011 IJ_O...,:! 
Jln1bahi li4l:ul ('ríric·a (.:;:m1 (.:1:i11 (.7/'i:!) 1.c~J,; 1 (. !XII ) (. 2:):! ) (.) 
Ca111 1na 8 -0.0:l<I -0.026 o.oao 0.088 -0 .075 -0.064 0. 109 O.Otl2 
dt-..\ hu·i1)n t...,ta11d1ir 11 .il l !J 0 .C) ]!'¡ 11 .0 1:1 0 .0:?2 0 .0:!(; cun:s 11 .0:\7 o.o :~o 

l'rohubifülml ('rílil'n (.071 ) (. 0 .... 7 ) 1.cw1 1.1 (. IKJ IJ (.OUti) ( .IXJI ) (.:! b ) 
Gamma 9 0.0~5 0.055 -0.001 -0.059 0.05--1 -0.124 0.033 -0.031 0.024 
d1..,,·ia<'iún ,..,tarnlm 0.0' .. >ti O.Oltl 11.0 11 0.026 0 .0:!1 0 .027 0 .0:~7 u.01:; o.o:M1 
l ' rol,ahil idad ( 'rit irn (.01-1:,, 1 rn:i 1 l.!ltil ) (.022 ) 1.112X) (.) (.:s1:; ¡ (.21!) ) 1. 1:11 
Ga1nma LO 0.008 -0.020 -0.1 00 0 .061 0 .049 -0.04 1 -0.073 O.Otl5 -0.047 0.0 18 
d1...,\'iul"i1'111 , .... 1a111!11r 11.0:!11 11.01:1 0 .11 10 11.0I X 0 .0 11 O.lll X 0 .021 0.01 1 11 .011 0.111 :1 
l 'n)habi licl :ul ('riti(·a (.702 ) 1.1 1~ 1 1.1 (.001 1 (.) (.02") 1.IXJ:I ) 1.1 (.IKJI 1 (.li2) 
Gamma 11 -0.157 0.022 0.015 -0.028 0.029 0.008 -0.046 -0.025 -0.008 0 .0 17 0. 117 
1!t -..,iadú11 c-..tamlar o.o:s ... 11.020 ().(l\tj 0.027 0.0:!11 u.0:~1 O.O:S!) O.Olti 0.0:!0 0 .0 1:. (1.():11 

l ' rohaliilicl ad C'ritirn 1.1 (. :!li ) 1.:1:1:11 (.291 ) (.1r,2 1 1- ' 1 1.2:m¡ ( .1 :!7') (. tiU'.S) (.IXlt ) (.001 ) 
Gc.1 111111a 12 -0.022 0 .043 -0.0 12 0 .035 0.016 0.017 -0. 163 -0.066 0.059 o.os:i 0.026 O.O l tl 
d1-..\·iat"il111 t-..1a11el:ir 11 .11 1:1 11 .011 o.ornJ 11.01.-1 O.Olli 0.0 1:, O.O:!:\ 11.0lli 0.015 o.oox (1.011 0 .0 1:, 

l 'rohahi\idiul ( 'ri1 irn (.0'\l ) 1.1 (. ltJ!JI (.OIVI 1.:11:11 ( .:!.):)) 1.1 (.1 1.1 1.1 (.0 1'> ) (.:11 1) 

se observan en el cuadro 3. 

3.1.1. D eterminación d el Factor Gravado 

Como se sabe, Ja estructura tributaria ecuatoriana contempla algunas exen
ciones al pago del IVA , donde fija una tarifa ele cero por ciento a bienes alimen
t icios sin procesar ; medicinas e insumos médicos; entre otros.4 Esto dificulta 
el proceso de simulación de los escenarios, ya que al modificar los precios ele 
las 12 agrupacione:; el efecto se trasladara hacia todos lo:; bienes gravados y no 
gravados, lo cuál no es un supuesto real ya que :;i la tarifa del IVA se reduce o 

1Ley de Regimen Tributa rio Inte rno , Arl. 55 y 56 
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Cuadro 2: Elasticidades Precio Demanda 

C lll C H 2 CH3 C H4 C !-1 5 Cl-16 G !-1 7 C l-18 C ll 9 G H lO G lll l C Hl 2 

Cf-11 -0.944 0.1:1 1 0.:112 -0. 111 0. 10 1 0.220 -0.110 -0.0% 0. 1:;0 0.ll6 1 -0.:171 -0.072 
C l-1 2 l. :;2 -2.89 1 -0.229 -:1.0liü - 1.!).)0 1. 106 -0.612 -0.!J<J:I UJh l -0.hl:l 0.001 1..; l!J 
C !-1 3 :1.r, 1 -0.1 15 -0.996 - 1.:;on -0.h7!) o.:lhx 0.h:J2 0.h!JO -0. l!ll -2.126 -0.02 1 -0. l!JI 
G !-1 4 -2.277 - 1.1 :1:1 -o.xx2 3.378 o.o.;2 -2.:;x 1 0.8oU 1.n i -0.!)/() 0.692 0.02 1 o.:;!J:i 
C l-1 5 0.(i::i6 -0.9 15 -o.r;:;:i o.lm6 0.01 l 0.!J:IO -2.71(j - 1.:l lh 1. 17 1 0.9'; 1 0.6:;7 0. 1!1 1 
CH6 1.1 62 1. 59~ 0.2:1 1 -2.ü<i:I 0. 7:; 1 1.G90 -1.026 -O. oi - 1.;i!):I -o.:;:;o 0.111 0.110 
CH7 -0.:112 -0. 111 o.:l1 1 o.:->77 - 1.:m 1 - 0.6 1 ~ l.901 0.902 0. 1!) -0.:;22 -0. 111 -1. 12 1 
C H8 - 1. IOh -0$l l l. lhO 2.710 -2. 1<12 - 1.!l lo :i. 11 0.064 -o.7:12 1.:~1 1 -0.7 11 -2.0:1x 
CH9 1. 1 12 1.09:1 -0. 170 - 1.11 1.:li6 -2.:30¡¡ 0. 1:; 1 -o. 1s:1 -L.053 - 1.0:1 -0.00 1 1.1:1 1 

G lllO 0.iG I -0.700 -:i.:1 11 1.(il2 1.7:; 1 - 1.2 1:; - 1.871 i.:171 -lfül -0.995 1.:1:32 l.!JOG 
C lll l - 1. :1 12 O.<Xl2 -0.0 10 0.0 11 0.:1:;:; O.O / 1 -0.:;0 1 -0.2 11 O.<MJO o.:1!J:1 -0.023 0.22 1 
CHI2 -0.h!J:; 1.:lü6 -o.2x 1 1. 112 ().:161 0. 10 1 -5.:1:11 -'.!.lf}:l 2.:1:1:1 l.!)~!) 0.79:J -0.990 

Cuadro 3: Elasticidades Ingreso 

G Hl GH2 GH3 G H 4 G H 5 GHG G H 7 GH9 G HlO GHll GH12 

o . 779:1 O.!JG!J:I 1.1:177 o. GOi o.¡¡:!!):I 1.02:11 1.: l.j8:1 1.2600 1.11 1.102:1 0 .!J 1() 1 

se incrementa, será sólo para los bienes que actualmente tienen una tarifa de 
12 por ciento. 

Para solucionar esta dificultad se a¡ licó un factor gravado para cada una ele 
las 12 agrupaciones de bienes. Este factor gravado fue calculado de la siguiente 
manera: primero se tomó todos los bienes gravados de los 12 grupos y a estos 
e les computó su consumo total. Luego se calculó la participación de este con

sumo de bienes gravados en el consumo total de cada una de las agrupaciones, 
y ese fue el factor que se utilizó como ajuste al incremento del precio. Para 
llegar a la cifra definitiva se tomó el consumo de cada producto considerando 
las ponderaciones que usa el 1 EC para el cálculo del IPC, y se obtuvo los 
iguientes factores gravados para cada agrupación: 

El cuadro 4 muestra el factor gravado que se aplicó a cada agrupación y la 
tasa efectiva de IVA que pagan los hogares. Como se observa el grupo con el 
factor gravado más pequeño es la educación, la cuál está exenta p r completo 
del pago de IVA, seguido de salud con un 5 por ciento y la agrupación de 
alimentos y bebidas no alcohólicas con un 23 por ciento. 

En definitiva si sabemos que el proceso de fijación de precios en una economía 
es: 

p¡ = (1 + T¡) p; (26) 

(1 

• 

1 
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Cuadro 4: Factores Gravados y Tasa-o.; efectivas de IVA por grupo de bieues 

Grnpo de• l3 ic•11es 

Alimentos .' · lwbidas no akohóliC'as 
13c•bidas akohólicas. t almc-o .'· f'SI 11pC'facif'ntc•s 
PrPndas de• vf'stir .\· calzado 
AlojarniC'nto. agml. f' IC'driciclad. µ;as.'· otros m 111b11stiblc·s 
1\ l 11f'hks ·'° artíc11los para C'I hoga r 
Salud 
Trnnsport <' 
Cou11 111icacirn1ps 
ílecrC'acic'H1 .' · c11lt11ra 
Ecl11cació11 
íl<·:-;taura11t('s ~ · ltot<'k:-i 

13iPllC'S .\· :-;<•rvieios di vc•rso:-; 

donde 

Factor C: rn rndo 

1 !.5G '!. 
100.00 Vc 
100.00 '!. 
1.87 'X 

100.()() '!. 
l. 11 '!. 

58 . 77 Vc 
25.8:J'X 
77. l(i '!. 
O.OO ';( 

100.00 '!. 
100.00 'X 

• Pi es el precio gravado del bien i , para i= 1, .. .. 12 

Tasa Efc•C'I iva 

1.39 '!. 
12.00 'i{ 
12.00 Vc 
0.22 '!. 
12.00 'i{ 
0.53 '/( 
7.05 Vc 
3. IO 'X 
9.30 7. 
O.OO'X 
12.00 '¡( 
12.00 'i{ 

• T; es la tasa imposit iva de IVA con la que se grava el consumo del bien . 

• Pi* es el precio no gravado del bien , para i= 1, .. .. 12 

Pero como la tasa no es 12 por ciento para tocios los bienes, la forma como 
se computó el valor efectivo de cambios en los precios fue mediante la siguiente 
fórmula: 

Pi = <Pi (l + Ti )P: o::::; <Pi::::; l. \:/ i =l. ... 12 (27) 

Donde cPi es el factor gravado que presenta cada uno de Jos 12 grupos de 
bienes. 

4. Escenarios de Simulación 

Esta sección consta ele tres partes, la primera donde se detalla la situación 
actual de la distribución del consumo y por ot ro se determina la desigualdad 
y progresiviclad del sistema t ributario. También se calcula el nivel recaudación 
que se generó en lo hogares en el período 2005-2006 según la ECV. La segunda 
y tercera parte corresponde a la simulación de los dos escenarios propuestos. 
Los escenarios simulados son los siguientes: 
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• Escenario 1 (El ): Reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 
12 al 10 por ciento en todos los productos que están contemplados dentro 
de Ja Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) . 

• Escenario 2 (E2): Incremento de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) del 12 al 14 por ciento en todos los productos gravado que con
templa la LRTI, acompañada de una transferencia directa del Gobierno 
Central hacia los hogares del quintil l y 2. El monto total ele la transfe
rencia será equivalente a la variación sufrida en la recaudación producto 
del incremento ele la tasa (6 Recaudación = Transferencia). 

4.1. Distribución del Consumo y Pago de IVA: Situación 
Actual 

De pués ele haber construido el modelo, se pudo calcular el nivel de con
sumo total y por grupo ele gasto ele los hogares de la ECV. Con este e nswno se 
procedió a calcular la recaudación y los distintos indicadores de clesigualclacl , 
redistribución y progresividad como son: Gini , Rcynolcls-Smolcnsky y Kak
wani .5 

Además se estimó el pago ele IVA que realizaron los hogares con lo que su pudo 
construir el escenario base de donde se partió para determinar cuál de las dos 
políticas propuestas generan mejores resultados. 

Las cifras que se presentan a cont inuación son expresadas en términos 
poblacionales, es decir , han sido extrapoladas mediante los factores ele expan
sión que proporciona la ECV, por lo tanto las conclusiones que se desprendan 
de este análisis serán a nivel nacional. Además orno se manife tó anterior
mente, las cifras no son iguales a las oficiales del INEC por Ja omisión ele al
gunos gastos. 6 De esta manera el consumo anual de Jos hogares a nivel nacional 
fue de 18.895 millones ele dólare , inferior a los 25.400 millones publicados por 
el INEC. La distribución del consumo se concentra en tres grandes agrupa
ciones; los alimento y bebidas no alcohólicas consumidos dentro del hogar 
(GHl), el trasporte (GH7) y el gasto en Hoteles y restaurantes (GHll ). La 
suma de estos tres rubros asciende a un consumo ele 10.800 millones ele dólares 
anuales, que representa el 5 7 por ciento del con umo total de lo hogares en el 
período oviembre 2005 a Octubre 2006. 

¡¡ El coe fi ciente de G ini es una med ida de des igua ldad ; Reynold -Srnolensky computa el 
g rado de rcdi tribuc ión que t iene un impuesto en pa rt icula r; y el índ i e de J< a kwa ni est ima 
e l grado ele progres ividad del ist ema con re pecto a un impues to en específi co. 

6 o se util izó tocios Jos gastos de la encues ta por que no tocios ellos están a tados a un 
precio en la economía. Además, no tendría sentido que entre a l sis tema ele dema nda porqu 
no e tá dentro de l mercado. Por otro la cio , hay consumos que constituyen r galos, a uto 
con urno y ot ros gastos a los cuá les e l INE ' no tiene un precio definido. E t t ipo ele gasto 
distors iona ría los pa rá metros a estima r. 
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Comparando el nivel ele gasto por decil de ingreso, se ve un fuerte sesgo en 
la distribución del consumo, donde el 20 por ciento más rico ele la población 
concentra el 53 por ciento del consumo total de los hogares, mientras que el 20 
por ciento más pobre tan sólo t iene acceso al 3 por ciento del consumo anual. 
Esto demuestra la gran polarización social que vive Ecuador , que a fin ele cuen
tas contribuyen a la clesigualclacl ele oportunidades y por ende a perdurar la 
pobreza. 

El sesgo en la distribución del consumo en Ecuador e;;ta caracterizada por 
la asimetría entre dcciles, y la característica principal radica en la diferencia 
entre el 20 por C'icnto más pobre y el 20 por ciento más rico de la población ; 
e;; decir , la brecha entre el clecil 1-2 y el decil 3-4 es mucho más a::;entaclo que 
la brecha entre lo;; deciles 5, G, 7 y 8. A su vez la diferencia entre el decil 
7-8 y el decil 9-10 es mucho más grande que la diferencia entre los cleciles 5, 
6, 7 y 8. En definitiva la desigualclacl en Ecuador presenta una caracterfatica 
en particular ,y es que la desigualdad se ocaciona en parte por las diferencias 
asentadas en las dos colas ele Ja distribución (los más ricos y los más pobres), 
y no tanto por los :;egmentos medios de la distribución (del clecil 5 al 8) . 

El cousumo en Ecuador está altamente concentrado, lo que nos da como 
resultado un coeficiente ele Gini de 0.487, un poco superior al ofi cial 0.46 pu
blicado por el I EC. Cabe recalcar que la diferencia es producto ele la omisión 
ele algunos gastos como se manifestó anteriormente. 

Con esta distribución de consumo, y aplicando el factor gravado, se en
contró que el IVA pagado por los hogares fue de 947 millones de dólares, 
equivalente al 71 por ciento del IVA de operaciones internas cobrado por el 
SRI. 7 De igual manera Arteta (2005) y el SIISE (2001) determinaron que no 
existe un sistema perfecto de transferencia del impuesto hacia los consumidores 
finales, donde el IVA pagado por los hogares en las encuestas es inferior al IVA 
recaudado por el SRI. 

Por otro lado, para el caso del Ecuador el Índice de Kakwani registró un 
valor ele 0.004. El signo del índice ele Kakwani nos advierte la presencia ele 
progresiviclad en el IVA medido por el lacio del consumo; sin embargo su valor 

7 La razón por la rnál no se com paró contra el l VA tota l recaudado ( IVA interno+ IVA 
importac iones) fu e por que por lo general lo· hogares 110 son importadores d irectos de bienes 
y servici s para el con umo. En teoría e l Impuesto a l Valor Agregado debería ser pagado 
nteramente por e l consumidor fina l pero en la práctica esto no ocu rre, ya que la cadena de 

transferencia del im puesto no es perfecta y el pago se desvía hac ia la producción. Además 
los expo rtadores no reali zan sus ventas en e l pa ís s in emba rgo s i co111pran con IVA insumos 
nacionales gravados con IVA, esto genera que el s istema no c ie rre el circulo y que todo e l el 
IVA recaudado sera iguala a l est imado mediante las encuestas. 
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es muy pequeño lo cuál nos da indicios de que el Impuesto al Valor Agregado 
en realidad t iende a ser un Impue to proporcional. En el caso de E uador el 40 
por ciento de la población más pobre participa en 11.47 por ciento del consumo 
total pero tan sólo paga el 9. 77 por ciento del IV A. De la misma manera si se 
recorre p r la distribución , se encuentra que el 90 por ciento de la población 
consume el 63.67 por ciento y cont ribuye con sólo el 59.9 por ciento del pago 
del impuesto. La diferencias entre el consumo y el pago del IVA son pequeñas, 
pero el hecho que esta relación sea posit iva nos demuestras que por el lado 
del con umo, el IVA es un impuesto ligeramente progresivo que t iende a la 
neutralidad. 

Una ele las grandes conclusiones que se desprenden hasta el momento es 
que por el lado del consumo el IVA resulta ser un impuesto ligeramente pro
gresivo que tiende a la proporcionalidad. Esto deja en evidencia ele que la;; 
exencione contempladas en la LRTI estarían bien diseñadas. Este resultado 
es importante ya que, como se verá más adelante , de él depende como varía el 
grado ele progresiviclad del sistema ante cambios en la tarífa.9 

4.2. Escenario 1: Reducción de la tarifa al Impuesto al 
Valor Agregado del 12 al 10 por ciento 

Lo que . ·e quiere medir en este escenario es cómo reaccionará la economía 
ante una reducción de dos puntos porcentuales en la t arifa del IVA. La reduc
ción corresponderá a los productos que en la actualidad están gravado con 
tarifa 12 por ciento y ahora estarán con una tarifa de 10 por ciento. Despué· 
de haber llevado a cabo la simulación se obtuvieron los siguientes resultados. 

Los resultados están direccionados en cuat ro grandes puntos. El primer 
mide la variación del consumo; el otro se enfoca en la recaudación que es re
sultado del anterior; el tercero evalúa la desigualdad y la progresividad del 
sistema; y por ultimo se analiza el impacto sobre el bienestar de los indivi
duos. Para ver en detalle los resultados de esta primera simulación (escenario 
1) ver anexo 1 . 

8 Un impue lo es p ropo rc iona l cua ndo la relac ión enlre e l pago del impue to y el n ivel d 
consumo se mant iene pa ra todos los ind iv iduos independ ienle de su poner adq uis il ivo. 

9 Cab a !a ra r que la conclusión se reslring a l aná lis is por el lado del consumo, ya que 
la d iscus ión s b re cuá l es la mejor manera de med ir la desigualdad a ún no esl a conclu ida en 
la comunidad inte rnac iona l. Sin emba rgo el cál u lo de la de igua ldad por e l lado del ingreso 
no tendría senlido a l Lra La r de modela r un sistema de consumo, como es lo que se s la 
desarro lla ndo en el p resente t ra ba jo 
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4.2.1. Consumo 

La modificación ele la t arifa provoca que los productos gravados reduzcan 
sus precios, lo cuál introduce una distorsión sobre el nivel general de precios ya 
que por un lacio ahora los productos gravados son relativamente más baratos 
y las distancia ent re gravados y no gravados se reduce, provocando un efecto 
sustitución sobre los agentes. 

Este efecto sustitución desplaza el consumo ele productos básicos como los 
alimentos y las medicinas, los cuáles no están gravados, por productos que son 
procesados que por la reducción ele su t arifa ahora son menos costosos. 10 

Se nota un efecto sustitución ele los productos básicos a los procesados. De 
forma general los consumidores sacrifican el gasto en productos básicos como 
alimentos, medicinas y productos ele cultura, para poder consumir otro tipo 
de bienes. Los alimentos reducen su consumo respecto al equilibrio inicial en 
un 0.64 por ciento. Lo mismo ocurre con el gasto en salud (GH6) , el cuál cae 
en 1.82 por ciento; y al gasto en recreación y cultura (GH9) , que reporta el 
mayor decrecimiento con un valor ele menos 5.59 por ciento . 

La reducción del consumo en alimentos, salud y cultura est á relacionado 
con el cambio en el comportamiento hacia el consumo de productos gravados. 
Esto se demuest ra al ver el incremento del gasto en bebidas alcohólicas, t aba
cos y cerveza (GH2) , que creció en un 2.54 por ciento. Lo mismo sucede en 
menor medida con el gasto en prendas de vestir (GH3) que presentaron un 
incremento ele 0.45 por ciento. Otro de las agrupaciones que tuvieron variación 
posit iva a la reducción ele los precios fue el gasto en comunicaciones (GH8) y 
en t rasporte (GH7) con unos crecimientos de 4.92 por ciento y 1.29 por ciento 
respectivamente. 

4.2.2. Recaudación 

El efecto de la reducción de la tarifa causa una reducción sustancia en el 
impuesto recaudado. De los 947 millones de recaudación que se obtenía en el 
equilibrio inicial, ahora con la nueva tarifa el Estado percibirá tan sólo 798 
millones de dólares por año, que significa una reducción de 15.7 por ciento Si 
esta cifra es expandida hacia la recaudación efectiva del SRI, una reducción del 
15.74 por ciento ele la recaudación del IVA interno representa 198.3 millones, 
siendo el 4 por ciento ele la recaudación total del SRI en dicho período y 0.48 

10Se re fi ere a básicos a los prod uctos corno los a li mentos y las med ic inas que son p rod uctos 
de primera necesid a d los c uá les est á n gra va dos con la ta ri fa O po r ciento . Y prod uctos 
procesad os tocios aque llos q ue ha n s iclo trasfo rmad o por un proceso product ivo y po r end e 
t iene tari fa 12 por c iento 
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por ciento del P roducto Interno Bruto del año 2006. 

Al descomponer este efecto por clecil ele ingreso, la recaudación cae en to
dos los cleciles ele ingreso, es decir , la carga fiscal baja para todos los estratos 
socioeconómicos. Si el objetivo atrás ele la reducción del IVA fuera bajar las 
cargas t ributarias ele toda la sociedad, entonces se estaría cumpliendo con esa 
medida, porque tras la variación ele los precios todos los cleciles ele ingreso 
pagan una menor cantidad ele impuesto al fisco. Sin embargo, si lo que busca 
la política es incidir sobre la progresiviclad del sistema, se aprecia que eso no 
ocurrió ya que la variación relativa ele la recaudación es constante a lo largo 
ele todos los cleciles, es decir, los cleciles redujeron en igual proporción su pago 
ele IVA. Este punto será analizado con más profundidad cuando se hable ele 
los efectos sobre la progresiviclacl . 

Pese a que la reducción ele la t arifa cont ribuyó a que la carga fiscal que 
soportan los hogares ele menores ingresos se reduzca, pasando ele un tipo im
positivo efectivo medio ele 0.0463 a un valor ele 0.039, no hubo un efecto con
siderable sobre la distribución relativa del pago del IVA. Es decir, el beneficio 
fue aprovechado por pobre y ricos en igual magnitud . Es así que el índice de 
Kakwani , cuyo valor antes ele la reforma fue ele 0.042, se incrementó en tan sólo 
0.03 3 , dando como resultado un kakwani ele 0.0421. El cambio en el índice 
ele Kakwani no puede considerarse como una contribución significativa a la 
mejora ele la progresiviclacl . Por el contrario, el costo que tiene en términos 
ele recaudación no se ve compensado en el incremento ele la progresiviclad del 
sistema t ributario. De igual manera al ver el poder reclistribut ivo ele la refor
ma, el índice ele Reynolcls-Smolensky pasó ele un valor ele 0.0022 a un valor ele 
0.0018; es decir , existió un efecto perjudicial. 

Los result ados obtenidos en este punto responden a la situación inicial en 
el que se encontraba el Impuesto al Valor Agregado para los años 2005- 2006. 
Como se vio, el IVA presentaba características progresivas , con tendencia a ser 
un impuesto proporcional. Este hecho hace que al momento que se produce 
una reducción es su tasa, los que más pagan ahora estarán pagando menos, 
por lo que el efecto reclistributivo se reduce. 

4.2.3. Variación del Bienestar 

Al estimar el cambio en el nivel ele bienestar existió una variación consi
derable en la Variación Compensatoria y Variación Equivalente. La Variación 
Compensatoria ele los hogares se incrementó en términos absolutos en 156 mi
llones de dólares al año y la Variación Equivalente registró un valor de 158 
millones ele dólares al año. Sin embargo, este excedente que generó la recluc-
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ción de los precios fue capturado por los hogares ele ingresos altos . 

Las diferencias entre el primero y el décimo clecil son considerables . Te
niendo en cuenta que la reducción del IVA está encaminada a mejorar las 
condiciones ele vicia de los más pobres, el segmento ele población considerados 
como pobres (decil 1 a l 4), acumulan tan sólo el por ciento del bienestar 
generado por la reforma . Con respecto a este úl t imo punto podría decirse que 
es lógico que los hogares que tienen más capaci !ad de consumo, sean los que 
mayor benefi cio hayan obtenido por la reforma . Sin embargo, comparando el 
bienestar logrado por cada clecil sobre el gasto inicial efectuado por ese clecil, 
se observa que esta relación se mantiene (ver anexo 1) . Es decir , los que mfui 
ingresos perciben se be11efi cian en términos relativos más que los hogares de 
ingresos bajos. Mientras el nivel ele ingreso se incrementa, el bienestar genera
do por la reforma es mayor. P ara el primer clecil el bienesta r representó el 1.32 
por ciento ele su consumo total inicial, en cambio para los hogares del clecil 
diez el incremento del bie11estar significó el 1.80 por ciento del cornmmo inicial. 

4.2.4. Exceso de Gravamen (Deadweight loss) 

Uno ele los principios que debe tener un sistema tributario es tratar de 
causar la menor distorsión posible a la economía . Para este fin se plantea el 
cálculo del exceso de gravamen. 1 l 

Las decisiones de consumo de los hogares tra~ la reforma variaron , pasando 
de los bienes básicos hacia los procesados. Este cambio de comportamiento 
está asociado directamente con una distorsión en la economía medido con el 
Exceso de Gravamen. Como en este caso se redujo la tarifa, liberando a los ho
gares de Ja carga fiscal, la inefi ciencia que produce el impuesto se vio reducida . 
Así al analizar está distorsión desde el Exceso ele Gravamen se observa que el 
peso del impuesto sobre la eficiencia económica cayó. Como era de esperar , la 
reducción de la carga fiscal permitió que los agentes distribuyan su consumo de 
una ma11era menos restrictiva . Sin embargo, la r •ducción ele la tarifa mejoró la 
efi ciencia en tan sólo 8 millones ele dólares , de los cuáles esa mejora estuvo 
dirigida hacia el segmento de altos ingresos. La ineficacia se redujo progresiva
mente hacia los deciles altos (ver anexo 1). 

l I E l Deadweighl loss ó peso m uer to es una med id a d e la efi c iencia económica . EsLe ind i
cador m iele la perd id a ele efi c iencia que sufre el sistem a económico po r la aplicac ión ele un 
impuesLo. Es d ecir. calcula el m onto ele recur o q ue, Lras la imposic ión d e un impuesto, 
no e be11C'fician los hogare · m ed ianLe la va ri ac ión del exceclenLe d el consu 111 icl or , ni hacia C' I 
EsLaclo med iante la rC'caudac ión tr ibutaria . Para mayor cleLalle ver i\ l as ColC'i l. \ \lhi nst on y 
G reen 1995 
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Al analizar la reducción del exceso ele gravamen en porcentaje ele la variación 
ele la recaudación, la contribución ele la reducción del IVA hacia el mejoramien
to de la eficiencia económica es pequeña . La reducción ele la inefi ciencia como 
porcentaje de la variación de la recaudación, se v más asentada en los est ratos 
ele ingresos medios. Para el primero y último decil no existió mayor cambio. En 
cambio del decil 2 al 8 el exceso de gravamen se redujo en mayor proporción , 
reportando valores de 8 por ciento para algunos casos, y de 7 y 6 por ciento 
para otros. De forma agregada la recaudación perdida por la reducción de la 
t arifa, la economía sólo ganó un 5 .4 por ciento ele eficiencia; es decir , ele cada 
100 dólares de sacrificio fiscal para el Estado, 5 fueron aprovechado de una 
manera más optima por la economía (ver anexo 1). 

4.3. Escenario 2: Incremento de la tarifa del IVA al 14 
por ciento acompañada de una transferencia directa 
hacia los quintiles 1 y 2. 

La polít ica fiscal en Ecuador ha carecido de un manejo responsable del gas
to público, lo q ue h a p ost ergad o la capacida d d el E stado d e Brinda r bienest a r 

social. Pese a que el sistema tributario ha mejorado, y hoy es un mecanismo efi
ciente de distribución de la riqueza, no es suficiente para reducir las asimetrías 
sociales y económicas. Hace falta que el Estado, a través del gasto público, 
influya sobre la economía. 

Por el contrario, pretender que la política tributaria cubra las deficiencias 
del aparato estatal sería negar la necesidad de un cambio en la estructura del 
Estado. Por eso lo que pretende el presente trabajo es demostrar que la única 
forma que el Estado puede reducir la brechas en la distribución del ingreso 
es a través de un plan de política fiscal integral, en el que por supuesto se in
cluye al sistema impositivo pero también intervenga el gasto público focalizaclo. 

Por este motivo lo que se llevó a cabo fue aplicar una polít ica fiscal integral; 
es decir, utilizar a los impuestos como herramienta de distribución para luego 
a t ravés del gasto público, redistribuir la riqueza. Al igual que en el escenario 
anterior , se medirá el impacto sobre la desigualdad, la progresiviclacl , el con
sumo, la recaudación, el bienestar y la eficiencia económica. 

4.3.1. Consumo 

El consumo de bienes procesados cayó, entre ellos están los cigarrillos y 
las bebidas alcohólicas (GH2); las prendas de vestir (GH3); el expendio en 
transporte (GH7) ; el gasto en comunicaciones (GH8) y el gasto en bienes ele 

• 

• 



t 

• 

OLI VA : l f\IP UES'I'O AL VALOR AGREGADO COJ\ IO fNS'J'RUf\IEN'l 'O DE EQUIDAD 51 

educación (GHlO) . Por el contrario la recreación y cultura (GH9) , la salud 
(GH6) y los alimentos (GHl) incrementaron su participación dentro de los 
presupuestos familiares. 

Al igual que en el escenario anterior , el consumo de alimentos y bebidas no 
alcohólicas fue el gasto que menos varió. La tasa de sustitución de los alimentos 
y el resto de bienes es muy alta, es decir, se necesitaría una gran cantidad de 
consumo de cualquier otro bien para que los hogares estén dispuestos a sacri
ficar el consumo en alimentos. 

Además se ve que el gasto en comunjcación es muy elástico al precio, sien
do ésta la agrupación que reportó la mayor variación de su consumo ante el 
incremento de los precios. 

4.3.2. Recaudación 

La variación de la tarifa incrementó la recaudación, pasando de un valor 
anual de 947 millones en la situación inicial , a 1.092 millones, que significó un 
incremento de 15.3 por ciento en los ingresos del Estado. En términos nomina
les el Estado recibiría 145 millones extras al año por el incremento en la tasa 
del IVA. Si este valor es expandido a la recaudación del IVA interno registra
da por el SRI, la recaudación alcanzaría los 204 millones, equivalente 0.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto. 

Además, el mayor peso ele la carga fiscal es soportado por los estratos de 
ingresos altos donde el decil 9 y 10 concentran el 56 por ciento del pago del 
impuesto. El restante 44 por ciento se distribuye entre la población de clase 
media y baja, donde los deciles del 8 a l 5 pagan el 33 por ciento del impuesto 
total y los cuatro primeros deciles pagan el 9 por ciento restante. 

La variación de la recaudación por decil de ingreso se puede observar en el 
gráfico 3(b)(anexo 2), donde se observa que la nueva carga fiscales se reparte 
proporcionalmente sobre los hogares. 

Como se ve, el nuevo pago ele IVA creció a lo largo de la distribución. Pese 
a que la carga fiscal aumentó en todos los estratos , ésta se distribuye en las 
mismas forma que antes . Este hecho puede apreciarse mejor con la variación 
relativa de la recaudación por decil ele ingreso la cual se presenta en el gráfico 
3(c)(anexo 2). 

La medida generó una reducción ele la progresiviclad ya que la variación re
lativa del pago del IVA es mayor en los cleciles bajos. Mientras el primer clecil 
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ahora paga un 15.47 por ciento más ele impuesto, el décimo clecil paga 15.3 
por ciento; es decir , los hogares ricos destinan proporcionalmente menos ele su 
consumo para cubrir la nueva tarifa, que los hogares ele ingresos bajos. En un 
inicio esta medida provoca que los pobres deban hacer un esfuerzo más grande 
que los ricos para cubrir el pago del IVA. Sin embargo, este esfuerzo extra no 
difiere mucho entre cleciles. Tocios experimentan un incremento ele al menos 
15 por ciento en el pago del impuesto. Pese a que la medida cont ribuyó a la 
regresiviclacl del sistema, su impacto fue reducido. 

4 .3 .3 . Variación del Bienestar 

El incremento de la tarifa t rajo una reducción del bienestar social ele 
la población, donde la Variación Equivalente y la Variación Compensatoria 
ascienden a 154 y 156 millones ele dólares, respectivamente. Sin embargo, esta 
reducción del bienestar se vio reflejada sobre los estratos ele altos ingresos. 
Como es lógico, al ser estos los que más impuesto generan, un cambio en su 
tarifa provocará un mayor cambio en el nivel de bienestar de este grupo pobla
cional. Al ver la reducción del bienestar por decil ele ingreso, existe una fuerte 
concentración en los deciles 9 y 10 como puede verse en el gráfico 3(d)(anexo 2) . 

Interpretando el gráfico 3(d)(anexo 2) , se puede decir que el monto que 
el Estado debería transferir al decil más rico, para que luego de la reforma 
permanezca en el mismo nivel de utilidad anterior , debe ser ele 61.4 millones 
de dólares . Si se avanza por la distribución se puede ver que este efecto va 
reduciéndose a medida que el ingreso de los hogares disminuye. En cambio, al 
comprar esta variación del bienestar con el consumo total (Gráfico 3(e)anexo 
2), la .perdida de bienestar aumenta a medida que se incrementa el decil de 
ingreso. Lo cuál es posit ivo considerando que la política está orientada hacia 
la mejora de la equidad del sistema t ributario actual. 

Pese a que la variación relativa del bienest ar ent re cleciles no es muy cli
fei:ente, donde la variación oscila entre -0.65 por ciento y 0.90 por ciento, se 
o.oserva un patrón definido, donde el primer decil experimentó una reducción 
de su .bienestar con respecto a su consumo, de 0.65 por ciento. En cambio al 
ver el segundo clecil esta relación reportó un valor de O. 70 por ciento y así suce
sivamente a · medida que aumenta el clecil ele ingreso la perdida ele bienestar 
crece hasta llegar al décimo clecil que registró el valor más elevado, con un 0.90 
por ciento. La medida perjudicó más a los deciles de renta alta, lo cuál es algo 
relevante ya que si bien todos se ven afectados, el incremento del impuesto no 
fue dirigido hacia los m ás pobres. 
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4.3.4. Desigualdad 

Luego que el Estado intervino en la economía mediante el sistema tributario 
extrayendo recursos de los hogares, es necesario que esos recursos regresen a 
la economía de una mallera focalizada buscando la equidad y la reducción de 
las asimetrías sociales. El segundo paso consisuió en distribuir el excedente 
ele recaudación entre los hogares de los cuatro primeros cleciles mediante una 
transferencia monetaria directa .12 

De acuerdo a la simulación, el excedente de recaudación anual asciende 
a 145 millones ele dólares. Si este valor se divide para el número ele hogares 
que viven en pobreza (decil 1 al 4), mensualmente el gobierno ent regaría una 
transferencia de 10 dólare:; a cada hogar. 

La asignación de un valor de diez dólares a cada hogar tiignificó un impacto 
con sider able sobre la d esig ua ldad e n Ecuador. El coefi c ien te d e Gini se redujo 

en 1.7 por ciento, pasando de un valor de 0.487 antes ele la reforma a un valor 
ele 0.47 luego de la intervención estatal. 

La reducción de 1.7 por ciento en el Gini evidencia la necesidad de que el 
Estado intervenga en la economía . Pero para que su intervención este justifica
da debe garantizarse que lo procesos sean lo más transparente posibles y que 
el grado de efectividad ele las políticas permitan definir una verdadera agenda 
social, donde existan evaluaciones ele impacto que posibiliten monitorear la 
acción del Estado y cont ribuyan a formar verdaderas "Políticas ele Estado." 

4.3.5. Exceso de Gravamen (Deadweight loss) 

La aplicación de una política de este t ipo, donde se incrementa el impuesto 
para que el excedente pueda ser t rasferido hacia los hogares de escasos ingre
sos, pueda ser que ha cont ribuido ha mejorar la desigualdad del ingreso; pero 
el benefi cio en la distribución puede estar repercutiendo sobre las decisiones 
de consumo y por ende sobre la neutralidad del sistema tributario. 

Está claro que el incremento de la tasa al 14 por ciento t rajo consigo u¡1 

incremento en el exceso de gravamen, sin embargo lo que se busca es que este 
monto no sea grande en términos nominales, ni ele forma relativa a la recau
dación . Después ele haber incrementado la tasa al 14 por ciento, el crecimiento 
del exceso de gravamen ascendió a lo:; 10 millones de dólares. Lo cuál es una 

12 Corno se 111a nifestó a nte riormente, el presente t raba jo no pre te nde determina r s i e l 80 1-1 
es bueno o 11 0 , lo que se busca es comproba r que una polít ica tributa ria q ue no es té a t ad a 
a una intervenc ión est a ta l e fi ciente , que logre red istr ibuir lo· recur os , no será lo su fi c iente
mente e fect iva en reducir las desigua ldades s c ia les y el bie nesta r socia l. 

/ BANco CENTRAL oa 6CUAf l 8ftlll0TEC4 ECOM• 
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cifra módica considerando que de esos diez millones, 3.2 se ubicaron en el 
decil 9 y 10. La forma como se distribuyó el efecto puede verse en el gráfico 
3(f) (anexo 2) . 

Como muestra el gráfico 3(f)(anexo 2) , el efecto fue absorbido en gran parte 
por los estratos de ingresos altos. En cambio los primeros cuatro cleciles acu
mularon 1.3 millones de los 10 generados en total. Es decir , la parte inferior de 
la distribución (cuatro primeros deciles) participó en tan sólo el 10.3 por ciento 
de la ineficiencia generada en la economía. En cambio la parte alta ( clecil 9 y 
10) concentró cerca del 50 por ciento. 

Al ver estos resultados en términos de la recaudación total(gráfico 3(g)anexo 
2) , se puede apreciar que el efecto es razonable, en promedio el exceso ele grava
men producto ele la reforma fue ele 1.3 por ciento de la recaudación. Al ver el 
exceso ele gravamen por decil , se tiene un impacto similar a lo largo ele tocios 
los deciles. 

Todos los deciles, a excepción del primero y en parte del décimo, registran 
una variación simula r. E l tercer decil es el que t ien e el mayor valo r con una 

variación de 1.65 por ciento , seguido ele cerca por el segundo y cuarto decil que 
reportaron un valor de 1.62 por ciento en ambos casos. 

El bajo efecto generado en el primer decil demuestra la mala calidad ele 
vida de ese estrato social. Como el primer decil se encuentra en una situación 
de subsistencia, donde no existe la posibilidad de consumir una canasta diver
sa de bienes, el efecto susti tución que produjo la medida sobre los hogares fue 
nulo, lo que significa que estos hogares no acoplaron su consumo para poder 
mantener su nivel ele utilidad constante, por el simple hecho de que no están 
en capacidad de acoplar su consumo. 

En definitiva la aplicación de una política fiscal integral, que por un lado 
utilice al sistema tributario para extraer las rentas ele la economía, y que por 
otro , mediante el gasto público redistribuya esta· rentas hacia la población 
de bajos ingre os, ha generado una serie de beneficios como: la reducción de 
la desigualdad social en 1.7 puntos porcentuales, incremento de la progresivi
clacl del sistema, con una variación po it iva del índice de Kakwani de 2.2 por 
ciento, y finalmente el poder redistributivo de la reforma mejoró más que en 
el primer escenario, con un crecimiento del índice de Reynolcls-Smolensky ele 
18 por ciento. Además hay que considerar que la aplicación de esta medida 
permit ió mantener el equilibrio macro fiscal, sin restar recursos al Estado para 
cubrir el presupuesto. 

Sin embargo, la medida trajo consigo una reducción del bienestar de los 
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hogares e ineficacia sobre la economía . En lo referente a la perdida de bienes
tar , el perjuicio nominal de la reforma recae sobre los hogares de ingresos altos, 
lo que no desvirtúa el objetivo principal de la política, que era mejorar la dis
tribución del ingreso considerando el bienestar de los hogares pobres. Adernás 
con la transferencia de 10 dólares mensuales se estaría cubriendo el perjuicio 
de los hogares pobres por el incremento de los precios. 

En lo referente a la ineficiencia que trajo la política, por un lado la mayor 
parte de ésta estuvo concentrada en los hogares del decil 9 y 10. Y por otro, 
en promedio representa 1.3 por ciento de la recaudación total, lo cuál es rela
t ivamente ba jo considerando el beneficio que produce sobre la desigualdad y 

progresividad del sistema . 

En definitiva, haciendo una evaluación general se observa que bajo el se
gundo escenario, la política tributaria junto con un gasto público eficiente tiene 
mejores resultados que bajo el primer escenario, donde t;Ólo considera al sis
tema tributario como herramienta de equidad social. Esto puede apreciarse en 
el cuadro 5 que resume los resultados obtenidos hasta ahora . 

Cuadro 5: Resumen de impacto de los Escenarios Propuestos 

s ituación inicial E scenario 1 
Impacto Variación* 

Gi11i 0.48084 0.48720 0.1 % 
l\ak111a11i 0.04199 0.04211 0 .. 1% 
T!E pro11111lio o.04o:JS {).{J.1904 - 15.7% 
RP1Jnolds-S111ol,.11sky 0.00222 0.00180 -16.2% 

.. Las variadorn •s so11 rPsp<•rlo a la sil wwió11 inicial 

E scenario 2 
Impacto Variación* 

0.47851 -1.7 % 
0.04290 2.2% 
0.05:J46 15.4 % 
O. 0026".'I 18.7 % 

Como se puede ver en el cuadro 5, el escenario 2 generó mejores resulta
dos en términos de desigualdad , progresividacl y redistribución que el primer 
escenario. Pese a que al segundo escenario, como era de esperarse, redujo el 
bienestar social de la población al incrementar la tarifa, tiene dos argumen
tos para aceptar a éste como el mejor. Primero , el perjuicio ele bienestar en 
términos nominales se concentró en los hogares de ingresos altos. Y segundo, la 
compensación monetaria hacia los hogares de los dos primeros quintiles resarce 
el perjuicio producido por el incremento ele la tarifa. 

Además debe considerarse que dentro de los objetivos de los sistemas t ribu
tarios, debe existir el principio de suficiencia, que garantiza que el sistema tri
butario provea de suficientes ingresos al Estado y aporte al equilibrio macrofis
cal. Por ende en base a este principio, la política fi scal propuesta bajo el se-
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gundo escenario garant iza que el presupuesto de la nación no se vea afectado y 
a la vez mejora la asimetría del ingreso. En definitiva tiene un beneficio doble 
la aplicación del segundo escenario a diferencia del primero. 

5. Conclusiones 

Se encontró que Ecuador (escenario base) mantiene sesgos importantes 
en su distribución del consumo para el período 2005-2006 . Esta asimetría 
de la riqueza t iene una característica part icular , que la desigualdad en 
las colas de la distribución (quint il 1 y 5) es mucho más asentada que en 
los segmentos medios de la distribución. 

Por el lado del consumo, el IVA presenta características de ser un t ributo 
proporcional. Esto confirmaría que las exoneraciones previstas en la ley 
estarían bien diseñadas. 

La proporcionalidad del sistema t ributario provoca que al momento de 
reducir la tarifa del impuesto se beneficien por igual ricos y pobres por 
el hecho que ambos pagan igual proporción de IVA sobre su consumo. 
Incluso, los hogares ricos al tener mayor capacidad de incrementar su 
consumo, aprovechan proporcionalmente más esta reducción de la carga 
fiscal que los hogares de ingresos bajos, lo cuál afecta a la progresividad 
del sistema, volviéndolo más regresivo. 

El escenario 1 genera una variación positiva sobre el bienestar social de 
la población. Sin embargo este beneficio se concentra en los deciles altos, 
lo cuál desvirtúa el objetivo ele la política. 

En lo que respecta al exceso ele gravamen , la reducción de la tarifa con
tribuyó a reducir la ineficiencia del IVA en Ecuador. Sin embargo el 
beneficio en términos de eficiencia económica representó tan sólo el 5 por 
ciento del sacrificio fiscal del Estado. Es decir , de cada dólar de renuncia 
fi scal, la economía gana 5 centavos en eficiencia económica. 

La reducción de la tarifa incrementó la progresividad del sistema. Sin 
Embargo, su incremento es pequeño con un valor ele 0.3 por ciento en el 
índice de Kakwani . Lo cuál no compensa el sacrificio en recaudación que 
debe afrontar el Estado. 

Por el contrario, el escenario 2 contribuyó significativamente a la reduc
ción de la desigualdad , con una reducción del Gini de 1.7 por ciento. Esto 
nos permite concluir que el Estado no puede inferir sobre la distribución 
ele la riqueza tan sólo con el sistema t ributario. Es necesario estructurar 
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una polít ica de gasto que cont ribuya hacia la reducción de las desigual
dades y por ende mejore las capacidades de la población para superar la 
pobreza. 

La polít ica fiscal integral, que art icule al sistema t ributario con el gas
to público, es más eficiente en reducir las asimetrías del consumo en 
Ecuador. Esta medida mejoró más la progresividacl ( incremento de 
2.2 por ciento de Kakwani ) y redistribución (incremento 18 por ciento 
Rcynolds-Smolensky) del sistema que aplicar una política fiscal indivi
dual. 

En definit iva una polít ica ele gasto focalizaclo es más eficiente en reducir 
las desigualdades. Sin embargo, esto no quiere decir que un subsidio ele 
este t ipo (transferencia directa) sea la mejor política. La forma óptima 
como el Estado debe ejecutar el gasto público escapa ele los objetivos ele 
este estud io , lo único qu e se puede decir es que una p olít ica integra l , que 
incorpore al gasto del gobierno y al sistema t ributario es mejor que sólo 
ut ilizar al sistema t ributario como herramienta única ele reducción ele las 
desigualdades . 
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Anexo 1: Resultados Escenario 1 

(a) Variación del Consumo por grupo de 
Bienes ( %) 
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(f) Exceso ele Gravamen ( Deadweight loss) 
por Decil de Ing reso (millones dólares) 
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Anexo 2: Resultados Escenario 2 
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