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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como propósito analizar empírica y estadísticamente sobre la 

relación entre el ingreso per cápita y el gasto en el consumo de cigarrillos en Ecuador 

durante el periodo de estudio 2012 – 2021; de igual manera se analiza la evolución del 

ingreso per cápita y otros indicadores como: ingreso familiar, canasta básica y el índice 

de precios al consumidor general y del tabaco. También, se evalúa el consumo de 

cigarrillo por medio de las ventas e importaciones realizadas en el período establecido. 

Para esta investigación se utiliza herramientas de estadística descriptiva y modelos de 

regresión lineal y vectores autorregresivos. Los datos son obtenidos en años por las 

plataformas del Servicio de Rentas Internas (SRÍ) y Banco Central del Ecuador (BCE). 

En los resultados alcanzados indica que las variables ingreso per cápita muestra una 

disminución en su promedio anual, mientras que el consumo de cigarrillo tiene un 

comportamiento descendente. Finalmente, se explica que las dos variables tienen una 

relación significativa, demostrando que una parte considerable de la renta percibida 

por la población si es utilizada para el consumo de sustancias adictivas.  

PALABRAS DESCRIPTORA: RELACIÓN, INGRESO, GASTO, CONSUMO, 

CIGARRILLO.  
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze empirically and statistically the relationship 

between per capita income and spending on cigarette consumption in Ecuador during 

the study period 2012 - 2021; In the same way, the evolution of per capita income and 

other indicators such as: family income, basic basket and the general consumer and 

tobacco price index are analyzed. Also, cigarette consumption is evaluated through 

sales and imports made in the established period. For this research, descriptive 

statistics tools and linear regression models and autoregressive vectors are used. The 

data is obtained in years by the platforms of the Internal Revenue Service (SRÍ) and 

the Central Bank of Ecuador (BCE). In the results achieved, it indicates that the per 

capita income variables show a decrease in their annual average, while cigarette 

consumption has a downward trend. Finally, it is explained that the two variables have 

a significant relationship, demonstrating that a considerable part of the income 

received by the population is used for the consumption of addictive substances. 

KEYWORDS: RELATIONSHIP, INCOME, EXPENDITURE, CONSUMPTION, 

CIGARETTE.   



 

x 

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO                   PÁGINA 

PÁGINAS PRELIMINARES 

PORTADA .................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................... iii 

CESIÓN DE DERECHOS .......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO................................................................................................ vii 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... viii 

ABSTRACT ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE GENERAL..................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................... xiv 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 1 

1.1 Descripción del problema ....................................................................................... 1 



 

xi 

 

1.2 Justificación ............................................................................................................ 2 

1.2.1 Justificación teórica, metodológica y práctica .................................................... 2 

1.2.2 Formulación del problema .................................................................................. 6 

1.3 Objetivos ................................................................................................................ 6 

1.3.1 Objetivo general .................................................................................................. 6 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 6 

CAPÍTULO II............................................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1 Revisión literaria .................................................................................................... 8 

2.1.1 Antecedentes investigativos ................................................................................ 8 

2.1.2 Fundamentos teóricos ........................................................................................ 13 

2.2 Hipótesis ............................................................................................................... 21 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 22 

METODOLOGÍA .................................................................................................... 22 

3.1 Recolección de la información ............................................................................. 22 

3.2 Tratamiento de la información ............................................................................. 22 

3.3 Operacionalización de las variables ..................................................................... 27 

3.3.1 Variable independiente ...................................................................................... 27 



 

xii 

 

3.3.2 Variable dependiente ......................................................................................... 28 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 29 

RESULTADOS ......................................................................................................... 29 

4.1 Resultados y discusión ......................................................................................... 29 

4.1.1 Evolución del ingreso per cápita en Ecuador .................................................... 29 

4.1.2 Consumo de cigarrillos en Ecuador .................................................................. 33 

4.2 Verificación de hipótesis ...................................................................................... 48 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 50 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 50 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 50 

5.2 Limitaciones del estudio ....................................................................................... 51 

5.3 Futuras líneas de investigación ............................................................................ 51 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 52 

ANEXOS ................................................................................................................... 59 

 

  



 

xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

CONTENIDO                   PÁGINA 

Tabla 1. Operacionalización de la variable ingreso per cápita .................................. 27 

Tabla 2. Operacionalización de la variable consumo de cigarrillo ........................... 28 

Tabla 3. Contraste de cointegración de Engler – Grainger ....................................... 38 

Tabla 4. Pruebas de estacionariedad de Dickey - Fuller Aumentado de las variables 

objeto de análisis ........................................................................................................ 40 

Tabla 5. Selección del orden óptimo del VAR ......................................................... 41 

Tabla 6. Resultados del contraste de causalidad de Grainger ................................... 42 

Tabla 7. Contraste de heterocedasticidad y autocorrelación del modelo de regresión 

VAR ........................................................................................................................... 42 

Tabla 8. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de la canasta básica y del IPC del 

tabaco ......................................................................................................................... 47 

Tabla 9. Modelo de regresión integrado explicativo del i consumo de cigarrillos en 

función del ingreso nacional per cápita y del ingreso familiar promedio .................. 48 

 

  



 

xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO                   PÁGINA 

Gráfico 1. Ingreso nacional per cápita en Ecuador durante el período 2011 – 2022…30 

Gráfico 2. Ingreso familiar en Ecuador durante el período 2011 – 2022 .................. 31 

Gráfico 3. Canasta básica en Ecuador durante el período 2011 – 2022 .................... 32 

Gráfico 4. IPC general y del cigarrillo en Ecuador durante el período 2011 – 2022 33 

Gráfico 5. Consumo agregado de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 – 

2022 ............................................................................................................................ 34 

Gráfico 6. Venta de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 – 2022 ............ 35 

Gráfico 7. Importaciones de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 – 2022..36 

Gráfico 8. Evolución de las variables objeto de análisis a lo largo del tiempo ......... 39 

Gráfico 9. Respuesta del consumo de cigarrillos con respecto a un impulso del ingreso 

nacional per cápita...................................................................................................... 43 

Gráfico 10. Respuesta del ingreso nacional per cápita a un impulso del ingreso 

consumo de cigarrillos ............................................................................................... 44 

Gráfico 11. Respuesta del ingreso nacional per cápita a un impulso del consumo de 

cigarrillos.................................................................................................................... 45 

Gráfico 12. Respuesta del ingreso familiar a un impulso del consumo de cigarrillos..45 

Gráfico 13. Dinámica de la canasta básica y de y del IPC del tabaco en el tiempo .. 46 

 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

El consumo de cigarrillo no solo es un problema de salud sino también económico, por 

lo que es necesario llegar a conocer ciertos aspectos que ayuden a concientizar a las 

personas sobre el daño que provoca el consumir cigarrillo, tanto en la parte de la salud 

como en la parte económica. 

La importancia del tabaco se debe al crecimiento del su consumo y es cultivada 

alrededor de 90 países (J. M. González & Gurdián, 1998). Entre los países que más 

producen el cultivo son: China, con 2.661.000 millones de toneladas; y el que menos 

produce sería España con 43.000 millones de toneladas, valores referenciales de años 

anteriores obtenidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) (Landi, 2010). 

El tabaco es un producto que genera una importante contribución económica a nivel 

mundial, por lo que la industria tabaquera contribuye sustancialmente a las economías 

de más de 150 países, cuyos gobiernos ganan al aplicar los impuestos. Es necesario 

tener en consideración también que existen millones de personas que dependen de esta 

industria (Landi, 2010). 

El precio de los tabacos en Latinoamérica es extraordinariamente bajo en comparación 

con otras regiones del mundo, lo que resulta que el consumo de tabaco es más 

accesible, especialmente en los jóvenes (J. Rodríguez, 1992). 

Según un reporte de datos obtenidos en el 2015 encontramos que alrededor de 21 

personas mueren al día a causa del tabaquismo en Ecuador, lo que implica que 478 

millones de dólares son gastados para tratar problemas de salud provocados por el 

tabaco. Lo que significa que cada año se pierde una cantidad representativa de la 

población como consecuencia del consumo de tabaco, entre fumadores activos como 

pasivos, por la razón de que de una u otra manera cada vez que lo consumen se va 

disminuyendo un cierto porcentaje de vida (Bardach A et al., 2016). 
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El impuesto a los productos de tabaco es una de las estrategias más efectivas que los 

gobiernos tienen a su alcance para reducir el uso del tabaco, contrarrestar los efectos 

negativos para la salud causados por el tabaquismo, y recuperar gastos relacionados 

con la prestación de servicios de salud y productividad perdida (Waters et al., 2010). 

En muchos países, fumar es la causa prevenible más importante de enfermedad, 

discapacidad y muerte. Hasta 20% de las muertes son debidas, directa o indirectamente 

a él, y es responsable del 30% de todos los cánceres, incluido el cáncer de pulmón en 

80-90% de los casos. Las tres principales enfermedades secundarias al tabaquismo son 

las de tipo cardiovascular, cáncer y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(Zinser, 2014). 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación teórica, metodológica y práctica 

El tabaquismo es uno de los problemas más recurrentes en la salud pública a nivel 

mundial. Según información recopilada por la Organización Mundial de la Salud, 

fumar es la segunda causa de muerte en todo el mundo con aproximadamente 5 

millones de muertes cada año. Por otro lado, el tabaco es una de las drogas legales 

que suele llamar la atención de investigadores de diversas áreas de las ciencias de 

la salud precisamente porque en la etapa de la adolescencia se convierte en un 

período crucial en el desarrollo de este hábito, en donde se constata que a los 14-

15 años es el momento de la consolidación de su consumo (Cruz Peña, 2020). 

El consumo de tabaco en el Ecuador durante los últimos años ha provocado un 

gran número de muertes, enfermedades, generando como efecto negativo el 

aumento en el costo de salud. El mayor peso se le da a la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades del corazón y el cáncer. Su efecto 

sobre la mortalidad y la calidad de vida es directamente responsable del 13,4% de 

todas las muertes que se producen a nivel nacional en personas mayores de 35 

años. Este número representa 7.798 muertes evitables por año (IECS) (Alcaraz et 

al., 2017). 
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En términos reales fumar también genera un costo directo anual de US$478 

millones (US$), lo que llega a representar el 0,47% del PIB del país y el 6,32% 

del gasto médico anual total. La recaudación tributaria por la venta de tabaco 

ronda los $194 millones al año, valor que sólo cubre el 40% de los costos directos 

que el tabaco ocasiona al sistema de salud. Existe un amplio margen para la subida 

de impuestos llegando a superar el 25% (Alcaraz et al., 2017). 

Según la teoría del consumidor, el consumidor es un agente económico que 

demanda y disfruta bienes y servicios económicos, satisfaciendo sus necesidades. 

En economía se sabe de la existencia de una serie de factores que determinan la 

demanda de estos bienes y servicios (Fortún, 2020). 

Los individuos deben decidir su consumo de bienes y servicios. Ahora bien, esta 

decisión de consumo es dado un precio y una restricción presupuestaria. La teoría 

del consumidor procura saber cómo los consumidores prefieren distribuir su 

ingreso entre un conjunto de bienes y servicios logrando alcanzar la satisfacción 

más alta posible (Fortún, 2020). 

En base a los postulados de los neoclásicos la cual es la teoría más copilada en los 

libros de texto de microeconomía, argumentan sobre la teoría y comportamiento 

de los consumidores, entre las afirmaciones más importantes se tiene: 

a) Las preferencias del consumidor se pueden modelar en base a su función de 

utilidad convexa U (Coronado, 2017). 

b) Las funciones de las utilidades no cambian durante la depreciación (Coronado, 

2017). 

Bajo estos supuestos, por el precio, un consumidor racional tenderá a consumir la 

cantidad idónea de cada mercancía de tal forma que la utilidad total sea lo más 

grande posible en relación con el ingreso disponible (Coronado, 2017). 

Por su parte los posts keynesianos en su teoría del consumidor, en el principio tres 

se refiere al consumo como el comportamiento de dividir bienes y necesidades en 
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varias categorías independientes, según las necesidades de cada individuo. Esto 

significa que las variaciones dadas en el precio o la disponibilidad de un producto 

no debería afectar el consumo de otros artículos (Galárraga Bonilla, 2013). 

Las fluctuaciones con respecto al PIB per Cápita en el Ecuador ha tenido variaciones 

significativas en los últimos años, por ejemplo, la economía ecuatoriana en el año de 

1999, cuando Ecuador experimentó su peor crisis financiera, su PIB per cápita cayó 

un 6,8%. una de las consecuencias macroeconómicas de la crisis fueron la devaluación 

de la moneda y el uso del dólar estadounidense como moneda oficial ODS (2015). 

Esto crea restricciones porque Ecuador ya no puede manejar su política monetaria que 

finalizó 2020, en donde el PIB per cápita real experimentó una mayor caída a una tasa 

del 9%, frente al descenso del 1,4% registrado en 2019 (Sánchez et al., 2019). 

Por su parte los clásicos tenían su punto de vista sobre el PIB per Cápita, pues, para 

Adam Smith, el crecimiento económico es un proceso que se da de forma continua e 

ininterrumpido, en tanto se inicia la división del trabajo y la acumulación de capital se 

mantiene en un período de tiempo prolongado, después de un incremento en la 

producción, se aumenta los salarios y la renta per cápita, etc.(Enríquez, 2016).  

Solow argumenta que a medida que se dé un cambio tecnológico, esto permitirá que 

la formación de ingreso per cápita siga mostrando una tendencia ascendente. En este 

modelo, el nivel de ingreso per cápita es una función del capital ajustado a la tasa de 

ahorro, así como una función de la producción asociada al progreso tecnológico; 

Además, en condiciones de estado estacionario las variables aumentan a una tasa 

constante o cero (Enríquez, 2016). 

Esta investigación se realizará en la Facultad de Contabilidad y Auditoría. Para la 

recolección de información, los valores serán tomados de dos fuentes fiables, por parte 

de la variable independiente que es el PIB Per Cápita su base de datos será obtenida 

mediante el Banco Central del Ecuador, por otro lado, la información cuantitativa por 

parte de la variable dependiente, consumo de cigarrillos será tomada mediante el 

Servicio de Rentas Internas (SRÍ), es decir los datos obtenidos son de segunda mano 
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para el presente proyecto, la investigación tendrá una temporalidad de 10 años, es 

decir, en el período comprendido entre 2012 a 2021. 

En base al primer objetivo, se realizará un gráfico de líneas con los datos obtenidos, 

con la finalidad de poder interpretar la forma clara y sencilla la evolución del ingreso 

Per Cápita para saber la variabilidad que existe en el período de estudio. 

Mientras que en el segundo objetivo se aplicará un gráfico de barras en donde se detalle 

si el consumo de cigarrillo es alto o bajo, de acuerdo con los datos que nos proporciona 

la fuente seleccionada. 

Como tercer paso, en base a los datos obtenidos, se hará un estudio por medio de una 

gráfica de series de tiempo, para ilustrar el comportamiento de las variables y por ende 

su relación directa o inversa, además de conocer su nivel de significancia presentada 

en el modelo, por medio de Vectores Autorregresivos (VAR). No obstante, se deberá 

aplicar en conjunto al VAR la prueba de raíces unitarias, que tengan como objetivo 

darle validez al modelo VAR, conociendo de antemano que si el valor de la raíz es 

igual a 1 el proceso deja de ser estacionario.  

El rol del consumo de sustancias nocivas como lo es el cigarrillo a afectado 

directamente a la población ecuatoriana. Como se dijo anteriormente la investigación 

es pionera en este ámbito, es por el cual es de vital importancia realizarla para poder 

generar conciencia en la población, así como reflejar como afecta este mal hábito en 

varios aspectos, tanto en lo económico, en lo social y en la salud. 

Por otro lado, la presente investigación aportará con información sólida y de segunda 

mano, para contrastar como los ecuatorianos tienden a gastar o no sus ingresos en 

cigarrillos, tomando en cuenta, valores numéricos como volúmenes (número de 

cigarrillos) adquiridos. A parte de lo económico, el estudio presente será esencial para 

la población y en especial para el ámbito de la salud, debido a que reflejará el grado 

de adicción por parte de los habitantes hacia los cigarrillos. 

El trabajo basará sus investigaciones en un perfil académico, el cual puede reflejar la 

realidad económica-social por parte del país hacia el consumo de cigarrillos, lo cual 
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será primordial conocer su aporte en el aspecto económico y en el contexto 

sociocultural, donde se analizará como es la tendencia en el consumo de cigarrillos por 

parte de los ecuatorianos. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Cuál fue la relación entre el Ingreso Per Cápita y el Gasto en el consumo de cigarrillos 

en el Ecuador durante el período 2012-2021? 

Variable independiente (Causa) 

Ingreso per cápita 

Variable dependiente (Efecto) 

Consumo de cigarrillo  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Examinar la relación entre el ingreso per cápita y el gasto en el consumo de cigarrillos 

en Ecuador durante el período 2012 - 2021, para la comprensión de su dinámica 

económica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Analizar la evolución del ingreso per cápita durante el período 2012 - 2021 en 

Ecuador para el conocimiento de su variabilidad a través del tiempo. 

 

- Evaluar el consumo de cigarrillos durante el período 2012 - 2021 en Ecuador, 

para el análisis de su evolución en el tiempo. 
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- Relacionar el consumo de cigarrillos y el ingreso de la población para la 

fundamentación empírica del relacionamiento teórico existente entre las 

variables.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión literaria  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

El propósito de este estudio es describir la importancia del daño que causa en el 

Ecuador el consumo de cigarrillo, como también el nivel económico que se invierte en 

este vicio, por lo que se revisó trabajos similares como referencia para la estructura de 

esta investigación. 

A pesar de que el consumo de cigarrillo es perjudicial para la salud, en el caso 

económico hay sus excepciones, debido a que existen países que su economía se basa 

estrictamente en la producción del tabaco, como casos explícitos de Malawi y 

Zimbawe, donde la producción de este elemento compone el 61 y el 23 por ciento de 

su PIB, el mismo caso tiene República Dominicana, pero con una magnitud 

sumamente inferior de un 5% que corresponde a la producción del tabaco en el PIB, 

(Valdes et al., 2002). Pero, esto no es un problema solo de Latinoamérica, según datos 

del Banco Mundial, España gasta cerca de 29,8 millones en costes de salud por el 

cigarro lo que equivale al 0,18% del PIB (Saiz, 2003). 

Acorde con las investigaciones de César et al (2004). El tabaquismo puede ser 

considerado como sinónimo de pobreza, sus suposiciones se basan en el gran nexo 

establecidos en las zonas más pobres del mundo. En base a un documento otorgado 

por el estudio de PATH, afirma que las brechas entre las personas ricas y las pobres se 

dan por hábitos no adecuados para su economía, en el cual resalta el gasto en consumo 

de cigarrillo por parte de las personas pobres. Por otro lado, los beneficiarios del 

aumento de ventas de cigarrillo no son ni los agricultores ni los trabajadores de las 

fábricas, si no los grandes empresarios quienes acumulan riquezas a través de la venta 

del tabaco. 
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Según una indagación realizada por Miera et al (2007), la evolución del consumo de 

cigarrillos por persona en México desde el año 1994 a 2015 muestra una tendencia 

decreciente en su consumo, debido a que, en el año 1994, 11.2% de los hogares 

consumía algún tipo de tabaco; no obstante para el 2015, esta cifra disminuyó a 7,8%, 

sin embargo, en término absoluto su variación no es tan significativa como se la 

esperaba, porque el 7,8% representa a los dos millones de hogares que consumen 

normalmente cigarrillos.  

El consumo habitual del cigarrillo ha generado que las poblaciones más jóvenes 

comiencen con esta adicción desde edades tempranas, Novoa et al (2008). Explica que 

el 14 % de la población entre 13 a 25 años es considerada como consumidor habitual, 

sin embargo, la información más destacable es que el 25% de este grupo de personas 

han experimentado el uso del tabaco cuando tuvieron menos de 10 años, es decir que 

su consumo se basa en una experiencia previa, lo cual fomenta a que esta siga en 

vigencia a pesar de los años. El término de géneros también es un dato para destacar, 

debido a que según investigaciones de Bergesio & Alderete (2009). En el caso de los 

países desarrollados el 42% de los consumidores son hombres y el 24% son mujeres, 

un gran contraste en los países subdesarrollados, donde el 48% son hombres y solo el 

7 % son mujeres.  

El consumo de cigarrillo es considerado como la principal causa de mortalidad en 

adultos en los países desarrollados. Se calcula que el tabaco mata cada año a unos 5 

millones de personas en todo el mundo ya más de 50.000 en España. En los países 

considerados desarrollados, el tabaco causa el 24 por ciento de todas las muertes entre 

los hombres y el 7 por ciento de todas las muertes entre las mujeres, aunque esta última 

cifra está aumentando, debido al consumo de drogas por las mujeres. Los fumadores 

pierden una media de 14 años de esperanza de vida, y hay que añadirlos a las cifras de 

pérdida de calidad de vida para subrayar realmente la importancia de esta enfermedad 

(Ferrer et al., 2009). 

Un aspecto rescatable sobre el gobierno mexicano es su constante lucha en contra la 

disminución del consumo de cigarrillo por temas de salud y economía, en el año 2009 

las contribuciones que graban los cigarrillos del 6,5% al 11%, lo que desencadenó en 
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un aumento progresivo a las arcas del gobierno, representando el 0,10% como 

porcentaje del PIB (Sáenz de Miera & Iglesias, 2010). 

Uno de los países más simbólicos con relación al tabaco ha sido Cuba, y su 

representación con este producto se ha dado por algo más cultural que por lo que ha 

ciencia cierta lo es, debido a que, para el año 2010, cerca de 1.500 cigarrillos fueron 

comprados por una población menor a la de 15 años, lo cual tiene una equivalencia a 

4 cigarrillos por día. Sin embargo, esta relación tuvo su declive ya que en el 2010 el 

consumo per cápita fue del 12%, una cifra infinitamente menor a la que el año 2000 

presentó (36,93%), así como una disminución entre el año 2009 a 2010 del 5,67% en 

esta población (Suárez & Drac, 2012). 

La ciencia ha enseñado que el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco 

causan la muerte, la enfermedad y la discapacidad y representan un riesgo inminente 

para la salud pública en todo el mundo. Muchos gobiernos dudan en tomar las medidas 

legales y políticas necesarias para reducir el consumo de tabaco, por temor a que estas 

medidas puedan tener consecuencias económicas negativas. La producción, 

exportación e importación de tabaco constituyen un balance importante en muchas 

economías. El control estricto del tabaco no resultará en la pérdida de empleos; La 

teoría económica muestra que los patrones de consumo cambiarán, lo que significará 

un aumento del empleo en otras áreas de la economía. La evidencia de países de 

ingresos altos, medianos y bajos muestra que aumentar los precios de los cigarrillos a 

través de aumentos de impuestos reduce el consumo y evita la iniciación, 

particularmente entre los jóvenes. Además, dado que los impuestos aumentan los 

ingresos fiscales (Bonilla et al., 2012). 

En base a los estudios realizados por Maldonado et al (2016), el coste del cigarrillo en 

Colombia está por debajo del promedio de la región; no obstante si este se nivela con 

los precios medios, la tendencia en la compra de cajetillas de cigarrillos tendría una 

drástica caída aproximada del 31%, lo cual llegaría a representar en términos 

macroeconómicos de una aumento considerable del 0,2% del PIB per cápita, para que 

se dé esto, los precios de los cigarrillos colombianos deberían de asumir un impuesto 

que pueda hasta triplicar su valor, esta nueva imposición permitiría conseguir objetivos 

tanto tributarios como de salud. 
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En el caso de Ecuador, según datos de la OMS el consumo de cigarrillos en el Ecuador 

para el año del 2012 el 22,7% de la población consume frecuente mente cigarrillos, no 

obstante, se ha visto una reducción significativa con la década anterior donde el 

consumo era del 30% por parte de la población, siendo el segmento masculino el cual 

ocupa la primera posición con respecto al consumo de tabaco en comparación a las 

mujeres. La reducción del consumo de tabaco se dio básicamente por la imposición 

que sufrió este producto desde un 90 a 150% entre los años 2007 a 2012 (Chávez, 

2016). 

La historia del Ecuador y su PIB per cápita ha tenido algunas fluctuaciones a lo largo 

de su historia, su estadía en la TRM (trampa de la renta media) se dio por lo menos 60 

años, su posición en la economía de l978 era para estar situada en los países de 

desarrollo, debido a que su PIB per cápita se situaba por debajo de la TRM con un 

valor promedio de $1.660, por lo cual fue considerado como un país en vías de 

desarrollo; no obstante, Ecuador pudo superar este lumbral para el año 2008, donde su 

PIB per cápita logró ser de 3.860$ cruzando la categoría de PRM (Domínguez & Caria, 

2016). 

De acuerdo con Pichon (2016). El consumo de cigarrillos ha sido una carga pesada 

para los países Latinoamericanos, que por su representación en el PIB ha sido 

significativa, se sabe que cada año el consumo de tabaco hace que los gobiernos gasten 

cerca de 33.576 millones de dólares en el sistema de salud, esta lista es encabezada por 

Bolivia con un gasto del PIB de 12,7%, seguido de Brasil con un 5,2%.  

La relación establecida entre el gasto en consumo de cigarrillos y el PIB per cápita ha 

generado estragos no solamente en aspectos de salud, si no en la parte técnicamente 

económica, un buen ejemplo sobre la problemática del consumo de cigarrillos es lo 

que ocurre en Colombia, el Ministerio de Salud Pública ha establecido que cada 

fumador pierde cerca de seis años por el consumo indebido del cigarrillo, pero lo más 

sorprendente es que su consumo triplica el PIB per cápita de los colombianos, debido 

a que cada año la población gasta cerca de $18.168 dólares americanos en comprar 

cigarrillos (Rosselli & Gil, 2017). El problema va más allá en el gasto de mantener a 

pacientes adictos al cigarrillo, debido a que el estado colombiano tendría que 
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desembolsar cerca de 50 millones de pesos por cada colombiano, para cuidar su salud 

(Rosselli & Gil, 2017). 

Los gastos en consumo de cigarrillo en Latinoamérica han generado un sin número de 

inconvenientes económicos, por los casi 34 millones de dólares destinados a las 

personas consumidoras de cigarrillos son representadas como el 0,7% del PIB en 

Latinoamérica, lo cual es el 8,3% del presupuesto de salud. Un caso para destacar es 

el de Paraguay, el cual es el país con la menor cantidad de consumo de tabaco el cual 

ronda en un porcentaje menor al 5 % (Bardach et al., 2018). 

Por otro lado, según Ibarra et al (2019). Las variaciones del consumo de cigarrillo en 

México han sido remarcables en los últimos años, como en el primer trimestre del 2006 

tuvo el máximo histórico en su consumo per cápita el cual fue de 191 cigarros, lo cual 

representó un costo aproximado de 140 dólares por individuo. 

El síndrome de consumo de cigarrillo en la población ha generado que se utilicen 

herramientas para disminuir esta adicción, por lo cual en el año 2008 se creó un control 

de paquetes denominados MPOWER, este sistema fue implantado en países como 

Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú, el cual tiene como función detallar el avance 

en el cumplimiento de las políticas establecidas en el sistema MPOWER, para saber si 

se ha dado una disminución considerable en el consumo de cigarrillos, por lo cual se 

necesitó una prueba estandarizada como lo es la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo 

en Jóvenes, la cual arrojó como resultados de que los jóvenes de Costa Rica poseían 

un alto consumo de cigarrillos, con un 7,5%; seguidos de Colombia, con un 6,5%; en 

la última posición se localizó Ecuador con un porcentaje muy ínfimo del 3,7% 

(Romero & Mendoza, 2019).  

Sin embargo, el valor impositivo que se ha manejado en los últimos años ha permitido 

que el consumo de tabaco en México disminuya considerablemente, así como el 

aumento de los ingresos a las arcas del estado, debido al impuesto, por ejemplo, para 

el año de 1992, la recaudación fue de casi dos mil millones de pesos, para 1998 se 

duplicó esta cantidad, no obstante, aumentó un 170% para el 2008, el valor recaudado 

rozó los 25 mil millones de años (J. Salazar et al., 2021).  
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En este sentido según lo investigado, se observa que el consumo de cigarrillo es alto 

en ciertos países por la razón que algunos son proveedores de dicho producto.   

2.1.2 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1 Consumo de cigarrillos 

Concepto 

Desde una perspectiva económica, fumar se considera como parte de un "estilo de 

vida" como puede ser preferir el consumo de un tipo de alimento o la práctica de 

deportes de riesgo. Para que el fumar sea un problema social debe dañar a otros 

individuos o entrañar peligros desconocidos para el que lo pone en práctica. Como el 

consumidor conoce y paga conscientemente el costo de su elección de fumar, no puede 

ser catalogado como "fallo de mercado" y, por consiguiente, no hay necesidad de 

intervención pública (Suárez & Drac, 2012). 

Clasificación 

Según la OMS (2006) el tipo de consumo está asociado con el número de cigarrillos 

consumidos al día, así que se ha desarrollado como estrategia para evaluar el nivel de 

consumo asumiendo como factor principal la frecuencia diaria de consumo, sin tener 

en cuenta otros aspectos clave como la intensidad de la ingesta y los problemas 

asociados al consumo. De acuerdo con la OMS (2003) los fumadores se clasifican en 

leves, moderados y severos en la siguiente escala: 

• Fumador leve: consume menos de 5 cigarrillos diarios. 

• Fumador moderado: fuma un promedio de 6 a 15 cigarrillos diarios. 

• Fumador severo: fuma más de 16 cigarrillos por día en promedio. 

El consumo de cigarrillos puede cuantificarse a partir de la demanda y de la oferta del 

bien. Asumiéndose que se considera un mercado competitivo y que se encuentra en 
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equilibrio, el consumo de cigarrillo puede aproximarse desde la oferta del producto 

estimándose el agregado de la producción nacional (Ventas de cigarrillos) y la 

producción externa demandada internamente (Importación de cigarrillos) (Espinosa et 

al., 2017). En el caso ecuatoriano es posible aproximar dicha variable solamente a 

partir de las consideraciones anteriormente mencionadas. 

2.1.2.1.1 Economía del comportamiento 

La economía del comportamiento se conforma por un conjunto de fallos del mercado 

tradicional en donde se argumenta que existe una intervención pública de corrección. 

Con el propósito de corregir ciertas externalidades sobre la prohibición de fumar. 

En lo cual considera que la perspectiva anterior es incompleta, porque indica que la 

racionalidad humana es limitada y como resultado falible. Lo cual presenta una falta 

de control que da como resultado la preeminencia de un sistema de pensamiento 

automático sobre otro sistema reflexivo (Abellán & Jimenez-Gomez, 2020). En este 

sentido se entiende que la economía de comportamiento se ocupa de las externalidades, 

pero también de las internalidades. 

2.1.2.1.1.1 Fallos de mercado 

Los fallos de mercado tienden a ser las respuestas a los problemas provocados por las 

decisiones impulsivas del sistema automático del mercado conductual, como también 

las respuestas a los fallos existentes en los mercados tradicionales, son los impuestos 

y las prohibiciones (Abellán & Jimenez-Gomez, 2020). Es así como la definición de 

fallo de mercado se da por la razón de no producir los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades del mercado.  

2.1.2.1.1.2 Externalidades 

Podemos llamar externalidades a la acción de respetar la soberanía del consumidor 

desde una perspectiva de la economía estándar, sin que esta afecte a terceros, referente 

al tema de investigación la prohibición de fumar es aceptable cuando se corrige las 

externalidades de los fumadores activos hacia los fumadores pasivos (Abellán & 
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Jimenez-Gomez, 2020). Se entiende como externalidades a los efectos secundarios que 

provoca cierta actividad como en este caso la del consumo de cigarrillo. 

2.1.2.1.1.3 Internalidades  

Las internalidades forma para de la economía del comportamiento porque viene a ser 

los costos o consecuencias que obtenemos por tomar decisiones que no son favorables 

para nuestro bienestar provocando daños a nosotros mismos que obviamos (G. 

Rodríguez, 2021). Es importante recalcar que las internalidades se basan más en el 

daño que nos provocamos a nosotros mismos, mientras que en las externalidades se 

basa en el daño que se provoca a terceros, sino se llega a una regulación de normas.  

Finalmente, cuando se realiza la evaluación de una propuesta regulatoria tradicional 

se implica con anticipación el análisis de las alternativas, en donde el término de 

internalidades se introducen en la discusión académica en la parte de la economía 

conductual. 

2.1.2.1.1.4 Consumo 

En economía el consumo se define como el bien que sirve de utilidad para el 

consumidor, es decir, es el último paso en un proceso de elaboración de un cierto bien. 

El nivel de ingreso familiar es uno de los factores económicos más importantes que 

definen el consumo de la mayoría de las sustancias adictivas; entre mayor ingreso 

familiar mayor posibilidad de consumir alguna o varias sustancias adictivas (Villagra, 

2022). Es así como el consumo de ciertas sustancias adictivas como en este caso la del 

cigarrillo puede provocar severos daños a la salud, como también a la parte económica 

por la razón que se invierte más por la necesidad del consumidor. 

2.1.2.1.1.5 Demanda de sustancias adictivas 

Para analizar la demanda de sustancias adictivas es importante dividir en dos casos de 

consumo como lo son: consumo total y consumo adictivo, en lo que se refiere el 

consumo total es cuando se utilizó todos los bienes para satisfacer las necesidades del 
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consumidor mientras que el consumo adictivo es la frecuencia constante que se realiza 

a una sustancia adictiva sin importar el daño que provoca (Villagra, 2022). 

La demanda de sustancias adictivas tiene cierta diferenciación con la demanda de los 

bienes tradicionales que se transan en los mercados de una economía en específico, 

puesto que incorporan aspectos de orden psicológico y del organismo del consumidor. 

El concepto de demanda de sustancias adictivas se refiere básicamente a 3 aspectos 

que se encuentran relacionados, como son: la conducta de consumo, la conducta de 

búsqueda y la respuesta del organismo frente a aumentos en los niveles de precios de 

las sustancias (A. González et al., 2020). En este sentido, la economía del 

comportamiento concibe a la demanda de estas características incorporando ciertas 

apreciaciones que trascienden a la noción limitada del supuesto de racionalidad del 

consumidor cuando se enfrenta a ciertas preferencias en la compra o adquisición de 

bienes o servicios. 

2.1.2.1.1.6 Políticas conductuales y nudge 

Las políticas conductuales forman parte de la teoría económica estándar en donde 

parten de las limitaciones e inconsistencias que existe en esta teoría basándose en los 

incentivos y en la necesidad de diseñar políticas más amplias para el ser humano. Esta 

concepción más amplia suele partir de dos conceptos psicológicos fundamentales: los 

sesgos y los heurísticos (Miller, 2021). En este sentido las políticas conductuales tienen 

mucho que ver con la parte psicológica, por lo que se basa en los sesgos que son las 

orientaciones o direcciones que toma un problema, mientras que la parte de los 

heurísticos son las formas de cómo solucionar dicho problema. 

También es importante recalcar la definición de nudge que es la alteración del 

comportamiento de una persona de una manera predecible, sin opción de cambio en 

sus incentivos económicos (Miller, 2021). Por lo tanto, la definición del término se 

plantea una contraposición con las intervenciones basadas en incentivos económicos. 
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2.1.2.1.2 Enfoque neoclásico de las preferencias del consumidor 

En el enfoque neoclásico los economistas definen a las preferencias del consumidor 

con tres componentes en donde, el primero se basa en el orden en que se coloca las 

distintas alternativas de decisión que podría tener una persona, mientras que en el 

segundo se refleja los gustos, que vienen reflejados en las necesidades de las personas. 

Finalmente, en el último se trata sobre la combinación de preferencias con un valor 

jerárquico de determinadas posibilidades de elección. 

Para definir las preferencias de un consumidor mediante este enfoque, es necesario 

imponer supuestos específicos denominados como "axiomas de racionalidad". Las 

preferencias de un individuo deben ser completas: si el consumidor decide entre dos 

alternativas tiene que preferir una de ellas, o bien ser indiferente (Manthey et al., 2016). 

Además, es importante recalcar que las preferencias del individuo son independientes 

de las de otros agentes y no existe una relación entre los gustos.  

2.1.2.2 Ingreso per cápita 

Concepto 

Para entender mejor el ingreso per cápita es importante recalcar que es la relación entre 

el nivel de renta de un país y de su población. Siendo así una remuneración promedio 

obtenida por los habitantes de un país, generalmente en un año, el cual se obtiene 

dividiendo el ingreso nacional total por el número de habitantes (Greco, 2009). 

Clasificación 

Ingreso nacional y demanda agregada por el enfoque del consumo: 

Este enfoque tiene como indicador al Producto Interno Bruto, el cual se calcula con la 

sumatoria de todos los valores agregados de las actividades económicas más los 

impuestos a los productos netos de las subvenciones (SCN, 2008). 
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PIB = (VBP – CI) + Impuestos – Subvenciones – Depreciación + Transf. Unilateral - 

 Impuestos indirectos.  

VA = VBP – CI  

PIB = VA + Impuestos Netos 

VBP = Valor Bruto de Producción. – Es la suma total del valor de los bienes y servicios 

que posee una sociedad, sin que se trate de bienes intermedios.  

CI = Consumo Intermedio. – Es el valor de los bienes y servicios que se utilizan en la 

elaboración de un producto.  

VA = Valor agregado. – Es el valor adicional que reciben los bienes y servicios al 

momento de ser transformación durante el proceso de elaboración.  

Ingreso nacional y demanda agregada por el enfoque del gasto:  

En el enfoque del gasto se registra los componentes de la demanda del PIB, es decir el 

Consumo Final (Hogares, Instituciones sin Fines de Lucro que sirven a los Hogares y 

Gobierno), Formación Bruta de Capital, Variación de Existencias, Exportaciones e 

Importaciones (SCN, 2008). 

PIB = GCFH+ GCISFLSH + GCFG + FBKF + VE + X – M  

GCFH = Gasto de consumo final del gobierno. 

GCISFLSH = Gasto de consumo final de las Instituciones sin fines de lucro que sirven 

a los hogares. 

FBKF = Formación Bruta de Capital Fijo, es el valor de los bienes duraderos nuevos 

adquiridos por las unidades productoras para ser utilizados durante un año en el 

proceso. 
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VE = Variación de existencias, es la diferencia de existencias entre el inicio y final de 

un período. 

X = Exportaciones (todo lo que se vende a otros países) 

M = Importaciones (todo lo que se compra a otros países) 

Ingreso nacional y demanda agregada por el enfoque del ingreso 

En el enfoque del ingreso el PIB se calcula con las remuneraciones de los asalariados 

más los impuestos netos de subvenciones sobre la producción y las importaciones, más 

el excedente de explotación e ingreso mixto (SCN, 2008). 

PIB = REM + IMPUESTOS – SUBV + EEB + IMB 

SUBV = Subvenciones, es la entrega de dinero por bienes o servicios realizados por 

una administración pública.  

EEB = Excedente Bruto de Explotación, son los pagos a la propiedad.  

IMB = Ingreso Mixto Bruto, es el excedente derivado de las actividades productivas 

de una empresa no constituida en sociedad. 

Indicadores: 

Existen tres indicadores que describen el ingreso nacional, los cuales son el ingreso 

nacional neto y el ingreso nacional bruto, los cuales se calculan de la siguiente manera: 

Ingreso Nacional Neto: Es el ingreso nacional neto reajustado es el INB menos el 

consumo de capital fijo y el agotamiento de los recursos naturales (BM, 2023).  

Ingreso Nacional Bruto: Es la suma del valor agregado por todos los productores 

residentes más todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos 

en la valuación del producto más las entradas netas del ingreso primario (remuneración 

de empleados e ingreso por propiedad) del exterior (BM, 2023). 
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2.1.2.2.1 Ingresos y renta per cápita 

Se entiende como ingresos económicos a un aumento de los recursos financieros 

proporcionados por una organización, individuo o sistema contable, que es un aumento 

en su patrimonio neto. Este término tiene un significado técnico similar en varios 

campos de las finanzas y el trabajo administrativo, la distribución de las ganancias 

mensuales o anuales son redistribuidas en conjunto para los trabajadores de la empresa, 

debido a que los empleados ofertan su mano de obra a cambio de recibir un salario 

digno de acorde a su capacidad y dificultad del trabajo realizado (Cortés Fernando, 

2003).  

La renta per cápita tiene el mismo significado que el PIB per cápita, solamente varía 

su nombre debido a que en diferentes zonas es preferible usar este nombre y no el de 

PIB per cápita. Es uno de los indicadores económicos más importantes de la región, 

mide la relación entre el producto interno bruto y la población del país. Se puede 

definir como un indicador de la riqueza o la estabilidad económica de una nación.  

Su finalidad es obtener datos que puedan mostrar riqueza o a su vez el grado de 

felicidad y puedan ser comparados con otros países que muestran diferencias entre 

ellos en cuanto a condiciones económicas. Intenta reflejar el bienestar en relación con 

la calidad de vida y el nivel de vida de la población de la zona (Pinilla Pallejà & 

Gisbert, 2004). 

2.1.2.2.2 Precios 

El precio si bien se conoce como el valor que se da a un bien para poder ofertarlo es 

por ello por lo que se hace referencia tanto al coste económico, por unidad de la 

sustancia, como al personal, esfuerzo asociado a la adquisición de una sustancia, (A. 

González et al., 2020). También el precio tiende a tener una cierta variación 

dependiendo el mercado en donde se vaya a ofertar el producto.  

La manipulación del precio y del coste de oportunidad supone una variable 

determinante de la demanda con importantes implicaciones para la prevención y el 

tratamiento (A. González et al., 2020). En este caso si el precio tuviera una cierta 
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variación de aumento provocaría una disminución a la demanda, pero si existiera una 

reducción aumentaría la demanda. 

2.1.2.2.3 Poder adquisitivo y restricción presupuestaria 

El poder adquisitivo, se refiere a la cantidad exacta de bienes o servicios que un 

individuo o empresa puede obtener por una determinada cantidad de dinero, 

dependiendo del nivel de precios. Las personas, las empresas o los países utilizan sus 

recursos para satisfacer sus necesidades o a su vez para comprar nuevos insumos y 

tecnologías, con la intención de innovar y mejorar sus estatus económicos. La relación 

entre el precio que se paga por ellos y el nivel de recursos que se posee se 

denomina poder adquisitivo (Medina & Noriega, 2001). 

La restricción presupuestaria es la posibilidad de comprar o adquirir diferentes bienes 

dentro de una cesta de consumo compuesta de los bienes x1 y x2, es decir cuánto 

decide consumir el individuo del bien 1 y cuánto del bien 2 (Erazo, 2013). En este 

sentido el consumidor elige la mejor opción al momento de adquirir el producto en 

cuanto pueda obtener más y con mejor precio. 

2.2 Hipótesis 

El Ingreso Per Cápita se relaciona significativamente con el gasto en el consumo de 

cigarrillos en el Ecuador durante el período 2012-2021. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

La población para la presente investigación se basó en la base de datos del Banco 

Central del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. Por otro lado, la población se 

entiende que es finita, por lo tanto, no se obtuvo muestra para este estudio, debido a 

que los datos ya se encuentran estructurados para el correspondiente uso. 

El presente trabajo no utilizó fuentes primarias, debido a que la base de datos a trabajar 

se obtuvo mediante la recolección de fuentes de segunda mano por: el Banco Central 

del Ecuador para la variable llamada Ingresos Per Cápita y se utilizó como fuente de 

información el Servicio de Rentas Internas, para determinar la información 

cuantitativa de la variable Consumo de Cigarrillos en el Ecuador, además el estudio 

corresponderá en los años de 2012 a 2021. 

Con respecto al método de recolección de información a trabajar, se realizó por medio 

de una ficha de observación para analizar los datos obtenidos por las fuentes 

mencionadas anteriormente. 

• Ficha de observación. - se utiliza cuando el investigador quiere medir, analizar o 

evaluar un objetivo en específico; es decir, obtener información de dicho objeto. Se 

puede aplicar para medir situaciones extrínsecas e intrínsecas de las personas; 

actividades, emociones (Luis & Gonzáles, 2020). 

3.2 Tratamiento de la información 

Para evaluar la evolución del ingreso per cápita durante el período 2012 - 2021 en 

Ecuador, se describieron distintos indicadores relacionados al ingreso de las familias 

como el ingreso nacional per cápita, los ingresos familiares promedio, el valor 

económico de la canasta básica, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), y la variación anual del IPC del tabaco. Para ello, se presentaron tablas de series 
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temporales con las variaciones anuales y la evolución promedio anual de las variables 

a través de la especificación de un modelo de regresión semi logarítmico con el 

propósito de identificar la evolución integral de las observaciones a lo largo del 

período objeto de estudio. Finalmente, se efectuó un análisis comparativo de los 

hallazgos alcanzados a partir del análisis descriptivo anteriormente mencionado y los 

resultados alcanzados por investigaciones relacionadas al tema o a las variables e 

indicadores presentados en la investigación para la descripción de las variables de 

estudio. 

Para evaluar el consumo de cigarrillos durante el período 2012 - 2021 en Ecuador, se 

realizó una descripción del consumo de cigarrillos expresado en términos económicos 

a partir de la consolidación de las estadísticas de las ventas de las empresas 

categorizadas como fabricante de cigarrillos y de las importaciones del producto a lo 

largo del período anteriormente mencionado. A partir de estas estimaciones, se 

estructuraron tablas de series temporales con las observaciones anuales de las variables 

a lo largo del tiempo, así como sus variaciones anuales y la tasa de crecimiento 

promedio registrada durante todo el período objeto de estudio. Para aproximar este 

último estimador, se especificó un modelo de regresión semi logarítmico de manera 

que se evalúe la dinámica integral de las variables en los años analizados. Finalmente, 

se desarrolló un análisis comparativo de los resultados con hallazgos obtenidos por 

investigaciones anteriores referentes a las variables e indicadores presentados para su 

análisis descriptivo. 

Para relacionar el consumo de cigarrillos y el ingreso de la población para la 

fundamentación empírica del relacionamiento teórico existente entre las variables, se 

especificó un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) considerando la relación 

existente entre las endógenas consumo de cigarrillos e ingreso de la población a lo que 

sé añadió la especificación de un modelo de regresión lineal capaz de explicar la 

relación instantánea existente entre las variables de estudio. En este sentido, primero, 

se evaluó la existencia de cointegración entre las series a través de la especificación 

del contraste de Engler – Grainger. El contraste antes mencionado considera como 

hipótesis nula que los errores de la regresión como integrante no son estacionarios y 

como hipótesis alterna considera la estacionalidad de estos. Para el caso de no haberse 
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encontrado esta condición, se analizó la estacionalidad de las series dada la pertinencia 

de especificar un modelo VAR como resultado de la no existencia de cointegración. 

En lo que respecta al análisis de estacionalidad, en una primera instancia se evaluaron 

las tendencias de las variables a lo largo del tiempo con el propósito de identificar la 

variante correcta del contraste de estacionariedad de Dickey – Fuller Aumentado 

(ADF). En consecuencia, en aquellos casos en los que se consideró que una variable 

registró una tendencia estocástica, se contempló la aplicación del contraste ADF con 

una constante, mientras que en el caso de haberse encontrado que las variables 

siguieron una tendencia, se consideró la aplicación del contraste ADF con una 

constante y tenencia. Posterior a esto, se identificó el orden de integración de las 

variables, es decir, que se precisó la cantidad de veces que una variable requirió ser 

diferenciada para presentar una dinámica estacionaria, esto a través del contraste ADF. 

El test considera como hipótesis nula la presencia de raíz unitaria o no estacionariedad 

y como hipótesis alterna la no existencia de las condiciones anteriormente 

mencionadas. 

Una vez realizados los contrastes de estacionariedad a las variables, se especificó el 

modelo de regresión VAR con las observaciones integradas en su orden respectivo, 

para lo cual previamente se requirió identificar el orden óptimo del VAR, lo que 

implica el reconocimiento de la cantidad de retardos que deberían considerarse para 

especificar el modelo de regresión anteriormente descrito. La especificación de las 

ecuaciones del modelo mencionado se describe a continuación. 

∆𝑘𝐶𝐶𝑡 = �̂�0 + ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐶𝐶𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐼𝑁𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  (1) 

∆𝑘𝐼𝑁𝑡 = �̂�0 + ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐼𝑁𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐶𝐶𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 (2) 

∆𝑘𝐶𝐶𝑡 = �̂�0 + ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐶𝐶𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐼𝐹𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  (3) 
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∆𝑘𝐼𝐹𝑡 = �̂�0 + ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐼𝐹𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ ∑ �̂�𝑗∆𝑘𝐶𝐶𝑡−𝑗

𝑗

𝑖=1

+ 𝜀𝑡  (4) 

Donde: 

CCt = Consumo de cigarrillos, 

INt−j = Ingreso nacional per cápita, 

IFt = Ingreso familiar promedio, 

∆k= k diferencias de las variables, 

β̂j = Estimadores, 

𝜀t = Error de estimación. 

Debido a las connotaciones analíticas y teóricas de la correspondencia existente entre 

el ingreso y el consumo de cigarrillos, se consideró también al ingreso familiar 

promedio como otra variable endógena capaz de explicar la dinámica evidenciada por 

la variable dependiente que en el caso del consumo de cigarrillos. En este sentido, se 

analizaron dos sistemas de ecuaciones: el primero que describe la relación existente 

entre el ingreso nacional per cápita y el consumo de cigarrillos y el segundo que 

describen la relación existente entre el ingreso familiar promedio y el consumo de 

cigarrillos. Consecuentemente, se consideran cuatro ecuaciones estructurales, dos por 

cada relación causal. Finalmente, se aplicó el contraste de causalidad de Grainger para 

las relaciones causales anteriormente mencionadas. El test considera como hipótesis 

nula la no existencia de relación causal entre la endógena de carácter independiente 

sobre la endógena de carácter dependiente y como alterna la existencia de una 

correspondencia causal entre las variables. 

Para identificar la relación causal entre las variables, previamente se aplicaron los 

contrastes de heterocedasticidad ARCH y de autocorrelación de Breusch – Godfrey. 

En caso de encontrarse la presencia de heterocedasticidad, se contempló la estimación 

de los errores estándar robustos a este condicionamiento para el análisis del contraste 

de causalidad de Grainger. De igual manera, en caso de encontrarse la existencia de 

autocorrelación, se consideró la aplicación de los errores estándar consistentes a 
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Autocorrelación y Heterocedasticidad (HAC) para el contraste de causalidad de 

Grainger. 

En caso de no encontrarse resultados significativos, se contempló la especificación de 

un modelo de regresión lineal explicativo del consumo de cigarrillos en función de los 

ingresos de la población, lo cual identificarían la existencia de una correspondencia 

entre las variables de orden instantáneo. De regresión anteriormente descrito, sé detalla 

a través de la siguiente expresión matemática. 

∆𝑘𝐶𝐶𝑡 = �̂�0 + �̂�1∆𝑘𝐼𝑁𝑡 + �̂�1∆𝑘𝐼𝐹𝑡 + �̂�1∆𝑘𝐶𝐵𝑡 + �̂�1∆𝑘𝐼𝑃𝐶𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 

Donde: 

𝐶𝐶𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠, 

𝐼𝑁𝑡 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎, 

𝐼𝐹𝑡 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 

𝐶𝐵𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎, 

𝐼𝑃𝐶𝑇𝑡 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑜, 

∆𝑘= 𝑘 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠, 

�̂�𝑗 = 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠, 

𝜀𝑡 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

Para la especificación del modelo de regresión lineal anteriormente descrito, fue 

necesario considerar las variables en sus versiones estacionarias, es decir, que se 

consideró a las diferencias necesarias para que las series sean estacionarias. En este 

sentido, séptimo el contraste ADF para las variables de exógenas que se contemplan 

como controles en el modelo de regresión anteriormente mencionado. 

Se evaluó el valor pi de los coeficientes de las variables explicativas consideradas en 

la especificación del modelo de regresión en su versión integrada con el propósito de 

identificar si las regresoras de interés, que en el caso fueron los ingresos nacionales 

per cápita y el ingreso promedio familiar, registran incidencia sobre la variable 

dependiente consumo de cigarrillos. Posteriormente, se evaluó la forma funcional del 
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modelo de regresión a través del contraste de RESET de Ramsey, la heterocedasticidad 

a través del contraste de Breusch – Pagan y la autocorrelación por medio del contraste 

de Breusch – Godfrey. En caso de encontrarse la prevalencia de trazadas trinidades en 

las observaciones, se contempló la estimación de los errores estándar robustos de 

Huber – Eiker y White, mientras que, en el caso de haberse encontrado autocorrelación 

en las series, se consideró la estimación de los errores estándar consistentes a 

Autocorrelación y Heterocedasticidad. 

3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Variable independiente  

Tabla 1. Operacionalización de la variable ingreso  per cápita 

Operacionalización de la variable ingreso  per cápita 
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3.3.2 Variable dependiente 

Tabla 2. Operacionalización de la variable consumo de cigarrillo  

Operacionalización de la variable consumo de cigarrillo 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

En el presente capítulo se realiza una descripción de los indicadores relacionados al 

ingreso per cápita y el consumo de cigarrillo en el Ecuador. En donde se busca dar 

cumplimiento a los objetivos, como el de analizar la evolución del ingreso per cápita 

durante el período 2012 - 2021 en Ecuador para el conocimiento de su variabilidad a 

través del tiempo, así también evaluar el consumo de cigarrillos para el análisis de su 

evolución en el tiempo y relacionar el consumo de cigarrillos con el ingreso de la 

población para la fundamentación empírica del relacionamiento teórico existente entre 

las variables. 

El contenido del capítulo se encuentra conformado por dos subtemas en los que se 

efectúa un análisis de cada una de las variables anteriores mencionadas y una 

comparación de los resultados apreciados de forma descriptiva con hallazgos 

investigativos de estudios previos. La composición mencionada anteriormente se 

estructura de la evolución del ingreso per cápita y el consumo de cigarrillo durante el 

período 2012 – 2021 en Ecuador. 

4.1.1 Evolución del ingreso per cápita en Ecuador 

En este subtema se evalúa el comportamiento de los indicadores que intervienen en la 

evolución del ingreso per cápita en Ecuador. Dichos indicadores son el ingreso 

nacional per cápita, ingreso familiar, canasta básica y el índice de precios al 

consumidor (IPC) general y del tabaco. La información de cada uno de los índices se 

analiza a partir del período 2012 – 2021, con descripción analítica de la evolución 

evidenciada en cada indicador a lo largo del período estimado. Con ello se da 

cumplimiento al primer objetivo que hace referencia a la evolución del ingreso per 

cápita en Ecuador, mediante un estudio de alcance descriptivo. 
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Gráfico 1 .  Ingreso nacional  per cápita en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Ingreso nacional per cápita en Ecuador durante el período 2011 – 2021

 

Se evidencia que el ingreso nacional per cápita experimentó un comportamiento 

contractivo a lo largo del período objeto de estudio, a lo que se añade la existencia de 

un año de inflexión en el que la tendencia evolutiva del indicador cambia. Esto se lo 

puede evidenciar al encontrarse que el ingreso nacional per cápita disminuyó en un 

0,85% promedio anual, pasando de 3.934,79 dólares en el año 2011 a representar los 

3.801,03 dólares en 2021. El ingreso nacional per cápita registró su valor más alto en 

2014, año a partir del cual la dinámica del indicador se vuelve decreciente, lo que se 

explicaría por el cambio del ciclo económico generado particularmente por la caída 

del precio del barril de petróleo que figura como uno de los principales ingresos de la 

economía nacional (Pacheco, 2006). Estos resultados concuerdan con lo evidenciado 

por Ayala et al. (2021), que el ingreso nacional y diversos indicadores de orden 

macroeconómicos se contrajeron especialmente a partir del año 2015. 

 

 

 

 



 

31 

 

Gráfico 2 .  Ingreso familiar en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Ingreso familiar en Ecuador durante el período 2011 - 2021 

 

Se considera un aumento sostenido en el ingreso familiar a lo largo del período 2011– 

2019, lo que indicó un incremento en el salario de las familias. Aquello se evidencia 

con el 3,90% como promedio anual, pasando de $492,80 en el año 2011 a $735,47 en 

el año 2019. Se puede observar que en el año 2012 existe una variación porcentual del 

ingreso familiar del 10,61%, demostrando que en el 2020 y en el 2021se mantiene el 

ingreso familiar con un crecimiento del 0%.  Según un reporte del BCE (2022). A junio 

del 2022, el promedio del ingreso del hogar a nivel nacional fue de USD 869, mientras 

que en el área urbana se ubicó en USD 988 y en el área rural fue de USD 616. A nivel 

nacional, en particular, el 5% de los hogares con menos recursos alcanzaron ingresos 

de USD 154dólares. Estos resultados concuerdan con lo evidenciado en el análisis del 

ingreso durante el período determinado.  
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Gráfico 3 .  Canasta básica en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Canasta básica en Ecuador durante el período 2011 - 2021 

 

Se evidencia que en la canasta básica del Ecuador se experimentó una leve variación 

a lo largo del período de estudio, a lo que se añade la existencia de un ciclo económico. 

Se puede evidenciar que la canasta básica tiene un leve crecimiento en el período del 

2011- 2021 donde se observa que en el 2011 con $578,04 crece al 2016 con $719,65 

dando un crecimiento del 4,12%, mientras que en el 2016 al 2021 el crecimiento fue 

de 2,67%. Se establece que la variación porcentual de la canasta básica presenta un 

ciclo económico, donde se observa que en el 2012 con 3,06% aparece una expansión 

al 2013, en adelante se presenta un auge al 2016 con 4,12% de crecimiento, finalizando 

con una depresión al 2020 con -0,70%, llegando así a cumplir un ciclo. Según un 

reporte del INEC (2022). La Canasta Básica familiar en diciembre de 2022 costó USD 

763,44; lo cual implica que el ingreso familiar promedio cubre el 103,91% del costo 

total de la canasta familiar básica. El costo de la canasta básica aumentó en el año 2021 

con un 0,30% en referencia al año anterior. Estos resultados concuerdan con lo 

evidenciado en el análisis del ingreso durante el período determinado. 
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Gráfico 4 .  IPC general  y  del  cigarrillo  en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Índice de precios al consumidor general y del cigarrillo en Ecuador durante el 

período 2011 - 2021 

 

Se revela que en el índice de precios al consumidor general y del cigarrillo en Ecuador 

se experimentó una depresión a lo largo del período de estudio, a lo que se añade la 

existencia de algunas crisis. Se puede evidenciar que el IPC general posee un 

significativo crecimiento del 5,11% en el 2012 comparado al año 2011, no obstante, 

existe una baja en el año 2016 con el 1,73% de crecimiento frente al año 2015, en el 

año 2018 al 2020 se sigue cumpliendo una disminución con el -0,34%.  

Mientras que el IPC del cigarrillo presenta un auge en el 2015 con el 25,32% 

cumpliendo una de las etapas del ciclo económico, se evidencia una crisis en el año 

2016 hasta el 2021 con el 0,07%. De acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) (2022). En Ecuador por el impuesto, que incluye a estos 

productos y servicios adicionales se les aumentó la tarifa específica, de enero a julio 

del 2021, en donde se recaudaron $ 482 millones, lo que representó una variación del 

2% en relación con el mismo período del año 2021. El ICE de operaciones internas 

decreció (pasó de $ 350 millones a $ 297 millones), mientras que el de operaciones 
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externas subió de $ 122 millones a $ 184 millones. En julio de 2022 se recaudaron $ 

60 millones por concepto de este impuesto. 

4.1.2 Consumo de cigarrillos en Ecuador 

En este apartado se realiza la descripción de los resultados obtenidos de los dos 

indicadores del consumo de cigarrillo: las ventas e importaciones de dicho producto. 

En donde se comprueba su evolución del período de estudio 2012 – 2021, con una 

descripción analítica evidenciada en cada indicador a lo largo del período estimado. 

Con ello se da cumplimiento al segundo objetivo que hace referencia a la evaluación 

del consumo de cigarrillos en Ecuador, para el análisis de su evolución en el tiempo, 

mediante un estudio de alcance descriptivo. 

Gráfico 5 .  Consumo agregado de cigarrillos en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Consumo agregado de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 - 2021

 

 

Se evidencia que a lo largo del período de estudio hubo una disminución del consumo 

agregado de cigarrillos, en el año 2011 con $213.406.976,00 pasando a 52.385.802,00 

en el año 2021, con un promedio anual de -12,15%. Se apreció que en el año 2015 el 
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consumo de cigarrillos fue el más alto con un valor de $243.194.456,00 y el año menos 

demandado fue el 2021 con $52.385.802,00. Una de las razones por las cuales el 

consumo se redujo en esos años fue por la gravedad de enfermedades que existe y 

durante la pandemia estas afectaban más al consumidor. Según Organización Mundial 

de la Salud (2021). Explica que existe múltiples revisiones que aportan pruebas de una 

relación directa entre el consumo de cigarrillos y la gravedad de la COVID-19, ya que 

los fumadores tienen un riesgo considerablemente mayor de progresión de la 

enfermedad y de muerte a causa de ella. Además, las muertes por COVID-19 son más 

frecuentes entre las personas con comorbilidades relacionadas con el consumo de 

tabaco, como la EPOC, el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares.  

Gráfico 6 .  Venta de cigarri llos  en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Venta de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 – 2021 

 

Se puede distinguir una disminución en las ventas de cigarrillos a lo largo del período 

2011 – 2021, lo que indicaría una reducción en el consumo del producto en todo el 

país. Aquello se considera al apreciarse un decrecimiento de la venta de cigarrillos con 

un promedio anual del -12,64% pasando de $213.406.976,00 en el año 2011 a 

$47.359.102,00 en el año 2021. Por otra parte, se evidenció que el auge máximo fue 

en el 2015 con un valor de $243.194.056,00 y una variación de 1,32% de crecimiento 

respecto al año anterior, en el año 2021 se observa la venta mínima con un valor de 
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$47.359.102,00. De acuerdo a un reporte de IECS realizado por Bardach A et al 

(2016). Se encuentra que debido al aumento del precio real de los cigarrillos a través 

de impuestos es reconocido en el mundo como la medida más costo-efectiva para 

reducir su consumo, sobre todo cuando se logran políticas fiscales sostenidas en el 

tiempo. Un aumento de tan sólo un 25% podría llegar a evitar más de 2.473 muertes, 

1.660 enfermedades cardíacas, 863 nuevos cánceres y eliminar 2.111 accidentes 

cerebrovasculares en diez años. Y aun así el precio de los cigarrillos continuaría siendo 

bajo para los estándares internacionales. Además, en diez años se podrían generar 

recursos por USD 631 millones, cifra derivada del ahorro en gastos sanitarios y del 

aumento en la recaudación impositiva. 

Gráfico 7 .  Importaciones de c igarri llos  en Ecuador durante el  período 2011 –  2022 

Importaciones de cigarrillos en Ecuador durante el período 2011 – 2021 

 

Se logra apreciar que en el año 2015 al 2021 hubo un aumento en las importaciones de 

cigarrillos, lo que indicaría incremento en la compra extranjera de cigarrillos. Aquella 

se considera al apreciarse un crecimiento en las importaciones con un promedio anual 

de 382,17%, pasando de $400 en el año 2015 a $5.026.700,00 en el año 2021. Por otro 

lado, la variación máxima fue en el año 2021 con 1040,36% de crecimiento. Según un 

manual técnico de la OPS (2022), de acuerdo a las recomendaciones de un grupo de 

estudio del gobierno en el 2017, se eliminó la figura de tabaco en aduana, con 

impuestos suspendidos a partir del 1 de julio del 2019. De acuerdo a un boletín 

presentado por el  Banco Central del Ecuador (2020). Los valores unitarios de 
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importación a partir de 2013, presentaron una tendencia decreciente hasta ubicarse en 

2020 en USD 1.311,7 por TM. Demostrando que el comportamiento del comercio 

internacional del grupo de No Alimenticios Elaborados, determinó un saldo comercial 

negativo para todo el período 2000-2020, con lo cual la tasa de cobertura del comercio 

de este grupo de bienes es desfavorable, al generar mayores salidas de divisas por 

concepto de importaciones y colocar a la balanza comercial relativa en una posición 

importadora neta. 

4.1.3 Relación del consumo de cigarrillos y el ingreso per cápita 

En el presente apartado se realiza un análisis de series temporales correspondientes a 

los principales indicadores y variables descriptoras de las variables objeto de estudio 

que para el caso son el consumo de cigarrillos, el ingreso nacional per cápita y el 

ingreso promedio familiar.  

Con ello se da cumplimiento al tercer objetivo específico planteado en la presente 

investigación de relacionar el consumo de cigarrillos y el ingreso de la población para 

la fundamentación empírica del relacionamiento teórico existente entre las variables. 

En este sentido, se prefirió comenzar con el análisis de la existencia de cointegración 

en las variables anteriormente descritas, debido a que, de encontrarse esta condición 

se requeriría abordar las variables sin sus diferencias, y cualquier tipo de evaluación 

de la estacionalidad de las variables en esta instancia sería inútil. Para evaluar la 

cointegración existente entre las series, se consideró el contraste de Engler - Grainger, 

mismo que se lo aplicó considerando la potencial existencia de bidireccionalidad en la 

correspondencia existente entre las variables objeto de estudio. Los resultados del 

análisis anteriormente mencionado se presentan a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Contraste de cointegración de Engler – Grainger 

Contraste de cointegración de Engler - Grainger 

 

Los resultados del contraste de Engler – Grainger descartan la existencia de 

cointegración entre las variables consumo de cigarrillos, ingreso nacional per cápita 

ingreso familiar promedio de la población. Las dos primeras relaciones de orden causal 

consideran como variable independiente al ingreso nacional per cápita y como 

dependiente al consumo de cigarrillos, para lo cual se rechazó la hipótesis nula de 

presencia de raíz unitaria y se aceptó la hipótesis alterna que sostiene la ausencia de 

esta, por lo tanto, se considera que los errores de la regresión cointegrante no son 

estacionarios, es decir, no existe cointegración. Esto se lo considera al registrarse que 

el estadístico Tau de -0,95 es mayor al valor crítico de -1,95, motivo por el cual no se 

rechaza la hipótesis nula de que los errores de la regresión cointegrante no son 

estacionarios, lo que implicaría la ausencia de cointegración. Lo mismo se considera 

en la relación causal inversa al registrarse un estadístico Tau de -1,38, que es mayor al 

valor crítico de -1,95, con lo que se descarta la existencia de cointegración en esta 

relación casual. 

Tampoco se reconoce la existencia de cointegración en las relaciones causales que 

consideran como una de las variables endógenas al ingreso familiar. En el caso de la 

relación en la que se considera como variable dependiente al consumo de cigarrillos y 

como independiente el ingreso promedio de las familias, se descarta la presencia de 

cointegración, puesto que el estadístico Tau de -1,12 es mayor que el valor crítico de 

-1,95 con lo cual no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para los errores de la 

regresión cointegrante, por lo tanto, se descarta la presencia de cointegración entre las 

variables contemplándose la relación causal anteriormente mencionada. De igual 
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manera, la relación causal inversa no evidencia cointegración entre las variables, 

puesto que el valor del estadístico Tau de -1,85 es mayor que el valor crítico de -1,95, 

con lo cual no se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria y los errores de 

la regresión cointegrante, es decir, que no existe cointegración. 

Dados los resultados obtenidos del contraste de cointegración, se reconoce que las 

variables objeto de análisis no son cointegrantes, por lo tanto, se descarta la necesidad 

de especificar un modelo de Corrección de Errores Vectorial (VECM) que considere 

las variables en sus niveles, y, en consecuencia, se considera la pertinencia de 

especificar un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) considerando las versiones 

estacionarias de las series. A continuación, se hace un análisis de las tendencias de las 

variables con el propósito de identificar la variante adecuada a estimarse del contraste 

de estacionariedad de Dickey – Fuller Aumentado (ADF). 

Gráfico 8. Evolución de las variables objeto de análisis a lo largo del tiempo  

Evolución de las variables objeto de análisis a lo largo del tiempo  
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En conformidad a las series temporales descritas en el gráfico 1, es apreciable que el 

consumo de cigarrillos tiene una tendencia estocástica, debido que experimenta un 

quiebre estructural en el año 2016, pasando de tener una evolución expansiva a largo 

plazo a una contractiva a partir del año de inflexión anteriormente mencionado. En 

este caso, se debe considerar la variante del contraste ADF como constante. Lo mismo 

se observa en el caso del ingreso nacional per cápita, el cual evidencia una tendencia 

creciente al inicio del período que se vuelve decreciente en años posteriores y que se 

recupera después de 2021. Esta tendencia es variable a largo plazo, por lo tanto, 

seguiría una tendencia estocástica, para lo cual será necesario considerar una versión 

del contraste ADF con constante. Por otro lado, los ingresos familiares promedio 

registran una evolución creciente constante hasta el año 2017 que se vuelve paulatina 

en años posteriores asemejando una dinámica parabólica de la serie a largo plazo. Esta 

tendencia podría representarse con una función no lineal, motivo por el cual se 

reconoce que la serie sigue una tendencia determinística a largo plazo, por lo tanto, 

será necesario contemplar la variante como constante y tendencia del contraste ADF. 

En la tabla 4 se presentan los resultados del test anteriormente descrito con los 

resultados y las variantes del contraste evidenciadas como pertinentes para el análisis. 

 

Tabla 4. Prueba s de es tac iona ri edad  de  Dickey  -  Fu ll er  Au men tad o d e las  va ri abl es objeto  de  a nál is is  

Pruebas de estacionariedad de Dickey - Fuller Aumentado de las variables 

objeto de análisis 

 

Ninguna de las variables objeto de análisis registraron estacionariedad en sus niveles, 

pero registraron una dinámica estacionaria en sus primeras diferencias. En el caso del 

ingreso nacional per cápita, se reconoció su no estacionariedad sin diferencias, pero al 

considerarse un primer orden de integración, se ratificó su estacionariedad al 

registrarse un valor del estadístico Tau de la versión del contraste ADF sin constante 

de -2,10, el cual es menor al valor crítico de -1,95, con lo cual se rechaza la hipótesis 
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nula de presencia de raíz unitaria y se acepta la alterna de que la serie es estacionaria. 

De igual manera, el ingreso familiar registró la ausencia de raíz unitaria en un primer 

orden de integración, es decir, a sus primeras diferencias, puesto que el estadístico del 

contraste ADF en su versión con constante de -4,85 es menor a -2,88, con lo que se 

rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria y se acepta la alterna de estacionariedad de la 

serie en sus primeras diferencias. Así mismo, el consumo de cigarrillos registró 

ausencia de raíz unitaria en sus primeras diferencias al registrarse un estadístico Tau 

de -3,76 menor que el valor crítico de -1,95, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la alterna de que la serie es estacionaria. 

Después de haberse evaluado la estacionalidad de las variables para posteriormente 

considerarse en sus apreciaciones integradas en el modelo de regresión VAR, se 

identifica su orden óptimo mediante la estimación de los criterios de información de 

Akaike (AIC), Schwarz (BIC) y de Hannan – Quinn (HQC), mismos que se detallan 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Selección del orden óptimo del VAR 

Selección del orden óptimo del VAR 

 

Los resultados descritos anteriormente muestran dos criterios de información 

concordantes en el quinto retardo, que en este caso son los de Schwarz y de Hannan – 

Quinn. Por otro lado, el criterio de Akaike consideró un octavo retardo como el orden 

óptimo del VAR. En este sentido, debido a que la mayoría de los criterios coinciden 

en la pertinencia de evaluar el modelo de regresión anteriormente descrito con cinco 

retardos, se considera este orden como el pertinente para especificar la regresión. A 

continuación, se presentan los resultados del contraste de causalidad de Grainger y no 

los del modelo de regresión VAR, que constan en el anexo 4 de la investigación, debido 

a que el análisis de interés es la correspondencia existente entre las variables objeto de 

estudio, lo que se reconoce a plenitud a través del análisis del contraste anteriormente 

mencionado. 
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Tabla 6. Resultados del contraste de causalidad de Grainger 

Resultados del contraste de causalidad de Grainger 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la tabla 6, se descarta la existencia de 

correspondencias inter temporales de las variables objeto de estudio indistintamente 

de la dirección causal que éstas tengan. Esto se lo considera al haberse registrado 

valores p no significativos al 5% en ninguna de las correspondencias causales descritas 

anteriormente. En consecuencia, los resultados muestran dos escenarios: primero, que 

en definitiva no existe ningún tipo de efecto del ingreso nacional per cápita o del 

ingreso familiar sobre el consumo de cigarrillos y en segundo lugar, que la relación 

existente entre las variables no sea inter temporal sino instantánea. 

Independientemente de este resultado, en la tabla 7 se realiza una descripción de los 

contrastes de heterocedasticidad y de autocorrelación realizados al modelo de 

regresión VAR. 

 

Tabla 7 .  Contraste de heterocedast icidad y autocorrelación del  modelo de regresión VAR  

Contraste de heterocedasticidad y autocorrelación del modelo de 

regresión VAR 

 

 

Se evidencia que existe heterocedasticidad en las observaciones de las variables 

analizadas, a lo que se añade la presencia de autocorrelación en los datos, puesto que 

los valores p de los contrastes mencionados fueron significativos al 5%, siendo de 
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0,0217 en el caso del contraste de heterocedasticidad y de 6,61E-06 en el de 

autocorrelación. En este sentido, los errores estándar considerados para el análisis del 

contraste de causalidad de Grainger se corrigieron aplicando los errores estándar 

Consistentes a Autocorrelación y Heterocedasticidad (HAC). 

No se registró la existencia de un efecto inter temporal entre las variables objeto de 

estudio; sin embargo, se realiza un análisis de impulso respuesta con las endógenas 

evaluadas a través del modelo VAR y de los contrastes derivados de la regresión para 

evidenciar la dinámica de sus efectos a lo largo del tiempo, pero hay que considerar 

que las interacciones que se presentan no están comprobadas estadísticamente. En los 

siguientes gráficos, se presenta los resultados de la función de impulso respuesta de 

las endógenas abordadas anteriormente. 

Gráfico 9 .  Resp ues ta  de l  c onsu mo d e c iga rr i l los  con  re spe cto  a  un  imp ulso d el  in gre so nac ion al  per  c ápi ta  

Respuesta del consumo de cigarrillos a un impulso del ingreso nacional 

per cápita 

Se espera que el efecto inter temporal del ingreso nacional per cápita sobre el consumo 

de cigarrillos no sea instantáneo y que dure aproximadamente seis meses hasta que 

adquiera un proceso de recuperación. Adicionalmente, se aprecia un potencial efecto 

inercial contractivo sobre el consumo del producto que inicia después de un año y que 

se difumina progresivamente hasta anularse completamente después de 31 meses 

aproximadamente. 
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Gráfico 10 .  Re spu est a  d el  in gre so  nac ion al  pe r  c ápi ta  a  un  impu lso d el  in gre so con su mo de  cigar ri l lo s  

Respuesta del ingreso nacional per cápita a un impulso del consumo de 

cigarrillos 

 

Se espera un efecto instantáneo de un impulso del consumo de cigarrillos sobre el 

ingreso nacional, cuya permanencia en el tiempo sería reducida, que perduraría 

aproximadamente tres meses. Sin embargo, podría generarse un efecto inercial 

considerable sobre el ingreso nacional que se disiparía solo después de 38 meses.  

Este comportamiento podría responder mayormente a la contribución de un eventual 

aumento de los ingresos de las empresas que elaboran o comercializan el cigarrillo que 

a una presión sobre los ingresos generado por el incremento del precio del producto. 
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Gráfico 11 .  Respues ta del  ingreso nacional  per cápita a  un impulso del  consumo de  c igarri l los  

Respuesta del consumo de cigarrillos a un impulso del ingreso familiar 

 

Se espera un efecto positivo y progresivo del ingreso familiar sobre el consumo de 

cigarrillos, el cual se desarrolla durante los primeros cinco meses después de haberse 

materializado el shock, para posteriormente evidenciar una recuperación paulatina, 

aunque volátil hasta alcanzar una marcada estabilidad después de 20 meses. 

Gráfico 12.  Respuesta del ingreso familiar a un impulso del consumo de cigarrillos  

Respuesta del ingreso familiar a un impulso del consumo de cigarrillos  
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Se espera un efecto positivo e instantáneo del consumo de cigarrillos sobre el ingreso 

familiar, el cual adquiere cierta intensificación durante los primeros cuatro meses de 

haberse materializado el shock. Solamente después de cinco meses que la variable de 

respuesta adquiere una tendencia de recuperación hasta que el efecto desaparece 

completamente después de 30 meses. 

Dada la ausencia de evidencia estadística capaz de identificar un efecto inter temporal 

de la variable independiente ingreso nacional per cápita y los ingresos familiares 

promedio sobre el consumo de cigarrillos, se contempla la necesidad de especificar un 

modelo de regresión lineal integrado que explique el consumo de cigarrillos en función 

de los ingresos percibidos por la población. En consecuencia, a continuación, se realiza 

un análisis de las series temporales de un conjunto adicional de variables de control 

que se considerarán en el modelo integrado para reducir el sesgo. 

Gráfico 13. Dinámica de la canasta básica y de y del IPC del tabaco en el tiempo  

Dinámica de la canasta básica y de y del IPC del tabaco en el tiempo  
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Se puede evidenciar que la tendencia de la canasta básica es expansiva con un quiebre 

estructural en el año 2017, instancia a partir de la cual se registra un menor crecimiento 

de la variable a lo largo del tiempo. En este caso, la tendencia no sufre cambios 

estructurales significativos, motivo por el cual ésta asume una tendencia determinística 

parabólica, lo que indicaría la pertinencia de considerar el contraste ADF en su versión 

con constante y tendencia. En lo que respecta al IPC del tabaco, registra una tendencia 

variable a largo plazo, por lo que se intuye la existencia de una tendencia estocástica, 

motivo por el cual se considera aplicar el contraste ADF con una constante. Los 

resultados del contraste de estacionariedad ADF de las variables de control se 

presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8 .  Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de la canasta básica y del  IPC del  tabaco  

Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de la canasta básica y del IPC del 

tabaco 

 

Los resultados indican que ninguna variable de las descritas en la tabla 7 son 

estacionarias en sus niveles, pero adquieren esta condición en sus primeras diferencias. 

El caso de la canasta básica se identifica que esta variable es estacionaria con un orden 

de integración uno dado que se registró un estadístico Tau de -2,02 menor que el valor 

crítico de -1,95, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz 

unitaria y se acepta la alterna de existencia de estacionalidad. Así mismo, se identifica 

que el IPC del tabaco es estacionario en sus primeras diferencias al haberse registrado 

un estadístico Tau de -2,02 menor al valor crítico de -1,95, con lo cual se rechaza la 

hipótesis nula de prevalencia de raíz sanitaria y si acepta la hipótesis alterna existencia 

de estacionalidad. Después de haberse definido el orden de integración de las variables 

anteriormente descritas, se estimó el modelo de regresión lineal, cuyos resultados se 

presentan en la tabla 9 a continuación. 
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Tabla 9.  M o d e l o  d e  r e g r e s i ó n  i n t e g r a d o  e x p l i c a t i v o  d e l  i  c o n s u m o  d e  c i g a r r i l l o s  e n  f u n c i ó n  d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  p e r  c á p i t a  y  d e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  p r o m e d i o 

Modelo de regresión integrado explicativo del consumo de cigarrillos en 

función del ingreso nacional per cápita y del ingreso familiar promedio  

 

 

Los resultados del modelo de regresión integrado muestran que solo el ingreso familiar 

registra un efecto instantáneo sobre el consumo de cigarrillos. Esto se lo determina al 

registrarse un valor p del estimador significativo al 5%, siendo este de 0,01, lo que 

indica que existe evidencia estadística, de que por cada dólar adicional que se 

incrementa el ingreso familiar promedio del Ecuador, el consumo de cigarrillos se 

incrementará en 326.507,73 dólares. Si bien el ingreso per cápita no fue significativo, 

una variable afín a la noción de la renta percibida por la población cómo es el ingreso 

promedio familiar registró significación estadística, por lo que los resultados permiten 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna que sostiene que “el ingreso nacional per 

cápita incide en el consumo de cigarrillos en Ecuador”. En este sentido, los resultados 

muestran que una parte considerable de la renta percibida por la población se 

direcciona al consumo de un tipo de sustancia adictiva como es la nicotina que forma 

parte del cigarrillo. Consecuentemente, este resultado contribuye a brindar respuesta 

al tercer objetivo específico planteado, que es el de relacionar el consumo de cigarrillos 

y el ingreso de la población. 



 

49 

 

4.2 Verificación de hipótesis 

En este apartado se realiza la verificación de la hipótesis empezando por el análisis de 

regresión derivado del estudio, se lo efectúa con el objetivo de comprobar la hipótesis 

de investigación, lo que supone una de las utilidades de la especificación de un modelo 

de regresión según sostiene Uriel (2019) es comprobar hipótesis de investigación 

referentes a un parámetro poblacional. 

Se comprueba que la forma funcional el modelo de regresión lineal anteriormente 

descrito es la correcta, puesto que el valor p del estadístico del contraste de RESET de 

Ramsey no es significativo al 5%, siendo este de 0,3794. Este resultado indica que no 

es necesario expresar en sus versiones cuadráticas o cúbicas a ninguna de las 

represoras consideradas en la especificación del modelo de regresión lineal analizado. 

Se descarta la presencia de heterocedasticidad en las observaciones del modelo de 

regresión lineal evaluado, puesto que se registró un valor p del estadístico del contraste 

de heterocedasticidad de Breusch – Pagan de 0,8042, con lo cual no se rechaza la 

hipótesis nula de no existencia de esta condición en las observaciones de las series. 

Se reconoce la no existencia de autocorrelación en las observaciones del modelo de 

regresión analizado, puesto que se apreció un valor p del estadístico del contraste de 

autocorrelación de Breusch – Godfrey no significativo al 5%, motivo por el cual no se 

rechaza la hipótesis nula de no prevalencia de autocorrelación en las series analizadas. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES  

5.1 Conclusiones 

Una vez finalizada la investigación sobre la relación del ingreso per cápita y el gasto 

consumo de cigarrillo en Ecuador durante el período 2012 – 2021, en donde se aplicó 

métodos estadísticos y econométricos para la comprobación de los objetivos 

planteados al principio. 

- Se apreció una variación contractiva del ingreso per cápita a lo largo del período 

2012 – 2021. También se evidenció un cambio de ciclo económico en el año 2014, 

instancia en la que se aprecia el cambio de un proceso expansivo a uno contractivo 

de la economía nacional desde la perspectiva de los ingresos per cápita. Aquello 

se aprecia debido a que, en el año 2014, se registró el valor más alto de la serie, 

pero también a partir de este instante el indicador adquiere una tendencia 

decreciente (Pacheco, 2006). Explicó que esto se da por la caída del precio del 

barril de petróleo que supone uno de los principales ingresos de la economía 

nacional. 

- Se identificó una reducción en el consumo de cigarrillos a lo largo del período 

2012 – 2021, lo que indicaría una disminución en las ventas del producto 

mencionado en todo el país. Desde el año 2012, el consumo decreció debido al 

contrabando de este producto, alterando los precios del mercado (D. Salazar, 

2015). Por otro lado, se evidenció un aumento de las importaciones de cigarrillos 

especialmente desde el año 2015 hasta el año 2022, lo que se habría contrapuesto 

a la tendencia contractiva evidenciada por las ventas locales de cigarrillo, aunque 

tal comportamiento no indica una recuperación del consumo del producto en 

Ecuador debido a su limitada representatividad en los volúmenes de ventas a nivel 

nacional. Así mismo, es apreciable una asociación del aumento del precio real de 

los cigarrillos en el mercado interno y la contracción de la demanda por concepto 

de la incorporación de impuestos al producto precisamente para reducirla. 
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- Se comprobó la existencia de una relación entre el consumo de cigarrillo y el 

ingreso per cápita por medio de la verificación de la hipótesis planteada, tomando 

en cuenta que esta variable en específico no tuvo una relación significativa con el 

consumo del bien anteriormente mencionado, pero el ingreso promedio familiar, 

que es una aproximación más precisa de los ingresos personales (Per cápita), si 

registró una relación significativa con la variable dependiente descrita. Los 

resultados muestran también que una parte considerable de la renta percibida por 

la población se direcciona al consumo de un tipo de sustancia adictiva como es la 

nicotina que forma parte del cigarrillo. 

5.2 Limitaciones del estudio 

Las limitaciones presentadas en esta investigación, enfocada en el estudio del ingreso 

per cápita y el consumo de cigarrillo en Ecuador en el período del 2012 – 2021. Es la 

falta de información sobre cada una de las variables estudiadas, por lo que dificultó 

tener un mejor entendimiento sobre el comportamiento de cada una.  

En el caso de la variable del consumo de cigarrillo, se pudo evidenciar la falta de datos 

en el tema de importaciones de cigarrillo, lo que provocó que no se obtenga un análisis 

adecuado sobre este indicador que ayudaba a evaluar la evolución del consumo de 

cigarrillo en el periodo establecido.  

5.3 Futuras líneas de investigación 

La presente investigación trata de explicar la relación del ingreso per cápita con el 

consumo de cigarrillo en Ecuador en el período 2012 -2021, lo cual permite dar las 

bases contundentes para entender el problema social que hoy en día es un tema de gran 

importancia por el aumento de muertes y daños provocados por el exceso de consumo 

de cigarrillo. A demás, implementar líneas de estudio que ayuden a comprender como 

afecta a las personas el consumo de sustancias adictivas, como lo es el caso del 

cigarrillo, con el fin de tomar decisiones efectivas que combatan esta adicción. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 1. Contraste de cointegración de Engler - Grainger de la 

relación causal del ingreso nacional per cápita como determinante del 

consumo de cigarrillos 

 

Anexo 1. 2. Contraste de cointegración de Engler - Grainger de la 

relación causal del consumo de cigarrillos como determinante del 

ingreso familiar 
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Anexo 1. 3. Contraste de cointegración de Engler - Grainger de la 

relación causal del ingreso familiar como determinante del consumo 

de cigarrillos 

 

Anexo 1. 4. Contraste de cointegración de Engler - Grainger de la 

relación causal del consumo de cigarrillos como determinante del 

consumo de carrillos 
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Anexo 2. 1. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado del ingreso 

nacional per cápita 

 
 

Anexo 2. 2. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado del ingreso 

familiar promedio 
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Anexo 2. 3. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado del consumo de 

cigarrillos 

 

Anexo 2. 4. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de las primeras 

diferencias del ingreso nacional per cápita 
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Anexo 2. 5. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de las primeras 

diferencias del ingreso familiar promedio 

 

Anexo 2. 6. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de las primeras 

diferencias del consumo de cigarrillos 
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Anexo 2. 7.  Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de la canasta 

básica 

 

Anexo 2. 8. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado del IPC del 

tabaco 
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Anexo 2. 9. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de las primeras 

diferencias de la canasta básica 

 

Anexo 2. 10. Contraste de Dickey - Fuller Aumentado de las primeras 

diferencias del IPC del tabaco 

 

Anexo 3. 1. Resultados del orden del VAR 
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Anexo 4. 1. Modelo de regresión VAR explicativo del consumo de 

cigarrillos en función del ingreso nacional per cápita  

 

Anexo 4. 2. Modelo de regresión VAR explicativo ingreso nacional per 

cápita en función del consumo de cigarrillos 
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Anexo 4. 3. Modelo de regresión VAR explicativo del consumo de 

cigarrillos en función del ingreso familiar promedio 

 

Anexo 4. 4. Modelo de regresión explicativo del ingreso familiar per 

cápita en función del consumo de cigarrillos 

 

Anexo 5. 1. Modelo de regresión integrado explicativo del consumo de 

cigarrillos en función del ingreso nacional per cápita y del ingreso 

familiar promedio 
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Anexo 5. 2. Contraste de especificación de RESET de Ramsey 

 

Anexo 5. 3. Contraste de heterocedasticidad de Breusch - Pagan 

 

Anexo 5. 4. Contraste de autocorrelación de Breusch - Pagan 

 

Anexo 6. 1. Ingreso nacional per cápita 

 

 

 

 

 

Año 
Ingreso nacional per 

cápita (Dólares)

Variación porcentual del 

Ingreso nacional per 

cápita 

2011 3934,79

2012 4095,46 4,08%

2013 4233,04 3,36%

2014 4325,31 2,18%

2015 4251,89 -1,70%

2016 4124,18 -3,00%

2017 4128,40 0,10%

2018 4090,54 -0,92%

2019 4014,82 -1,85%

2020 3649,49 -9,10%

2021 3801,03 4,15%

Promedio: 4059,00 -0,85%
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Anexo 6. 2. Ingreso familiar 

 

Anexo 6. 3. Canasta básica 

 

Anexo 6. 4. Índice de precios al consumidor general y del cigarrillo  

 

Año 
Ingreso familiar 

(Dólares)

Variación porcentual del 

Ingreso familiar

2011 492,80

2012 545,07 10,61%

2013 593,60 8,90%

2014 634,67 6,92%

2015 660,80 4,12%

2016 683,20 3,39%

2017 700,00 2,46%

2018 720,53 2,93%

2019 735,47 2,07%

2020 746,67 1,52%

2021 746,67 0,00%

Promedio: 659,95 3,90%

Año 
Canasta Básica 

(Dólares)

Variación porcentual de la 

Canasta Básica

2011 578,04

2012 595,70 3,06%

2013 620,86 4,22%

2014 646,30 4,10%

2015 673,21 4,16%

2016 700,96 4,12%

2017 708,98 1,14%

2018 715,16 0,87%

2019 715,08 -0,01%

2020 710,08 -0,70%

2021 719,65 1,35%

Promedio: 671,27 2,25%

Año
Variación del IPC 

general

Variación del IPC de 

cigarrillos

2011 4,47% 5,34%

2012 5,11% 20,78%

2013 2,73% 7,67%

2014 3,59% 7,57%

2015 3,97% 25,32%

2016 1,73% 17,35%

2017 0,42% 8,53%

2018 -0,22% 0,93%

2019 0,27% 0,46%

2020 -0,34% 0,07%

2021 0,14% 0,40%

Promedio: 1,99% 8,58%
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Anexo 7. 1. Consumo agregado de cigarrillo 

 

Anexo 7. 2. Venta de cigarrillos 

 

Anexo 7. 3. Importaciones de cigarrillos 

 

Año

Consumo agregado 

de cigarrillos 

(Dólares)

Variación porcentual del 

consumo agregado de 

cigarrillos

2011 213.406.976,00

2012 213.508.456,00 0,05%

2013 235.241.631,00 10,18%

2014 240.022.470,00 2,03%

2015 243.194.456,00 1,32%

2016 187.734.621,00 -22,80%

2017 162.182.908,00 -13,61%

2018 151.240.953,00 -6,75%

2019 136.441.862,00 -9,79%

2020 91.784.845,00 -32,73%

2021 52.385.802,00 -42,93%

Promedio: 175.194.998,18 -12,15%

Año 
Venta de cigarrillos 

(Dólares)

Variación porcentual de 

venta de cigarrillos

2011 213406976,00

2012 213508456,00 0,05%

2013 235241631,00 10,18%

2014 240022470,00 2,03%

2015 243194056,00 1,32%

2016 187734621,00 -22,80%

2017 162182908,00 -13,61%

2018 150980653,00 -6,91%

2019 135773662,00 -10,07%

2020 91344045,00 -32,72%

2021 47359102,00 -48,15%

Promedio: 174613507,27 -12,64%

Año 
Importaciones de 

cigarrillos (Dólares)

Variación porcentual de 

importaciones de 

cigarrillos

2015 400,00

2016 0,00 -100,00%

2017 0,00 0,00%

2018 260300,00 100,00%

2019 668200,00 156,70%

2020 440800,00 -34,03%

2021 5026700,00 1040,36%

Promedio: 913771,43 382,17%
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