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Presentación

María Alexandra Chávez Pullas
El entorno tributario del Ecuador es complejo y está en constan-

tes cambios. En los últimos años, el país ha experimentado una serie de 
reformas tributarias que han modificado significativamente el sistema 
tributario. Estas reformas tienen como objetivo mejorar la recaudación 
tributaria, promover la equidad, la justicia tributaria y facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias. 

En este libro, Entorno tributario ecuatoriano: un enfoque desde la 
academia, nos sumergimos en el análisis de ciertas normas tributarias e 
impuestos que configuran el marco fiscal del Ecuador. Este libro no solo 
representa un compendio de conocimientos teóricos, sino una síntesis de la 
dedicación y excelencia académica de nuestros estudiantes de contabilidad 
y auditoría, quienes, a lo largo de nueve semestres, han demostrado ser 
no solo estudiosos apasionados, sino también analistas perspicaces de la 
realidad tributaria que impacta directamente en las empresas ecuatorianas.

Los siete artículos que conforman este libro son el resultado del 
esfuerzo y compromiso de nuestros estudiantes reflejados en sus trabajos 
de titulación donde han abordado diferentes aspectos del entorno tribu-
tario ecuatoriano. Por ello, el objetivo de este libro es proporcionar a los 
lectores una comprensión de los principales componentes del sistema 
tributario ecuatoriano, explorando la complejidad de reformas tributarias 
y evaluando su impacto empresarial. Las investigaciones no se limitan 
a un enfoque estático, sino de una exploración dinámica de las políticas 
fiscales y su interacción con el desarrollo económico del país.

El libro está dirigido a estudiantes, profesionales y cualquier persona 
interesada en el sistema tributario ecuatoriano. Desde la perspectiva aca-
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démica, esta obra pretende no solo transmitir conocimientos sino también 
fomentar la comprensión de los desafíos y oportunidades inherentes al 
sistema tributario ecuatoriano. Cada artículo se convierte en una ventana 
que no solo observa, sino también cuestiona, proporcionando a estudiantes, 
profesionales y académicos una herramienta valiosa para comprender y 
contextualizar las complejidades de la tributación en Ecuador.

María Alexandra Chávez Pullas
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Capítulo 1

Rebaja del Impuesto a la Salida 
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Introducción

La economía de un país se sustenta en gran parte sobre los me-
canismos tributarios. El Estado aplica esta herramienta para recaudar 
recursos que financien las necesidades públicas (Carrera et al., 2020). 
La política fiscal está destinada a constituir tributos que mantengan al 
gasto público, que se utiliza para delimitar el consumo e implementar los 
recursos que recauda un Estado (Sigüenza et al., 2016). Por otro lado, las 
exportaciones deben ser promocionadas por cada país para impulsar el 
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crecimiento económico y competitividad en el mercado internacional 
(Barrientos, 2014). Por tanto, el equilibrio de estas áreas sostiene el cre-
cimiento económico de un país (Córdova, 2014). 

Las políticas tributarias son fundamentales para garantizar la sol-
vencia de un país (Carrera et al., 2020). Además de que estas condicionan 
el crecimiento de las exportaciones que constituyen un motor esencial de 
la economía ecuatoriana (Alvarado et al., 2020). El Estado ecuatoriano im-
plementa impuestos por medio de la política tributaria, cuya recaudación 
es fundamental, los impuestos con mayor recaudación son: el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a la Salida 
de Divisas (ISD), y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

El ISD se crea en Ecuador como un impuesto controlador donde 
el dinamismo monetario ecuatoriano no se viera afectado por la excesiva 
salida de capitales, a través del tiempo el impuesto se transformó en una 
de las fuentes de ingreso de la economía con mayor recaudación y dejo 
de cumplir con su objetivo. Es así como en los últimos años alcanza el 
tercer lugar de recaudación (Sánchez et al., 2020). El ISD se aplica desde 
2008 con el decreto de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
con una tarifa del 0,5 %, para el año 2009 incrementarse al 1 %, en 2010 
aumenta al 2 % y desde 2012 al 2021 su tasa es del 5 %.

En el periodo de pandemia de la COVID-19 en el Ecuador, el seg-
mento económico de comercio internacional y logística se vio duramente 
afectado, consecuencia de aquello el traslado de las exportaciones de 
materias primas y productos industrializados alcanzó niveles negativos 
(Quintana et al., 2022). En 2021, la función ejecutiva implementó medidas 
para reactivar la economía con la intención de incentivar la inversión, el 
ahorro y el empleo. Instaurando una reforma tributaria mediante decreto 
No. 298 emitido en el suplemento del Registro Oficial No. 604 del 23 de 
diciembre 2021, donde se establece la rebaja progresiva del porcentaje del 
impuesto a la salida de divisas en 0,25 % cada trimestre de 2022, deter-
minando la tarifa del impuesto al 4 % a partir de enero 2023.
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Según Bosque (2019), la disminución del ISD representa un ahorro 
en la adquisición de materias primas, insumos y maquinarias de las em-
presas del sector exportador ecuatoriano. Este sector liquida el ISD a través 
de estas adquisiciones; además del impuesto presuntivo generado por las 
divisas no ingresadas al Ecuador en sus ventas al exterior (Pesantez et al.,
2021). Es por ello esencial analizar la reducción del ISD y su influencia 
en el comportamiento económico de las exportaciones.

Por lo tanto, este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar el 
comportamiento del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector exportador 
de Ecuador, debido a la reducción de su tarifa mediante un modelo de re-
gresión cuantílica que permite determinar el impacto en la rentabilidad. El 
estudio incluye en su primer apartado el desarrollo del marco teórico que 
aborda los conceptos relacionados con el ISD. A continuación, se explica la 
metodología a aplicar. En el tercer apartado, se presentan los resultados del 
análisis de la reducción del ISD y su efecto en las empresas exportadoras. 
Finalmente, se establecen las conclusiones del estudio.

Marco teórico

La economía globalizada, provoca que los gobiernos tomen medidas 
con respecto a la salida de flujos por inversión extranjera o inversión de 
portafolio. Ambos capaces de generar prosperidad económica o desen-
cadenar crisis financieras (Puente y Solano, 2020). Por consiguiente, los 
países establecen políticas monetarias y fiscales para influir en su eco-
nomía (Cárdenas, 2015). En Ecuador, la política monetaria está ausente 
desde que se adoptó el dólar como moneda oficial desde el año 2000, en 
consecuencia, se ve obligado a establecer políticas fiscales como medio 
para proteger sus recursos (Chamba et al., 2019).

En Ecuador, el principal mecanismo de política económica es a través 
de la política fiscal, cuya finalidad es establecer una estructura que permita 
una recaudación eficaz de los tributos (Vidal, 2019). Esta se obtiene a través 
de la aplicación de impuestos, tasas contribuciones. Según la clasificación 
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de Cuestaz y Góngora (2014), los impuestos pueden ser directos o indirec-
tos, progresivos o regresivos. Los principales impuestos recaudados por el 
Estado ecuatoriano son: el Impuesto a la Renta el cual tiene un importante 
impacto de manera redistributiva. El Impuesto al Valor Agregado que es 
considerado un impuesto regresivo. El Impuesto a la Salida de Divisas y 
el Impuesto a los Consumos Especiales, como se muestra en la figura 1.

Figura 1 
Principales impuestos en el Ecuador (en millones de dólares)

Impuesto 
al Valor

Agregado

Impuesto 
a la Renta

Impuesto 
a la Salida 
de Divisas

Impuesto 
a los Consumos

Especiales

$8
13

3

$5
33

7

$1
27

4

$8
57

Nota. Datos extraídos de la página web del Servicio de Rentas Internas.

La figura 1 presenta la recaudación de los cuatro principales im-
puestos en Ecuador durante 2022, donde se evidencia que el Impuesto a 
la Salida de Divisas ocupa el tercer lugar de recaudación.

Impuesto a la Salida de Divisas

Con la finalidad de garantizar la estabilidad económica, los gobier-
nos implementan regulaciones para limitar la salida de capital. Es por ello, 
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que, debido al exceso de fuga de divisas en los países menos desarrolla-
dos, James Tobin plantea instaurar un gravamen sobre las transacciones 
en las que implique salida de capitales (Ferreiro, 2014). Este impuesto 
denominado tasa Tobin, permite reducir el impacto de los capitales que 
generan tipos de cambio inestables en el mercado, disminuyendo su valor 
frente a las monedas oficiales en un período de tiempo. Es decir, reduce 
la volatilidad de las tasas de cambio disuadiendo las especulaciones en 
torno a la economía, lo que a su vez reduce la inestabilidad monetaria 
(Delgado, 2022).

Varios países instauran impuestos partiendo del esquema utiliza-
do por Tobin. En Argentina y México no existe un impuesto específico 
sobre la salida de divisas, pero existe un control cambiario que impone 
restricciones a la compra y venta de moneda del exterior, denominado 
impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, que permite regular 
las transacciones en moneda extranjera (Rua y Zeolla, 2018). La Adminis-
tración Tributaria de México (SAT) impone restricciones con la finalidad 
de regular las operaciones cambiarias de divisas. En Brasil, es conocido 
como Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF), con una tasa 
entre el 0,38 % y el 1,1 % respectivamente (Goya y Torres, 2022).

En Colombia y Perú se aplica el Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras (ITF), con una tasa del 1 % para Colombia (DIAN, 2023) y 
0,005 % Perú (Espinoza, 2023). En Ecuador se aplica un impuesto que 
grava a todas “las operaciones y transacciones monetarias que se realicen 
al exterior, con o sin intermediación de las instituciones que integran 
el sistema financiero” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador, 2007, art.155). Este impuesto se denomina Impuesto a la Salida 
de Divisas y se implementa con una tasa inicial del 0.5 % en el año 2008.

Es importante señalar que a finales de los noventa, Ecuador expe-
rimentó un grave colapso financiero que desencadenó una situación de 
inestabilidad política y monetaria. Como respuesta a esta crisis, el país 
adoptó el dólar como su moneda oficial a partir del año 2000 (Calderón y 
Zambrano, 2019). Según Vélez et al. (2017), durante el período compren-
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dido entre 2000 y 2008, Ecuador enfrentó una crisis en varios sectores de 
su economía, lo cual tuvo un impacto significativo debido a su condición 
de país exportador de materias primas.

Por lo indicado, y con la finalidad de evitar la fuga de capitales 
para mantener y solventar la economía, se crea el impuesto a la salida de 
divisas el 29 de diciembre de 2007 en la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria en el Ecuador (Registro Oficial Suplemento 242) con el objetivo 
primordial de mantener y solventar la economía, incentivando a su vez 
la inversión interna y fortalecer la economía dolarizada (Quinde, 2018).

EL ISD es una tasa que se utiliza cuando existen transferencias o 
traslados de divisas al extranjero, ya sea en efectivo o a través de cheques, 
retiros, envíos o pagos de cualquier otra índole, siempre y cuando no 
involucre una compensación con una institución financiera, en caso de 
que se requiera dicha intervención, la deducción se realiza desde su cuenta 
nacional o internacional establecida netamente en territorio ecuatoriano 
(Yánez, 2023). Además, los exportadores ecuatorianos deben pagar el 
Impuesto a la Salida de Divisas si no reintegran los ingresos de sus ex-
portaciones a la economía local en 180 días; de lo contrario, se les exige 
el pago del ISD sobre las divisas no repatriadas (Arévalo y Solano, 2012).

El ISD actúa como regulador hacia la fuga de capitales del territorio 
nacional al exterior (Álvarez et al., 2014). Sin embargo, para Pavón (2019) 
la aplicación de este impuesto no evita la fuga de capitales al exterior, por 
lo cual ha perdido su concepción original, demostrando que se deben 
fortalecer las condiciones políticas, tributarias y económicas relacionadas 
a la entrada de capitales.

No obstante, Goya y Torres (2022) establecen que a pesar de que el 
ISD ha perdido su propósito original, sigue siendo el único instrumento 
efectivo para controlar la salida de divisas al exterior. Además, eliminarlo 
es un desafío para la administración tributaria ya que el impuesto se ha 
convertido en el tercer tributo con mayor recaudación en el país. Por tanto, 
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su recaudación desempeña un papel importante dentro de los ingresos 
del Estado, tal como lo muestra la figura 2.

La figura 2 representa las recaudaciones del ISD entre los periodos 
2012-2022, que a su vez exhibe notables variaciones. Durante los diez 
años, la recaudación se ha incrementado a excepción de 2016 donde 
su recaudación disminuyó. Las cifras recaudadas evidencian que el ISD 
representa un ingreso significativo para el país (Arévalo y Solano, 2012).

Figura 2
Recaudaciones del ISD 2012-2022 (millones de dólares)
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Nota. Datos obtenidos de la página web del Servicio de Rentas Internas.

El ISD entra en vigor en Ecuador en 2008, con una tarifa inicial 
del 0,5 % que fue establecido en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 
242 el 29 de noviembre de 2007. Sin embargo, con el paso de los años y 
debido a la pérdida de discrecionalidad en materia monetaria, el gobier-
no decide aumentar la tarifa de forma progresiva (Pavón, 2019). Para el 
periodo 2009, debido a que los capitales seguían saliendo de territorio 
nacional se decide incrementar la tasa del impuesto al 1 %, que a su vez 
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fue registrado en el Suplemento del Registro Oficial 497 con fecha 30 de 
diciembre de 2008 (Asencio et al., 2018). 

Para el 2010 este tributo alcanza el 2 %, según el Registro Oficial 94 
establecido el 23 diciembre de 2009. Sin embargo, para el 24 de noviembre 
de 2011 se promulga en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 
los Ingresos del Estado el incremento del impuesto a la salida de divisas, 
llegando así al 5 %, Suplemento del Registro Oficial 583, el que entra en 
vigor el primero de diciembre de 2012, manteniéndose hasta el periodo 
2021. Asimismo, se implementa el crédito tributario relacionado con este 
impuesto, que se aplica específicamente a personas naturales y sucesiones 
indivisas que realizarán operaciones gravadas con el ISD. Este tributo 
permitía deducir del monto total del ISD pagado en el año. Esta medida 
se establece con el propósito de incentivar y apoyar las actividades eco-
nómicas productivas del país (Quinde, 2018).

El ISD fue declarado inconstitucional debido a que no cumple con 
los principios de equidad tributaria, progresividad, capacidad contributiva 
y la no retroactividad, no obstante, según decreto Ejecutivo 298 publicado 
en el Registro Oficial No. 604, se dispone regular el ISD con la reducción 
de su tarifa de forma progresiva, tal como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1
Fechas de reducción ISD periodos 2022-2023

Fecha de la rebaja Tarifa porcentual

01-01-2022 4,75 %

01-04-2022 4,50 %

01-07-2022 4,25 %

01-10-2022 4,00 %

01-02-2023 3,75 %

01-07-2023 3,50 %

31-12-2023 2,00 %

Nota. Fechas establecidas por la Administración Tributaria.
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Gómez y Naranjo (2015) manifiestan que la reducción del ISD 
puede tener efectos positivos y negativos. Serán positivos si se establecen 
en un contexto de estabilidad económica y negativo si se realiza en un 
escenario de inestabilidad económica. Bajo otro escenario, Cárdenas e 
Hidalgo (2019) establecen que la reducción de este impuesto (ISD) genera 
un impacto positivo en la economía ecuatoriana, debido al estímulo di-
recto al comercio internacional e inversión extranjera. Sobre todo, porque 
Ecuador es un país exportador y la reducción del impuesto a la salida de 
divisas reduce los costos de transacción y fortalecer la competitividad de 
las empresas exportadoras (Sánchez et al., 2020).

El sector exportador no petrolero ecuatoriano

El sector exportador comprende empresas y actividades económicas 
que generan productos con destino a ser vendidos y consumidos en el 
exterior (Procel et al., 2022). Este sector es de gran importancia para el 
desarrollo económico del Ecuador, por tal razón el gobierno implementa 
políticas y medidas para promover su competitividad y productividad. 
Este sector se divide en: petrolero y no petrolero. El sector petrolero está 
relacionado con la extracción, producción y exportación del petróleo en 
crudo y sus derivados, y el sector exportador no petrolero representa las 
actividades no relacionadas con la exportación de petróleo (Guamán, 
2021). A continuación, la figura 3 muestra las exportaciones petroleras 
y no petroleras del Ecuador de 2012 a 2022 que muestra una tendencia 
significativa durante el periodo analizado.

Las exportaciones no petroleras están conformadas por produc-
tos tradicionales y no tradicionales. Los productos tradicionales son 
aquellos que el país ha cultivado, fabricado y enviado al exterior durante 
varias generaciones. Ejemplo de ello tenemos: el arroz, el café, el té, el 
algodón, mientras que, los productos no tradicionales son aquellos que 
han emergido recientemente en el ámbito de las exportaciones del país, 
ejemplos de tales productos son: las flores, bienes manufacturados parti-
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culares o tecnologías emergentes, frutas tropicales, entre otros (Verdugo 
y Andrade, 2018).

Figura 3
Exportaciones petroleras y no petroleras en Ecuador USD Millones FOB

PETROLERO NO PETROLERO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

21
 0

71

18
 0

92

15
 1

05

13
 6

50

12
 8

26

12
 1

72

11
 3

38

11
 6

70

12
 4

49

10
 6

44

9 
97

3
13

 7
92

14
 1

07

13
 2

76

6 
66

0

5 
45

9

6 
89

4 8 
82

6

8 
68

0

5 
25

0

8 
60

7 11
 5

87

Nota. Datos extraídos de las estadísticas del Banco Central del Ecuador.

La figura 4 es una representación gráfica que destaca las expor-
taciones no petroleras, examinando su evolución y estructura a lo largo 
del periodo comprendido entre 2012-2022. De esta manera, proporciona 
una visión panorámica de los principales sectores exportadores del país 
y cómo han variado en la década analizada. Además, se evidencia la di-
versificación del sector. En este sentido, Fajardo (2020) sostiene que esta 
diversificación es relevante y de gran impacto ya que permite aprovechar 
los recursos naturales, provocando el desarrollo de un país. Por tanto, el 
sector exportador es primordial para la economía ecuatoriana (Vivar, 
2020).
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Figura 4
Exportaciones no petroleras de Ecuador durante el periodo 2012-2022 
(en millones de dólares)
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Nota. La información corresponde a datos extraídos del Banco Central del Ecuador.

Las empresas exportadoras no petroleras están afectadas con el 
impuesto del ISD, debido a que eleva sus costos en comparación con 
empresas de otros países, lo que les resta competitividad (Guerrero, 2022). 
Esta medida tiene como resultado una reducción del monto total del ISD 
a pagar, incentivando así las inversiones y operaciones comerciales que 
involucran salidas de divisas del país (Medina, 2019).

El sector exportador de Ecuador grava el Impuesto a la Salida de 
Divisas (ISD) a través de la adquisición de materias primas, insumos y 
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bienes de capital importados y además paga un impuesto presuntivo, 
debido a las divisas que no ingresan al país por sus ventas en el extranjero 
(Alcívar y Andrade, 2021). Estas obligaciones fiscales afectan a la rentabili-
dad de las empresas del sector (Noya y Mendoza, 2021). Puente y Andrade 
(2016) establecen que la rentabilidad es un indicador muy importante 
para las empresas ya que le permite conocer los beneficios que genera una 
empresa frente a sus gastos operativos. Quillahuamán y Carazas (2018) 
indican que es una herramienta que le permite a los directivos medir la 
situación económica de la organización con la finalidad de maximizar 
sus beneficios y garantizar el crecimiento de la empresa es la rentabilidad.

Según Puente y Solano (2020) en el contexto de su investigación, 
se constató que el 75 % de las empresas estudiadas utiliza el pago del ISD 
como un medio para obtener créditos fiscales. Mediante esta estrategia, 
estas compañías optimizan sus recursos financieros, logrando mejoras 
significativas en sus índices de rentabilidad y liquidez. Al emplear el Im-
puesto a la Salida de Divisas (ISD) como crédito fiscal, se observa una 
mejora en los indicadores financieros en contraste con su utilización 
como gasto, lo que resulta en una reducción tanto en la liquidez como 
en la rentabilidad de la compañía (Puente y Andrade, 2016). La tasa del 
ISD de Ecuador es alta en comparación de otros países. Las empresas 
exportadoras que importan materias primas e insumos para el giro del 
negocio entran en dificultades para competir en términos de precio y 
rentabilidad en el mercado internacional (Domínguez, 2021).

Quispe y Ayaviri (2021) establecen en sus hallazgos que una carga 
tributaria elevada tiene un impacto considerable en la disponibilidad 
de fondos, la ganancia financiera y las decisiones de inversión de los 
individuos sujetos a impuestos y que los cambios o aumentos de tasas 
impositivas establecen disminuciones en los ingresos y beneficios. Por otro 
lado, en un estudio realizado por Serrano y Chiriboga (2019) concluyen 
que las altas tasas de impuestos mantienen una relación negativa con la 
rentabilidad de las empresas.
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Metodología

La investigación presenta un diseño no experimental puesto que 
se analiza las relaciones entre las variables sin manipular. Según Ramos 
(2021), este tipo de diseño se basa en la observación de fenómenos 
tal como ocurren naturalmente o en la recopilación de datos existen-
tes. El diseño no experimental se presenta de dos formas: trasversal y 
longitudinal. En el contexto de este estudio, se utiliza la forma trans-
versal, debido a que se examinan los datos en momentos específicos 
(Sucasaire, 2022).

El enfoque que adopta la investigación es cuantitativo, lo que im-
plica la recolección de información numérica con el propósito de medir 
variables de forma precisa y objetiva. Se involucran análisis estadísticos 
para establecer relaciones entre las variables de estudio. Según López y 
Fachelli (2018), las variables cuantitativas son aquellas que pueden ser 
medidas y expresadas de forma continua. Estas variables desempeñan 
un papel fundamental en la realización de análisis estadísticos y cálculos 
matemáticos, y tienen una significativa relevancia en la toma de decisiones 
(Soledad et al., 2021).

Además, la investigación presenta un estudio descriptivo dado que 
analiza de forma exploratoria las variables de estudio. La información 
se obtiene de fuentes de información secundarias y corresponde a los 
estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia 
de Compañías Valores y Seguros, y del Servicio de Rentas Internas. Para 
Bernal y Rodríguez (2019), las fuentes secundarias abarcan información y 
recursos de consulta que han sido previamente recolectados, procesados o 
examinados por individuos o entidades distintas. Estas fuentes suministran 
datos que han sido originados por terceros y que están a disposición para 
su empleo en investigaciones, análisis y estudios subsecuentes.

En lo que respecta al alcance del estudio, la investigación es de 
naturaleza correlacional-explicativo, cuyo propósito es demostrar y ex-
plicar mediante análisis predictivos la aplicación de la rebaja del ISD en 
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las grandes empresas exportadoras del Ecuador. Del Canto y Silva (2013) 
establecen que la metodología cuantitativa trata de ideas lineales, donde 
estos elementos se encuentran definidos y limitados.

Es por ello que Soledad et al. (2021) argumentan que este enfoque 
recurre a la recopilación de datos para ser utilizados en la validación de 
hipótesis, haciendo uso de números y técnicas estadísticas para examinar 
el comportamiento y verificar los enfoques teóricos. Ante lo indicado se 
requiere formular una hipótesis que proponga una relación entre dos o 
más variables.

Para definir la población de la investigación, se utiliza el artículo 
106 del Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio 
e Inversión. Dicho artículo establece la categorización de las empresas 
con base en sus niveles de ventas anuales, categorizando a las empresas 
grandes como aquellas cuyas ventas anuales representan 5 millones de 
dólares. Para efecto de esta investigación se selecciona a las empresas 
grandes del sector exportador.

El período de estudio abarca desde 2012 a 2022, durante el cual 
se aplica una tarifa del 5 % desde 2012 hasta 2021, y en el año 2022 se 
implementa una reducción progresiva del ISD. La muestra se establece 
siguiendo el enfoque de investigación científica de (Chávez et al., 2019), 
en la cual consideran que una de las opciones más sólidas para el cálculo 
de la muestra en un estudio científico es: 

Por tanto, se generó una muestra para cada año de análisis, como 
se detalla en la tabla 2.
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Tabla 2
Grandes empresas exportadoras de bienes y servicios no petroleras

Años Grandes empresas 
del sector exportador

2012 298

2013 298

2014 354

2015 337

2016 327

2017 266

2018 253

2019 270

2020 270

2021 289

2022 296

Total 3258

Nota. Muestra de las grandes empresas exportadoras tomadas de forma aleatoria.

En este contexto se establecen las variables sujetas a estudio. Como 
variables independientes se considera a la Reforma Tributaria de la re-
ducción del ISD, establecida en el 2021 y que entró en vigor en el período 
2022. Esta variable se presenta como dicotómica, donde adquiere el valor 
de uno cuando se aplica la reforma y cero para los períodos que no aplica. 
Los ingresos de las exportaciones de bienes y servicios son considerados 
como variable independiente y la rentabilidad de las grandes empresas 
como variable dependiente. Las variables ingresos y rentabilidad son va-
riables continuas. El modelo econométrico es el siguiente:
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Tabla 3
Información sobre las variables que forman parte del modelo econométrico

Variables Descripción

ROA Rentabilidad de las empresas exportadoras ecuatorianas

REFISD Reforma de disminución del ISD, variable dicotómica

log(ING) logaritmo natural de los ingresos

Β Coeficiente de regresión a ser calculado en el modelo

Nota. Variables del modelo econométrico a utilizar.

La hipótesis de la investigación se la establece de la siguiente manera:

H0: la Reforma tributaria de la rebaja del ISD tiene un efecto positivo 
en la rentabilidad de las grandes empresas exportadoras del Ecuador.
H1: la Reforma tributaria de la rebaja del ISD no tiene un efecto positivo 
en la rentabilidad de las grandes empresas exportadoras del Ecuador.

Para respaldar la hipótesis propuesta, se emplea el modelo de re-
gresión cuantílica, como lo afirman Morales y López (2021). Este método 
estadístico se utiliza para evaluar la relación entre una variable dependiente 
y una variable independiente. La regresión cuantílica se enfoca exclu-
sivamente en predecir la media tradicional de la variable dependiente, 
poniendo su énfasis en calcular los valores de los cuantiles condicionales 
(Alvarado y Pinos, 2017). Para la aplicación del modelo se emplea el 
programa estadístico R. Siguiendo la referencia de Navarrete y Chávez 
(2019) que argumentan que el programa estadístico en cuestión es un 
lenguaje de programación mayormente utilizado para el análisis estadís-
tico y la creación de gráficos. A continuación, se presenta el lenguaje de 
programación utilizado en este estudio: rq (fórmula = ROA1 ~ REFISD 
+ log(ING), tau = c (0.25, 0.5, 0.75), data = datos1).
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Resultados

Los datos sujetos a análisis presentan una distribución no normal, 
como se ilustra en la tabla 4 al exponer los resultados derivados de la 
prueba de Mardia. La no normalidad de la distribución se refiere a una 
disposición de datos que difiere de la forma típica de la distribución 
normal, donde su distribución puede variar considerablemente y no ne-
cesariamente concentrarse alrededor de la media (Naranjo, 2018). 

Tabla 4
Test de normalidad por variable

Test Variable Statistic p value 
Normality

1 Anderson-Darling ROA 895.5449 <0.001 NO

2 Anderson-Darling Log(ING) 612.6024 <0.001 NO

Nota. Prueba de normalidad a través de la prueba de Mardia, ejecutado en R-Studio por las autoras.

En el modelo de regresión cuantílica se ha decidido particionar 
la distribución en cuartiles, creando así cuatro segmentos uniformes. 
Esta agrupación se basa en la variable dependiente. A continuación, se 
pueden observar los resultados de la aplicación del modelo economé-
trico , mismos que constituyen la 
validación de la hipótesis formulada en la investigación. Cada una de las 
siguientes tablas representa los resultados de la regresión cuantílica en 
su cuartil específico.

En la tabla 5, el coeficiente estimado de la variable Reforma del 
ISD (REFISD) es 0.01189, que presenta un valor t de 1.97016 que es 
estadísticamente significativo (p < 0.05). Asimismo, se observa que el 
signo de la variable es positivo. Por tanto, la variable independiente 
REFISD, tiene un efecto positivo y significativo sobre la variable de-
pendiente ROA. Continuando con el análisis de la siguiente variable 
independiente, que es el logaritmo de la variable ING, se observa que 
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el coeficiente tiene un signo positivo, además, su valor t es 6.36753 y es 
estadísticamente significativo (p < 0.05). De esta manera, el logaritmo 
natural de los ingresos impacta de forma positiva a la rentabilidad de 
las grandes empresas exportadoras de Ecuador.

Tabla 5
Resultados del primer cuartil

Coe�ciente Error
Estándar

Estadístico
T

Valor
p

(Intercept) -0,05868 0,00988 -5,93770 0,00000

REFISD 0,01189 0,00604 1,97016 0,04890

log(ING) 0,00378 0,00059 6,36753 0,00000

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.

Al analizar los resultados de la tabla 6, se puede identificar que las 
variables REFISD y ln(ING) tienen un efecto positivo y significativo en 
la variable dependiente ROA. Dado que sus coeficientes tienen signos 
positivos y su valor p < 0.05. Es decir, un aumento en REFISED y en el 
logaritmo del ingreso está asociado con un aumento significativo en la 
variable dependiente para las empresas que se encuentran con una ren-
tabilidad cercana a la mediana. 

Tabla 6
Resultados del segundo cuartil

Coe�ciente Error estándar Estadístico
T

Valor
p

(Intercept) -0,08162 0,02156 -3,78545 0,00016

REFISD 0,04080 0,00613 6,65337 0,00000

log(ING) 0,00669 0,00128 5,22745 0,0000

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.
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La tabla 7 muestra los coeficientes de regresión junto con sus errores 
estándar, valores t y valores p asociados del tercer cuartil. En donde las 
variables independientes REFISD y log(ING) tienen un efecto positivo 
en la variable dependiente ROA. Esto implica que existe una relación di-
rectamente proporcional. A medida que las variables REFISD y log(ING) 
aumenta, la variable dependiente también aumenta de la misma manera 
que en los cuartiles anteriores.

Tabla 7
Resultados del tercer cuartil

Coe�ciente Error
Estándar

Estadístico
T

Valor
p

(Intercept) -0,06159 0,03239 -1,90122 0,05736

REFISD 0,05563 0,01269 4,38484 0,00001

log(ING) 0,00819 0,00190 4,32320 0,00002

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.

Para resumir, los resultados obtenidos en los tres cuartiles sugieren 
que tanto la variable independiente REFISD como la variable indepen-
diente logaritmo de los ingresos están relacionadas positivamente con la 
variable dependiente ROA. Ambas tienen un efecto positivo y significativo 
en el rendimiento de los activos de las empresas grandes exportadoras del 
Ecuador. Esto implica que un aumento de las variables independientes 
se asocia a un incremento de la variable dependiente.

Conclusiones 

La investigación establece que el ISD es un impuesto que ha incre-
mentado su recaudación al pasar de los años, ya que representa el tercer 
impuesto en recaudación, se creó para proteger los recursos financieros 
que salen del país, pero debido a su nivel de recaudación perdió su pro-
pósito original y se convierte en un importante ingreso para el Ecuador. 
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Por tanto, la recaudación tributaria a través de los impuestos representa 
una herramienta de política económica de relevancia para el Ecuador

El artículo analiza el comportamiento de la reducción del Impuesto 
a la Salida de Divisas en la rentabilidad del sector exportador de Ecuador. 
El objetivo se cumple a través de un modelo de regresión cuantílica, el cual 
comprueba la hipótesis planteada. Los resultados obtenidos evidencian 
que la reducción progresiva trimestral en 0,25 % de la tarifa del ISD dis-
puesta en el Decreto Ejecutivo 298, publicado en el Registro Oficial No. 
604 influye positiva y significativamente en el rendimiento de los activos 
de las empresas grandes exportadoras del Ecuador.

En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula establecida, donde 
la reforma tributaria de la rebaja del ISD tiene un efecto positivo en la 
rentabilidad de las grandes empresas exportadoras del Ecuador, dado que 
los resultados derivados de los tres cuartiles en la variable independiente 
REFISD es directamente proporcional con la variable dependiente ROA. 

Es decir, un aumento de la variable independiente REFISD se asocia 
a un incremento de la variable dependiente ROA. Estos resultados con-
firman la teoría de Ayaviri (2021); Bosque (2019); Serrano y Chiriboga 
(2019); en donde una menor carga impositiva representa un ahorro en la 
adquisición de materias primas, insumos y maquinarias de las empresas 
exportadoras ecuatorianas. 

El ISD afecta la rentabilidad de las grandes empresas exportadoras 
dado que este impuesto grava los beneficios obtenidos por las empresas 
exportadoras. Es decir que parte del porcentaje de esos ingresos están 
sujetos al impuesto. Las exportadoras deben destinar parte de sus bene-
ficios a sus obligaciones fiscales y además de pagar el ISD, lo que reduce 
la cantidad de dinero para reinvertir en el giro del negocio.
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Introducción

Con el surgimiento de la pandemia COVID-19, los países a nivel 
mundial presentaron un incremento en la implementación de la economía 
digital, debido a las restricciones de movilidad que se implementaron en 
cada país, y estas a su vez afectaron de manera grave el comercio físico 
llevando todas esas transacciones de compra y venta a diferentes medios 
digitales, para que finalmente el comercio electrónico tenga un alza en sus 
transacciones en tiempos de pandemia. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) indica que el comercio 
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electrónico tuvo un incremento del 4 % en el 2019 con relación al 2018 a 
causa de las restricciones que varios países impusieron por la pandemia 
de la COVID-19 (UNCTAD, 2021).

Por ello, la forma de adquirir bienes y servicios cambia dejando de un 
lado la manera de comercio físico que cotidianamente se realizaba. Las empre-
sas que ofertaban productos en tiendas físicas decidieron migrar a programas 
digitales que estén al alcance del consumidor, facilitando así la adquisición de 
sus productos sin importar el tiempo y espacio (Arroyo et al., 2021).

La firma auditora Ernst & Young (EY, 2020) perteneciente al grupo 
de las Big Four según lo establecido por Chávez et al. (2019), señalan que 
empresas multinacionales como Zoom, Netflix, Spotify, Uber, entre otras 
destacaron en tiempos de pandemia en diferentes países. Esto debido a las 
causas ya mencionadas como las restricciones de movilidad. Sin embargo, 
estas restricciones no les impidieron la comercialización de sus produc-
tos, ya que la mayor parte de sus operaciones las llevan a cabo a través 
de plataformas digitales, las cuales son de muy fácil acceso logrando así 
satisfacer las necesidades del consumidor.

Varios países se vieron afectados por no generar un tributo a estas 
transacciones, brindadas por las multinacionales ya mencionadas. Las 
diversas jurisdicciones no estaban preparadas en la parte tributaria, con 
respecto al comercio electrónico, dado que en el marco normativo no se 
encontraba tipificado algún artículo para que respalde el cobro de los 
tributos aplicados a los servicios digitales, lo cual provocó una pérdida 
para los diferentes países. La falta de leyes tributarias afecta negativamen-
te los ingresos del gobierno y, por lo tanto, su capacidad para financiar 
programas y servicios públicos (Rodolfo y Ferrel, 2020).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), la aplicación de leyes tributarias sobre la adquisición de bienes 
o servicios digitales es uno de los mecanismos más adoptados por los 
países. Esto se hace con el fin de asegurar que los contribuyentes que 
ofrecen estos servicios tributen en el territorio donde se genera la fuente 
de ingresos (OCDE, 2021). 
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La OCDE también establece dos pilares fundamentales para que los 
países tomen como guía al momento de establecer un tipo de impuesto 
que sea aplicable a transacciones involucradas en materia de economía 
digital, donde se da el comercio electrónico a través de plataformas digi-
tales, en las mismas que se pueden ofertar bienes y servicios necesarios 
para satisfacer necesidades del consumidor final. 

El que cada país establezca sus impuestos acordes a estos pilares les 
permite que su recaudación tributaria tenga un crecimiento adecuado para 
su fortalecimiento económico. Teniendo en cuenta que las empresas que 
ofrecen servicios digitales a menudo pueden aprovechar estructuras fiscales 
internacionales y pagar una cantidad mínima de impuestos en comparación 
con las empresas locales que aun manejan el comercio físico. La importancia 
del impuesto a los servicios digitales radica en abordar la brecha fiscal y ga-
rantizar la equidad entre las empresas digitales y tradicionales (Garrido, 2020). 

Figura 1
Pilares fundamentales establecidos por OCDE
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Busca ajustar el sistema 
tributario global a la era de la 
transformación digital, 
mediante modi�caciones en las 
normas �scales internas de 
cada pais con el objetivo de 
establecer un derecho de 
imposición en el país donde 
operan las empresas 
multinacionales con una 
presencia digital relevante, 
incluso si no tienen una 
presencia física, y también 
donde se encuentre el mercado 
o los activos intangibles de 
dichas empresas

Implementación de un 
"impuesto mínimo global" que 
grave a las ganancias de las 
grandes empresas multinacio-
nales, sin importar su ubicación 
o jurisdicción, con el objetivo de 
establecer un nivel mínimo de 
tributación. Esto tiene como 
�nalidad evitar la doble 
imposición o la imposición en 
situaciones en las que no se 
generan bene�cios económicos, 
además de garantizar la 
transparencia, equidad en el 
trato y la reducción de los costos 
administrativos y de 
cumplimiento.

Nota. Resume los pilares fundamentales dictados por la OCDE para que los países tengan como 
guía al establecer tributos a la economía digital. 



GABRIEL EDUARDO BAQUE LEÓN , LIZ MARIAN GÁLVEZ ZAMBRANO  Y MARÍA ALEXANDRA CHÁVEZ PULLAS

38

En términos de cifras de recaudación el Centro Interamericano 
Administraciones Tributarias (CIAT) indica que desde 2018 hasta 2021 
la recaudación tributaria por los servicios digitales de aquellos países que 
han impuesto reformas tributarias a los mismos ha obtenido ingresos entre 
20 y 120 millones de dólares anuales afectando significativamente en un 
0,02 % y 0,04 % del PIB, dichas cifras se muestran en la tabla 1 (CIAT, 2021).

Una forma común de regular la imposición en la comercialización 
de estos intangibles es la adopción de leyes específicas que aborden esta 
cuestión. Estas leyes pueden establecer disposiciones claras sobre cómo se 
deben gravar los ingresos generados por estas actividades y deben incluir 
requisitos para que las empresas dedicadas al comercio en plataformas 
digitales registren sus operaciones, presenten declaraciones fiscales y pa-
guen sus respectivos impuestos, que por lo general se cancelan a manera 
de retención cobrada por un intermediario de pago (Núñez, 2021).

Tabla 1
Recaudación de IVA a los servicios digitales en países de América Latina

País Periodo Millones de USD %PIB

Argentina
2018 53,00 0,01

2019 79,00 0,02

Chile Jun.-Dic. 2020 119,60 0,04

Colombia
Jul.-Dic. 2018 12,20 0,004

2019 77,00 0,02

Costa Rica Oct.-20 1,70 0,003

Ecuador
Sep.-Oct. 2020 2,40 0,003

2021 19,00 0,02

Uruguay
2018 2,70 0,004

2019 18,40 0,03

Nota. Representa la recaudación fiscal. Datos obtenidos del CIAT.
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Es por esto que se establece la realización de un análisis comparativo 
entre países latinoamericanos que tienen mayor tiempo de implementación 
con respecto a la aplicación tributaria para los servicios digitales como: 
Argentina, Colombia, Uruguay, México, Chile y Ecuador. 

Enmarcando como objetivo analizar la aplicación de tributación 
a los servicios digitales en países de Latinoamérica, se llevará a cabo una 
revisión de artículos y reformas tributarias para realizar un comparativo 
entre Ecuador y las jurisdicciones mencionadas anteriormente. Este análisis 
tiene como fin adelantar el conocimiento sobre la coyuntura tributaria 
ecuatoriana en relación con sus pares latinoamericanos.

Para abarcar lo antes mencionado, esta investigación se divide en 
cuatro partes fundamentales, que determinan el cumplimiento de los 
objetivos de estudio. En primer lugar, se desarrolla la revisión de la litera-
tura mediante las investigaciones pretéritas. Seguidamente, se desarrolla 
y explica la metodología de la investigación. En tercer lugar, se presentan 
los resultados y como último punto se establecen las conclusiones.

Marco teórico

A través de los años, la globalización es la causa de que el mundo se 
enfrente a varios cambios tecnológicos, culturales, políticos y económicos. 
Hallivis (2014) establece que el mundo experimenta cambios en el ámbito 
económico, cultural, ecológico y tecnológico, donde lo que sucede en cualquier 
parte del mundo se puede conocer al instante a través de los medios digitales.

Por otra parte, Martínez (2020) argumenta que con la globalización 
se da la interconexión entre países donde se puedan dar transacciones sin 
la necesidad de estar físicamente interactuando. Sin embargo, Ruiz (2020) 
señala que es una evolución que va más allá de las fronteras nacionales 
y que tiene un impacto significativo en la forma en que las personas, las 
empresas y las naciones interactúan entre sí.

Como consecuencia de la globalización surge el Internet el cual 
revoluciona la forma en que las personas se comunican, permitiendo una 
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conexión instantánea y global. También ha facilitado el acceso a la infor-
mación, brindando a las personas la capacidad de buscar conocimientos 
y aprender sobre una amplia gama de temas, impulsando el comercio 
electrónico y proporcionando oportunidades de negocio con crecimiento 
económico (Calcaneo, 2021).

Velasteguí (2019) señala que el internet tiene un impacto significa-
tivo en la sociedad, brindando ventajas en términos de comunicación, ac-
ceso a la información y oportunidades comerciales. Sin embargo, presenta 
desafíos en cuanto a la veracidad de la información y la falta de privacidad, 
a pesar de aquello el internet revoluciona la forma en que llevamos a cabo 
nuestras actividades cotidianas (Ramos, 2019). El comercio electrónico 
es una de las áreas que ha experimentado un crecimiento significativo, 
esta forma de comercio ha transformado la manera en que las personas 
realizan transacciones comerciales (Bolaños, 2022).

La Organización Mundial del Comercio (OMC) define al comer-
cio electrónico como aquello donde se promociona, se vende o se hace 
publicidad de un producto a través de los distintos medios digitales, ya 
que proporciona una plataforma conveniente y accesible para que los 
consumidores adquieran productos y servicios sin tener que visitar fí-
sicamente una tienda (OMC, 2023). Somalo (2017) establece que el co-
mercio electrónico es simplemente la migración de las transacciones que 
se realizan normalmente, tanto comerciales o de manera personal por 
medios que se encuentran computarizados mediante las distintas redes 
de telecomunicación. 

A raíz del incremento del comercio electrónico a nivel mundial 
se desarrollan distintos tipos de plataformas digitales necesarias para la 
comercialización de productos, las cuales son sitios en el internet donde 
se almacena cualquier tipo de información donde el consumidor puede 
acceder y buscar lo que necesite (Alegre, 2022).

El uso de las plataformas digitales se incrementa como consecuencia 
de la pandemia de la COVID-19, y se convierten en uno de los medios 
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más importantes para la comercialización de productos e implementa-
ción de los servicios digitales. Se matiza a los servicios digitales como 
aquello que es llevado a cabo por medio del internet, plataforma digital, 
u otra red que preste servicios para satisfacer distintas necesidades, que 
se encuentran automatizados para el fácil acceso del consumidor según 
lo establece la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, 2023).

Aquellas empresas que practican la línea del comercio electrónico 
empiezan a tener un crecimiento en sus ingresos por sus actividades opera-
tivas. La Norma Internacional de Información Financiera número 15 (NIIF 
15) define los ingresos como aquellas entradas de dinero o especie que una 
determinada empresa recibe para incrementar su valor a cambio de la entrega 
de un bien o un servicio (NIIF 15, 2014). Chávez y Herrera (2018) argumen-
tan que para que se cumplan los criterios de las NIIF 15, se debe establecer 
un contrato empresa-cliente que debe pactarse de manera verbal o escrita 
y cumplir todas las cláusulas de este, para ello la entidad gozar del ingreso.

Las transacciones efectuadas mediante la adquisición de servicios 
digitales representan una fuente significativa de ingresos para las empresas, 
contribuyendo así al aumento de sus ganancias a nivel global, independien-
temente de su ubicación geográfica. El surgimiento de estas actividades 
digitales y de nuevos modelos de negocio conlleva numerosos beneficios 
y oportunidades. No obstante, también plantea desafíos al sistema tributa-
rio existente, los cuales requieren ajustes en las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones legales aplicables en cada país (Jabalera, 2021).

Ruiz y Siota (2021) argumentan que las plataformas digitales pue-
den operar a escala global y servir como medio recaudación de impues-
to, ya que tienen acceso a grandes cantidades de datos transnacionales 
que pueden usarse para calcular la cantidad adecuada de impuestos a 
pagar. Sin embargo, Cruz (2017) señala que existen desafíos y uno de 
los principales es la determinación de la jurisdicción fiscal adecuada, 
ya que las plataformas digitales operan en múltiples países y a menudo 
tienen estructuras empresariales complejas que dificultan la asignación 
de responsabilidades tributarias. 
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Dada la naturaleza global del problema, la Unión Europea decide 
trabajar con la OCDE para encontrar una solución global mediante la 
adaptación de normas fiscales. Muchos países, incluido España, introduce 
unilateralmente medidas fiscales temporales a la espera de un impuesto 
global para frenar la elusión fiscal por parte de estas empresas que ofrecen 
servicios digitales (Sánchez, 2021).

Ponce (2021) establece que si estas transacciones generan ingresos 
en cualquier Estado estas deberían estar sometidas al pago de un tributo, 
siempre y cuando en el cuerpo legal tributario de cada país se encuentre 
un artículo que respalde dicho cobro. A su vez, Paguay (2020) señala que 
estos servicios generan una obligación tributaria y al igual que otros bienes 
y servicios deberían tributar llevando consigo un impuesto gravado ya 
sea este directo o indirecto.

Desde un punto de vista legal haciendo énfasis el artículo 15 del Có-
digo Tributario de Ecuador (CT) se define a la obligación tributaria como 
las relaciones personales y jurídicas que existen entre el Estado, los sujetos 
pasivos y las diferentes entidades acreedoras de impuestos, las cuales cumplen 
con sus obligaciones tributarias mediante el pago de sus tributos (Código 
Tributario, 2005). Dando cumplimiento a lo que se establece en el artículo 5 
del mismo cuerpo legal, donde se estipulan los principios tributarios, gene-
ralidad, progresividad, eficiencia, confianza legítima, simple administración, 
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

Mediante la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria pu-
blicada en el registro oficial N°111 a los 31 días del mes de diciembre 
del año 2019 se establecen los servicios digitales a los que se grava el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), esto con la finalidad de lograr un alza 
en la recaudación fiscal, cumpliendo así con los principios tributarios. En 
la tabla 2 se muestra una recopilación de los artículos que intervienen en 
los procesos de transferencias de servicios digitales, mismos que manejan 
un grado de semejanzas con base en los conceptos estipulados en las di-
ferentes normativas tributarias en los países de estudios de este artículo.
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Tabla 2
Base legal de la normativa tributaria sobre el IVA en servicios digitales en Ecuador

Referencia Base legal Detalle

Catastro de 
prestadores 
de servicios 
digitales

Art. 140.1 
de la LRTI

Registro o base de datos proporcionado por el SRI para 
identificar y rastrear a los proveedores de servicios di-
gitales que deben cumplir con sus obligaciones fiscales 
dentro del territorio ecuatoriano.

Ubicación de 
la imposición

Art. 61 
de la LRTI

Jurisdicción en la cual se aplica y recauda el impuesto 
sobre los servicios digitales. Según el SRI la ubicación 
será en el Ecuador siempre y cuando el consumo se 
genere dentro del país.

Hecho 
Generador 
del impuesto

Art. 61 
de la LRTI
Art. 148.1 del 
RALRTI

Es el elemento que desencadena la obligación tribu-
taria y determina cuándo y cómo se debe aplicar un 
impuesto específico.

Impuesto 
generado

Art. 65 
de la LRTI

En primera instancia el impuesto generado en estos 
servicios digitales será del 12 % lo que equivale a la 
tasa del Impuesto al Valor Agregado.

Sujeto pasivo Art. 63 
de la LRTI

Es la persona natural o jurídica que legalmente tiene 
la responsabilidad y la obligación de pagar un im-
puesto al Estado o a la autoridad tributaria.

Agente de 
percepción

Art. 63 literal 
a.1-a.2-a.3 
de la LRTI
Art. 147.2 
del RALRTI

Designada por la autoridad tributaria para recolectar 
y remitir ciertos impuestos en nombre de los contri-
buyentes. La función principal del agente de percep-
ción es recolectar el impuesto de los contribuyentes 
en el momento de la transacción y luego entregar esos 
fondos a la autoridad tributaria.

Agente de 
retención

Art. 63 literal 
b numeral 8 
de la LRTI

Designada por la autoridad tributaria para retener 
una parte del impuesto adeudado por un contribu-
yente en el momento de la transacción y luego remitir 
ese monto retenido a la autoridad tributaria en nom-
bre del contribuyente. La retención del impuesto se 
realiza antes de que el contribuyente reciba los fondos 
correspondientes a la transacción.

Nota. Elaboración con base en la normativa tributaria según los establecido en la LRTI y su regla-
mento RALRTI publicados en el Servicios de Rentas Internas (SRI).
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Metodología

El método investigativo utilizado en este trabajo es el teórico de-
ductivo, el cual es un enfoque que se basa en la formulación de teorías 
que van de lo general o lo lógico para llegar a conclusiones específicas. Es 
un método que sirve para la extracción de conclusiones a partir de una 
serie de teorías (Palmett, 2020).

Con la utilización de este método se realiza una comparación entre 
países de Latinoamérica que implementan impuestos a los servicios digi-
tales antes y en plena vigencia de la pandemia de la COVID-19. Dichos 
países se detallan en la tabla 3.

El propósito de esta comparación entre países es analizar la aplica-
ción de la tributación sobre transacciones que implican servicios digita-
les. Esto incluye el examen de tratados internacionales que obligan a los 
proveedores que ofrecen dichos servicios a cumplir con la declaración y 
pago de los impuestos correspondientes.

Tabla 3
Países de Latinoamérica a utilizar como muestra

Año de implementación de impuestos País

2018 Argentina

2018 Colombia

2018 Uruguay

2020 México

2020 Chile

2020 Ecuador

La investigación tiene un enfoque mixto, la cual es una estrategia 
metodológica que combina tanto elementos cualitativos como cuantitati-
vos en un mismo estudio para obtener una comprensión más completa y 
profunda de un fenómeno de investigación (Hernández y Mendoza, 2020).
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El diseño de investigación es no experimental. Según Guevara et al.
(2020) es la recopilación de datos de sujetos o fuentes de información sin 
intervenir en sus circunstancias. Luego, analiza los datos para identificar 
patrones, relaciones o tendencias entre las variables estudiadas. Con el 
diseño en mención se buscará dar sugerencias sobre la implementación de 
impuestos adicionales a los servicios digitales que se proporcionen dentro 
del territorio ecuatoriano, ya sean estos otorgados por un proveedor con 
residencia fiscal en el Ecuador o no.

La obtención de datos se basa en el análisis documental, que im-
plica una revisión de las legislaciones, normativas, artículos, resoluciones 
y modificaciones tributarias de los países seleccionados. A través de este 
proceso, se persigue el objetivo fundamental de comprender la forma en 
que estos países ponen en práctica los gravámenes relacionados con los 
servicios digitales. 

Resultados

Con base en la recopilación de datos, se obtuvieron bases de in-
formación sobre las imposiciones fiscales vigentes en cada normativa 
tributaria de cada país objeto de estudio. Se establece concordancia con los 
reglamentos, resoluciones y circulares que gravan a los servicios digitales. 
Además, se determinan semejanzas en cuanto a saber sobre qué base los 
sujetos pasivos tributan. Así como la existencia de un hecho generador 
que respalde todo tipo de transacción que se realice sea esta física o digital.

Es importante conocer que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, reconoce el crecimiento de la economía digital en 
América Latina como una fuente de oportunidades para el desarrollo 
económico y social. Esta manera de transformación de la economía puede 
tener un impacto positivo en la inclusión social, la generación de empleo, 
el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas en la 
región. De tal manera como presenta crecimiento también abarca desafíos, 
como la brecha digital, la desigualdad de acceso, la protección de datos 
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personales y la necesidad de políticas tributarias y publicas que permi-
tan aprovechar de manera adecuada los beneficios de la digitalización 
(CEPAL, 2021).

Partiendo de este criterio los resultados se presentan, según el año 
de vigencia de impuestos aplicados a tales servicios, dicho orden guarda 
relación con lo estipulado en la tabla 3.

Argentina

Mediante la “ley 27.430” vigente desde el 27 de junio de 2018, el 
gobierno argentino implementa el impuesto a la economía digital, mis-
mo que se grava en función del Impuesto al valor agregado (IVA) y va 
del 21 % al 23 %, este último se grava siempre y cuando el domicilio del 
usuario adquiriente se encuentre domiciliado en Buenos Aires capital 
de Argentina. 

Por otra parte, en diciembre de 2019, se promulga la “Ley de Soli-
daridad Social y Reactivación Productiva” o ley 27541, misma que incluyó 
la aplicación de un impuesto a los gastos por compras realizadas con una 
moneda distinta a la natal del país en mención. Dichas compras pueden 
ser en comercios físicos o en sitios web utilizando tarjetas de crédito o 
débito, este impuesto se conoce como el Impuesto PAIS (Pago de Emer-
gencia y Solidaridad), mismo que establece un gravamen del 30 % sobre 
el monto total de las operaciones antes mencionadas. Mientras que para 
los servicios digitales esta ley impuso que se grave con un 8 % las pres-
taciones de servicios digitales otorgados por empresas extranjeras que 
tengan usuarios de Argentina registrados en sus respectivas bases de datos.

En la tabla 4 se muestra de manera resumida el desglose de los 
impuestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro 
del territorio argentino. 
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Tabla 4
Tratamiento de imposición a la economía digital Argentina

País Ley Año Impuesto 
al Valor Agregado

Impuesto 
servicios 
digitales

Recaudación del 
impuesto año 

2022

Argentina

Ley 7430 2018 21 %-23 % No

Ley 7541 2019 21 %-23 % 30 % 2 588 792,54

Ley 7541 2019 21 %-23 % 8 %

Colombia

Según la ley 2277 promulgada por el Congreso de Colombia en 
2022 dispone que los que se encuentren en calidad de prestadores de 
servicio desde el exterior deberán de declarar el impuesto sobre las ventas 
(IVA) de igual forma señala que los servicios prestados o adquiridos en 
territorio nacional deberán de tributar cuando el contribuyente directo o 
destinatario de este servicio digital tenga su residencia fiscal o estableci-
miento permanente en territorio nacional (Congreso de Colombia, 2022).

Se los califica como responsables del pago de este impuesto a quie-
nes presten los servicios digitales, mismo que será del 19 %, de igual mane-
ra deberán de estar inscritas en el Registro Único Tributario (RUT), con la 
finalidad que las mismas declaren y paguen el impuesto a las ventas (IVA), 
por otro lado, actuaran como agentes de retención de este impuesto en 
la prestación de servicios prestados desde el exterior: entidades emisoras 
de tarjeta de crédito y de débito, recaudadores de efectivo, y los demás 
que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Entre los servicios digitales más comunes los cuales adquieren los 
ciudadanos colombianos están los servicios prestados a través de pla-
taformas digitales, publicidad, enseñanza a distancia, derechos de uso, 
entre otros.
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En la tabla 5 se muestra de manera resumida el desglose de los 
impuestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro 
del territorio colombiano.

Tabla 5
Tratamiento de imposición a la economía digital Colombia

País Ley Año
Impuesto 
al Valor 

Agregado

Impuesto 
servicios 
digitales

Impuesto 
a la Renta

Recaudación 
del impuesto 

año 2022

Colombia Ley 2277 2022 19 % 19 % 3 % $10 407, 60

Uruguay

Por otra parte, en Uruguay mediante la Ley 19.535 de Rendición de 
Cuentas en concordancia con el Decreto 144/018 en 2018 de determinó 
un marco normativo donde los impuestos que se deberán de imponer 
a las transacciones que involucren la adquisición de servicios o bienes 
mediante plataformas digitales serán el Impuesto a la Renta de los No 
Residentes (IRNR) además del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estos 
estarán impuestos según la tasa de retribución vigente en el país, Uruguay 
presenta una tasa del 22 % (Sánchez y Toledo, 2019).

Para el caso del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) 
se aplicará a la renta de fuente uruguaya el 100 % de la retribución que 
se perciba por el concepto de las actividades destinadas a la producción, 
intermediación o distribución de películas cinematográficas, transmisio-
nes directas televisivas, de igual manera se aplicará este impuesto a los 
servicios prestados por internet ya sean estos plataformas tecnológicas, 
informáticas y similares cuando el que contrate dicho servicio se encuentre 
dentro del territorio uruguayo.

Mientras que los que ofrezcan actividades de intermediación de 
servicios realizados por medios informáticos donde la intervención hu-
mana para el transcurso normal de la plataforma es mínima, cuando el 
que ofrezca este servicio o a su vez quien la demande sea del exterior, 
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en este caso la renta de fuente uruguaya será del 50 % de la retribución 
que perciba el país, la recaudación se lleva a cabo directo del proveedor 
(Ernst & Young, 2018).

Los criterios que se determinan para la recepción del servicio son 
la dirección de IP del dispositivo utilizado que adquiere este servicio di-
gital mediante alguna plataforma, la dirección de facturación del cliente 
en la que disponga la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito 
o débito usada destinada al pago de dicho servicio.

Según la Dirección General Impositiva (DGI) en 2022 Uruguay 
logró recaudar 39,4 millones de dólares en impuestos aplicados a las pla-
taformas de servicio digital. Los cuales 25,6 millones de dólares fueron 
recaudados por el Impuesto al Valor Agregado y 13,9 millones de dólares 
ingresaron por el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) a 
comparación de lo recaudado entre 2018 y 2021 el cual el monto fue de 
10 millones de dólares en promedio de ambos impuestos.

En la tabla 6 se muestra de manera resumida el desglose de los 
impuestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro 
del territorio uruguayo.

Tabla 6
Tratamiento de imposición a la economía digital Uruguay

País Ley Año
Impuesto al 

Valor 
Agregado

Impuesto 
servicios 
digitales

Impuesto 
a la Renta 
de los No 

Residentes

Recaudación 
del impuesto 

año 2022

Uruguay Ley 19.535 2018 22 % 22 % 100 % $39 004 000,00

México

Según la normativa fiscal de México en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (LIVA) cuarto párrafo del artículo 16, señala que los servicios 
digitales que hayan sido otorgados por proveedores no residentes en el 



GABRIEL EDUARDO BAQUE LEÓN , LIZ MARIAN GÁLVEZ ZAMBRANO  Y MARÍA ALEXANDRA CHÁVEZ PULLAS

50

país estarán sujetos a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los 
casos en los que el receptor de dicho servicio se encuentre en jurisdicción 
mexicana, dentro de la normativa establece obligaciones fiscales para los 
servicios digitales y los de intermediación. (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2021)

Las obligaciones fiscales para los servicios digitales se encuentran 
estipulado en el artículo 18-D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA) las cuales son las siguientes:

Figura 2
Proceso de imposición �scal a los servicios digitales en México

Inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes 

(RFC) ante el Servicio 
de Administración 

Tributaria (SAT).

El proveedor del servicio 
deberá de cobrar 

el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) de forma 

expresa y separado.

Llevar el registro del número 
de receptores ubicados 

en territorio nacional, cada 
mes clasi�cados por tipo 

de servicio al Servicio 
de Administración 

Tributaria (SAT).

El Impuesto al Valor 
Agregago calculado 

mensualmente será del 
16 % sobre el valor de los 

servicios digitales.

Proveedor poseerá una 
�rma electrónica (e.�rma) y 
debe de utilizar la �cha de 
trámite 1/PLT para realizar 

su inscricpción como 
residente en el extranjero.

Emitir y enviar a los 
receptores del servicio 

digital en territorio nacional 
los comprobantes que 

corresponde a la 
transacción efectuada.

Nota. Este gráfico resume las obligaciones fiscales que contraen los proveedores de servicios digi-
tales no residentes en México.

Por otra parte, las obligaciones fiscales propuestas para los servicios 
digitales de intermediación están definidos en los artículos 1-A bis y 18-J 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en la cual señala que 
las plataformas digitales ya sean proveedores nacionales o extranjeras sin 
establecimiento en el país proporcionen servicios digitales de interme-
diación con terceros es decir que se encuentren en calidad de oferentes 
ya sean estos de bienes o servicios.
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Estas obligaciones incluyen publicación en plataforma digital el 
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incurridos en estas transac-
ciones, desde enero de 2021 se incluye la leyenda “IVA incluido”, el mismo 
impuesto será cobrado a los enajenadores de bienes, goce temporal de 
bienes o a su vez prestadores de los servicios digitales.

Tabla 7
Tratamiento de imposición a la economía digital México

País Ley Año Impuesto al 
Valor Agregado

Impuesto 
servicios 
digitales

Recaudación 
del impuesto 

año 2022

México
Ley del Impues-
to al Valor Agre-
gado (LIVA)

2020 16 % 16 % $671 683,00

Para esto de igual forma se deberá de considerar que para los usua-
rios que adquieran estos servicios y sean personas físicas se le retiene el 
50 % de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cobrado, pero si no 
llegasen a proporcionar la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) dicha retención será del 100 %.

En la tabla 7 se muestra de manera resumida el desglose de los 
impuestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro 
del territorio mexicano.

Chile 

En junio del 2020 la Ley  N° 21.210 dictaminó que los servicios 
digitales que posean una remuneración y estos sean prestados por pro-
veedores no residentes en el país chileno, deberán de pagar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y para que esto se cumpla el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) estableció una Resolución Exenta SII N°46 de 2022 en la 
cual los emisores de medios de pago ya sean estos bancarios o no serán 
considerados como agentes de retención del 19 % a las transacciones 
pagadas a proveedores no residentes en Chile.
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De igual manera, las entidades bancarias deben enviar un reporte 
semestral de todas las retenciones efectuadas al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) para el seguimiento adecuado.

Por otra parte, deberán de registrarse ante las autoridades tributarias 
chilenas es decir el Servicio de Impuestos Internos (SII) los proveedores 
de servicios digitales que ofrezcan servicios de so�ware, plataformas in-
formáticas e intermediadores de servicios que se presten en jurisdicción 
chilena, plataformas como Netflix, Spotify y Amazon son un ejemplo de 
las empresas que declaran sus impuestos mensuales.

La tabla 8 muestra de manera resumida el desglose de los im-
puestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro del 
territorio chileno.

Tabla 8
Tratamiento de imposición a la economía digital Chile

País Ley Año Impuesto al 
Valor Agregado

Impuesto 
servicios digitales

Recaudación 
del impuesto 

año 2022

Chile Ley 21.210 2020 19 % 19 % $315 604,00

Ecuador

En Ecuador, los impuestos a los servicios digitales se aplican desde 
el 2020 a raíz de la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno donde 
se deroga el numeral 26 en el artículo 56 que mantenía exento este tipo 
de transacciones comerciales gravando así una tarifa del 12 % causado 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los intermediarios de pago como tarjetas de crédito o débito serán 
los encargados de retener el 12 % automáticamente pagado por cualquier 
servicio digital luego tendrá que ser enviado y declarado dicho Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) al Servicio de Rentas Internas (SRI). De igual 
forma para que estos intermediarios de pago puedan retener dicho im-



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN TRIBUTARIA DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LATINOAMÉRICA

53

puesto el ente regulador provee de un catastro actualizado de proveedores 
de servicios digitales, mismo que actualmente se encuentran 300 ítems 
inscritos e identificados. 

De acuerdo con el artículo 140.1 del Reglamento de la ley de Ré-
gimen Tributario Interno (RLRTI) define a los servicios digitales como 
aquellos que son prestados mediante internet como los suministros de 
sitios informáticos, mantenimiento preventivo automático de las distintas 
aplicaciones, servicios web, almacenamiento en la nube, acceso a base de 
datos, entre otros.

En la tabla 9 se muestra de manera resumida el desglose de los 
impuestos aplicado a los servicios digitales que sean adquiridos dentro 
del territorio ecuatoriano.

Tabla 9
Tratamiento de imposición a la economía digital en Ecuador

País Ley Año Impuesto al 
Valor Agregado

Impuesto 
servicios 
digitales

Recaudación 
del impuesto 

año 2022

Ecuador Ley de Régimen 
Tributario Interno 2020 12 % 12 % $19 000 000,00

Una vez detallado las diferentes imposiciones fiscales establecidos 
para estos servicios digitales, mediante las cifras mostradas en cada país, se 
puede indicar que Uruguay es uno de los países que tiene mayor tasa del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es aplicado a los servicios digitales. 
Otro punto es que gran parte de los países latinoamericanos aplican el IVA 
a los servicios digitales como tributo principal y la mayoría de estos han 
implementado medidas para obligar a las empresas digitales extranjeras 
a registrar y pagar el IVA como si fueran una empresa local, mientras que 
otras jurisdicciones están considerando la adopción de estas medidas ya 
que hoy en día el medio de recaudación de impuestos se lo hace a través 
de la tarjeta de crédito o débito que use el usuario al momento de realizar 
la compra de un servicio.
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En lo que concierne a Impuesto a la Renta, la tributación de las 
empresas digitales puede variar en función de su presencia física en cada 
país, algunos han introducido regulaciones para gravar a las ganancias 
generadas por las empresas digitales que tienen usuarios o clientes en 
su territorio, incluso si no tienen una presencia física. Mientras que, en 
otras jurisdicciones de Latinoamérica, se requiere que las plataformas 
digitales retengan impuestos sobre los pagos realizados a los proveedores 
de servicios digitales, como los conductores de aplicaciones de transporte 
o los vendedores en línea esto se hace para asegurar la recaudación de 
impuestos y evitar la evasión fiscal.

Según muestra la figura 3, la incidencia de la tasa de recaudación 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Uruguay con una tasa del 22 % 
siendo el país de Latinoamérica que ha logrado recaudar el impuesto en 
gran proporción, debido a la mayor tasa aplicada a las transacciones de 
servicios digitales.

Figura 3
Recaudación del Impuesto a los servicios digitales (IVA) año 2022
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Latinoamérica en el año 2022.



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN TRIBUTARIA DE LOS SERVICIOS DIGITALES EN LATINOAMÉRICA

55

Discusión y conclusión

Los tributos son parte esencial de la política fiscal de un país ti-
pificado en las leyes. Su finalidad es ser la principal fuente de ingresos 
para los gobiernos, que son utilizados para financiar el gasto público y 
proporcionar bienes y servicios que son fundamentales para el correcto 
funcionamiento del Estado tal como lo establecen Paguay (2020) y Ruiz y 
Siota (2021). Estos ingresos generan los recursos necesarios para que los 
gobiernos puedan cumplir con sus responsabilidades brindando: servicios 
públicos esenciales, promoviendo el desarrollo económico y social, y una 
sociedad más equitativa (Arias et al., 2020; Jabalera, 2021).

El propósito fundamental de que cada país establezca en sus nor-
mativas tributarias el cobro de algún impuesto, independientemente el 
tipo de transacción que se esté desarrollando dentro del territorio que 
corresponde, es evitar la evasión tributaria y el enriquecimiento ilícito 
por parte de los contribuyentes. Celis et al. (2022) establecen que ambos 
conceptos son objeto de preocupación para las autoridades fiscales, y 
que cada país es responsable de la implementación de medidas legales 
y controles para prevenir y combatir estas prácticas ilegales. El correcto 
manejo para evitar estos conceptos ya mencionados es la promulgación de 
leyes más estrictas, el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización 
y el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 
pública y privada (Santillán y Barbaran, 2021).

A pesar de que cada país es responsable de establecer sus normati-
vas tributarias y aplicar porcentajes de impuestos necesarios con el que se 
busca que los ingresos del Estado se mantengan en constante crecimiento. 
Existen varias semejanzas en cuanto a la coincidencia de conceptos entre 
normativas tributarias; por ejemplo, la mayoría de los países manejan el 
mismo concepto en lo que se refiere a la determinación de una base im-
ponible sobre la que se debe pagar un determinado impuesto. 

Las semejanzas entre países se observan en el seguimiento de los 
principios tributarios, los cuales constituyen la base sobre la cual los países 
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buscan establecer sus normativas fiscales. Esto implica la modificación 
de impuestos existentes o la incorporación de nuevos gravámenes. Es 
crucial tener en cuenta que nos encontramos ante un avance tecnológico 
en constante crecimiento, lo que requiere que los países analicen cada 
situación relacionada con las transacciones digitales. Es importante recor-
dar que si un país no incluye en su normativa la regulación o el cobro de 
ciertos impuestos, esto podría afectar los ingresos del Estado y fomentar 
el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal. Este punto coincide con lo 
establecido por Jabalera (2021) y Ponce (2021).

Cumpliendo con el objetivo de la investigación se realiza la revi-
sión de las normativas tributarias de los países latinoamericanos rela-
cionadas con los impuestos aplicados a las transacciones que conllevan 
la adquisición de un servicio digital. Ecuador es uno de los países que 
menos impuestos aplica a este tipo de servicios, porque solo se cobra el 
Impuesto al valor agregado (IVA), que es cobrado mediante los diferentes 
agregadores de pago. 

A diferencia de los demás países que aplican impuestos determinados 
a este tipo de servicios, mismos que son clasificados como servicios digitales 
de consumo, educación u otros de categorización según la jurisdicción lo 
determine. No obstante, es importante reconocer que el panorama tributario 
global es dinámico y puede estar sujeto a cambios en función de las tendencias 
económicas y las evoluciones tecnológicas. Por lo tanto, esta investigación 
proporciona una instantánea en un momento específico, y futuros estudios 
podrían profundizar en el impacto real de estas políticas tributarias en la 
recaudación, la economía digital y la competitividad global de Ecuador.

En última instancia, esta investigación subraya la importancia de 
mantenerse al tanto de las regulaciones tributarias en un entorno digi-
talmente orientado y cómo Ecuador ha adoptado medidas significativas 
para garantizar una base tributaria equitativa en el mundo digital en 
constante evolución.
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Ecuador debe aplicar un tratamiento tributario diferente a este 
tipo de servicios, fijando una tarifa global que justifique el cobro de un 
impuesto en el que se incluya el Impuesto al Valor Agregado, retenciones, 
Impuesto a la Salida de Divisas y considerar la aplicación de un Impuesto 
a los consumos especiales; dicha tasa global que se aplique basándonos 
en el segundo pilar tributario que la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) establece, con esto Ecuador mejoraría su 
recaudación tributaria y puede convertirse en uno de los primeros países 
de Latinoamérica en aplicar una tarifa global a este tipo de impuesto.
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Introducción 

Los ingresos derivados del recaudo de impuestos en la mayoría 
de los países constituyen la principal fuente de generación de ingresos 
públicos. Estos forman parte del presupuesto general del Estado y son 
indispensables para soportar los gastos del gobierno central, regional y 
local (Neira-Galván, 2019).

Zapata (2015) define la recaudación tributaria como una herra-
mienta de transcendental importancia, que utiliza la política fiscal de 
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cada Estado para hacer cumplir el plan económico y soportar los ob-
jetivos planeados. El papel que busca resguardar el Estado mediante la 
recaudación tributaria es la correcta redistribución de los recursos, de tal 
forma que permita soportar las prioridades de los sectores económicos 
(Urgilés y Chávez, 2017).

Desde el punto de vista de Hachig (2013), el impuesto puede ser 
examinado como un derecho obligatorio de la sociedad de “auto cobrarse” 
las transferencias, este razonamiento reitera que el ejercicio pleno de este 
derecho instancia a la ciudadanía que se involucre activamente en el con-
trol y cumplimiento de sus impuestos. En consecuencia, la administración 
tributaria no maneja el compromiso del gobierno de turno solamente, 
sino que plantea que debe ser responsabilidad permanente de la sociedad. 

Las políticas tributarias son parte esencial para el impulso y de-
sarrollo económico de un país. Se logra precisamente por medio de una 
recaudación eficaz de los impuestos y una distribución ecuánime de las 
riquezas (Garzón, 2018). Yáñez (2016) menciona que si se rigen correc-
tamente las políticas tributarias se lograría diferenciar entre la acción del 
contribuyente en la evasión y elusión.

Según Andrade (2018), la evasión tributaria implica violar la ley en 
el instante que el contribuyente ejerce acciones ilícitas para llevar a cabo el 
propósito de evadir. Mientras que la elusión tributaria se torna indefinido, 
porque en primera instancia se logra definir como una acción lícita. Se 
centra en la interpretación de la ley por parte de los contribuyentes, con 
la finalidad de encontrar lagunas legales, y así obtener alguna ventaja tri-
butaria que le facilite la elusión parcial o total del tributo (Guamán, 2013).

La evasión fiscal es un hecho que inquieta a las administraciones 
tributarias de los diferentes países por los efectos negativos que causa al 
disminuir su recaudación. Por tanto, dentro de su planificación se ven 
obligadas a plantear políticas que permitan disminuir esta problemática 
(Chávez y Herrera, 2019).
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Ecuador mantiene altas tasas de evasión tributaria, en 2020 alcanza 
una tasa del 7,7 % del PIB lo que representa 7000 millones de dólares, 
que no son integrados al Presupuesto General del Estado (CEPAL, 2021). 
En vista de ello, durante los últimos años se han implementado una gran 
cantidad de reformas en el ámbito tributario, con la finalidad de crear 
sistemas tributarios confiables y sólidos que mejoren la recaudación fiscal 
(Quispe et al., 2020). Rivadeneira y Veloz (2020), consideran que nue-
vos controles e implementaciones de normativas en la materia tributaria 
ecuatoriana optimiza el cumplimiento del pago de impuestos, por ende, 
una disminución significativa de la evasión.

Por lo indicado, el Estado ecuatoriano a través de la administración 
tributaria promueve e implementa mecanismos que permitan contribuir 
con el cumplimiento tributario y disminución a la evasión, en pro de la 
transparencia fiscal. Es así, cómo Ecuador desde 2017 forma parte del 
Foro Global, organismo multilateral que cuenta con más de 160 países 
como miembros, cuya finalidad es asegurar el intercambio efectivo de 
información (Velasco y Castañeda, 2017). A esto se suman los convenios 
para el intercambio de información que mantiene con Estados Unidos 
y Costa Rica, además de los convenios para evitar la doble imposición 
firmados con 22 países (Orellana et al., 2019).

El Estado ecuatoriano a finales de 2021, publica la Ley Orgánica 
para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal COVID-19 en el 
Registro Oficial (RO) No. 259 y en ella se establece el Régimen Volun-
tario Impositivo Único y temporal (RIVUT). En la ley en su artículo 17 
crea el impuesto único y temporal hacia la regularización de activos en 
el exterior, que se aplicará a sujetos que de manera voluntaria decidan 
acogerse a este régimen.

El RIVUT entra en vigencia a inicios de 2022 y su finalidad es que 
los contribuyentes realicen de manera autónoma y voluntaria la declara-
ción tributaria de sus posesiones en el exterior, transparentando de esta 
forma bienes que poseen hasta 2020; mediante una declaración juramen-
tada y otros procesos tributarios incluyentes, con el fin de que la entidad 
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tributaria realice los procesos de cobros, a través de una tarifa progresiva 
trimestral del 3,5 % al 5,5 % (Cunuhay et al., 2022).

Por tal razón el objetivo de este artículo es determinar el efecto del 
régimen de regulación de activos del exterior en la recaudación tributaria 
del Ecuador. Para ello, el artículo se divide en cuatro apartados. En primer 
lugar, se desarrolla el marco teórico con base en las referencias teóricas 
y estudios de otros autores, en segundo lugar, se explica la metodología 
que se basa en el método deductivo e inductivo, con un enfoque trans-
versal, y de tipo descriptivo y exploratorio, en tercer lugar, se presentan 
los resultados, y por último se establecen las conclusiones.

Marco teórico

El impuesto se constituye como una fuente de ingresos corrientes 
donde el beneficiario es el Estado. Este es un tributo que produce obliga-
ciones pecuniarias en asistencia del acreedor tributario y este es adminis-
trado por el derecho público (Campos, 2017). De esta manera tanto las 
personas naturales como sociedades se encuentran en la obligación de 
cancelar los impuestos con base en la ley descrita (Mejía, 2016).

Los gobiernos de cada país tienen la función de generar y recaudar 
ingresos con la finalidad de financiar los gastos públicos, estimular la 
inversión, reinversión y el ahorro con fines productivos y de desarrollo. 
Por tanto, es necesidad de cada estado implementar políticas monetarias 
y fiscales favorables (Betancourt, 2006). Como menciona Salazar (2022), 
las autoridades gubernamentales deben recaudar un nivel de ingresos 
mediante la ejecución de las obligaciones tributarias bajo la premisa de 
eficiencia y desarrollo económico incremental.

Para Rodríguez (2022), las políticas fiscales son herramientas que 
permiten al gobierno intervenir en la economía para alcanzar los ingresos 
que financien el presupuesto del Estado, mismas que han estimulado el 
desarrollo del sistema tributario nacional; debido a que la recaudación 
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tributaria en los últimos años ha sido la base en la generación del pre-
supuesto público. 

Tabla 1
Recaudación tributaria en Latinoamérica (millones de dólares)

Países 2019 2020 2021

Ecuador $21 500,00 $18 543,00 $20 647,00

Colombia $63 721,00 $50 780,00 $61 288,00

Chile $58 332,00 $49 029,00 $70 268,00

Perú $38 355,00 $31 301,00 $40 537,00

Argentina $127 342,00 $114 585,00 $141 542,00

Brasil $598 165,00 $449 506,00 $537 918,00

Nota. Cifras obtenidas por la CEPAL.

Por ello, las administraciones tributarias consideran a la recauda-
ción tributaria como el mecanismo de financiamiento representativo de 
los países para que puedan afrontar los entornos que los caracterizan, 
especialmente por las desigualdades financieras y presiones fiscales (Nei-
ra-Galván, 2019). Así mismo Burga (2021) menciona que la recaudación 
tributaria es una acción que debe realizar el Estado; y que está impuesta 
a todos los contribuyentes ya sean personas jurídicas o naturales.

Rodríguez y Vargas (2015) mencionan que un mecanismo para 
mejorar el sistema tributario de un país es la implementación de reformas 
tributarias, mismas que permitirán incrementar la recaudación fiscal y el 
cumplimiento tributario de los contribuyentes. En Ecuador en los últi-
mos años se han implementado reformas tributarias que han permitido 
incrementar la recaudación, tal como lo muestra la figura 1.

La figura 1 presenta la recaudación tributaria de los períodos 2013 
al 2022, con respecto a la recaudación total del sector no financiero, como 
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se puede apreciar la recaudación tributaria se ha incrementado de un 
período a otro, a excepción del 2020 por la presencia del COVID-19. 

Figura 1
Ingresos del Sector no Financiero anuales vs. Recaudación Impuesto anual 
(millones de dólares)
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Nota. Datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador.

A pesar de los múltiples esfuerzos por parte del Estado ecuatoriano 
de garantizar la recaudación eficaz de los tributos, los contribuyentes esta-
blecen maniobras para evadir o eludir impuestos; generando un impacto 
desfavorable en la economía del país.

La evasión fiscal se fundamenta en un acto ilegal en el cual el 
contribuyente no cancela los impuestos exigidos por la administración 
tributaria mediante ley. Se indica que la evasión tributaria consiste en 
evitar el pago parcial o total de los impuestos, situación que afecta so-
cioeconómicamente a un país.

En cuanto a la elusión fiscal, Santiana (2013) manifiesta que consiste 
en evitar, por medios lícitos el pago de ciertos impuestos que aparente-
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mente se debería abonar; esto, amparándose en subterfugios o resquicios 
legales no previstos por el legislador al momento de redactar la ley. Por 
otro lado, Guerrero (2022) indica que la elusión fiscal consiste en el abuso 
por parte del contribuyente al derecho, lo cual conlleva a la utilización de 
normas y leyes de forma legítimas, pero para fines ilegítimos, basándose 
en vacíos legales con el fin de reducir el pago de impuestos. 

Tabla 2
Estimación de la evasión tributaria en el año 2021 del impuesto sobre la renta 
(millones de dólares)

Países Evasión de Impuesto Recaudación Impositiva % Proporción

México 19 092,59 176 924,67 10,79 %

Colombia 6289,28 45 911,76 13,70 %

Uruguay 1364,35 11 033,42 12,37 %

Chile 7609,40 62 143,47 12,24 %

El Salvador 919,58  5373,81 17,11 %

Ecuador 5839,12 12 794,64 45,64 %

Nota. Comparativo de las estimaciones de la evasión de impuesto y su contribución de la recaudación 
impositiva de los países de Latinoamérica. Datos obtenidos por la CEPAL.

Los datos presentados en la tabla 2 se basan en datos recolectados 
con el año de más repunte en medidas de porcentaje por motivo de eva-
sión tributaria en sus procesos de presentación y/o pago, es importante 
recalcar que este análisis es exhibido como último al año fiscal culminado 
2021, en el que la CEPAL decidió realizar el siguiente análisis entre países 
sobre la variable evasión.

La evasión y la elusión fiscal generan un impacto negativo en los 
ingresos tributarios ecuatorianos; a ello se suma el desconocimiento 
de la leyes y reglamentos por parte de los contribuyentes, que no los 
exime del pago de sus obligaciones (Giler y Guaygua, 2018). Todo este 
panorama ha obligado a la administración tributaria a implementar 
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constantes herramientas o mecanismos de control pertinentes para 
combatir estas acciones.

En consecuencia, dentro de los mecanismos de control implemen-
tados por la administración tributaria mediante resoluciones, se realiza 
una vigilancia en la presentación de la declaración patrimonial por parte 
de las personas naturales nacionales y/o extranjeras, residentes fiscales en 
Ecuador. La obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial nace 
con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicado en el Re-
gistro Oficial (R.O.) del tercer suplemento No. 268 del 2014, que modifica 
el Reglamento para la aplicación de la Ley e incluye la presentación de 
la declaración patrimonial en mayo de 2008, a todas las personas natu-
rales que desarrollen actividades económicas o no y que posean activos 
superiores a $100 000,00. 

Figura 2
Cifras estimadas de la evasión tributaria en Ecuador que contribuye 
en la recaudación total de impuestos (millones de dólares)
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Nota. Cifras de evasión de impuestos con relación a la recaudación total del Estado. Datos obteni-
dos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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Esta cuantía cambia a $200 000,00 en junio de 2010 y desde el 2014 
según la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y prevención del 
Fraude Fiscal R.O. suplemento No. 405 del 2014 se modifica en función 
de 20 fracciones básicas desgravadas para el pago de impuesto a la renta 
de personas naturales. El incumplimiento de esta obligación tributaria 
formal tiene consecuencias pecuniarias, donde el contribuyente puede 
ser condenado a prisión (Carrera y Reyes, 2020). 

Además de lo indicado, las sociedades nacionales constituidas le-
galmente en el país y los establecimientos permanentes domiciliados en 
el Ecuador de sociedades extranjeras no residentes tienen la obligación de 
presentar anualmente el anexo de activos y pasivos que hayan superado un 
total de activos o pasivos en el exterior de los $500 000 de acuerdo con lo 
indicado en el art. 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000335 
de junio de 2017. Con la publicación de Resolución No. NAC-DGER-
CGC23-00000013 expuesta en mayo del presente año fiscal 2023 se deroga 
lo expuesto en la anterior resolución No. NAC-DGERCGC17-00000335, 
en consecuencia, los contribuyentes ya no estarán obligados a cumplir 
con las responsabilidades establecidas. De la misma manera es importante 
señalar que dicha acción se aplicará a partir del próximo período inme-
diato, de acuerdo con los plazos señalados para cada caso determinado 
(NAC-DGERCGC23-00000013, 2023).

Otro mecanismo implementado con la finalidad de disminuir la 
evasión tributaria es transparentar las bases de información tributaria a 
través del intercambio de información sistemática y periódica. Según Pecho 
(2014), el disponer de información limitada de los contribuyentes dificulta 
el control tributario, por lo cual es necesario la cooperación extranjera. 

En concordancia con lo indicado, Ecuador se adhirió en 2017 a 
la Organización del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información con fines fiscales, este organismo multilateral trabaja en la 
implementación de estándares globales de transparencia e intercambio de 
información fiscal y en la actualidad cuenta con 168 miembros (Velasco 
y Castañeda, 2017).
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Este organismo garantiza la aplicación rápida y eficaz del intercam-
bio de información efectiva entre sus miembros, la misma que puede ser 
bajo pedido o automática (Rivadeneira y Veloz, 2020). Al mismo tiempo, 
verifica el cumplimiento de los estándares a través de transparentar el inter-
cambio de información; por lo cual los miembros pasan por una revisión 
de pares —Peer Review (PRG), realizada por un grupo de evaluación.

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano mantiene convenios espe-
cíficos de intercambio de información en materia tributaria con Costa 
Rica desde el 2017 y con Estados Unidos desde el 2022. También existen 
fuentes de intercambio de información tributaria, a través de convenios 
para evitar la doble imposición (CDIs) firmados con 22 países alrededor 
del mundo (Pecho, 2014). 

Es importante indicar que Ecuador participa desde el 2019 en la 
Convención de Asistencia Mutua para el intercambio de información de 
materia fiscal (CAAM) y el acuerdo de intercambio automático (ACC) lo 
que, a su vez formaliza la obligatoriedad de los sujetos pasivos reporta-
bles de presentar anexos de cuentas financieras de no residentes (Anexo 
CRS), donde se detalla la información de personas naturales y sociedades 
(Barros, 2020).

El intercambio de información por parte de las administraciones tri-
butarias de los diferentes países es de vital importancia para contrarrestar 
la problemática de evasión y elusión fiscal. Esta situación facilita la infor-
mación de los ingresos y de los activos financieros de los contribuyentes. 
Es fundamental indicar que el hecho de que los contribuyentes posean 
cuentas, activos, etc., en otro territorio no es una infracción, el hecho de 
la infracción se genera cuando el contribuyente no declara sus ingresos 
y sus activos en el lugar de residencia al que pertenece (Barros, 2020).

Ante lo indicado y con la finalidad de que los contribuyentes le-
galicen sus activos, varios países crearon programas de amnistía fiscales 
en los cuales se indultan las multas e intereses a aquellos contribuyentes 
que legalicen sus activos ubicados en un territorio diferente al de su resi-
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dencia fiscal. Entre estos países tenemos a: México, Honduras, Colombia, 
España, Argentina, entre otros.

De acuerdo con Rivadeneira y Veloz (2020), algunos países utilizan 
estas leyes de amnistía para reducir la morosidad y asegurar el cum-
plimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y de esta 
forma asegurar la transparencia de la información e incrementar los in-
gresos fiscales. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las 
amnistías fiscales resultan en ingresos de importancia reducida, lo que 
significa que su aporte para mitigar los desequilibrios en el presupuesto 
es considerablemente limitado (Álvarez, 2012).

Ecuador también adopta un programa de amnistía denominado 
Régimen Voluntario Impositivo, Único y Temporal (RIVUT). Este Ré-
gimen fue incluido en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 publicada en el 2021 
y su finalidad es permitir a los contribuyentes liquidar y pagar aquellos 
ingresos que en su momento no fueron incluidos en su declaración de 
impuesto a la renta y declaración patrimonial y por tanto no pagaron el 
impuesto correspondiente.

El RIVUT se aplica a las personas naturales y sociedades que man-
tengan activos en el exterior y que decidan regularizarlos hasta el ejercicio 
fiscal del 2020. Se entiende como activos: dinero, muebles o inmuebles, 
derechos representativos de capital, derechos de beneficiario o derechos 
fiduciarios, inversiones monetarias o no monetarias. Es importante indicar 
que en la normativa se establecen los casos en que las personas, bienes, 
activos o rentas no puedan acogerse a este régimen (LODE, 2021).

Según el artículo 18 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económi-
co y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 (2021) indica que 
el contribuyente para acogerse al Régimen RIVUT debe presentar ante el 
Servicios de Rentas Internas la declaración juramentada que manifiesta 
la voluntad de someterse a dicho régimen conforme a las condiciones 
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y requisitos establecidos por esta normativa; además de cumplir con la 
liquidación y pago correspondiente (LODE, 2021).

Con la finalidad de que los contribuyentes que se acojan al RIVUT, 
liquiden y realicen el pago, la ley implementa una tarifa progresiva tri-
mestral como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 3
Porcentajes progresivos trimestrales para la declaración del RIVUT

Fecha de presentación de la declaración y pago Tarifa

La declaración y pago se realiza hasta el 31 de marzo de 2022 3,50 %

La declaración y pago se realiza hasta el 30 de junio de 2022 4,50 %

La declaración y pago se realiza hasta el 31 de diciembre de 2022 5,50 %

Nota. Datos obtenidos del Servicios de Rentas Internas.

Es importante señalar que en el artículo 25 de la Ley Orgánica 
para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia 
COVID-19 (2021) menciona que los sujetos pasivos que se acojan a este 
Régimen Impositivo (RIVUT) no se les iniciaran los procesos de in-
vestigación, procesamiento y responsabilidad penal por los delitos de 
enriquecimiento privado no justificado.

Como consecuencia de lo comentado en el párrafo anterior, la Corte 
Constitucional se pronunció indicando que infringe al artículo 195 de la 
Constitución del Ecuador, restaurando el decreto de la siguiente forma: La 
adhesión al sistema tributario establecido en este libro no evita de ningu-
na manera la investigación, el enjuiciamiento y la responsabilidad penal 
por cualquier delito. El SRI informa a la Unidad de Análisis Financiero 
y Económico (UAFE) sobre cualquier actividad sospechosa derivada de 
la declaración jurada presentada por el contribuyente, de acuerdo con las 
leyes aplicables en la materia (PRIMICIAS, 2022).

Bajo la siguiente excepción, las personas que se acogieron al 
RIVUT hasta el momento no podrán enfrentar castigos penales debi-
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do a que, según la opinión de la Corte, a pesar de tener conocimien-
to de las consecuencias penales derivadas de la omisión, declaración 
incorrecta, retención o falta de pago de impuestos sobre la renta y el 
ISD, contaban con una confianza legítima de que no serían objeto de 
sanciones penales debido a la presunción de constitucionalidad de las 
leyes (Primicias, 2022).

Metodología

La investigación presenta un diseño no experimental. Según Yin 
(2014), un diseño no experimental es un tipo de diseño de investigación 
que no involucra la manipulación deliberada de variables o la probabilidad 
de participantes a diferentes condiciones. En este diseño, el investigador 
observa y recopila estos datos en situaciones naturales sin intervenir di-
rectamente en el entorno (Guevara et al. 2020). A través de este diseño 
se permite resumir, deducir, analizar y contrastar el Régimen Voluntario 
Impositivo Único y Temporal, variable que no se manipula solo se des-
cribe sus aspectos en comparación con la recaudación tributaria anual 
del Estado ecuatoriano.

El enfoque que presenta la investigación es mixto, porque com-
bina elementos cuantitativos y cualitativos con un alcance descriptivo, 
exploratorio y transversal. En este enfoque, se recopila y analiza datos 
cuantitativos para obtener información numérica y estadística sobre las 
variables, así como datos cualitativos para comprender el contexto, las 
percepciones y las experiencias de los fenómenos sujetos a estudio. La 
combinación de estos enfoques permite complementar y validar los ha-
llazgos, lo que puede conducir a una mayor comprensión y riqueza en 
los resultados obtenidos (Creswell, 2014).

El estudio es transversal, según Maquiña et al. (2021), este estudio 
recopila información sobre un grupo en específico en un tema deter-
minado. Se utiliza para analizar la prevalencia de comportamientos y 
factores dentro de una población, pero en estas no se establece causalidad 
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se considera una herramienta valiosa para la investigación. Además, la 
investigación es descriptiva al tener como objetivo representar los rasgos 
principales por medio de la utilización sistemática que permite estable-
cer el comportamiento del estudio en cuestión y permite que se pueda 
comparar con diversas fuentes (Guevara, 2020).

El método de la investigación es deductivo e inductivo ya que según 
Castellano (2017) el método inductivo se basa en el razonamiento, ya que 
radica en aprender sobre un tema y experiencias con el objetivo de llegar 
a conclusiones que puedan concretarse en una teoría con fundamento. 
Mientras que el método deductivo, aunque de igual forma se basa en el 
razonamiento tiene un proceder diferente, en este paso se utiliza el análisis 
de la persona que investiga, para llegar a una población más específica y 
alejarlo de lo generalizado.

Las fuentes de información que se utilizan en esta investigación 
son secundarias, ya que los datos recopilados corresponden a estadísti-
cas producidas en plataformas de organismos gubernamentales. Además, 
de artículos, libros, y otras publicaciones académicas. Para Life Pacific 
University (2023), estas fuentes de información son datos que recopilan 
organismos oficiales con la finalidad de proporcionar información ma-
cro. En este aspecto la investigación se robustece por los datos oficiales 
obtenidos mediante los diferentes canales de información gubernamental.

La información se la obtiene de cifras publicadas por organismos 
gubernamentales nacionales e internacionales, tales como: Servicios de 
Rentas Internas, Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe, Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, se ha obtenido infor-
mación tributaria relevante de organismos internacionales: Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Colombia), Agencia Tributaria (España), 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Perú), Superintendencia de Administración Tributaria (México).
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La población del objeto de estudio corresponde a los contribu-
yentes que se acogieron al Régimen Impositivo Voluntario en el periodo 
2022. Para establecer su efecto en la recaudación total de la investiga-
ción, se ilustra un cuadro comparativo entre los países que apliquen un 
régimen análogo. 

Resultados

Impuesto de Normalización Tributaria-Colombia

En Colombia se establece amnistía fiscal para las personas na-
turales y jurídicas que mantengan residencia fiscal, mediante la imple-
mentación del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, 
cuyo objetivo fundamental permite a los contribuyentes normalizar su 
declaración de activos por varios períodos. Esta ley fue publicada por 
primera vez en el año 2014 y exonera multas e intereses a aquellos que 
realicen el pago de una tarifa del impuesto que originalmente empezó 
con el 10 % para los períodos 2015, 2016 y 2017. Esta imposición a 
través de los años ha sufrido variaciones de acuerdo con las reformas 
tributarias promulgadas. A continuación, se presenta en la tabla 4, un 
listado de las reformas realizadas.

Tabla 4
Tabla progresiva en la recaudación de Impuesto de Normalización Tributaria

Impuesto Año de Aplicación Ley Tarifa

Impuesto de Normalización Tributaria
2015
2016
2017

Ley 1739 de 2014 10 %

Impuesto de Normalización Tributaria 2019 Ley 1943 de 2018 15 %

Impuesto de Normalización Tributaria 2020 Ley 2010 de 2019 15 %

Impuesto de Normalización Tributaria 2022 Ley 2155 de 2021 17 %

Nota. Periodo de vigencia hasta la actualidad de la amnistía y sus porcentajes de impuesto, datos 
obtenidos por la DIAN.
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De esta manera es importante resaltar que el art. 2 de la ley 2155, 
contempla una reducción en la base gravable del 50% de los activos situa-
dos en el extranjero no declarados. Esta deducción es aplicable siempre 
que cumplan con la normativa de repatriar dichos valores hasta el 31 
de diciembre mediante las declaraciones tributarias (Arias et al., 2020).

Además, según el artículo 68 del estatuto tributario de Colombia se 
aplica una sanción por inexactitud hasta un 200 % del mayor valor tributado 
por omisión de bienes, así mismo de una pena de privación de libertad 
máxima de 162 meses, según lo establece el Código Penal de Colombia 
que tipifica los delitos tributarios. En la tabla 5 se muestra la recaudación 
tributaria de los cuatro años de vigencia de la ley 2155 y su contribución 
en la recaudación total de impuesto en el gobierno colombiano.

Tabla 5
Recaudación de Impuesto Normalización Tributario en dólares americanos

Año Recaudación Total Impuesto Único % Contribuye

2019 47 210 058 380 341 497 070 0,72 %

2020 43 864 640 567 188 358 285 0,43 %

2021 52 099 788 662 43 590 881 0,08 %

2022 68 514 065 701 70 030 616 0,10 %

Nota. Comparativo de la recaudación de la amnistía sobre la recaudación total y su contribución en 
esta, expresado en dólares americanos, cifras obtenidas por la entidad tributaria DIAN.

La Declaración Tributaria Especial en España

Según Campos (2020), la amnistía de la declaración tributaria espe-
cial publicado en el Real Decreto-ley (RDL)12/2012 que es una analogía 
al RIVUT, régimen de Ecuador. La amnistía de España fue publicada 
a finales de marzo de ese mismo año. Esta consiste en estimular a los 
contribuyentes que declaren propiedades, bienes y/o derechos obtenidos 
con rentas en el exterior, las cuales no fueron declaradas de acuerdo con 
la normativa española.
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Conforme al RDL 12/2012, la entidad o contribuyente que haga uso 
de este impuesto debería presentar una declaración e ingresar el importe 
o valor de adquisición de los bienes o derechos objeto de declaración, 
correspondiente al 10 %. De la misma manera la presentación tributaria 
del objeto en cuestión no es susceptible de multas, intereses o recargos. 
Sin embargo, no se podrá aplazar su pago una vez iniciado el proceso 
(Sánchez, 2014).

La siguiente tabla muestra la recaudación que obtuvo la amnistía 
en 2012 y su comparación con su contribución dentro de la recaudación 
del gobierno español.

Tabla 6
Recaudación de Declaración Tributaria Especial del año 2012

Año Recaudación Impuesto Total Declaración Tributaria Especial

2012 100 596 433 080 1572 799 800

Nota. Estadísticos obtenidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria expresado en 
dólares americanos.

Programa de repatriación de capitales de México

La regularización de activos en México como una amnistía fiscal, 
fue implementada con el objetivo de regularizar la situación fiscal y legal 
de los contribuyentes en relación con sus activos no declarados en el 
exterior. La amnistía de activos se refiere específicamente al “Programa 
de Repatriación de capitales” o “Declaración de Regularización Fiscal”, 
que se estableció en 2017 (López y Vega, 2018).

El programa de amnistía de activos en México tiene como objetivo 
principal incrementar la recaudación fiscal, así como fomentar la repa-
triación de capitales para su inversión en el país. Se establecieron benefi-
cios fiscales y procedimientos simplificados para aquellos contribuyentes 
que decidieran participar en el programa y cumplir con sus obligaciones 
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fiscales pendientes con un plazo desde 19 de enero del 2017 hasta 19 de 
julio de 2017 para poder acogerse a este programa (Rozas, 2017).

Bajo este programa, los contribuyentes que participaron tuvieron 
la oportunidad de declarar sus activos no declarados, tanto en México 
como en el extranjero, y pagar impuestos correspondientes junto con 
una multa reducida. Además, se les otorgó la posibilidad de regularizar 
la situación legal de dichos activos con una tasa preferencial de 8 % que 
se reintegran al territorio nacional (Gonzales, 2023).

En la tabla 7 se muestra la recaudación de la regularización fiscal 
que entró en vigor en 2017 y su contribución en la recaudación total de 
impuesto en el gobierno mexicano.

Tabla 7
Recaudación de Declaración Repatriación de Capitales del 2017

Año Recaudación Total Repatriación de Capitales % Contribuye

2017 $142.476.433.600 $898 300 000 0,63 %

Nota. Impuesto único y su contribución tributaria general expresado en dólares americanos. Cifras 
obtenidas por la Superintendencia de Administración Tributaria.

Sistema Voluntario y Extraordinario de Declaración 
de Bienes y Rentas-Chile

Chile implementa un programa llamado: Sistema Voluntario y 
Extraordinario de Declaración de Bienes y Rentas en 2015. Este progra-
ma tuvo como objetivo brindar a los contribuyentes la oportunidad de 
regularizar su situación fiscal y declarar bienes y rentas no declarados 
(Muñoz, 2016).

El programa permite a los contribuyentes chilenos y extranjeros 
residentes en Chile declarar sus activos y rentas no declaradas, tanto en 
el país como en el extranjero, pagando un impuesto único del 8 % y una 
multa reducida (Contreras, 2016). El Sistema Voluntario y Extraordina-
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rio de Declaración de Bienes y Rentas establece un período específico 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 durante el cual los con-
tribuyentes podían presentar sus declaraciones y pagar los impuestos 
correspondientes. Además, ofrece beneficios en términos de reducción 
de multas y sanciones, así como de simplificación de los procedimientos 
para aquellos contribuyentes que optaron por regularizar su situación 
fiscal (Durango, 2019).

A continuación, se muestra la tabla 8 que corresponde a la re-
caudación del programa de amnistía que entró en vigor en 2015 y su 
contribución en la recaudación total de impuesto del gobierno chileno.

Tabla 8
Recaudación de Declaración de Bienes y Rentas del exterior de 2015

Año Recaudación Total Declaración de Bienes 
y Rentas del exterior % Contribuye

2015 $38 748 942 271 $2 102 800 0,01 %

Nota. Impuesto único y su contribución tributaria general expresado en dólares americanos. Cifras 
obtenidas en Servicios de Impuestos Interno.

Régimen de sinceramiento �scal-Argentina

En Argentina, el régimen de sinceramiento fiscal se implementa en 
2016 mediante la Ley 27.260. Es conocido como amnistía fiscal o blan-
queo, este régimen tuvo como objetivo principal regularizar la situación 
de bienes y tenencias no declaradas en el país y en el extranjero, tanto en 
términos impositivos como penales, a través de este los contribuyentes 
pudieron declarar sus activos omitidos y abonar un impuesto especial 
para legalizarlos (Morán y Stagnetto, 2017).

El Régimen de Sinceramiento Fiscal tuvo varias etapas y permitió 
la declaración voluntaria de bienes, dinero en efectivo, inversiones y otros 
activos. En este régimen se estableció un incentivo para aquellos que 
repatriaron capitales declarados en el exterior, favoreciéndolos con una 
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alícuota de menor impuesto por medio de la aplicación de una metodo-
logía presentada en la tabla 9.

Tabla 9
Tabla de tarifa de la Régimen de Sinceramiento Fiscal

Metodología de evaluación en la presente ley Tarifa

Bienes, incluidos inmuebles en el país y/o exterior 5 %

Bienes, incluidos inmuebles, que sean de un valor menor a $305 000 0 %

Bienes, incluidos inmuebles que sean de un valor que supere la suma de
$305 000 pero menor a $800 000 5 %

Bienes totales que superen los $800 000 antes del 31 de diciembre 2016 10 %

Bienes totales que superen los $800 000 a partir del 1 de enero 2017
hasta 31 de marzo 2017 15 %

Nota. Clasificación de tabla impositiva obtenidos según la Ley 27.260.

En la siguiente tabla se presenta la recaudación que mantuvo el 
gobierno argentino con su programa de amnistía que entró en vigor en 
el año 2016 y su contribución en la recaudación total del impuesto.

Tabla 10
Recaudación de Declaración de Bienes y Rentas del exterior año 2015 
en dólares americanos

Año Recaudación Total Régimen de 
sinceramiento �scal % Contribuye

2016 $124 209 224 929 $6406 140 000 5,16 %

Nota. Impuesto único y su contribución tributaria general expresado en dólares americanos cifras 
obtenidas por el sistema tributario de argentino AFIP.

Régimen Impositivo Voluntario Único y Temporal-Ecuador

Ecuador adopta la regularización fiscal a través de El Régimen 
Impositivo Voluntario Único y Temporal aplicado a las personas natura-
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les y sociedades que mantengan activos en el exterior y que no lo hayan 
incluido en su declaración de impuesto a la renta y declaración patri-
monial. Este régimen fue incluido en la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico (LODE), con el propósito de otorgar una oportunidad a los 
contribuyentes para liquidar y pagar la deuda tributaria que mantienen 
por aquellos ingresos que en su momento no pagaron impuesto a la renta.

En la tabla 11 se muestra la recaudación mensual que mantuvo la 
amnistía del RIVUT en el año 2022 y su contribución en la recaudación 
total del impuesto del gobierno ecuatoriano.

Tabla 11
Contribución del RIVUT en la Recaudación de Impuesto Total

2022 Recaudación impuesto total RIVUT %

Enero 1461 439 332,43 - 0,00 %

Febrero 963 407 282,93 - 0,00 %

Marzo 1300 787 267,18 9 736 325,67 0,75 %

Abril 1822 697 673,32 916 314,03 0,05 %

Mayo 1119 365 293,66 571 285,95 0,05 %

Junio 1061 700 444,68 17 353 058,33 1,63 %

Julio 1074 768 884,41 94 600,80 0,01 %

Agosto 1144 102533,89 249 712,53 0,02 %

Septiembre 1240 588 105,53 318 028,38 0,03 %

Octubre 1150 338 002,11 3 603 158,24 0,31 %

Noviembre 1141 066 744,30 3 412 242,74 0,30 %

Diciembre 1154 900 528,44 51 617 552,13 4,47 %

Total 14 635 162 093,00 87 872 279 0,60 %

Nota. Cifras mensuales del RIVUT en comparación de la recaudación total. Cifras del Servicio de 
Rentas Interna (2022).
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A continuación, en la figura 3, se presentan los valores recolectados 
de los sujetos pasivos, la información detallada corresponde al total de 
ingresos recaudados por contribuyentes, es importante establecer que 
existe una recaudación de $56 330 383 en la cual la administración tribu-
taria en su portal de información no especifica el tipo de contribuyente al 
cual pertenece; es decir no los clasifica como persona natural o sociedad.

Figura 3
Recaudación obtenida del RIVUT 2022

Personas naturales

Sociedades

Sin identi�car tipo
de contribuyente

1 724 938,10

299 816 956,92

56 330 383,78

Nota. Distribución de la recaudación por tipo de contribuyentes. Información recolectada de la 
página web de la Administración Tributaria de Ecuador.

La recaudación total por la implementación del RIVUT al cierre del 
ejercicio fiscal del año 2022 es de $87 872 279 que representan el 0,60 % de 
contribución en la recaudación total tributaria del año 2022. Es importante 
indicar que la recaudación del RIVUT alcanzó un porcentaje poco repre-
sentativo, sin embargo, los contribuyentes lograron regularizan sus bienes 
y derechos mantenidos en el extranjero por un valor de 1874,4 millones 
de dólares, activos que corresponden a 642 contribuyentes (Serrano, 2023).

En la tabla 12 se presentan los activos declarados por los 642 contri-
buyentes que se acogieron al RIVUT y que en su declaración patrimonial 
describe el país de destino.
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Tabla 12
Activos declarados según su país de destino

País Activos declarados
USD Millones Porcentaje

Estados Unidos 768,50 41 %

Islas Vírgenes (británicas) 224,93 12 %

Panamá 206,18 11 %

Bahamas 187,44 10 %

Otros 487,34 26 %

Nota. Cifras en millones de dólares americanos en la declaración patrimonial de los bienes regula-
rizados según el país de destino. Datos obtenidos en noticias Expreso Ecuador.

En este ámbito de forma holística se matiza en forma de resumen 
en la tabla 13, el año en que se implementa el régimen de amnistía en cada 
país, el total de recaudación tributaria y de recaudación por amnistía. Así 
como, el porcentaje que representa la recaudación por amnistía frente a 
la recaudación total de cada país.

Tabla 13
Amnistías implementadas de los países en estudio 
y su contribución en la recaudación 

Países
Año de 

implementación 
del impuesto

Recaudación total Recaudación 
por amnistías

% 
Contribuyente

Ecuador 2022 $14 635 162 093 $87 872 279 0,60%

México 2017 $142 476 433 600 $898 300 000 0,63%

Chile 2015 $38 748 942 271 $2 102 800 0,01%

Argentina 2015 $124 209 224 929 $6406 140 000 5,16%

Colombia 2022 $68 514 065 701 $70 030 616 0,10%

España 2012 $100 596 433 080 $1572 799 800 1,56 %

Nota. Contribución de la amnistía sobre la recaudación total expresado en dólares americanos, 
obtenidos de las respectivas entidades tributarias de cada país.
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En la tabla 13 se observa la recaudación tributaria de los seis países 
estudiados en los periodos de mayor acogida en sus regímenes especiales 
llamados amnistía. En el análisis de la investigación resalta el país de Ar-
gentina con una mayor recaudación en comparación de los demás países, 
luego le sigue el país España, se puede inferir que atrae capital nacional en 
menor cantidad que Argentina, se observa que México logra recaudar, por 
la amnistía tributaria de traer capitales del extranjero, cerca de $900 000. 
Argentina tiene el mayor porcentaje de recaudación por amnistía frente 
a su recaudación tributaria total y Chile presenta el menor porcentaje de 
recaudación por amnistía frente a la recaudación total. 

Sumando con lo anterior es necesario mencionar que de forma 
global los países emplean programas de amnistías que incentiven a los 
contribuyentes a declarar su patrimonio para tratar de reducir la tasa de 
evasión y elusión, los mismos que presentan similitud en su aplicación 
en el comportamiento de los contribuyentes en transparentar sus decla-
raciones tributarias en sus gobiernos de origen (Mejía et al., 2019).

Conclusiones y discusión

Los organismos fiscales de las distintas naciones buscan estable-
cer programas de amnistía tributaria con el propósito de fomentar una 
conducta más adecuada por parte de los contribuyentes al momento de 
declarar sus impuestos de manera precisa y equitativa, evitando la evasión, 
elusión o estrategias de planificación fiscal, de acuerdo con lo señalado 
por Murcia (2021); Rivadeneira y Veloz (2020).

La aplicación de amnistías constituye oportunidades excepcionales 
y temporales para regularizar un bien o deuda. Sin embargo, hay quienes 
afirman que, si estas amnistías se prolongan durante un largo período 
de tiempo, podrían generar un problema de riesgo moral para los con-
tribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones (Almeida, 
2013). Además, la promulgación de múltiples amnistías podría provocar 
un problema de credibilidad en las entidades tributarias, ya que los con-
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tribuyentes podrían percibir que evadir impuestos es aceptable y adaptar 
sus expectativas y comportamiento en espera de una nueva oportunidad 
que surgirá en dichos regímenes.

En Ecuador se establece un sistema específico de declaración volun-
tario impositivo, único y temporal de bienes mantenidos en el extranjero 
cuyo origen hayan sido de ingresos gravados del impuesto a la renta o 
de impuesto de salida de divisas que no fueron declarados hasta 2020. 
Quienes se acogieron a esta medida de regularización cancelaron una 
tasa impositiva progresiva trimestralmente del 3,5 % hasta el 5,5 % de 
sus activos mantenidos en el exterior.

El monto recaudado a través del RIVUT, durante el año 2022 as-
ciende a $87 872 279 cuyo efecto en la recaudación tributaria total re-
presenta el 0.60%. Dicho porcentaje no es representativo; por lo que se 
puede indicar que si bien el régimen tiene como propósito incentivar a 
los contribuyentes a declarar sus impuestos evitando el uso de prácticas 
de evasión tal como lo indican Mejía et al. (2019) y Murcia (2021), su 
efecto en la recaudación tributaria es poco relevante. 

Cabe indicar que la recaudación obtenida por las administraciones 
tributarias de los países en estudio, en los programas de amnistías apli-
cados, presentan porcentajes bajos al igual que Ecuador. Esta afirmación 
que es congruente con lo indicado por Álvarez (2012), quien manifiesta 
que la mayoría de las amnistías fiscales generan ingresos de baja cuan-
tías. A pesar de los bajos porcentajes de recaudación alcanzados por los 
programas de amnistías, la repatriación de los capitales es un alivio a la 
balanza de pagos de los países (García, 2022).

Es por ello, que es relevante indicar que la aplicación de este régi-
men conlleva a regularizar en Ecuador activos financieros por un valor 
aproximado de $1874,4 millones que se mantenían en el exterior. Logros 
importantes que permite conocer a los beneficiarios detrás de los activos 
financieros y de esa manera combatir la evasión tributaria. Tal como lo 
menciona Mejía et al. (2019), los programas de amnistía motivan a los 
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contribuyentes a revelar sus activos financieros y transparentar sus de-
claraciones tributarias en sus respectivos países de origen. 

La aplicación del RIVUT, es uno de los pasos importantes que la 
administración ecuatoriana ha establecido, a ello se incorpora la coope-
ración internacional con el intercambio automático de información, los 
procesos de notificaciones de documentos en el exterior y la ejecución de 
revisiones en el exterior o de forma simultánea con varias jurisdicciones. 
Pero, sin duda es necesario un marco legal de mayor solidez que facilite 
la implementación exhaustiva y eficaz de cooperación internacional y sus 
criterios en el marco normativo específico destinado a combatir la evasión.

Este trabajo de investigación sirve como base para futuros estudios 
relacionados con impuestos temporales que no buscan como objetivo 
principal la recaudación si no otras externalidades positivas como es la 
repatriación de los capitales.
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Introducción

Los tributos son una fuente decisiva del financiamiento público y 
su recaudación representa uno de los principales rubros de los ingresos 
del Estado. El artículo 6 del Código Tributario de Ecuador establece que 
los tributos sirven para recolectar ingresos para el Estado, por tanto, son 
herramientas de política económica, cuyo objetivo es fomentar la inver-
sión, promover el ahorro y contribuir al desarrollo nacional. 

Desde la perspectiva de Clausing (2011), el recaudo de los tributos 
es un mecanismo de vital importancia para que los gobiernos puedan sol-
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ventar entornos de desigualdad económica. Por lo tanto, la administración 
tributaria de cada país debe implementar medidas de recaudación que 
garanticen la obtención de los recursos necesarios que les permita cubrir 
los compromisos y elevar la calidad de vida de sus habitantes (Rojas y 
Barbarán, 2021).

A pesar de los múltiples intentos por parte de la administración 
tributaria por una recaudación eficaz de los impuestos; se evidencian 
escenarios en donde los contribuyentes buscan la manera de evadir o 
reducir el pago de sus impuestos. Situación preocupante en el desarrollo 
de las políticas fiscales, por los efectos negativos que produce al disminuir 
la recaudación (Chávez y Herrera, 2019). De acuerdo con el informe de 
la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) rea-
lizado en el año 2020, la evasión fiscal de Ecuador alcanza 7 millones de 
dólares anuales, equivalente al 7,7 % del Presupuesto General del Estado.

Por lo expuesto, la evasión fiscal es una problemática evidente en 
el Ecuador, donde uno de los medios más utilizados para desarrollarla 
es la creación de empresas fantasmas. Según, Santillán y Barbarán (2021) 
una de las modalidades más frecuentes de evasión fiscal es la creación 
de empresas inexistentes que operan ilegalmente y no contribuyen con 
el pago de impuestos. 

Con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal por parte estas 
sociedades, la administración tributaria implementa mecanismos de con-
trol que de alguna forma logran mitigar la problemática; sin embargo, 
el impacto que genera aún en la recaudación tributaria del Ecuador es 
relevante (Yagual, 2022).

La investigación pretende analizar el efecto de las empresas fan-
tasmas en la recaudación tributaria ecuatoriana; para ello, se ha dividido 
el trabajo en cuatro partes: En un inicio, elaboramos un contexto teórico 
donde se encontrarán las causas, sus principales teorías y las investiga-
ciones previas que se realizaron para sustentar este estudio, en segundo 
lugar, explicamos la metodología y el diseño de investigación que se ha 
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empleado, así también la recopilación y el examen de la información reca-
bada, en tercer lugar, presentamos la interpretación de los resultados y por 
último se encuentran las conclusiones y discusiones de la investigación.

Revisión de literatura

La política fiscal es un conjunto de acciones que el Estado utiliza 
para regular la economía de un país. Esto puede generar cambios en 
los impuestos y los gastos públicos para lograr objetivos económicos 
específicos, como el crecimiento financiero, la estabilidad de precios y el 
empleo (Podestá, 2020).

Cabe resaltar que la fiscalidad es un aspecto fundamental para el 
progreso de las metas de Desarrollo Sostenible, donde la recaudación 
tributaria y las políticas fiscales son mencionadas en varios sub-objetivos 
debido a su papel en la financiación estatal y su capacidad para reducir 
las desigualdades (Marcelino, 2020). 

La tributación es uno de los principales medios por los cuales el 
Estado promueve y fortalece su política fiscal. Los impuestos actúan como 
el principal recurso económico del Estado, lo que le permite mantener 
e incrementar el ahorro público (Mejía et al., 2019). Tal y como men-
cionan Vega et al. (2020), las contribuciones fiscales representan uno de 
los métodos más eficaces para generar recursos destinados a respaldar 
el gasto estatal y satisfacer las demandas fundamentales de la población.

Los ingresos fiscales permiten financiar programas y proyectos que 
aportan ventajas a la ciudadanía, tales como la educación, la salud y la infraes-
tructura. Además, Onrubia y Rosado (2019) llegan a la conclusión que una 
recaudación tributaria efectiva contribuye en la disminución de la pobreza 
y la disparidad social y fortalece la estabilidad económica de cada país.

La recaudación tributaria en Latinoamérica se ha incrementado en 
los últimos años. De acuerdo con el reporte Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe, los ingresos provenientes de impuestos en proporción 
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al Producto Interno Bruto (PIB) de la región latinoamericana se incre-
mentaron del 15,7 % en 2021 al 16,3 % en 2022 (CEPAL, 2023). 

Desde la perspectiva de Guerrero (2019), la recaudación tributaria 
es crucial para la economía ecuatoriana, puesto que es la primordial fuente 
de recursos del país. Estos fondos se utilizan principalmente para atender 
las exigencias de los ciudadanos y financiar las políticas públicas como 
educación, salud y seguridad social. Por tanto, es de vital importancia 
que las administraciones tributarias garanticen la recaudación efectiva 
de los tributos.

Entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco 
Central del Ecuador son fuentes confiables de datos para el análisis de la 
recaudación tributaria en la economía del país. Durante 2022, los ingre-
sos no financieros experimentaron un importante aumento de 28 349,5 
millones de dólares, contrastando con la recaudación anual de 15 182,33 
millones de dólares como se muestra en la figura 1.

Figura 1
Ingresos Tributarios vs. Ingresos No Financieros
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En la figura 1 se puede apreciar que durante el lapso 2018-2022 
existe un incremento considerable de ingresos no financieros debido a 
los controles efectuados por la administración tributaria, lo cual da como 
resultado que los contribuyentes se hicieran responsables del pago de 
sus impuestos. La mayor parte de la recaudación del Estado proviene 
de los ingresos no financieros que surgen a raíz de la comercialización 
(Rommel, 2019).

De acuerdo con la figura 2, en Ecuador, los principales impues-
tos recaudados son el IR que es el Impuesto a la Renta, el IVA que es el 
Impuesto al valor Agregado, el ICE que es el gravamen sobre consumos 
especiales, y el impuesto a la Salida de Divisas (ISD). En el año 2021 el IVA 
generó el mayor ingreso ($ 6 726 321), seguido del IR ($4 330 621). En 
2022, nuevamente la mayor fuente de recaudación fue el IVA ($8 132 879), 
seguido del IR ($5 336 968). 

Figura 2
Impuestos de la Recaudación Tributaria (millones de dólares)
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La administración tributaria en Ecuador es gestionada por el Ser-
vicio de Rentas Internas (SRI), que se asegura de que se cumplan las 
obligaciones tributarias (Quispe y Ayaviri, 2021). Sus principales funciones 
y responsabilidades incluyen la administración de la política tributaria, 
proteger el crecimiento económico del país, aumentar el cumplimiento 
voluntario del pago de los impuestos, efectuar los procesos de control y 
brindar el conocimiento necesario de las obligaciones tributarias (Sán-
chez et al., 2020).

El SRI implementa procesos de control con el objetivo de priorizar 
una mayor recaudación de impuestos y lograr disminuir la evasión fiscal 
del país. Por lo tanto, es importante establecer controles y estrategias que 
ayuden a mejorar la recaudación tributaria (Sánchez et al., 2020). Sin 
embargo, es importante indicar que la evasión es un problema latente y 
no se han podido establecer controles totales para evitar que los contri-
buyentes eludan el pago de los tributos. 

La evasión tributaria es una problemática que afecta a los países en 
general. La CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (2022) en su estudio sobre la evasión fiscal, determina que en la 
región prevalecen altos índices de evasión fiscal, lo que se traduce en una 
baja recaudación tributaria. Los países que sufren las mayores pérdidas 
económicas debido a la evasión fiscal son México con cifras de $8 mil 
millones, Colombia con $11 mil millones, y Brasil con $14 mil millones. 

Esta práctica puede ser llevada a cabo tanto por individuos como 
por sociedades. Hay muchos elementos que coadyuvan a la evasión fiscal, 
incluyendo la confusión del sistema impositivo, la falta de cumplimiento 
de las leyes fiscales, la corrupción y la carencia de colaboración interna-
cional para cerrar las lagunas fiscales (Sánchez et al., 2020). 

De igual manera, Patiño (2019) establece que la evasión tributaria 
se da por falta de precisión y sencillez de la legislación tributaria y la 
insatisfacción de los contribuyentes hacia el sistema impositivo y la falta 
de conciencia feudataria de los contribuyentes, además menciona que son 
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pocos los que satisfacen por voluntad propia el pago de sus impuestos. 
Mu et al. (2023) establecen que la teoría de la evasión tributaria sugiere 
que los contribuyentes evaden su impuesto sobre la renta por compor-
tamientos egoístas. 

En Ecuador, la evasión de impuestos es una preocupación con-
tinua que impacta el comportamiento de aquellos contribuyentes que 
no cumplen con sus deberes fiscales, ya sea por no pagar impuestos o 
por no presentar declaraciones de impuestos precisos (Andrade et al.,
2020), lo que resulta en una pérdida de $ 7.6 mil millones para el 
gobierno cada año, equivalente al 7 % del PIB del país (Oñate, 2021). 
Para combatir este problema, Ecuador establece una reforma tributa-
ria que se orienta en implementar la facturación digital y regímenes 
tributarios simplificados. 

En los últimos años, Ecuador ha logrado avances notorios en su 
combate contra la evasión de impuestos. De acuerdo con el informe de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2022), 
el país se adhirió a la propuesta de intercambio de datos automáticos en 
el 2018, y durante la sexta reunión de la Iniciativa Declaración de Punta 
del Este organizada por la OCDE, donde se presentaron los resultados 
de la implementación del Intercambio Automático de Información des-
tacando que Ecuador recibió información de 43 jurisdicciones y envió 
información a otras 42.

Además, se enfatiza que el Foro Global ha brindado una asesoría 
técnica crucial en la definición de criterios y disposiciones nacionales 
necesarias para llevar a cabo de manera efectiva los intercambios de in-
formación tributaria, lo que ha minimizado el riesgo de errores o re-
trasos (Gómez y Morán, 2020). También, el Banco Central del Ecuador 
ha prestado su apoyo en este proceso, lo que ha permitido al Ecuador 
alcanzar un hito histórico al intercambiar información tributaria con 
varios países del mundo.
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Sin embargo, el país aún enfrenta desafíos relacionados con la eva-
sión fiscal, particularmente de las grandes empresas. Para combatir este 
problema, el Estado necesita priorizar la educación fiscal y desarrollar 
un sistema tributario más eficiente.

Figura 3 
Estimación Evasión Anual en Ecuador vs. Recaudación (millones de dólares)
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Nota. Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

La figura 3 presenta una descripción detallada de la estimación de 
evasión fiscal durante el período comprendido entre 2018 y 2022. Según 
las proyecciones, el año 2020 destaca por haber experimentado un nota-
ble aumento en los casos de evasión fiscal, lo que a su vez ha tenido un 
impacto significativo en la recaudación total de impuestos.

Gómez y Morán (2020) indican que algunos de los principales mé-
todos de evasión de impuestos en Ecuador incluyen la subdeclaración de 
ingresos, la falta de declaración de activos, la utilización de jurisdicciones 
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fiscales en el extranjero y la constitución de compañías ilegales. Yagual 
(2022) menciona que otras causas de evasión fiscal incluyen la existencia 
de empresas fraudulentas, la prevalencia de la economía informal y la 
complejidad del desarrollo económico que dificulta el seguimiento y la 
inspección de las transacciones financieras de las sociedades. 

La creación de entidades simuladas se ha convertido en una de las 
principales formas de evadir los impuestos. Estas empresas frecuentemente 
se utilizan como vehículo para diferentes operaciones, como la tenencia 
de activos o la realización de transacciones comerciales. Estas empresas 
normalmente no tienen empleados, ni oficina física, ni operaciones co-
merciales reales. En cambio, existen únicamente en papel y a menudo, se 
registran en paraísos fiscales extraterritoriales para aprovechar las leyes 
fiscales más favorables (Maldonado et al., 2022). 

Hay varias razones por las que las empresas pueden optar por 
utilizar empresas ficticias. Una razón común es proteger la identidad de 
los dueños o accionistas de las compañías. Al utilizar una empresa ficticia, 
los verdaderos propietarios pueden permanecer en el anonimato y evitar 
el escrutinio público (Maldonado et al., 2022). Otra razón es reducir los 
impuestos o evitar responsabilidades legales. Al registrar una empresa 
en un paraíso fiscal, las empresas pueden aprovechar tasas impositivas 
más bajas y evitar pagar impuestos en su país de origen (González, 2020).

Según Garner (2019), las corporaciones fantasmas no tienen ac-
tividades o activos importantes y dan direcciones falsas por lo que no 
tienen un origen real. También aumentan sus gastos falsos en los gastos 
de alguna empresa real, por lo que consiguen disminuir sus utilidades y 
el pago de sus impuestos.

El uso de empresas ficticias se ha asociado con varios riesgos y 
controversias. Un riesgo importante es que pueden utilizarse para ocultar 
actividades delictivas, tales como el lavado de dinero, la evasión de impues-
tos y el financiamiento de actividades terroristas. Además, la ausencia de 
responsabilidad asociada con las compañías inexistentes puede complicar 
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el rastreo de los flujos financieros y la identificación de los responsables 
de actividades ilegales. Como resultado, muchos países han implemen-
tado regulaciones más estrictas para evitar el uso de estas empresas para 
actividades ilegales (Gómez y Morán, 2020). 

Lazo y Ortiz (2018) en su estudio establecen que contratar servicios 
a una compañía en calidad de inexistente es una total pérdida para el 
empresario. Así también, Hermida y Petrovick (2021) concluyen que es 
indispensable establecer mecanismos para detectar este tipo de empresas 
que realizan fraude tributario y que se deben establecer sanciones penales 
por parte del organismo regulador. 

Del mismo modo, Bajrovic et al. (2019) establecen que la existencia 
de las sociedades ficticias genera una amenaza importante para las finanzas 
públicas y la economía en su conjunto. Como tal, resulta fundamental 
que el ámbito gubernamental y el empresarial tomen medidas activas 
para prevenir su uso y responsabilizar a los contribuyentes; esto incluye 
campañas de educación y concientización, mayor transparencia en las 
medidas de rendición de cuentas, y una mayor aplicación de las leyes y 
reglamentos existentes (Paredes y García, 2021).

Uno de los principales obstáculos en el combate contra las compa-
ñías ficticias es poder identificarlas. De hecho, estas entidades son difíciles 
de detectar, ya que pueden tener nombres que suenan legítimos, compartir 
direcciones fiscales con otras empresas o utilizar nombres de personas 
reales sin su conocimiento (Alejandro y Arriaga, 2022). Debido a esto, el 
uso de la tecnología se convierte en una forma para identificar y rastrear 
toda actividad sospechosa mediante el análisis de datos. Además, se imple-
mentan regulaciones y sanciones más estrictas para aquellos involucrados 
en la creación o el uso de sociedades ilusorias, pero aún deben aplicarse 
de manera más rigurosa para tener un impacto real. 

En Ecuador, las empresas ficticias son consideradas una forma de 
evasión fiscal y están sujetas a sanciones y penalidades según lo establecido 
en el Código Tributario. La normativa orgánica utilizada para prevenir, 
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identificar y eliminar el delito de lavado de dinero y la financiación de ac-
tividades delictivas, establece la obligación de que las entidades financieras 
y otras instituciones deben reportar sospechas de operaciones engañosas 
a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

Alejandro y Arriaga (2022) establecen que el procedimiento que 
utiliza la administración tributaria para la identificación y sanción de 
empresas ficticias incluye la obligación de mantener registros contables 
precisos. Esto se realiza con el fin de verificar la autenticidad y la actividad 
real de la empresa. En caso de descubrirse una empresa fantasma, el SRI 
impondrá multas, intereses, sanciones e incluso cancelar la autorización 
de la empresa para operar. 

En Ecuador, las empresas ficticias son consideradas una violación 
de las leyes tributarias y están sujetas a sanciones y penalidades. Las 
normas establecidas por el organismo regulador buscan prevenir y san-
cionar la creación de estas empresas para promover la transparencia y el 
cumplimiento tributario.

Metodología

La investigación presenta un diseño no experimental. Según Aris-
pe et al. (2020), este diseño implica la observación y análisis de datos 
sin intervenir directamente en la manipulación de variables. Además, de 
acuerdo con las afirmaciones de Álvarez (2020), este tipo de investigación 
resulta beneficioso para comprender fenómenos en su entorno natural 
y para establecer conexiones estadísticas entre variables. A través de este 
diseño se permite resumir, deducir, analizar y contrastar las empresas 
fantasmas y su efecto en la recaudación tributaria.

Además, el enfoque que se presenta es mixto, porque combina 
elementos cuantitativos y cualitativos con un alcance descriptivo, explo-
ratorio y transversal. Villalobos (2017) menciona que la combinación 
de datos numéricos con narrativas y contextos posibilita la obtención 
de información más profunda y la exploración de diversas facetas del 
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fenómeno bajo estudio. Asimismo, según lo señalado por Sánchez et al.
(2022), la fortaleza de los estudios que utiliza esta metodología mixta 
radica en su capacidad para incorporar elementos adicionales, como: 
imágenes, relatos o expresiones verbales de los participantes, los cuales 
en diferentes maneras aportan un mayor nivel de significado a los datos 
numéricos recolectados.

El alcance de la investigación es transversal, el cual implica la re-
colección de información en un momento único para analizar variables 
particulares. De acuerdo con Cvetkovic et al. (2021), la característica 
fundamental del estudio transversal radica en la evaluación de un punto 
específico en el tiempo, en contraste con los estudios longitudinales que 
abarcan un seguimiento a lo largo de un período prolongado.

La investigación de tipo descriptivo resulta una herramienta valiosa 
para examinar y exponer de manera detallada información relacionada 
con un fenómeno específico. De acuerdo con Guevara et al. (2020), la 
metodología descriptiva beneficia la recopilación de datos en procesos 
investigativos al brindar aplicaciones variadas y exigir una definición 
precisa de los objetivos en cada situación. Además, tal como señalaron 
Ochoa y Yunkor (2020), esta forma de investigación se centra en sucesos 
pasados y se apoya en datos retrospectivos, con su propósito primordial 
de enriquecer y expandir el conocimiento ya existente.

Este estudio en curso es de carácter exploratorio y tiene como 
objetivo investigar y obtener una comprensión inicial de un fenómeno 
que ha sido poco explorado o comprendido. Según Ramos (2020), en el 
contexto exploratorio de investigación, se concentra en fenómenos que 
carecen de investigaciones previas y su objetivo es examinar sus caracterís-
ticas específicas. Siguiendo la perspectiva de Esteban (2018), los estudios 
exploratorios pueden asemejarse a embarcarse en un viaje a un destino 
desconocido, donde no contamos con referencias de documentales o 
lecturas previas, sino más bien con un breve comentario proporcionado 
por alguien.



LAS EMPRESAS FANTASMAS Y SU EFECTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL ECUADOR

103

El marco metodológico de la investigación abarca tanto el método 
deductivo como el inductivo. Estos métodos se diferencian en su enfoque: 
el primero parte de conceptos abstractos hacia experiencias concretas, 
mientras que el segundo se mueve desde experiencias hacia conceptos 
abstractos, como teorías (Palmett, 2020). Además, según Salazar-Arbeláez 
et al. (2020), en el método inductivo se utilizan inferencias para llegar a 
conclusiones, mientras que, en el deductivo, se alcanza una conclusión 
a través de la observación de ejemplos e hipótesis para generar genera-
lizaciones. Además, el método exploratorio permite una aproximación 
inicial y flexible a un tema poco estudiado (Ramos, 2020).

En el presente estudio se aplicaron las fuentes de información se-
cundaria. Según Ubaldo y Acosta (2018) estas fuentes consisten en la re-
copilación, síntesis y organización de datos primarios con el fin de acelerar 
y potenciar la entrada a las fuentes primarias o sus contenidos. También 
Grande y Abascal (2017) mencionan que estas fuentes se basan en datos 
ya procesados, tales como reseñas obtenidas de compendios estadísticos, 
la web, medios de comunicación, bancos de información, y documentos 
vinculados a áreas específicas, libros, artículos e informes oficiales.

Resultados 

El artículo 25 de la normativa de Régimen Tributario Interno 
estipula como empresas ficticias a aquellas que tienen la intención de 
encubrir la verdad de sus transacciones, manipular ingresos o gastos, y 
eludir obligaciones tributarias. Asimismo, el artículo 24 de esta misma 
legislación indica que las entidades cuya existencia no puede ser com-
probada mediante documentos públicos o privados serán consideradas 
como inexistentes.

La mayor parte de estas empresas salieron a la luz durante el inter-
valo comprendido entre 2016 y 2017. No obstante, la tasa de identificación 
ha disminuido en años recientes, con solamente 51 compañías detectadas 
en el período que abarca desde 2020 hasta 2022, de las cuales 33 organi-
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zaciones ficticias se descubrieron entre el 2021-2022 emitiendo facturas 
con un valor total de 6 millones de dólares (Maldonado et al., 2022).

Este panorama resalta la importancia de mantener una supervisión 
continua y fortalecer las medidas de control a fin de combatir el fraude 
fiscal y las prácticas engañosas en el país. El hecho de que se hayan iden-
tificado 21 510 contribuyentes involucrados en facturación fraudulenta 
subraya la necesidad de una vigilancia constante para prevenir y enfrentar 
este tipo de actividades ilícitas (Maldonado et al., 2022).

Figura 4 
Sociedades y Personas Naturales que tienen empresas fantasmas
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Nota. Datos obtenidos del Catastro de empresas fantasmas proporcionados por la Administración 
Tributaria.

En la figura 4 se ilustra la identificación de un total de 1057 em-
presas consideradas inexistentes desde 2016 hasta 2022. De estas, 641 
son sociedades y 416 pertenecen a personas naturales; según el catastro 
publicado en la página web de la administración tributaria. 
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En ese contexto, Alejandro y Arriaga (2022) destacan que la admi-
nistración tributaria ecuatoriana ha implementado varias regulaciones 
con el propósito de contrarrestar la existencia de empresas y personas 
ficticias involucradas en actividades y transacciones inexistentes. Con el 
fin de analizar e identificar a estas entidades, se les otorga un plazo de 30 
días para justificar sus operaciones. En caso de no hacerlo, se emitirá una 
resolución administrativa que las catalogará como entidades inexistentes, 
resultando en la suspensión del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
y las autorizaciones para comprobantes de venta.

Además, la administración tributaria en Ecuador mantiene un re-
gistro de empresas fraudulentas utilizadas para inflar gastos y declarar 
impuestos bajos. Entre 2017 y 2018, se presentaron 215 denuncias que 
involucraron a 2341 contribuyentes identificados como empresas inexis-
tentes o involucradas en operaciones ficticias. Además, se ha realizado un 
estudio acerca de la simulación tributaria en empresas catalogadas como 
inexistentes por la entidad reguladora tributaria ecuatoriana, la cual no 
solo ofrece una visión más clara de la magnitud del problema, sino que 
también proporciona herramientas esenciales para abordar el fraude fiscal 
de manera efectiva (Alejandro y Arriaga, 2022). 

El sustento legal para estas medidas se encuentra en varias resolu-
ciones y reglamentos promulgados por el gobierno de Ecuador incluida la 
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356, divulgada en el Registro 
Oficial 820 el 17 de agosto de 2016, la cual determina que el empleo de 
empresas simuladas junto con individuos y compañías que aparentemente 
participan en transacciones inexistentes, son consideradas como tácticas 
de planificación fiscal agresiva.

En 2022, la recaudación de impuestos ascendió a la suma de 
$15 182,33 en comparación con los $12 794,64 registrados en 2021 (Ban-
co Central del Ecuador, 2022). A pesar de este avance, todavía existe la 
necesidad de fortalecer el sistema tributario para lograr una recaudación 
más sostenible.



MARÍA ALEXANDRA CHÁVEZ PULLAS , JENNY DEL CARMEN MARCILLO HIDALGO Y RITA ISAURA MOREIRA BURGOS

106

Además, la estimación de evasión anual para el año 2022 ascendió 
a $6008,46, lo que representa un aumento respecto de los $5839,12 re-
gistrados en 2021 (Banco Central del Ecuador, 2022). Cabe señalar que 
la mayoría de las infracciones tributarias se concentran en el sector em-
presarial, aspecto preocupante dado el importante recuento de negocios 
ficticios identificados.

Los agentes de retención, como los contribuyentes especiales, deben 
implementar un anexo transaccional simplificado para emitir recibos 
de retención de impuestos antes del mismo plazo. Estas regulaciones 
están contempladas en varias resoluciones y disposiciones emitidas por 
la administración tributaria, incluyendo la Resolución No. NAC-DGER-
CGC16-00000356, que prohíbe el uso de entidades o transacciones frau-
dulentas para evadir impuestos.

Este sistema demanda que los contribuyentes dispongan de una 
autenticación digital y elaboren documentos en formato XML con un 
código de identificación único. Además, se ha migrado de una validación 
en línea a una validación desconectada, lo que implica que las represen-
taciones en papel y los documentos digitales deben cumplir criterios par-
ticulares. Los documentos electrónicos que pueden ser creados incluyen 
facturas y comprobantes de venta, así como certificados de retención. Los 
contribuyentes tienen la capacidad de acceder sin complicaciones a sus 
facturas a través de una plataforma web en sus celulares o computadoras 
(Ramírez et al., 2018).

Análisis de las empresas fantasmas 
en algunos países de América Latina

Los impuestos representan una fuente esencial de recursos para 
cada país. Tal como se ilustra en la tabla 1, se indica el porcentaje del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) presente en los países de Colombia, Chile, 
México y Ecuador. Por consiguiente, la falta de recaudación de impuestos 
tendrá un impacto negativo en los recursos disponibles necesarios para 
financiar programas y servicios públicos. 
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Tabla 1 
Aplicación del IVA

Países Porcentaje del IVA

Colombia 0 % - 5 % - 19 %

Chile 19 %

México 0 % - 8 % - 16 %

Ecuador 12 %

Nota. Impuesto al Valor Agregado (IVA) obtenido de Aguirre et al. (2022).

Debido al riesgo que representan las compañías inexistentes se 
compara las estadísticas de recaudación tributaria entre México, Colombia, 
Chile y Ecuador para entender cómo se enfrentan a estos problemas, en 
especial a la evasión fiscal. 

Figura 5 
Recaudación de Impuestos/ PIB en cifras porcentuales en México
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Nota. Datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
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Empresas fantasmas en México

En 2022, en México, la recaudación proveniente de los ingresos 
tributarios representa el 13,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) (Nolasco, 
2023). García (2022) destaca que los ingresos fiscales en el país se generan 
a través del ISR (Impuesto sobre la renta), el IEPS (Impuestos especial 
sobre Producción y Servicios) y el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

La obligación de garantizar el cumplimiento de las normativas fis-
cales recae en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. 
El cual informa que, al finalizar el 31 de diciembre de 2022, los ingresos 
derivados del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del IVA (Impuesto al valor 
agregado) tienen aumentos reales en comparación con el año 2021, con 
incrementos de 11,2 % y 0,8 % respectivamente (Flores, 2023).

El SAT realiza auditorías y verifica el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias para garantizar el pago adecuado de los impuestos 
(Ortega y Nava, 2021). En México, la ley fiscal principal es el CFF (Código 
Fiscal de Federación), que define las normativas que engloban los deberes 
tributarios de los contribuyentes, los procedimientos de auditoría y las 
sanciones por incumplimiento (Amezcua et al., 2020).

En lo que respeta a la relación entre los ingresos fiscales y el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) entre el período 2020-2021, México registra 
una reducción del 1,1 %, tal como se evidencia en la figura 5. Además, 
la relación entre los impuestos el PIB en México ha experimentado un 
incremento de 0.4 puntos porcentuales, elevándose del 16,3 % al 16,7%.

Entre enero y diciembre de 2022, se obtuvo una recaudación global 
de más de 3 billones de pesos en México. Esta suma indica un aumento 
sustancial del 99,1 % en términos ajustados por inflación en comparación 
con el mismo período del año anterior.

Conforme a la información presentada en la tabla 2 durante el inter-
valo de enero a diciembre del 2022, el monto total obtenido con relación 
al ISR (Impuesto Sobre la Renta) en México asciende a 2 billones 273 
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mil 840 millones de pesos. Esto representa una suma de ingresos fiscales 
considerable para el gobierno mexicano durante ese año. 

Tabla 2 
Recaudación Tributaria de México 2022

Crecimiento Recaudación en miles 
de millones de pesos

Recaudación en 
millones de dólares

ISR 11,20 % 2274 136 244

IVA 0,80 % 1222 73 208

IEPS -72,70 % 118 7070

Nota: Datos obtenidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

El mayor problema que impacta a México es la evasión fiscal que 
afecta varias áreas económicas. De acuerdo con el SAT (2021), en el pe-
ríodo comprendido entre 2015 y 2021, se constató una subvaloración por 
un valor de 75 000 millones de pesos, representando una tasa de evasión 
del 9,60 % en relación con el valor de los bienes exportados. Durante ese 
mismo lapso, se calcula que la evasión en el ISR (impuesto sobre la renta) 
se elevó a un total de 22 000 millones de pesos.

Conforme a la información provista por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria en México, en 2021, un total de 10 990 empresas son 
detectadas y agregadas a la relación de empresas ficticias. Estas entidades 
emiten documentos fiscales para respaldar actividades ilícitas que han 
llevado a cabo. En 2022, según el informe de operaciones presentado 
por MY Suite Services SA de C, se incorporan en este listado 54 contri-
buyentes que no pueden justificar las transacciones que han realizado 
(Maldonado et al., 2022).

Gutiérrez y Reyes (2021) señalan que México cuenta con varias 
disposiciones fiscales destinadas a prevenir la evasión de impuestos, entre 
las cuales se encuentra el CFF (Código Fiscal de Federación). Este có-
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digo rige el sistema tributario del país y establece los procedimientos de 
fiscalización y las penalizaciones por el incumplimiento. Además, desde 
2011 se ha implementado la facturación electrónica, lo que posibilita un 
mayor monitoreo y supervisión de las transacciones comerciales y reduce 
la emisión de facturas falsas o fraudulentas (Goycochea y Matos, 2019).

Por otra parte, Hernández et al. (2021) indican que el RIF (Régimen 
de Incorporación Fiscal) destinado a pequeños contribuyentes simplifica 
sus responsabilidades tributarias e implementa medidas para evitar el 
uso indebido y la evasión de impuestos en esta área. Asimismo, México 
también forma parte del acuerdo a nivel internacional para la transferen-
cia automática de datos financieros, permitiendo compartir datos sobre 
cuentas bancarias y recursos financieros de contribuyentes extranjeros en 
otros países, con la meta de contrarrestar la evasión fiscal a nivel global.

Empresas fantasmas en Colombia

Según Vernazza y Prado (2021), los ingresos fiscales en Colombia 
equivalen aproximadamente el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional. Los tributos primordiales en el país engloban el Impuesto a la 
Renta tanto para individuos como empresas, el IVA que es el Impuesto 
al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta y Complementarios.

En Colombia, la responsabilidad de recolectar tributos y combatir 
la evasión fiscal recae en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales). Según el estudio de Moreno et al. (2021), esta entidad opera 
como una institución gubernamental vinculada al Ministerio de Finanzas 
y Crédito Público, y su función primordial es gestionar y supervisar los im-
puestos, así como las aduanas y el comercio exterior en el territorio nacional.

Amezcua et al. (2020) indican que las personas individuales que 
generan ganancias por alquiler de propiedades o por proporcionar el 
uso temporal de bienes inmuebles, así como aquellas personas físicas 
involucradas en actividades empresariales que no están sujetas a esta 
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obligación tributaria, muestra niveles más elevados de evasión fiscal en 
relación con el Impuesto sobre la Renta.

Figura 6 
Recaudación Impuesto/PIB Colombia
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Nota. Datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Según los datos mostrados en la figura 6, durante el período in-
termedio entre 2018 y 2021, se demostró un incremento del 0,2 % en la 
proporción entre los ingresos de tributos recaudados y el PIB de Colombia. 
Es relevante resaltar que el país confía significativamente en los tributos 
como fuente principal de financiamiento para sus obras públicas y para 
fomentar el progreso económico y social.

En Colombia, persiste la problemática constante de la evasión tri-
butaria. Según Escobar (2022), las estimaciones de evasión fiscal pueden 
variar y oscilar entre los rangos de 50 y 80 billones de pesos colombianos. 
Además, el Centro de Investigación Económica y Social señala que el pro-
medio de estas dos cifras equivale aproximadamente al 5,4 % en relación 
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con el Producto Interno Bruto que se pierde debido a estas circunstan-
cias. Teniendo en cuenta el PIB del año precedente (19,5 %), esta cifra se 
traduciría en alrededor de 17 000 millones de dólares estadounidenses, 
equivalente a unos 68 billones de pesos colombianos cada año.

Dentro de los tributos que experimentan las mayores pérdidas de 
recursos, se destaca la evasión en el impuesto de renta corporativa, equi-
valente a los 3,4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). 
A continuación, se sitúa la evasión en el IVA representando cerca de los 
1,3 puntos porcentuales del PIB, y para personas físicas alcanza los 0,7 
puntos porcentuales del PIB (Vargas, 2022).

Durante 2021, la DIAN logra desarticular la segunda etapa de una 
organización delictiva que permite a compañías manufactureras en Co-
lombia evadir impuestos por un monto que superaba los 1,6 billones de 
pesos colombianos. Este grupo había simulado transacciones comerciales 
con cerca de 2300 empresas establecidas en Colombia (DIAN, 2022).

Al comienzo, se fijó un objetivo dentro del plan de lucha contra la 
evasión para el año 2022, activado en 22 billones de pesos. Sin embargo, 
esta cifra se ajustó más tarde a 25,70 billones de pesos, y en última ins-
tancia se recolectaron 26,60 billones de pesos a través de iniciativas de 
gestión durante ese mismo año. Este resultado indicó un cumplimiento del 
103,5 % en relación con la meta originalmente establecida (DIAN, 2022).

Adicionalmente, empleando técnicas analíticas de vanguardia du-
rante sus investigaciones, la entidad gubernamental ha declarado a 506 
compañías a nivel nacional como proveedores ficticios. En el caso de 
Bogotá, se encontraron 850 empresas que aún no habían respondido a las 
autoridades fiscales y que habían sido categorizados como proveedores 
ficticios en ese contexto (Ochoa, 2022).

A raíz de esta situación, Colombia ha implementado múltiples 
requisitos fiscales con el fin de confrontar la evasión de impuestos y ga-
rantizar el correcto acatamiento de las responsabilidades tributarias. A 
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partir de 2019, se establece la exigencia de utilizar facturación electrónica 
para ciertos contribuyentes, lo cual simplifica una mayor supervisión y 
seguimiento de las transacciones comerciales y evita la emisión de facturas 
que sean falsas o fraudulentas (Escobar, 2022).

Lasso et al. (2020) hacen referencia a una medida adicional llamada 
Régimen de Información Exógena, en la cual los contribuyentes tienen la 
responsabilidad de comunicar a la DIAN detalles acerca de las acciones y 
transacciones realizadas en el período fiscal. Esto actúa como un recurso 
que permite confirmar la autenticidad de la información e identificar 
cualquier posible evasión o discrepancia.

Empresas fantasmas en Chile

Durante el año 2020, los ingresos tributarios luego de deducir gas-
tos en Chile llegaron a un total de 32 361 030 de pesos chilenos. De esta 
cifra, 12 518 711 provinieron de la recaudación del Impuesto a la Renta. 
Por otro lado, en 2021, los ingresos netos alcanzaron la suma de 45 780 
548 de pesos chilenos, de los cuales 18 903 896 tuvieron origen en el 
Impuesto a la Renta (SII, 2022).

En 2021 en Chile, los ingresos provienen del Impuesto sobre bie-
nes y servicios, el cual aporta un 42,7 % del total recaudado. La segunda 
proporción más significativa de los ingresos tributarios en ese mismo 
período proviene del impuesto a la renta corporativa, contribuyendo con 
un 17,1 % (CEPAL, 2022).

En Chile, la organización responsable de obtener ingresos a través 
de impuestos y combatir la evasión fiscal es el Servicio de Impuestos 
Internos (SII). Este lleva a cabo una inspección y revisiones exhausti-
vas a los contribuyentes con el propósito de confirmar su cumplimiento 
de las leyes fiscales actuales. Además, posee la autorización para aplicar 
penalizaciones a aquellas personas o entidades que no cumplan con sus 
responsabilidades tributarias (Gómez y Morán, 2020). 
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La recaudación tributaria se genera principalmente por el impuesto 
a la renta, seguido del IVA y los derechos aduaneros, siendo los sectores 
de servicios, minería y comercio los que más aportaron (CEPAL, 2022).

Figura 7 
Recaudación Impuesto/PIB de Chile
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Nota. Datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Según las estadísticas proporcionadas por la OCDE, en 2020, Chile 
presenta una recaudación de impuestos del 19,4 %, pero para 2021, este 
índice se incrementa hasta llegar al 22,2 %. Estos datos sugieren que Chile 
posee una base fiscal sólida y consistente, demostrando un aumento del 
0,9 % en el lapso que abarca desde 2018 hasta 2021.

De acuerdo con una investigación efectuada en Chile, la evasión 
de impuestos en relación con las utilidades de capital o los tributos sobre 
ingresos considerables representan un equivalente de 4,5 puntos porcen-
tuales en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) (CEPAL, 2022). No 
obstante, la aplicación de las estrategias servirá para posibilitar el aumento 
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de los ingresos para el año 2023 al disminuir la evasión en un aumento 
adicional de 0,4 % al Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con 
las actividades normales. Este resultado se traduce en un monto superior 
a $1 billón de pesos chilenos (SII, 2023).

La introducción de medidas preventivas y la supervisión a través 
de acciones de auditoría resultan en la obtención de ingresos por un total 
de 922 487 millones de pesos chilenos, lo que equivale a un incremento 
del 30 % en contraste con la suma de 710 676 millones recolectados en 
el año 2021 (SII, 2023).

Una de estas regulaciones incluye la Ley de Impuesto a la Renta, 
la cual define las pautas relativas a la imposición de ingresos y supervisa 
las responsabilidades tributarias tanto de individuos como de compañías. 
Asimismo, se implementa la obligación de utilizar facturación electró-
nica para todas las empresas que emiten comprobantes, lo que amplía 
la vigilancia y monitoreo de las transacciones comerciales. Esta medida 
disminuye la probabilidad de generar facturas falsas o fraudulentas (Gó-
mez y Morán, 2020). 

Con el propósito de prevenir la manipulación de valores y la evasión 
de obligaciones fiscales, Chile ha instaurado normativas referentes a los 
precios de transferencia. Estas regulaciones tienen como fin supervisar 
las transacciones comerciales entre entidades vinculadas. Adicionalmente, 
Chile forma parte del acuerdo internacional de transferencia de datos 
financieros, lo que simplifica el intercambio de datos concernientes a 
cuentas bancarias y recursos financieros de contribuyentes extranjeros 
en otras naciones. Esto juega un papel esencial en la mitigación de la 
evasión fiscal a nivel mundial (CEPAL, 2022).

Entre enero de 2021 y septiembre de 2022, se logra identificar a 
7044 contribuyentes involucrados en conductas de evasión fiscal. Es-
tos contribuyentes habían emitido comprobantes falsos y llevado a cabo 
transacciones ficticias. De este grupo, el 49 % fue detectado en menos 
de un año desde su incorporación al sistema tributario, mientras que un 
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38,3 % fue identificado en un lapso inferior a seis meses. Las actividades 
de evasión realizadas por estos contribuyentes desleales tienen un impacto 
económico considerable en las finanzas públicas, causando un perjuicio 
fiscal estimado de $325 194 millones. Además, se aplica la supervisión a 
6895 contribuyentes adicionales, encontrando un total de 244 112 docu-
mentos fraudulentos (SII, 2023).

Discusión y conclusión

La presente investigación refleja que la presencia de compañías 
ficticias como herramienta para la evasión de impuestos son desafíos 
compartidos en los países evaluados: Chile, México, Colombia y Ecuador. 
Por consiguiente, resulta esencial abordar de manera efectiva la evasión 
tributaria mediante la implementación de medidas contundentes para con-
trarrestar la existencia de negocios inexistentes. Esto implica intensificar la 
supervisión y fortalecer las entidades encargadas de la recaudación fiscal. 

En Ecuador, los impuestos recaudados desempeñan un papel fun-
damental como fuente principal de ingresos públicos. Esto subraya la 
importancia de establecer medidas efectivas de políticas fiscales tributarias, 
con el propósito de reducir la evasión de impuestos y asegurar un cum-
plimiento adecuado por parte de los contribuyentes tal como lo establece 
Ochoa (2022). Estas medidas están dirigidas a crear un ambiente donde el 
cumplimiento fiscal sea un factor relevante y positivo para los ciudadanos.

Las empresas fantasmas representan una grave amenaza para la 
integridad del sistema tributario y la recaudación de impuestos en múl-
tiples países. Estas entidades ficticias son creadas con la intención de 
evadir responsabilidades fiscales, manipular ingresos y gastos y eludir 
las obligaciones tributarias legales, es así como lo afirman Garner (2019); 
Hermida y Petrovick (2021); Maldonado et al. (2022).

Para contrarrestar y prevenir la creación de empresas ficticias, es 
crucial implementar campañas de concientización dirigidas a contribu-
yentes y al público en general. La educación acerca de las repercusiones 
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de tales prácticas puede disuadir a individuos y empresas de involucrarse 
en actividades ilícitas. 

Dado que la evasión fiscal a través de empresas ficticias a menudo 
involucra transacciones internacionales, la colaboración y la transferencia 
de información entre naciones pueden ser vitales para identificar redes de 
evasión tributaria a gran escala y colaborar en conjunto para combatirlas 
tal como lo establecen Gómez y Morán (2020).

Así, la inversión en tecnologías avanzadas, como el análisis de datos 
mediante la implementación de la facturación electrónica, ha adquirido 
relevancia como recurso útil para detectar patrones y comportamientos 
sospechosos vinculados a corporaciones fantasmas. Ramírez et al. (2018) 
establecen que la implementación de este sistema contribuye a prevenir 
la propagación de prácticas fraudulentas.

La claridad y contundencia de las leyes fiscales en la definición 
de empresas fantasmas y las sanciones correspondientes es esencial. La 
colaboración entre entidades gubernamentales y reguladores tributarios 
juega un rol crucial en el sostenimiento de la eficacia de las regulaciones 
y la detección de prácticas ilícitas.

Por lo tanto, es crucial que las autoridades fiscales refuercen la 
supervisión y auditoría de las operaciones comerciales y financieras rea-
lizadas por las compañías, priorizando la verificación de la existencia real 
de estas entidades. La revisión constante de las declaraciones fiscales y su 
comparación con otros indicadores económicos pueden resultar eficaces 
en esta tarea.
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Introducción

El impacto generado por el COVID-19 en los mercados mundiales 
trajo consigo nuevos desafíos en la economía mundial. El uso acelerado 
de los recursos tecnológicos para realizar las transacciones comerciales se 
convirtió en el principal aliado de los mercados para mitigar los efectos 
de la pandemia (Mackay-Castro et al., 2023). El rol de la tecnología ha 
transformado de manera significativa los procesos económicos y empre-
sariales en todo el mundo, donde el uso de herramientas digitales deja 
a la vista un panorama competitivo en los mercados (González, 2021).
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En este sentido, Macías-Collahuazo et al. (2020) manifiestan que el 
principal objetivo y desafío empresarial es la permanencia en el tiempo, 
enfoque que enlaza la idea de una ventaja competitiva a través de la inno-
vación tecnológica, como un aspecto que garantice continuidad y solidez 
económica, al incorporar las TIC en el proceso de registro y conversión 
automatizada de datos. 

En este sentido, la economía digital, impulsada por la innovación 
tecnológica, ha creado nuevas oportunidades y desafíos para las organiza-
ciones, así como para los profesionales que operan en el ámbito contable 
(Cacik, 2019). En este contexto, los contadores desempeñan un papel fun-
damental, ya que son responsables de garantizar la integridad y precisión 
de la información financiera de las empresas, así como de proporcionar 
asesoramiento estratégico para la toma de decisiones (Cuartas, 2019).

Ecuador, al igual que otros países, ha experimentado una rápida 
adopción de la economía digital en los últimos años (CECE, 2022). El 
crecimiento del comercio electrónico, la automatización de procesos con-
tables, el uso de la nube para el almacenamiento de datos, y el surgimiento 
de nuevas tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial, han 
generado un impacto significativo en el entorno empresarial ecuatoriano 
(Acosta et al., 2018). Estos avances tecnológicos han permitido a las orga-
nizaciones mejorar su eficiencia, acceder a nuevos mercados y transformar 
la forma en que operan (González et al., 2022). Sin embargo, también han 
planteado retos importantes para los contadores en su ejercicio profesional.

Por lo expuesto, se reconoce la idea de que los avances en la eco-
nomía digital repercuten directamente en las actividades del contador y 
según lo plasmado por Melo y Rodríguez (2020) esta afinidad entre las 
TIC y la figura contable se desarrolla mediante el uso de sistemas opera-
tivos en el entorno laboral, hecho que moldea el rol del contador como 
soporte en la toma de decisiones. 

Gómez y Janampa (2020) exponen que la labor contable en el mer-
cado se examina a través de diferentes puntos estratégicos como: calidad 
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y preparación profesional para asumir nuevos retos, valor intelectual de 
habilidades multitareas y la experticia tecnológica; requiriendo alianzas 
entre la profesión contable y ciencias afines como la economía, adminis-
tración e ingeniería de so�ware.

En resumen, la economía digital ha revolucionado la forma en que 
las organizaciones operan, y los contadores ecuatorianos se encuentran en 
un momento crucial de adaptación a estos cambios. Por tanto, el objetivo 
de esta investigación es analizar los desafíos que enfrenta el contador 
ecuatoriano en el contexto de la economía digital. Se pretende compren-
der cómo la adopción de la tecnología digital ha impactado las tareas y 
responsabilidades tradicionales de los contadores, así como identificar las 
nuevas habilidades y competencias requeridas para su desempeño exitoso. 

Adicionalmente, se explora la adaptación de la normativa contable 
a los cambios generados por la economía digital, y se aborda la importan-
cia de la protección de datos y la seguridad de la información contable 
en un entorno digital. A través de este estudio, se espera contribuir al 
conocimiento y al debate sobre este tema relevante y actual en el ámbito 
de la contabilidad en Ecuador.

Revisión de la literatura 

La economía global se ha vuelto más interconectada, permitiendo 
que empresas de todos los rincones del mundo participen en redes co-
merciales globales en línea (Acosta et al., 2018). Naciones Unidas (2019) 
argumenta que este cambio se ha sustentado en la proliferación de la 
conectividad en internet y la difusión masiva de dispositivos móviles, 
generando un campo nuevo en las transacciones y servicios digitales. 
Por lo cual se establece que la adopción generalizada de transacciones 
digitales y la comodidad de realizar compras en línea han remodelado 
las expectativas del consumidor (González, 2021).

En este sentido, según un informe publicado por las Naciones 
Unidas (2019) se entiende a la economía digital como una estructura 
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económica surgida a raíz del rastro digital derivado de las actividades 
personales y empresariales donde la información trasgrede límites fron-
terizos a través de una red que comparte datos a nivel mundial. Según 
Hojas (2019) es resultado de una transformación social donde se utilizan 
los datos como un recurso.

Es por ello, que la recolección de datos es fundamental al pensar 
en los desafíos que plantea la economía digital. Adicionalmente, como 
subraya Mackay-Castro et al. (2023), la inteligencia artificial y el análisis 
de datos están desempeñando un papel crucial al proporcionar conoci-
mientos precisos para tomar decisiones informadas y personalizar las 
experiencias del usuario.

Por otro lado, Armijos Orellana et al. (2023) argumentan que la 
economía digital implica una transformación esencial en la manera en 
que las compañías llevan a cabo sus operaciones y establecen conexiones 
con los clientes en un entorno cada vez más orientado hacia lo digital. 
Lo cual ha generado un profundo impacto en las empresas tradicionales, 
redefiniendo sus operaciones y estrategias de manera significativa adap-
tando y adquiriendo competencias digitales, tal como menciona Melo y 
Rodríguez (2020).

Para González (2021), las empresas que han operado de manera 
convencional se ven enfrentadas a un entorno comercial en constan-
te cambio, donde las tecnologías digitales se han vuelto esenciales para 
mantener la competitividad. La digitalización ha impulsado la transfor-
mación de procesos internos y externos, desde la gestión de inventarios y 
la logística hasta la interacción con los clientes. Para Cacik (2019) es una 
revolución que está redefiniendo la forma en que las empresas operan y 
cómo las personas interactúan con los productos y servicios ofrecidos 
en el mercado global.

Wanden-Berghe (2023) establece que la digitalización ha dado paso 
a la creación de plataformas de comercio electrónico, sistemas de pago 
digital y servicios en la nube, todos los cuales han redefinido la manera 
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en que las empresas interactúan con los consumidores y gestionan sus 
operaciones. González (2021) destaca que la globalización digital ha per-
mitido una interconexión sin precedentes de mercados y una expansión 
más rápida de las empresas a nivel internacional.

De acuerdo con Cabero et al. (2020), la economía digital impulsa 
la creación de nuevos modelos de negocio que se apoyan en la colabora-
ción en línea, la agregación de valor a través de plataformas y la creación 
de ecosistemas digitales interconectados. En este escenario, se destaca 
la participación de los usuarios como productores y consumidores en 
simultáneo, con la economía compartida y el comercio electrónico asu-
miendo papeles fundamentales. La fluidez y rapidez en las transacciones 
digitales y el acceso a servicios a través de dispositivos móviles, tal como 
Mercado et al. (2019) sugieren, han conducido a la reinvención de la 
experiencia del consumidor.

Sin embargo, este proceso de adaptación no está exento de desafíos 
y oportunidades que tienen implicaciones económicas y sociales, como 
advierte Fernández (2021). La competencia de las empresas que surgen en 
el ámbito digital, que a menudo operan con modelos de negocio más ágiles 
y escalables, puede ser un obstáculo para la continuidad de las empresas 
tradicionales. Además, BID y OEA (2022) advierten sobre la necesidad 
de abordar cuestiones regulatorias relacionadas con la privacidad de los 
datos, la competencia en las plataformas y la seguridad cibernética.

En esta dinámica, la ciberseguridad y la protección de datos se han 
convertido en preocupaciones críticas. Con la mayor cantidad de infor-
mación que circula digitalmente. Las empresas se enfrentan a riesgos de 
ciberataques, filtraciones de datos y robo de información sensible (Valero 
et al., 2022). Por tanto, la inversión en tecnologías de seguridad y la redefi-
nición de prácticas comerciales se vuelven imperativos para garantizar la 
sostenibilidad y el éxito en la economía digital (Zavaleta y Vallejos, 2023).

Sin embargo, autores como Chuya-Chuya et al. (2021) destacan que 
esta transformación también abre oportunidades para la innovación y la 
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expansión global de los negocios, permitiendo a las empresas alcanzar 
audiencias internacionales eficientes. De esta manera, se origina el surgi-
miento de una nueva cadena de valor, que actualmente está siendo adop-
tada por multinacionales y empresas tradicionales lideres en el mercado, 
con componentes y tendencias que engloban: tecnologías de cadenas de 
bloques, impresión tridimensional, internet de las cosas, redes de banda 
ancha de quinta generación, computación en la nube, automatización, 
inteligencia artificial y robótica (Naciones Unidas, 2019).

En este contexto, es importante mencionar que la adopción de 
tecnologías digitales revoluciona la manera en que las tareas se realizan 
y los servicios que se ofrecen en diversas industrias. Las profesiones han 
experimentado cambios profundos y dinámicos en su naturaleza y requi-
sitos como señala (Sabi y Aliaga, 2017). Las profesiones ahora enfrentan 
la necesidad de adquirir habilidades digitales, ya que la automatización de 
datos se ha convertido en parte integral de muchas actividades laborales; es 
decir, este nuevo entorno demanda una combinación de destrezas técnicas 
y competencias blandas para la resolución de problemas y colaboración 
en equipos virtuales, según indica (Danimir et al., 2019).

En un informe elaborado por el World Economic Forum (2023) so-
bre el futuro laboral, establece que la economía digital genera alteraciones 
abruptas en la estructura laboral, donde la desaparición o reconfiguración 
de puestos de trabajo tradicionales será equilibrada por la emergencia 
de nuevas oportunidades laborales. Según el informe, se estima que para 
2025, alrededor del 15 % de la fuerza laboral enfrentará el riesgo de quedar 
excluida del panorama laboral. No obstante, en contraposición, se prevé 
que la demanda global de profesiones emergentes abarcará aproximada-
mente el 13,5 % del mercado laboral. 

Esta transformación económica y laboral es un componente esen-
cial de la economía digital en Ecuador y en el mundo entero. Por ello, las 
profesiones, incluyendo la contabilidad, han desencadenado una serie 
de cambios fundamentales cuestionando las prácticas convencionales y 
exigiendo una adaptación por lo cual enfrentan la necesidad de desarrollar 
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habilidades y competencias relevantes para un entorno laboral en cons-
tante evolución (González et al., 2022). Bajo este contexto, la formación 
continua y la adaptabilidad se convierten en factores cruciales para que 
los profesionales prosperen en una economía cada vez más impulsada 
por la tecnología (Gómez y Janampa, 2020).

La economía digital ha instaurado un nuevo enfoque en el cual la 
información se desplaza a velocidades excepcionales y las transacciones 
tienen lugar de manera prácticamente instantáneas (Chan et al., 2021). 
Este enfoque demanda una mayor flexibilidad en la presentación de in-
formes financieros y la consideración de nuevas métricas de desempeño 
que reflejen la realidad de la economía digital. A medida que las empresas 
se esfuerzan por mantenerse competitivas, la contabilidad se convierte en 
un facilitador clave para comprender y comunicar el valor en un entorno 
empresarial en constante evolución (Fernández, 2021).

Bajo este contexto, la contabilidad tradicional, basada en registros 
manuales y procesos lentos, se ha vuelto obsoleta para satisfacer las nece-
sidades actuales. Las empresas se ven presionadas a adoptar tecnologías 
como la automatización, la inteligencia artificial, el blockchain y el análisis 
de datos para manejar volúmenes masivos de información financiera de 
manera eficiente y precisa (López, 2022).

Es así como en investigaciones, Cortes-Arce et al. (2023); Danimir 
et al. (2019) han identificado como la digitalización a través de la auto-
matización de los procesos contables reducen las tareas rutinarias como 
la reconciliación de cuentas y la conciliación bancaria. Lo que permite a 
los contadores liberar tiempo para actividades de mayor valor, como el 
análisis financiero y la planificación estratégica. Esta automatización no 
solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce el riesgo de errores 
humanos (Coman et al., 2022).

Además, la adopción de herramientas como el so�ware contable 
permiten a los contadores gestionar y analizar datos financieros de ma-
nera más efectiva. Investigaciones como la de (Chan et al., 2021; Macías-
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Collahuazo et al., 2020) resaltan cómo la integración de sistemas contables 
y de gestión en línea proporciona una visión en tiempo real de la situación 
financiera de una organización. Los contadores en la actualidad pueden 
generar informes financieros precisos y personalizados con mayor rapidez, 
mejorando la toma de decisiones.

De la misma manera, la inteligencia artificial (IA) también está de-
jando una marca significativa en el campo de la contabilidad. De acuerdo 
con Wanden-Berghe (2023), la IA potencia la habilidad de examinar un 
gran número de datos en tiempo real, lo que ayuda a evaluar de forma 
exhaustiva y precisa el desempeño económico de las empresas.

Otra herramienta importante es el blockchain que ha añadido una 
dimensión innovadora a la protección y claridad en las transacciones 
económicas al crear un registro permanente y compartido. La blockchain 
disminuye las posibilidades de engaño y manipulación de la información, 
lo cual es especialmente importante en un entorno donde la autenticidad 
de los datos es crucial (Maiti et al., 2021). Esta innovación tiene la capaci-
dad de revolucionar la manera en que se realizan auditorías y se verifica 
la información financiera, al establecer un archivo seguro y disponible 
para todas las entidades relacionadas (Rivera, 2018).

Por lo indicado, el perfil contable va más allá de la capacidad de ma-
nejar cifras y realizar registros contables. Esta nueva era está marcada por la 
digitalización y el avance, evolucionando hacia un escenario, que requiere 
un conjunto de habilidades y competencias que incluyen conocimientos 
técnicos actualizados, pensamiento analítico, competencias tecnológicas, 
comunicación efectiva y pensamiento estratégico (López, 2022). 

Por tanto, según Gómez y Janampa (2020) se deben implementar 
nuevas herramientas en la formación académica del contador, resaltando 
la necesidad de incluir en la malla curricular de la ciencias contables y 
auditoría, estudios relacionados a la interconectividad y el manejo de 
datos, para equilibrar competencias digitales en este entorno, conside-
rando que en el ámbito de las TIC la información financiera deberá ser 
publicada en la red. 
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Los profesionales de las ciencias contables deben ir adaptándose 
a estas tecnologías. El futuro del contador no es la desaparición como lo 
indican algunos estudios; por el contrario, la automatización contable 
propone un cambio adaptativo de la profesión, que será transformada y 
especializada (Sumar, 2021). Fernández (2021) señala que es una labor 
que plantea nuevas oportunidades, sin embargo, hay que tener presentes 
los riesgos relacionados a las Tecnologías de la Información (TI). 

Algunos de estos riesgos pueden ser la vulneración de la informa-
ción contable y deficiencias técnicas, que incentivan el diseño de controles 
internos más robustos acordes a los lineamientos del COSO (Commit-
tee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) (Rivera, 
2018). Las situaciones mencionadas, según Macías-Lara et al. (2022) se 
desarrollan a partir de la vulneración de los sistemas informáticos, a 
través de la tecnología y el internet, exponiendo a las organizaciones al 
fraude, espionaje y sabotaje informático, la infracción en la propiedad 
intelectual y derechos de autor. 

En consecuencia, los factores que abarca la economía digital deman-
dan una mayor complejidad intelectual y resiliencia en los profesionales 
contables. Estos deben poseer la capacidad de analizar ventajas y oportu-
nidades en este nuevo escenario, junto con la optimización del tiempo y 
otras competencias relevantes (Montes y Marín, 2020). Esta visión, según 
lo señalado por Sumar (2021), amplía las capacidades contables, permi-
tiendo un asesoramiento, gestión y orientación empresarial más efectivos. 
Se destaca que uno de los retos principales consiste en el desarrollo de 
habilidades adicionales en el ejercicio contable, en consonancia con la 
evolución tecnológica (Fernández, 2021).

Materiales y método

Este artículo adopta el enfoque del paradigma constructivista y se 
fundamenta en un enfoque cualitativo. Este enfoque se selecciona debido 
a su naturaleza interactiva y dinámica, que se centra en la construcción 
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de nuevos conocimientos a través del análisis y la reflexión de fenómenos, 
como lo destaca Tigse (2019). 

Así mismo, la investigación se desarrolla a través de un diseño no 
experimental, analizando el contexto natural del fenómeno sin estimular 
las variables de estudio (Arias, 2021). Mediante una orientación básica, 
donde se pretende incrementar el conocimiento científico, a través de la 
estructuración sistemática de la teoría analizada (Álvarez, 2020). Con un 
alcance exploratorio, a través de la comprensión de las características de 
un objeto que no ha sido claramente estudiado (Ramos, 2020). 

Bajo esta misma línea de investigación, el método a utilizar es el 
inductivo, que con base en lo expuesto por Palmett (2020) y Palmero 
(2023) es un razonamiento que se basa en la observación de patrones o 
hechos específicos donde la conclusión es aplicada de carácter general, 
analizando el componente teórico del objeto de estudio. 

Una vez recopilados los datos de las fuentes secundarias, se realiza 
un proceso de análisis cualitativo. Mediante la aplicación de la técnica 
de codificación y categorización para identificar patrones, tendencias y 
relaciones en la literatura revisada. Este análisis permitirá identificar y 
comprender de manera más profunda los retos clave que enfrentan los 
contadores en el entorno de la economía digital.

Resultados

Después de la pandemia mundial de 2020 y el consecuente confi-
namiento de la población, el mercado digital creció a niveles nunca vistos. 
Esto se evidencia en la alta dependencia de intangibles en el paradigma 
comercial durante esta época. Lo que ha incrementado su participación 
internacional en la oferta de bienes y servicios por medios digitales (Paz-
miño, 2020). 

En Ecuador la situación es similar al escenario global. Esto se evi-
dencia a través del volumen del comercio electrónico, que en el 2022 
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representó el 23 % de la actividad comercial, alcanzando los 1789 millones 
de dólares a nivel nacional, con una dinámica exponencial en los canales 
de venta online, cuyas categorías alcanzaron todos los sectores comerciales, 
con una incidencia de compra del 84 % (CECE, 2022).

Por tanto, la adopción de la economía digital ha tomado un papel 
relevante y central en el desarrollo económico del Ecuador. Sin embargo, 
partiendo desde lo que indica Chuya-Chuya et al. (2021) el avance del 
comercio electrónico y la adopción de soluciones tecnológicas por parte 
de las empresas en Ecuador han tenido un efecto beneficioso en la am-
pliación de los mercados y la mejora de los procedimientos internos, con 
especial relevancia para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs); sin 
embargo, el país presenta un atraso en términos de progreso y normativas 
relacionadas con estas tecnologías.

Continuando con el párrafo anterior, una de las primeras referencias 
legales sobre la definición del comercio electrónico en Ecuador, surgió a 
raíz de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensaje de datos. Este 
cuerpo jurídico fue promulgado en el año 2002 y establece el objeto de 
ley, principios generales, y demás aspectos como la protección de datos, 
derechos de uso, transferencia, y consentimiento en la utilización de datos 
personales (Gutiérrez et al., 2020).

La economía digital deja una huella en la profesión contable ecua-
toriana, desencadenando una serie de desafíos y oportunidades que exigen 
una adaptación constante por parte de los contadores (González et al.,
2022). Estos desafíos para el contador empezaron desde algunos años 
atrás. Uno de los cambios más significativos con afectación directa a la 
disciplina contable en Ecuador se origina a través de la convergencia de 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF), que permiten incursionar 
en el mercado internacional, brindando oportunidades, pero también 
desafíos para los profesionales contables y el sector empresarial (Chávez 
y Herrera, 2018).
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La adopción de Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, en Ecuador entró en vigor a partir de 2010 (Remache, 2022). Esto 
implica una transformación completa en la presentación y reporte de los 
estados financieros; por lo cual los profesionales contables experimentan 
una intensa capacitación para aplicar correctamente estas normativas 
internacionales (Perilla et al., 2020). Además, la adaptación a NIIF im-
plica la necesidad de alinear los procesos contables y financieros de las 
empresas con estándares internacionales, lo que significa en muchos casos 
la inversión en sistemas y tecnologías avanzadas (Granados et al., 2021).

Por lo indicado la adopción de NIIF, genera desafíos técnicos, cul-
turales, organizativos en las empresas y en las firmas de contabilidad 
para asegurar la consistencia y precisión en su aplicación; lo cual implica 
un proceso complejo que exige a los contadores adaptarse al paradigma 
contable global y transformar la forma en que las empresas informan y 
gestionan sus datos financieros (Celi et al., 2018). Escenario impulsado 
por la globalización, que, según Acosta et al. (2018) actualmente plantean 
cambios regulatorios más estructurados por la disrupción tecnológica, 
donde es necesario implementar un marco legislativo que permita ex-
pandir el entorno digital.

Por otra parte, un desafío importante para los contadores ecuatoria-
nos en la era digital es la adopción de tecnología en la gestión tributaria, 
esto implica una transición hacia sistemas de contabilidad en la nube y 
so�ware de gestión fiscal avanzados (Coman et al., 2022). Estos cam-
bios exigen una curva de aprendizaje para los contadores, ya que deben 
familiarizarse con estas herramientas y asegurarse de que se integren 
adecuadamente con los sistemas existentes en las empresas.

En Ecuador, la transformación digital por parte de la administra-
ción tributaria ha avanzado significativamente. La implementación de la 
facturación electrónica desde 2018 marcó un hito importante, obligando 
a las empresas a emitir facturas electrónicas y presentar declaraciones 
tributarias en línea y desde noviembre de 2022 todos los contribuyentes 
del Ecuador a excepción de los negocios populares están obligados a 
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emitir facturas electrónicas por la venta de bienes o prestación de servi-
cios (Ortega, 2023). 

A esto se suman la automatización de los procesos de devolución 
de impuestos, los controles basados en cruces de información y análisis 
de datos con el apoyo el Foro Global, y los convenios de doble tributación 
celebrados con diferentes países. Todos estos avances en la digitaliza-
ción han permitido a la administración tributaria ecuatoriana fortalecer 
los controles tributarios, combatir la evasión, mejorar la transparencia y 
eficiencia en la recaudación de impuestos (Velasco y Castañeda, 2017).

Ante todos estos cambios por parte de la administración tributaria, 
los contadores requieren de actualizaciones de conocimientos y habilidades 
relacionadas con la tecnología y la fiscalidad electrónica (Carpio et al.,
2019). Por lo indicado es importante considerar como un reto crítico 
la ciberseguridad, ya que el manejo de datos fiscales confidenciales y la 
trasmisión de información financiera en línea aumenta la exposición a 
riesgos cibernéticos (Valero et al., 2022). Por lo cual los contadores deben 
implementar medidas de seguridad sólidas para proteger la integridad 
y la confidencialidad de los datos ficales de sus clientes (Rivera, 2018).

Es importante indicar que el asesoramiento estratégico por parte 
del contador es esencial y que, gracias a los grandes volúmenes de datos 
tras la digitalización los contadores pueden generar masivos datos finan-
cieros y comerciales (Sabi y Aliaga, 2017). Por tanto, los contadores deben 
ser competentes en la recopilación, análisis y presentación de datos para 
brindar información valiosa a sus clientes y ofrecer estrategias financieras 
y fiscales que le permitan cumplir con sus obligaciones y brindar reco-
mendaciones de manera eficiente y legal (Coman et al., 2022).

Ante lo indicado, es fundamental establecer que los contadores 
deben mantenerse al día con las últimas tendencias tecnológicas y las me-
jores prácticas en un entorno en constante cambio. Esto no solo implica la 
adquisición de nuevas habilidades técnicas, sino también la capacidad de 
aplicar tecnología emergente, como la inteligencia artificial, en el análisis 
financiero y la toma de decisiones (Danimir et al., 2019).
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Bajo este escenario, la preparación continúa por parte del contador 
es esencial, además las universidades enfrentan grandes desafíos frente a 
la economía digital. El perfil que el contador requiere está asociado a la 
creciente automatización y la adopción de tecnologías financieras (Gó-
mez y Janampa, 2020). Por lo cual es importante incluir en la formación 
académica de los contadores componentes relacionados con: tecnologías, 
inteligencia artificial, análisis y seguridad de datos, ética en el manejo de 
la información, etc., para de esa manera estar preparados para los desafíos 
de la economía digital (López, 2022).

Según Álava y Salvatierra (2019) en Ecuador, este componente es 
ausente en la educación superior, muchos graduados carecen de habilida-
des técnicas, porque el plan de estudios no está adaptado a las necesidades 
en este panorama, y no cuenta con la incorporación de simuladores con-
tables para el desarrollo académico. Limitando el acceso a herramientas 
digitales avanzadas, que dan como resultado una desconexión entre la 
teoría y la práctica (Rincón et al., 2023).

Gómez y Janampa (2020) consideran fundamental, que, para el 
futuro de la profesión contable, el sistema educativo digitalice la profesión. 
Carchi et al. (2021) exponen que es necesario revisar cuidadosamente los 
programas educativos, e invertir en los recursos tecnológicos y la capa-
citación continua, para que el área contable cumpla con los estándares 
digitales en el país. 

Discusión y conclusión

La revisión documental ha puesto de manifiesto que la adopción 
de la tecnología digital ha redefinido el papel del contador; mejorando 
la precisión y agilidad de los procesos contables, elevando la función del 
contador a una posición de mayor relevancia en la gestión empresarial, 
automatizando tareas manuales susceptibles a errores humanos, que no 
solo optimiza la gestión, sino que también contribuye a una mejora general 
en la calidad de los informes financieros. 
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En este sentido se observa cómo la automatización contable cambia 
las responsabilidades del contador ante este escenario y resalta otros ele-
mentos dentro de la competencia digital, como la calidad y credibilidad de 
la información financiera. Por tanto, los desafíos para la profesión contable 
se reflejan en la necesidad de una rápida adaptación y transformación 
de las prácticas y los procesos comerciales sin abandonar las reglas y 
principios contables básicos tal como lo establece González et al. (2022).

Los primeros desafíos se presentan con la implementación de las 
NIIF en Ecuador lo que implica un proceso complejo y multifacético que 
exige a los contadores adaptarse a un nuevo paradigma contable global y 
transformar la forma en que las empresas informan y gestionan sus datos 
financieros. Por consiguiente, la aplicación de normas tributarias en un 
entorno digital en constante cambio por regulaciones fiscales, pueden 
modificarse con frecuencia para abordar nuevas tecnologías y modelos 
de negocio; contexto en que los contadores deben estar al tanto de estos 
cambios y ser capaces de aplicarlos con precisión para garantizar el cum-
plimiento normativo de sus clientes en concordancia con la investigación 
de Coman et al. (2022); López (2022).

Por otra parte, es importante señalar que se deben adaptar los 
programas académicos de Contabilidad y Auditoría en las universidades 
para abordar estos retos tecnológicos y globales esenciales para preparar 
a los estudiantes para una exitosa carrera en la economía digital.

En resumen, los contadores en Ecuador se enfrentan a una serie de 
retos en la era de la economía digital tales como la adaptación tecnológi-
ca, la actualización de habilidades y conocimientos, la gestión de riesgos 
cibernéticos y la capacidad para agregar valor en un entorno altamente 
automatizado, aspectos claves para abordar estos desafíos con éxitos.
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Introducción

La economía globalizada plantea la necesidad de que las empresas 
cuenten con un lenguaje contable unificado que permita presentar infor-
mación financiera comparable para la toma de decisiones. Es así como a 
nivel mundial se han adoptado las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para el registro y presentación de estados financieros. 
Ecuador aplica estas normas de forma obligatoria en 2010, según resolución 
No 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 2008-12-31 emitida por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías); organismo 
regulador de la presentación de la información financiera (Chávez, 2019).
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Las NIIF encierran un grupo de normas contables, Dentro de 
las cuales se encuentra la NIC 12, que trata sobre los Impuestos a las 
Ganancias. Los lineamientos establecidos en esta normativa facilitan la 
comprensión de los conceptos claves para el reconocimiento, medición 
y revelación del impuesto a las ganancias, ya sean corrientes y diferidos 
(López y Soto, 2019). 

En cuanto a los impuestos corrientes, la normativa contable esta-
blece que se la debe efectuar de acuerdo con los lineamientos estableci-
dos por las autoridades fiscales de cada país. Sin embargo, en cuanto a 
los impuestos diferidos la normativa establece los lineamientos a seguir, 
considerando que los impuestos diferidos presentan diferencias perma-
nentes y temporarias.

En Ecuador, la regulación de los impuestos tanto corrientes como 
diferidos está a cargo de la administración tributaria, mediante la nor-
mativa tributaria. Esta difiere de la normativa contable en el tratamiento 
de los impuestos diferidos, ya que la normativa contable se fundamenta 
en el método del devengo, mientras que la normativa tributaria se basa 
en el método de caja (Díaz, 2019).

Con la finalidad de conciliar las diferencias existentes entre las 
materias contables y tributarias, se establece en la normativa tributaria 
el artículo innumerado, el cual se encuentra a continuación del artículo 
28 del Reglamento para la aplicación de La Ley de Régimen Tributario 
Interno (RALRTI), los casos en los que las sociedades de Ecuador deben 
aplicar impuestos diferidos. Además, hace hincapié en su artículo innu-
merado a continuación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno (LRTI), en situaciones en las que exista discrepancia entre las 
regulaciones tributarias y las pautas contables y financieras, las primeras 
serán las que tengan prioridad.

Por lo expuesto, en Ecuador los impuestos diferidos tienen un 
papel fundamental en la gestión empresarial (Cando, 2020). Por ende, el 
no realizar los registros contables pertinentes o desconocer la regulación 
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tributaria para el tratamiento adecuado, puede llevar a problemas en la 
presentación de la información financiera a los organismos reguladores. 

Por tanto, es necesario examinar la implementación de los impues-
tos diferidos conforme a las disposiciones fiscales ecuatoriana y estable-
cer su impacto en el impuesto causado. Con este propósito, el estudio 
se configura en cuatro secciones. En la primera sección, se construye el 
marco teórico relacionado al objeto de investigación. La segunda sección 
detalla la metodología que se empleará. En la tercera sección, se muestran 
los resultados obtenidos y, finalmente, en la cuarta sección se describe en 
detalle las conclusiones que se han obtenido a partir de la investigación.

Revisión de la literatura

La implementación de la ciencia contable en la actividad econó-
mica es un proceso evolutivo continuo que se origina en las ciencias 
sociales (Morantes, 2019) y es esencial para comprender y administrar 
los datos financieros. Por eso, en 1973 se estableció el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC), el cual es una entidad autónoma 
perteneciente a la Fundación IFRS. Su función principal consiste en la 
formulación de estándares contables de alcance global. Bajo su mandato, 
se emiten 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Para 2001, 
la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) asume la 
responsabilidad del IASC y decide adoptar las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC). Además, emitió 13 Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) (Chávez et al., 2020).

En el transcurso de los años se han sustituido NIC por NIIF, es por 
eso, que para 2023 están vigentes 25 NIC y existen 16 NIIF (IAS Plus, 2023). 
Ambas normas contables están vigentes a nivel mundial ya que forman 
parte indispensable en las organizaciones económicas al establecer una 
base en el tratamiento y presentación de los estados financieros (Chávez 
y Herrera, 2018). En 2009, el IASB emite las Normas Internacionales de 
Información Financiera Para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF Para 
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Las PYMES), con el propósito de simplificar la presentación de los estados 
financieros para dichas entidades (Bustamante, 2019).

La implementación de técnicas y políticas de contabilidad estan-
darizadas ayuda a la lectura financiera de los diversos negocios mediante 
la presentación de informes financieros simétricos en este mundo globa-
lizado (Chávez y Herrera, 2019). Las NIIF buscan normalizar las técnicas 
contables con el propósito de unir los principios contables y otorgar la 
integridad financiera a las empresas. Según Latridis y Rouvolis (2010), la 
implementación de estándares internacionales ejerce un impacto consi-
derable en la elaboración de los informes financieros, ya que contribuye 
a elevar la calidad de la contabilidad en las organizaciones. 

En Ecuador en 2008, la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros, organismo regulador de las compañías ecuatorianas, establece 
un cronograma para que las empresas ecuatorianas implementen las NIIF 
desde 2010 hasta 2012. Por consiguiente, todas las sociedades ecuatorianas 
presentaron sus estados financieros en 2012 adoptando los cambios en 
reconocimiento y medición contable que establecen las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (Chávez et al., 2020). 

Dentro del conjunto de normas obligatorias señaladas por las NIIF 
se encuentra la NIC 12, que indica el tratamiento contable del Impuesto 
a las Ganancias, es decir establece la manera de registrar el impuesto 
corriente y el impuesto diferido de la renta, desde el punto de vista finan-
ciero. No obstante, las regulaciones fiscales en Ecuador definen requisitos 
específicos para la implementación de impuestos diferidos, lo que origina 
notables disparidades entre las normativas contables y tributarias. 

Tratamiento contable de los impuestos a la ganancia
La implementación contable de la NIC 12, o en su defecto la Sec-

ción 29 de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), establece la 
manera de abordar el reconocimiento, valoración y divulgación de los 
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impuestos a las ganancias. Este enfoque proporciona una aproximación 
coherente al tratar tanto los impuestos diferidos como corriente (Cam-
poverde et al., 2023).

Figura 1
Clasi�cación del impuesto a la ganancia

Impuesto a la 
renta corriente

Impuesto a la 
renta diferido

Diferencias
temporarias

Pasivo por inpuesto
diferido (Diferencia

imponible)
IMPUESTO A

LA GANANCIA

Activo por impuesto
diferido (Diferencia

deducible)

Nota. Información recopilada de la NIC 12.

Como podemos observar en la figura 1, la NIC 12 establece el tra-
tamiento contable del impuesto a las ganancias que incluye el impuesto 
corriente y el impuesto diferido (NIC 12, 2023). Los impuestos corrientes 
son las cantidades del impuesto sobre la renta por pagar que se relaciona 
con la renta fiscal en el período contable actual o anterior y se lo calcula 
a partir de la base imponible obtenida. La ganancia contable se obtiene 
al restar de los ingresos los costos y gastos durante el período. Por tanto, 
es necesario diferenciar que la ganancia contable es la ganancia o pérdi-
da neta del período antes de la deducción del gasto por impuesto a las 
ganancias y la ganancia fiscal es la ganancia o pérdida de acuerdo con las 
normas establecida por las autoridades tributarias de cada país (Rincón 
et al., 2018). Según la NIC 12, los impuestos corrientes son calculados de 
acuerdo con la normativa tributaria vigente de cada país. 

Es relevante señalar que la disparidad entre la base contable y la 
base fiscal del impuesto corriente generan ciertas diferencias denominadas 
permanentes, las cuales son gastos que no son aceptados por la normativa 
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tributaria ecuatoriana. Sin embargo, existen diferencias que se pueden 
recuperar o pagar en un futuro, denominadas diferencias temporarias. 
Estas diferencias se dividen en deducible o imponible, si la diferencia 
temporaria disminuirá los impuestos futuros, se trata de una diferencia 
temporaria deducible, mientras que, si aumentará los impuestos futuros, 
se considera una diferencia temporaria imponible (Cedillo et al., 2020). 
Las diferencias temporarias generan Activos y Pasivos por Impuestos 
diferidos como lo indica la tabla 1.

Tabla 1
Reconocimiento de activos y pasivos diferidos

Diferencias de bases Diferencia temporaria Impuestos diferidos

Activo Financiero < Activo Tributario
Pasivo Financiero > Pasivo Tributario Deducible Activos por impues-

tos diferidos

Activo Financiero > Activo Tributario
Pasivo Financiero < Pasivo Tributario Imponible Pasivo por impuestos 

diferidos

Nota. Esta tabla se muestra como identificar si la diferencia temporaria es deducible o imponible. 
Tomado la información de Castro (2016).

Los activos por impuestos diferidos representan los beneficios 
fiscales futuros que una empresa espera obtener como resultado de las 
diferencias temporarias entre los registros contables y las bases fiscales 
de sus activos y pasivos. Estas diferencias temporarias pueden resultar 
en deducciones fiscales futuras, lo que reduce la carga impositiva de la 
empresa en el futuro (Miranda, 2021).

Los pasivos por impuestos diferidos representan las obligaciones 
fiscales futuras de una empresa debido a las diferencias temporarias entre 
los registros contables y las bases fiscales de sus activos y pasivos; estas 
diferencias temporales pueden resultar en mayores cargas impositivas 
para la empresa en el futuro (Miranda, 2021).

El reconocimiento de impuestos diferidos proporciona una visión 
clara de los activos y pasivos fiscales de una empresa y ayuda a evaluar 
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el impacto fiscal a largo plazo de las transacciones contables actuales. 
Además, facilita la comparabilidad de los estados financieros de diferentes 
períodos y de diferentes empresas (Cedillo et al., 2020).

Tratamiento tributario de los impuestos a la ganancia

En vista de la adopción de las NIIF en la presentación de los esta-
dos financieros de las compañías ecuatorianas, la aplicación de la NIC 12 
genera diferencias temporarias importantes de acuerdo con lo determi-
nado en la normativa tributaria, debido a que las NIIF buscan presentar 
razonablemente la situación financiera de la empresa, mientras que la 
normativa tributaria pretende establecer la base imponible para gravar 
los tributos correspondientes (Cabrera et al., 2020).

Por lo indicado, el Estado ecuatoriano promulga la reforma tributa-
ria mediante la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 
al Fraude Fiscal, según el Registro Oficial (R.O.) suplemento 405 con fecha 
al 29 de diciembre de 2014. En la reforma establece el diferimiento de 
los impuestos, que se aplica a partir del año 2015 (Ramírez, 2017). Dicha 
disposición consta en el artículo innumerado después del artículo 10 de 
la LORTI. Además, en el mismo artículo establece que las normas tribu-
tarias prevalecerán sobre las normas contables, en caso de divergencias. 

Asimismo, con la finalidad de resguardar el impuesto a la renta, se 
publica en el artículo innumerado después del artículo 28 del RALRTI, las 
situaciones y circunstancias en las cuales se autoriza el registro de activos 
y pasivos diferidos. Precautelando de esa manera los ingresos corrientes 
(Paredes y Deás, 2019). 

Según el RALRTI (2021), los casos aceptados por la normativa 
tributaria, para la aplicación de los impuestos diferidos han variado al 
pasar de los años: 
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• Para el año 2015 se agregó por el art.10 del Decreto Ejecutivo 539, 
publicado en R.O. Suplemento 407-3S del 31 diciembre 2014, donde 
permitió el diferimiento de 9 casos.

• Para el año 2016 se agregó por el art. 2 del Decreto Ejecutivo 844, 
publicado en R.O. Suplemento 647-S del 11 diciembre 2015, donde 
permitió el diferimiento de 10 casos.

• Para el año 2018 se agregó el caso 11 por el Art. 1 numeral 10 del 
Decreto Ejecutivo 476, publicado en R.O. Suplemento 312-S del 
24 agosto 2018 y el caso 12 por el art. 11 numeral 11 literal f del 
decreto ejecutivo 617, publicado en R.O. Suplemento 392-S del 20 
diciembre 2018, donde permitió el diferimiento de 12 casos.

• Para el año 2020 se agregó por el art. 14 numeral 2 del Decreto 
Ejecutivo 1114, publicado en R.O. Suplemento 260-2S del 4 agosto 
2020, donde permitió el diferimiento de 13 casos.

• Para el año 2023 se agregó por el art. 5 numeral 2 del Decreto 
Ejecutivo 583, publicado en R.O. Suplemento 186-3S del 10 noviem-
bre 2022, donde permitió el diferimiento de 14 casos.

A continuación, se detallan los casos permitidos actualmente por 
el RALRTI:

Tabla 2
Casos para el reconocimiento de los impuestos diferidos aceptados por el RALRTI

Normativa contable Diferencias temporarias

NIC 2: Existencias
Las pérdidas surgidas por el deterioro debido al ajuste realizado 
para alcanzar el valor neto de realización del inventario serán con-
sideradas como no deducibles y darán lugar a un impuesto diferido.

NIC 16: Propiedad, 
planta y equipo

Las pérdidas proyectadas en contratos de construcción debido a 
la probabilidad de que los gastos totales del contrato sean mayores 
que los ingresos totales, no estarán sujetas a deducción y generarán 
un impuesto diferido.
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Normativa contable Diferencias temporarias

NIC 16: Propiedad, 
planta y equipo

La depreciación relacionada con el valor activado y actualización 
financiera de la provisión por concepto de desmantelamiento y 
otros costos futuros relacionados, según lo establecido en la nor-
mativa contable pertinente, no estarán sujetos a deducción y dará 
lugar al reconocimiento de un impuesto diferido.

NIC 36: Deterioro del 
valor de los activos

El valor del deterioro de propiedades planta y equipo y otros activos 
no corrientes que sean utilizados por el contribuyente, será consi-
derado como no deducible y se reconocerá un impuesto diferido.

NIC 37: Provisiones, 
pasivos y activos 
contingentes

Las provisiones distintas de aquellas destinadas a cuentas incobra-
bles y desmantelamiento no serán consideradas para deducción, 
dando lugar al reconocimiento de un impuesto diferido.

NIIF 5: Activos no 
corrientes man-
tenidos para la 
venta y operaciones 
interrumpidas

Las utilidades o pérdidas originadas por la medición de activos no 
corrientes destinados para la venta no estarán sujetos de impuesto 
a la renta y darán lugar al reconocimiento de un impuesto diferido.

NIC 41: Agricultura

Los ingresos y gastos resultantes de la implementación de las re-
glas contables pertinentes para evaluar y valorar los activos bioló-
gicos, evaluados con cambios en el resultado, mientras transcurre 
su fase de transformación biológica, deberán ser incluidos en el 
proceso de ajuste fiscal. Estos serán catalogados como ingresos y 
gastos vinculados a ingresos exentos de impuesto a la renta, inclui-
do el desembolso para el beneficio de los trabajadores.

NIC 12: Impuestos 
sobre la renta 

Las pérdidas declaradas después de la conciliación tributaria, de 
períodos anteriores, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en esta ley y Reglamento.

NIC 12: Impuestos 
sobre la renta

Los créditos tributarios no empleados, originados en períodos an-
teriores, de acuerdo con los requisitos y disposiciones establecidos 
en la ley y este Reglamento.

En los contratos de servicios integrados con financiamiento de la 
contratista contemplados en la Ley de Hidrocarburos, el valor de la 
amortización de inversiones tangibles o intangibles que está escri-
to, cualquier exceso en la técnica contable utilizada sobre el valor 
de la amortización tributaria correspondiente a esas inversiones 
no será considerado como deducible y se procederá al reconoci-
miento de un impuesto diferido.
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Normativa contable Diferencias temporarias

NIIF 15: Ingresos 
ordinarios proceden-
tes de contratos con 
clientes

Reconocimiento y medición de los ingresos, costos y gastos pro-
venientes de contratos de construcción, cuyas condiciones con-
tractuales establezcan procesos de fiscalización en relación con 
los registros de progreso de obra, de acuerdo con las regulaciones 
contables pertinentes.

NIC 19: Prestaciones 
a los empleados Las provisiones por desahucio y pensiones jubilares patronales.

NIIF 16: 
Arrendamientos

Discrepancias entre los montos acordados en un contrato de al-
quiler y los importes reflejados en el informe financiero que deben 
ser contabilizados de acuerdo con los principios contables esta-
blecidos, por el reconocimiento de un activo por derecho de uso y 
se reconocerá este impuesto diferido siempre y cuando se cumpla 
con la totalidad de requisitos y condiciones dispuestas.

NIC 16: Propiedad, 
planta y equipo

La diferencia entre la depreciación financiera de PPE y los umbra-
les permitidos para su deducción, de acuerdo con las regulaciones 
presentes en este reglamento, deberá ser tratada como no deduci-
ble y se dará lugar al reconocimiento de un impuesto diferido. El 
uso de dicho impuesto diferido deberá ser distribuido de manera 
equitativa durante los años restantes de vida útil del bien, confor-
me lo establecido en el presente Reglamento.

Nota. La tabla muestra los casos que acepta el RALRTI para el reconocimiento de un impuesto 
diferido al año 2023. Tomando la información del artículo innumerado después del 28 en el 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Los casos indicados para la aplicación de impuestos diferidos en 
Ecuador deberán ser presentados en los estados financieros y soportados 
con la conciliación tributaria. Es necesario resaltar que la conciliación 
tributaria nace de las diferencias entre la base contable y la base fiscal y 
pueden ser diferencias permanentes o temporarias (Paredes y Deás, 2019).

Las diferencias permanentes afectan directamente al impuesto a 
la renta corriente aumentando o disminuyendo su base imponible y no 
generan futuros derechos u obligaciones en el impuesto a la renta. Las 
diferencias temporarias pueden ser deducibles o imponibles y se pueden 
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recuperar en periodos futuros, estas diferencias dan origen a los activos 
o pasivos por impuestos diferidos (Ruiz et al., 2019).

Morales (2023) indica que el cálculo de los activos y pasivos por 
impuesto diferido implica determinar la cantidad de impuesto a la renta 
que se espera pagar o recuperar en el futuro, en relación con las diferencias 
temporarias entre la base contable y la base fiscal de los activos y pasivos, 
ya sea diferencias deducibles o imponibles; para ello se debe determinar la 
tasa de impuesto a la renta que esté en vigencia para el período en el que se 
espera que se liquiden las diferencias temporarias; lo que permite realizar 
el ajuste correspondiente en los estados financieros del periodo fiscal.

Amaya (2017) señala que para calcular el impuesto diferido se 
debe usar el método del balance, el cual consiste en la comparación del 
balance financiero y el balance tributario. Sino se calcula con el método 
mencionado, podría traer consecuencias en la empresa como impactar 
en los saldos contables y las ganancias de las compañías.

Materiales y método 

La investigación muestra un diseño no experimental, dado que 
presenta información en su contexto natural, sin intención de manipu-
lar ninguna de las variables. Los diseños no experimentales pueden ser 
transversal y longitudinal, para efectos de esta investigación se aplica un 
diseño transversal dado que se analizan los datos en tiempos determinados 
(Arias y Covinos, 2021).

Además, la investigación presenta un enfoque cuantitativo, como 
indica Sheard (2018), el enfoque cuantitativo se fundamenta en la re-
copilación y análisis de datos numéricos para responder preguntas de 
investigación mediante la comprobación de la hipótesis. En este tipo de 
enfoque, se busca medir variables de manera objetiva y precisa e incluye 
el análisis estadístico para examinar las relaciones entre las variables. 
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Las fuentes utilizadas en esta investigación son secundarias, ya que 
los datos corresponden a los estados financieros de las sociedades ecuato-
rianas que provienen de información publicada por la Superintendencia 
de Compañías Valores y Seguros de Ecuador. Según García (2019), las 
fuentes de información secundaria provienen de fuentes como base de 
datos oficiales recolectados por organismos reguladores.

En cuanto al alcance de la investigación es correlacional-explicativo, 
por lo que tiene como finalidad demostrar y explicar a través de estudios 
predictivos la aplicación de los impuestos diferidos en las empresas de 
Ecuador. Según Ramos (2020) es necesario establecer una hipótesis que 
plantee una relación entre dos o más variables.

Para determinar la población de estudio se utiliza el artículo 106 
del Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio e In-
versión, que prevé la clasificación de las empresas según su tamaño en 
función de sus niveles de ventas anuales, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3
Categorización de las empresas según los ingresos anuales generados

Clasi�cación de las empresas Volúmenes de ventas anuales

Micro Menor o igual a 300 000

Pequeñas De 300 001 a 1 000 000

Medianas De 1 000 001 a 5 000 000

Grandes De 5 000 001 en adelante

Nota. Adaptado del artículo 106 en el Reglamento del Código Orgánico de la Producción 
Comercio e Inversiones. 

Además, los períodos de estudio son a partir de 2012, donde se 
establece la obligatoriedad de aplicar NIIF en Ecuador hasta 2022. Cabe 
indicar que en 2015, la normativa tributaria establece aplicar impuestos 
diferidos. Por tanto, el estudio abarca tres años antes y siete años después de 
la reforma tributaria de los impuestos diferidos. Para establecer la muestra 
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se seleccionan 350 empresas por año y de acuerdo con su tamaño, es decir 
un total 1400 empresas por año. En este sentido, el objetivo fundamental 
del artículo es analizar y explicar la aplicación de los impuestos diferidos 
en las empresas de Ecuador. 

La operacionalización de las variables mantiene la relación de causa 
y efecto. De esta manera, la variable independiente es la aplicación de los 
impuestos diferidos en las entidades ecuatorianas, ya que se procede al 
análisis de acuerdo con la normativa tributaria de 2015, la misma que será 
una variable dicotómica. De acuerdo con Oyola (2021), esta variable se 
puede expresar solo en dos categorías o valores como máximo. Es decir, 
la variable independiente usa el valor de 1 si la aplicación de diferimiento 
de impuestos aplica y 0 si no se aplica. Además, se presenta como otra 
variable independiente al ingreso de las empresas. Y como variable de-
pendiente al Impuesto a la renta de las compañías sujetas a estudio, por 
lo cual el modelo de regresión es el siguiente: 

En donde:

Tabla 4
Modelo econométrico

Variables Descripción

IC Impuesto Causado de las Compañías

ING Ingreso de las compañías

DIF Reforma de Impuestos Diferido

La formulación de la hipótesis de la investigación se la realiza de 
la siguiente manera:

H0: Los impuestos diferidos impactan de forma positiva en el impuesto 
causado de las compañías del Ecuador. 
H1: Los impuestos diferidos no impactan de forma positiva en el 
impuesto causado de las compañías del Ecuador.
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Para respaldar la hipótesis formulada, se utiliza el modelo de re-
gresión múltiple. Como lo afirma Granados (2016) es un enfoque esta-
dístico que se emplea para anticipar o calcular el valor de una variable 
dependiente considerando múltiples variables independientes o predic-
tivas. Se utiliza el programa estadístico R, como lo indica Navarrete y 
Chávez (2019), es un lenguaje de programación y entorno de so�ware 
utilizado principalmente para análisis estadísticos, así como también, la 
generación de gráficos. 

Resultados

Los datos que se analizan se presentan como una distribución no 
normal, como lo muestra la tabla 5 donde se presentan los resultados 
al aplicar la prueba de Mardia. La distribución no normal se lo matiza 
como una distribución de datos que no sigue la forma característica de 
la distribución normal. Esto significa que son muestras de datos reales 
cuya distribución no se aproxima al promedio, por lo que los datos se 
encuentran muy dispersos de la medida central (Flores et al., 2019).

Según Hernández et al. (2018), la prueba de Mardia es también 
conocida como prueba de Mardia-Watson-Wheeler, es una prueba esta-
dística que se utiliza para evaluar la normalidad en un conjunto de datos 
con múltiples variables y se quiere determinar si la distribución conjunta 
de esas variables se basa en el coeficiente de asimetría y el coeficiente de 
curtosis multivariante (Porras, 2016).

Tabla 5
Test de Normalidad- Anderson-Darling (A-D) por variable 

Test Variable Statistic p value Normality

1 A-D IC 4481.663 <0.001 NO

2 A-D ING 3888.762 <0.001 NO

3 A-D DIF 3659.141 <0.001 NO

Nota. Prueba de normalidad a través del Test de Mardia.
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En los modelos de regresión múltiple se deben establecer los su-
puestos estadísticos para la validación de los datos. Uno de los supuestos 
es la autocorrelación, la cual se refiere a la presencia de correlación entre 
los errores o residuos de un modelo de regresión en diferentes periodos 
de tiempo (Peñafiel y Camelli, 2020). Los errores auto correlacionados 
indican que hay patrones sistemáticos en la forma en que los errores se 
relacionan con sus valores pasados, lo que puede tener implicaciones 
importantes en la validez de las inferencias y pronósticos del modelo 
(García et al., 2023). Para determinar la no existencia de autocorrelación 
en el modelo de regresión de la presente investigación se usa la prueba 
Durbin-Watson. La hipótesis nula corresponde a la no existencia de au-
tocorrelación de los residuos y la hipótesis alternativa es la presencia de 
autocorrelación. Se observa que en la tabla 6 el p valor es mayor a 0.05 
por tanto, la hipótesis nula no se rechaza. En este aspecto el modelo que 
se utiliza no presenta problemas de autocorrelación.

Tabla 6
Test de Durbin Watson

Estadístico P valor

1.989 0.2517

Nota. Para el cálculo se utiliza la función dwtest de la librería lmtest del programa R. 

El siguiente supuesto de la validación del modelo es la heterocedas-
ticidad. Es un término utilizado en estadística y econometría para describir 
la falta de homogeneidad en la varianza de los errores de un modelo de 
regresión. Esto significa que las diferencias entre los valores observados 
y los valores predichos por el modelo tienen una variabilidad que no es 
constante en todas las observaciones. En otras palabras, la dispersión de 
los errores cambia a lo largo del rango de las variables independientes 
(Oddi et al., 2020).

Según Rivadeneira (2020), la heterocedasticidad se refiere a la si-
tuación en la que la dispersión de los errores (residuos) de un modelo 
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estadístico cambia a medida que varían los niveles de las variables inde-
pendientes. Esta condición puede afectar la precisión de los resultados y 
las inferencias estadísticas en un análisis de regresión, ya que viola una de 
las suposiciones clave del modelo de regresión clásico. Cuando existe un 
problema de heterocedasticidad en un modelo de regresión, puede tener 
varios efectos y consecuencias. Para determinar la presencia de hetero-
cedasticidad se utiliza la prueba Breusch Pagan, donde la hipótesis nula 
es homocedasticidad y la alternativa es heterocedasticidad. En la tabla 7 
se ilustra el resultado de esta prueba, dando un valor p menor que 0.05 
y, por tanto, se determina problema de heterocedasticidad.

En cuanto al alcance de la investigación es correlacional-explicativo, 
por lo que tiene como finalidad demostrar y explicar, a través, de estudios 
predictivos la aplicación de los impuestos diferidos en las empresas de 
Ecuador. Según Ramos (2020) es necesario establecer una hipótesis que 
planteé una relación entre dos o más variables.

Tabla 7
Test de Breusch Pagan

Estadístico P valor

2926.3 0.000

El tercer supuesto es la presencia de multicolinealidad. Según Ortiz 
(2022), la multicolinealidad hace referencia a una fuerte correlación exis-
tente entre dos o más variables independientes en un modelo de regresión, 
cuando las variables predictoras están altamente correlacionadas, es difícil 
determinar con precisión el efecto individual de cada variable sobre la 
variable de respuesta; además, puede llevar a estimaciones inestables y 
poco confiables de los coeficientes de regresión. 

Una hipótesis del modelo de regresión lineal múltiple establece 
que no hay una relación lineal definida entre las regresiones, es decir, 
que no existe una multicolinealidad perfecta en el modelo. El problema 
de la multicolinealidad se refiere, en particular, a la existencia de una 
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relación aproximadamente lineal entre el regresor de modelo, cuando 
se obtiene el estimador y se ve su precisión gravemente afectada (Uriel, 
2013). Para establecer la multicolinealidad en el modelo se utiliza la 
prueba de varianza inflada (VIF). Este estadístico determina que si el 
resultado es mayor a 10 existe multicolinealidad. En la tabla 8 se ilustra 
que el modelo de esta investigación científica no presenta problemas 
de multicolinealidad.

Tabla 8
Test de Varianza In�ada (VIF)

ING DIF

1.02466 1.02466

Al analizar los supuestos estadísticos generalmente establecidos 
se determinan problemas con la heterocedasticidad. Para atenuar este 
problema se usa el modelo hac. Este modelo se lo conoce como no inva-
sivo, dado que no modifica los estimadores. En la tabla 9 se presenta los 
resultados del modelo de regresión atenuado con el modelo hac. 

Tabla 9
Test de coe�cientes

Coe�ciente Error Estándar Estadístico
T

Valor
p

Ingresos por Ventas 2.3379e-02 2.6707e-03 8.7540 7540 <2e-16 ***

Impuestos Diferidos
R²: 0.5126 -4.0044e+04 1.9408e+04 -2.0633 0633 0.0391 *

Nota. Para el cálculo del modelo atenuado se usa el lenguaje de programación de la librería lmtest: 
modelo2 <- coe�est(modelo1, vcov. = vcovHC(modelo1).

El coeficiente de determinación, comúnmente denotado como 
R² es una medida estadística que se utiliza en el contexto de análisis 
de regresión para evaluar la proporción de variabilidad en la variable 
dependiente (Alvarado y Chaves, 2020). En otras palabras, Vivas y Vivas 
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(2021) indican que el coeficiente de determinación varía entre 0 y 1, un 
coeficiente de determinación R² cercano a 1 sugiere que el modelo de 
regresión abarca la mayor parte de la variación presente en los datos, en 
contraste, un valor próximo a 0 señala que el modelo no explica bien la 
variabilidad en los datos. El R² en el modelo de regresión es de 0.5126, 
lo que sugiere que las variables independientes escogidas, ingreso e im-
puestos diferidos, explican el 51,26 % de la variable dependiente que en 
este caso es el impuesto causado. 

Se observa en la tabla 9 que los estimadores son estadísticamente 
significativos, debido a que el p valor es menor que 0.05. Además, la 
prueba F también ostenta un p valor menor que 0.05, lo que se infiere que 
el modelo de regresión en su conjunto es estadísticamente significativo. 

El signo del estimador correspondiente al ingreso es positivo, por 
tanto, se infiere que al aumentar el nivel de ingreso de las compañías el 
impuesto causado aumenta, dado que es directamente proporcional. El 
estimador del modelo de regresión del ingreso es 0.0023379, lo que signi-
fica que por cada un millón de dólares que se venda el impuesto causado 
se incrementa en $2337,90. En cambio, el signo de la segunda variable 
independiente, en este caso es el impuesto diferido, es negativo, lo que 
deduce que la introducción de la reforma tributaria relacionada con los 
impuestos diferidos es inversamente proporcional al impuesto causado. 
El estimador de la variable DIF es -4.004,40. Por tanto, la presencia de 
la reforma tributaria en Ecuador de los impuestos diferidos provoca la 
disminución del impuesto causado en ese valor. 

Discusión y conclusión

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera ejerce un impacto considerable en la elaboración de los informes 
financieros, ya que contribuye a mejorar las prácticas contables de las 
compañías. Ecuador aplica NIIF desde el 2012 y desde el 2015 permite 
el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos.
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Los impuestos diferidos permiten que las empresas registren los 
impuestos apropiados en sus estados financieros, teniendo en cuenta que 
los impuestos a pagar o recuperar en el futuro pueden ser diferentes de 
los impuestos corrientes debido a las diferencias temporales.

La investigación analiza la aplicación de los impuestos diferidos, 
establecidos en la normativa tributaria, por medio de un modelo de re-
gresión, que concluye que la reforma tributaria relativa a los impuestos 
diferidos no impacta de forma positiva en el impuesto causado de las 
empresas ecuatorianas, esto se demuestra al observar el estimador de la 
variable de impuesto diferidos. Esta situación está opuesta a la intención 
por la cual se ha creado los impuestos diferidos que es salvaguardar el 
impuesto causado manifestado por Paredes y Deás (2019) y Amaya (2017).

En resumen, los resultados sugieren que tanto los ingresos por 
ventas como los impuestos diferidos tienen un impacto significativo en la 
variable dependiente, los ingresos por ventas tienen un impacto positivo 
y los impuestos diferidos tienen un impacto inverso. El modelo en su 
totalidad tiene relevancia al explicar la variable dependiente.

Se infiere que la Administración Tributaria no puede sostener el 
nivel del impuesto causado. Esta dificultad se atribuye a la falta de recur-
sos para llevar a cabo una gestión tributaria eficiente, ya que el número 
de contribuyentes supera ampliamente la capacidad del personal de la 
Administración Tributaria en Ecuador.
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Introducción

El presupuesto de una nación se conforma por los recursos econó-
micos, tal como lo es la captación de ingresos a través de los tributos (Pa-
checo et al., 2019). En ese sentido, los impuestos proporcionan eficiencia 
económica. A criterio de los autores Torres y Ochoa (2017), los Estados 
no realizan cambios de políticas, sin que estos no se relacionen con los 
tributos. Estos ayudan a corregir déficits económicos, por lo que siempre 
se modifican a través de normativas o se emiten nuevas resoluciones por 
parte de la administración tributaria.
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Figura 1
Representa los ingresos del gobierno ecuatoriano en millones de dólares 
estadounidenses (USD) correspondiente al periodo 2008-2021
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Nota. Cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) en su página web en información económica y 
estadísticas del sector fiscal. 

En la figura 1 se constata que la recaudación fiscal constituye la 
principal fuente de ingresos del Estado ecuatoriano, seguido de los ingresos 
a causa de la explotación petrolera y las transferencias. De acuerdo con 
Harris (2009), los tributos contribuyen al progreso económico de una 
nación, ya que su aplicación es de suma importancia para evitar la evasión 
fiscal cometida por los contribuyentes que poseen mayores ingresos y de 
esa manera estimular la economía por igual. En la misma línea, Ramírez 
y Carrillo (2020) señalan que los ingresos tributarios forman parte de 
los recursos corrientes públicos, que sirven para cubrir los desembolsos 
y la inversión pública, con la finalidad de preservar la igualdad y la re-
distribución. Siendo así la potestad del ejecutivo de establecer normas 
adjetivas que ayuden a una correcta gestión fiscal. 

Según Gaggero et al. (2015), a partir de la década de 1970, la fuga 
de capitales ha instaurado una limitación estructural para el progreso de 
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América Latina, el mayor porcentaje de evasión se concentra en la vincu-
lación con actividades ilícitas. Para evitar la fuga de divisas, los gobiernos 
implementan normativas tales como impuestos, límites de endeudamiento, 
restricciones a la salida de capitales y por último ejercen regulación en el 
sistema financiero, para asegurar la estabilidad macroeconómica y sostener 
firme al sistema financiero (Torres y Ochoa, 2017). 

En Ecuador, a finales de la década de los 90, se produjo el mayor 
colapso financiero de la historia, creando una inestabilidad política y mo-
netaria (Tulcanaza y Almeida, 2020), producto de la alta dependencia de 
ingresos petroleros, baja fiscalización bancaria y alto porcentaje de deuda 
pública. Para el año 2000, el gobierno promulga la Ley para la transfor-
mación económica del Ecuador (TROLEBUS), adoptando al dólar de los 
Estados Unidos de América como moneda oficial (Bardomiano, 2014).

En esa misma línea, Jumbo et al. (2020) indican que Ecuador al 
ser un país exportador de materias primas, enfrentó una severa crisis 
entre 2002 y 2008 debido a diversos factores, incluyendo causas naturales, 
sociales y económicas, especialmente en los sectores agrícola, acuícola 
y petrolero. La función ejecutiva a finales de 2007 envía al pleno de la 
Asamblea un proyecto de ley con reformas tributarias denominado Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2007). Esta ley 
tiene como objetivo principal una recaudación más eficiente, procurando 
establecer impuestos progresivos y combatir la elusión, evasión y fraude 
fiscal para fortalecer la moneda oficial del país.

Con el propósito de prevenir y controlar la elusión fiscal, se decretó 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, donde se instaura la crea-
ción de un tributo regulatorio denominado Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD), que graba a todas “las operaciones y transacciones monetarias 
que se realicen al exterior, con o sin intermediación de las instituciones 
que integran el sistema financiero” (Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, 2007). Además, este impuesto fue creado como 
un impuesto controlador de las salidas de capitales (Asencio et al., 2018), 
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impuesto que a través del tiempo se transformó en una de las fuentes de 
ingreso con mayor recaudación (Gómez, 2015).

El ISD inició con un porcentaje del 0,5 % que para 2011 fue del 2 %. 
En 2012 se estableció mediante Ley de Fomento Ambiental el incremento 
de la carga porcentual del 2 %, asimismo se crea un beneficio como lo es 
el crédito tributario por ISD (Arévalo et al., 2013). Con estas reformas, 
se busca beneficiar a sectores de la economía ecuatoriana, especialmente 
al sector exportador. Antes de estos beneficios, los impuestos pagados 
aumentaban el costo de los productos ofrecidos en el exterior, lo que los 
hacía menos competitivos en comparación con productos similares de 
otros países (Pesantez et al., 2021).

Por disposición general segunda de la Ley para el Fomento Pro-
ductivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad 
y Equilibrio Fiscal, difundida en el Suplemento del Registro Oficial 309 
del 21 de agosto de 2018, se establece que el presidente de la República 
tendrá la potestad de disminuir la tarifa del ISD con previa resolución 
positiva del ente rector de las finanzas públicas que a su vez evaluará la 
balanza de pagos antes de emitir el dictamen favorable.

En enero 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
pandemia mundial debido a la alta propagación de la COVID-19, dete-
niendo la economía mundial por los cierres de las fronteras de la mayoría 
de los países (Sheng y Hong, 2020). La pandemia produjo un retroceso 
en la economía ecuatoriana, dejando una fuerte recesión, ocasionado 
cierre de negocios, aumento de desempleo e inestabilidad económica en 
las familias ecuatorianas (Huilca y Baño, 2021).

Durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador, el sector de comer-
cio internacional y logística experimentó un impacto significativo. Como 
resultado, la exportación de materias primas y productos manufacturados 
registró cifras desfavorables debido a las dificultades afrontadas en ese 
periodo (Bastidas Quintana et al., 2022).
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El sector exportador ecuatoriano, liquida el ISD por medio de la 
importación de materias primas, productos de insumo, bienes de capital 
y un impuesto presuntivo que se genera por divisas que no ingresan al 
Ecuador por sus ventas en el exterior, causando un impacto en la renta-
bilidad de las compañías (Pesantez et al., 2021).

En esa misma línea, Sarmiento (2010) establece que a mayor carga 
tributaria mayor renta para el Estado. Sin embargo, pueden conllevar un 
impacto en lo relacionado con la liquidez o rentabilidad empresarial (Car-
doso, 2011). Según Aguirre et al. (2020), la rentabilidad como indicador 
hace posible evaluar la capacidad de una empresa para generar ganancias 
y así costear sus operaciones, siendo un medio por el cual los altos mandos 
estén al tanto de la situación de la organización y concluyan resoluciones 
acertadas, considerando que al tomar decisiones incorrectas provocarían 
problemas de gran magnitud que afectarán la renta de la empresa.

Un Estado busca aumentar la recaudación efectiva de impuestos o 
controlar la evasión fiscal, lo que plantea la problemática de si la reforma 
del impuesto a la salida de divisas (ISD), implementada desde 2012 con un 
aumento del 5 % y la creación del crédito tributario, protege la rentabilidad 
de las grandes empresas exportadoras o afecta directamente su liquidez. 
Por esta razón, este estudio de investigación se propone analizar el im-
pacto del ISD en las grandes empresas del sector exportador de Ecuador 
mediante un modelo econométrico de regresión cuantílica que examine su 
influencia en la rentabilidad financiera del sector. Este análisis se realizará 
a lo largo de un período que abarca desde el primer año de recaudación 
del impuesto (2008) hasta el año posterior a la pandemia de la COVID-19.

La investigación científica ilustra en su primera parte los antece-
dentes teóricos referente a los impuestos restrictivos con la movilización 
de capitales. A continuación se describe la metodología, en la cual se en-
cuentra el modelo econométrico que comprueba la hipótesis planteada. 
En el tercer apartado se interpretan los resultados que reporta el modelo 
econométrico y por último se encuentran las conclusiones y discusiones 
de la investigación. 
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Revisión de la literatura

La globalización mundial en la economía hace que los administra-
dores públicos de una nación establezcan medidas o instauren limitaciones 
en un tema relevante como es el flujo de capitales, que se origina por 
dos movimientos: inversión extranjera y de portafolio, los cuales pueden 
provocar bonanza económica o crisis financiera. Esta última situación es 
provocada por la fuga repentina y sin control de los capitales (Puente y 
Solano, 2020). En vista de que, la economía de un país no es continua se 
debe establecer parámetros monetarios y fiscales adecuados. 

Según Tregear (2021), en la década de 1980 en Latinoamérica se 
restructuró la visión vertical en la aplicación de políticas tributarias, la cual 
específica que los ciudadanos con más riqueza pagaban más impuestos, 
por una visión horizontal donde la base imponible de los tributos afecta 
por igual a todos los contribuyentes. 

La evolución económica y social en Latinoamérica se distingue por 
dos elementos: elevada inestabilidad macroeconómica y alta inequidad 
en el reparto del ingreso (Pincay et al., 2019). La situación tributaria en la 
región mantiene una baja recaudación de impuestos directos ya sea, por su 
bajo nivel de cumplimiento o la evasión de estos (Bárcena y Kacef, 2011).

En gran parte de los países de Latinoamérica se busca estructurar 
una carga fiscal progresiva la cual permita resguardar las condiciones 
económicas de la población más vulnerable. Por tanto, los ingresos tribu-
tarios son el recurso más eficiente y equitativo para solventar los gastos 
públicos dinámicos (Zapata y Ariza, 2005). Las economías emergentes 
de la región de Latinoamérica, de acuerdo con la Cepal (2022), deben 
implementar políticas fiscales que se sustenten en el desarrollo sostenible 
e inclusión, para así, fortalecer la recaudación y progresar la estructura 
tributaria, puesto que el gasto público tendría una mejor orientación 
para transformarlo en instrumento de desarrollo y fomentar fuentes de 
innovadoras de financiamiento combinados con desarrollo sostenible. 
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La crisis económica y financiera mundial del 2008 dejó en evidencia 
la ineficiencia de los países desarrollados y emergentes en la elaboración 
y aplicación de políticas fiscales efectivas, para reducir la fuga de capi-
tales. En la actualidad, continúa siendo un tema de debate y se plantean 
estrategias más firmes en cuanto a política económica para prevenir otra 
“Gran Recesión”. La recurrente salida de dinero en una economía puede 
afectar de forma inmediata a la balanza de pagos, alterando el sistema 
de precios y las operaciones financieras y económicas (Blancas, 2015). 

El régimen fiscal ecuatoriano es el principal mecanismo de política 
económica puesto que le aporta al Estado ingresos por lo cual le permite 
invertir, ahorrar y redistribuir la riqueza, es por este motivo, que el marco 
jurídico debe ser eficiente, efectivo para establecer y recaudar tributos a 
todos los contribuyentes. Por consiguiente y por reserva de ley, el único 
organismo competente que tiene potestad para establecer, modificar, exo-
nerar o erradicar tributos es la función ejecutiva, por medio de normativa 
sancionadora que se la atribuye al pleno (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008).

Un sistema tributario competente y efectivo genera mayores im-
puestos, la normativa que se implemente se debe dirigir mediante el prin-
cipio de simplicidad tributaria (�e World Bank, 2013). En conformidad a 
lo estipulado en el art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, 
indica que la legislación tributaria debe funcionar por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irre-
troactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Además, 
primarán los tributos directos y progresivos, ya que, los impuestos indi-
rectos no segregan el poderío económico del sujeto pasivo (Constitución 
de la República del Ecuador, 2008).

Para la administración eficiente de los tributos se instaura en Ecua-
dor el SRI, el cual ostenta facultades administrativas conforme a lo dis-
puesto en el Código Tributario (CT). La administración fiscal que posee 
facultades generales como lo son: recaudar impuestos, la verificación de 
deberes tributarios, entre otras atribuciones (Ramírez y Carrillo, 2020). 
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Sin embargo, las atribuciones de la administración tributaria de Ecuador 
se encuentran tipificadas en los siguientes artículos del CT: 

Tabla 1
Facultades que posee el SRI 

Artículos del Código Tributario Tipo de facultades

Art.7 Facultad reglamentaria

Art.68 Facultad determinadora

Art.69 Facultad resolutiva

Art.70 Facultad sancionadora

Art.71 Facultad recaudadora

Nota. Artículos establecidos en el Código Tributario.

El Estado ecuatoriano al no administrar política monetaria, debido 
a que no posee una moneda propia, tiene que salvaguardar sus recursos 
y para eso debe recurrir a fortalecer su liquidez mediante la aplicación 
de leyes a fin de mantener el control de capitales dentro del país (Torres 
y Ochoa, 2017). 

De acuerdo con lo estipulado por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OECD), un impuesto es el pago no 
correspondido a un gobierno supranacional, ya que los beneficios propor-
cionados por la autoridad estatal a los contribuyentes no son directamente 
proporcionales a los pagos realizados en un periodo fiscal (OECD, 2021).

Los tributos manifiestan un principio universal: Sin ley no hay 
tributo. En este aspecto la creación de los tributos está sujeta a las pro-
mulgaciones de las leyes. Por tanto, los cuerpos legales establecen los 
impuestos que alimentan a los ingresos públicos que sustentan los pre-
supuestos nacionales. Cada gobierno realiza reformas tributarias para 
mejorar la inversión, reinversión y ahorro (Macías Pacheco et al., 2019).
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De igual forma, el Código Tributario (2005) define a un tributo 
como toda provisión u obligación monetaria estipulada en una norma 
impuesta y recaudada por un ente público siendo resultado de un hecho 
gravable determinado en un ordenamiento jurídico anunciado con pre-
visión a todos los contribuyentes con la finalidad atender erogaciones 
estatales de toda una nación, los tributos son: impuestos, tasas y contri-
buciones especiales.

Puente y Solano (2020) destacan que en el lapso de 1976 a 1982 
la salida de capitales en Latinoamérica se incrementó en 151 billones de 
dólares. Este suceso se reflejó especialmente en países insuficientemente 
desarrollados con un grado alto de deuda como México, Argentina, Ve-
nezuela y Ecuador. Para estos países la media anual de fuga de divisas 
representó el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). En virtud de los 
fenómenos que afectaban a las naciones tomaron diferentes medidas res-
trictivas que les permitieron disminuir la fuga de capitales. Una de ellas 
fue la Tasa Tobin que a inicios del 70 planteó gravar las transacciones de 
divisas como un conducto para mitigar la variabilidad del tipo de cambio, 
lo que permitiría recuperar determinado porcentaje de ganancia para 
salvaguardar la economía de la nación (Ferreiro, 2014).

Después de varios episodios que afectaron la economía global de-
bido al exceso de fuga de capitales en los países menos desarrollados, la 
propuesta de James Tobin de establecer un impuesto sobre las operaciones 
que implican la salida de capitales ayudó a reducir la volatilidad en los 
tipos de cambio en el mercado. Esto condujo a una disminución de los 
capitales que generan fluctuaciones excesivas en los tipos de cambio frente 
a las monedas oficiales durante un período de tiempo. La imposición 
del impuesto propuesto también contribuyó a mitigar la variabilidad de 
las tasas de cambio fluctuantes y a reducir la inestabilidad monetaria al 
desincentivar las especulaciones en torno a la economía (Delgado, 2022).

Conforme a lo previsto en 2007 con una crisis generada por la 
burbuja hipotecaria que tuvo origen en los Estados Unidos de América, la 
función ejecutiva del Ecuador plantea un modelo de negocio con un alto 
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gasto público, de esta manera, fue necesario el incremento de impuestos 
que permita financiar dicho objetivo (Urgilés y Chávez, 2017).

De acuerdo con Fuentes y Morales (2019), el Pleno de la Asam-
blea Nacional aprobó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador el 28 de diciembre del año 2007, esta normativa fue publicada el 
29 de diciembre del mismo año en el Registro Oficial Nº 242. Esta ley fue 
impuesta por la administración del expresidente Rafael Correa y entró en 
vigor en 2008 e introdujo el ISD como mecanismo con miras a reducir la 
fuga de divisas al exterior y preservar la liquidez interna. 

Los cambios significativos introducidos por la reforma tributaria 
de 2007 se establecen como mecanismo para minimizar la evasión y 
elusión tributaria en la liquidación de tributos. Otro motivo es perfec-
cionar el recaudo y fortalecer el sistema tributario, optimizando el sector 
productivo y emendar la deficiencia de honestidad en la administración 
presupuestaria. Al mismo tiempo instaura herramientas que ayuden al 
manejo eficaz y eficiente en el reparto de la riqueza mediante la imple-
mentación de tributos que graven a los aportantes en conformidad con 
su posibilidad económica (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
del Ecuador, 2007).

De acuerdo con Torres y Ochoa (2017), el ISD es un tributo que 
fue constituido con el fin de controlar la evasión de capitales y su cum-
plimiento depende de la situación real de cada país. Este impuesto ha 
contribuido a resultados positivos. Para que esto se dé, la administración 
tributaria de cada nación debe llevar controles específicos para evitar el 
incremento de la salida de divisas.

Del mismo modo, Arévalo et al. (2013) precisan que el ISD se es-
tablece con la intención de imponer un gravamen a todas las negocia-
ciones y transacciones de carácter monetario realizadas fuera del país, 
independientemente de que pertenezcan o no al sistema financiero, ya 
que el objetivo principal es limitar el flujo de divisas del país.
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Además, Rodríguez et al. (2022) afirman que el gobierno fomenta 
el impuesto a la salida de divisas con el fin de salvaguardar la moneda 
oficial del Ecuador, reglamentando el proceder de los usuarios al realizar 
compras en el extranjero, penalizando los capitales especulativos; limitan-
do así en última instancia la demanda de bienes y servicios extranjeros. 

Adicionalmente, Regalado et al. (2020) se refieren al impuesto a 
la salida de divisas como un impuesto regulatorio, el cual está destina-
do a controlar la salida desmesurada de efectivo del país, acogiéndose a 
procedimientos que limiten y aumenten los precios de las compras en el 
exterior, con el propósito de disuadir el consumo, supervisando el flujo 
de divisas que sale del país, equilibrando la balanza de pagos y brindando 
respaldo al dólar.

En la misma línea, Orellana y Condo (2014) establecen que este 
impuesto regulador fue instaurado con el fin de ayudar a normalizar la 
elusión de divisas en el exterior manteniendo una moneda circulante 
activa en el país, logrando que se mantenga intacta la economía del país. 
Por esta razón, el Estado trata de monitorear la salida de divisas, puesto 
que, si las compras en el exterior crecen en una proporción mayor a las 
exportaciones y a su vez aumentan las operaciones de carácter monetario 
entre residentes y no residentes, la balanza de pagos se ve afectada en las 
cuentas de capitales y cuentas corrientes (Gómez y Naranjo, 2015).

En diferentes países de la Comunidad Andina (CAN) y otros países 
latinoamericanos regulan la fuga de capitales con gravámenes similares 
al impuesto salida de divisas aplicado en Ecuador, en el caso de Bolivia 
aplica el impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); el Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF) en Colombia; Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo en México; Impuesto al Débito y Crédito Bancario y otras 
Operatorias en Argentina; Impuesto al Débito Bancario (IDB) e Impuesto 
a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Eco-
nómicas sin Personalidad Jurídica en Venezuela; Contribución provisora 
sobre movimientos financieros (CPMF) aplicado en Brasil; Impuesto a las 
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transacciones financieras (ITF) en Perú y por último Impuesto al Débito 
Bancario (IDB) en República Dominicana y Paraguay (González, 2009).

El mayor atributo de los impuestos es su finalidad recaudatoria, sin 
embargo, algunos de ellos actúan con otro propósito. La Ley Reforma-
toria para la Equidad Tributaria instituyó el ISD con el único propósito 
de frenar la salida de capital al exterior, es decir, con el fin de que este 
actué como un impuesto regulador (Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, 2007).

No obstante, en armonía con Goya y Arias (2013), este impuesto 
ha perdido la naturaleza tributaria con el que fue creado inicialmente, ya 
que según estadísticas oficiales proporcionadas por el SRI han demostrado 
que este se ha convertido en el tercer tributo con mayor recaudación, pero 
esto debido a sus constantes reformas, pero no por los valores recaudados.

Ahora bien, Lara et al. (2019) expresan que a pesar de que este 
tributo ha perdido su esencia inicial, es el único instrumento eficaz de 
índole controlador para la salida de divisas al exterior, además de que para 
la administración tributaria sería muy complicado eliminarlo, ya que su 
recaudación es representativa para cubrir en gran parte el gasto público.

El hecho generador del ISD

De acuerdo con lo tipificado en el art.156 de la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria el hecho generador del ISD se establece en 
toda operación o transferencia que involucre capitales dirigidos hacia el 
extranjero en cualquier mecanismo de pago ya sea la utilización de di-
nero o cualquier servicio financiero, eximiendo solo las compensaciones 
llevadas a cabo con o sin o el uso de intermediarios financieros. Además, 
el ISD se basa en dos premisas que generan impuesto causado de ma-
nera directa, una de las cuales está relacionada con el sector exportador. 
Según esta premisa, el impuesto se aplica a las operaciones económicas 
realizadas por exportadores de bienes y servicios, y se ocasiona por los 
pagos que no ingresan a la economía ecuatoriana. En otras palabras, los 
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pagos realizados fuera del país por parte de exportadores están sujetos 
a este impuesto.

De igual forma, �omé y Bozano (2020) afirman que al inicio, el 
ISD imponía una tarifa del 0,5 % a las transferencias realizadas al exterior 
estipuladas en la ley, que no consiguió el objetivo de regulación. Por esa 
razón, este impuesto se ha ido incrementando de acuerdo con cambios a la 
normativa. En diciembre de 2008, la tarifa aumentó a 1 % de acuerdo con 
el suplemento del registro oficial No. 497. Seguidamente a finales de 2009 
sufre una nueva reforma y se fija una tarifa del 2 % según el suplemento 
del registro oficial No. 94, todas las anteriores reformas se estipulan en 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria.

Posteriormente, el gobierno envió un proyecto de ley publicado en 
el Registro Oficial No. 583 suplemento, donde se indica que el Impuesto 
a la Salida de Divisas (ISD) es un tributo regulador para la economía 
dolarizada del país, utilizado para el control de la seguridad y la fluidez 
monetaria. Por este motivo, se propuso un incremento del 5 % en la tarifa 
de este gravamen, además de la implementación del crédito tributario. 
Este crédito será utilizado para compensar los pagos en los que se haya 
causado el impuesto en las importaciones de materias primas, productos 
de insumo y bienes de capital destinados a formar parte de los procesos 
productivos. Estos productos deben estar incluidos en una lista emitida 
por el Comité de Política Tributaria (Proyecto de Ley de Fomento Am-
biental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011). 

La Corte Constitucional del Ecuador emite la sentencia No. 58-11-
IN/22 y acumulados por facultades constitucionales y legales, y establece 
inconstitucional a la Ley de Fomento Ambiental, por utilizar métodos al 
contravenir al criterio de unidad de materia tributaria, por lo cual se la 
conserva hasta el 31 de diciembre 2023, además la función ejecutiva tiene la 
potestad de implementar nuevas reformas para así no tener brechas tribu-
tarias previstas en la normativa (Corte Constitucional del Ecuador, 2012).
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En un año post pandemia como lo fue 2021 se mantuvo la tarifa 
del 5 % establecida desde 2011 por esta ley; sin embargo, en el 2022 según 
Decreto Ejecutivo No. 298 de diciembre 2021, el presidente de la República 
determinó la rebaja gradual del porcentaje de este tributo en 0,25 % por 
trimestre del año 2022 hasta establecer la tarifa del 4 % para 2023. 

Tabla 2
Leyes reformatorias que modi�can la tarifa del impuesto 
a la salida de divisas desde 2008 al 2022

Leyes/Decretos
Año de publicación en 

el Registro O�cial 
Año aplicar 
las reformas 

Modi�cación de Tributos 

Ley de Equidad 
Tributaria

R.O.242-3S,29/12/2007 2008
Creación de Impuesto a la salida de 
divisas con tarifa 0,5 %.

Reformas a la Ley de 
Régimen Interno y ley 
de equidad tributaria 

R.O.497-S,30/12/2008 2009
Incremento de la tarifa del impuesto 
a la salida de divisas al 1%.

Reformas a la Ley de 
Régimen Interno y ley 
de equidad tributaria 

 R.O.94-S,23/12/2009 2010
Incremento de la tarifa del impuesto 
a la salida de divisas al 2 %.

Ley de Fomento 
Ambiental y Optimi-
zación de los Ingresos 
del Estado 

R.O.583-S,24/11/2011 2011
Incremento de la tarifa del impuesto 
a la salida de divisas al 5% y creación 
crédito tributario ISD.

Ley Orgánica para el 
fomento productivo 
atracción de inver-
siones, generación de 
empleo, estabilidad y 
equilibrio fiscal 

R.O.309-S,21/08/2018 2018

Mediante decreto el presidente de 
la república previa resolución 
favorable de la entidad rectora de 
las finanzas públicas podrá reducir 
gradualmente el porcentaje del 
Impuesto a la salida de divisas.

Decreto Ejecutivo 298 R.O.604-2S,23/12/2021 2022

Reducir progresivamente la tarifa 
del impuesto a la salida de divisas en 
0,25 % cada trimestre en el trans-
curso del año 2022 hasta llegar a la 
tarifa 4 % aplicada en el 2023.

Según Puente y Solano (2020), la recaudación del ISD ha expe-
rimentado un crecimiento significativo a causa de las reformas que le 
han sido aplicadas. Sin embargo, no cumple con su meta principal que 
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es impedir la salida de divisas fuera del país. De acuerdo con la data que 
proporciona la administración tributaria del Ecuador, por el período com-
prendido entre 2008 al 2014 se contempla un incremento progresivo en 
el recaudo del ISD de aproximadamente $1 086 069,87, siendo el periodo 
2014 el año más representativo con un ingreso de $1 259 689 a pesar de 
solo haber incrementado en un 5 % en relación con el año 2013.

Sin embargo, en el 2015 se presentó una disminución del 12 % 
como secuela de la crisis mundial y la disminución del costo por barril 
de petróleo (Asencio et al., 2018). Seguidamente en el 2016 se continúa 
observando un decrecimiento en el recaudo de este impuesto de 964 658 
millones de dólares. Según Altamirano (2019), este fenómeno se atribuye 
a la finalización del auge económico que fue impulsado por el incremento 
en los precios del petróleo. Esto llevó a que en períodos anteriores, el 
presidente Rafael Correa realizara gastos excesivos en inversión social 
e infraestructura. Además, se suma a esto la depreciación del dólar en 
todos los países y el devastador terremoto del 16 de abril. 

A pesar de esto, en 2017 la recaudación de impuestos mejoró li-
geramente, gracias al aumento de las exportaciones y al incremento del 
consumo tanto por parte de los hogares como del gobierno general (San-
tana et al., 2021). En 2018, se observó una notable cantidad de dinero 
recaudado, momento en el cual la administración del presidente Lenín 
Moreno introdujo una nueva normativa económica imperativa conoci-
da como Ley de Fomento Productivo. Esta ley planteó la reducción del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) (Pesantez et al., 2021).

El brote de la COVID-19 resultó una grave crisis sanitaria, afectando 
fuertemente a la economía mundial dejando una historia sin precedentes. 
En pocos meses, la pandemia de la COVID-19 pasó de ser una crisis de 
salud a una crisis económica mundial. La pandemia de 2020 ocasiona 
la contracción del PIB mundial, mayor a la crisis financiera del 2008, al-
canzando casi el 10 % en la primera mitad de 2020 y con una valoración 
general 3,4 % en 2020. 
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La colisión suscitada por origen de la proliferación de la COVID-19 
a nivel internacional, forzó a muchos países a cerrar sus fronteras e inte-
rrumpir más del 50 % de su actividad comercial. En el caso del territorio 
ecuatoriano, además de las dificultades ocasionadas por el declive del 
precio del barril de petróleo, la pandemia perjudicó la economía a nivel 
nacional, en consecuencia en 2019 el recaudo del ISD comenzó a disminuir 
en un 5 % (Bustamante, 2020). Asimismo, para el 2020 se observó otra 
diminución de $964 093,10, originada por el incesante crecimiento de las 
importaciones. Con este ejemplo se observa que el impuesto regulador 
para evitar fuga de capitales no está cumpliendo con su objetivo.

Figura 2
Recaudación de Impuesto a la Salida de Divisas desde 2008 al 2021 
(millones de dólares)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Isd 31 188 371 491 1.160,00 1.125,00 1.260,00 1.180,00 964 1.097,00 1.206,00 1.140,00 964,0 1.212,00
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Nota. Datos obtenidos de la página web del Servicio de Rentas Internas.

Fernández (2004) contempla que la rentabilidad es un factor de-
terminante de la presión tributaria, ya que las compañías más rentables 
se acogen a mayores beneficios, lo que les ayuda a cumplir con sus obli-
gaciones a tiempo, sin embargo, las empresas menos rentables obtienen 
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resultados económicos bajos o incluso están ante la presencia de perdidas 
contables, lo que a su vez les impide pagar sus obligaciones tributarias.

Autores como Arroba et al. (2018) afirman en su investigación que 
los efectos de los beneficios tributarios en la liquidez y la rentabilidad de 
las asociaciones de Economía Popular y Solidaria (EPS) concluyó que estas 
presentan liquidez y rentabilidad, ya que están libres del pago al impuesto 
a la renta, sin embargo, para acogerse a este incentivo, deben reinvertir sus 
utilidades y no repartirlas, caso contrario deberán pagar impuestos y estarán 
sujetas a multas, lo que provocara que su liquidez y rentabilidad disminuya. 
Gran parte de estas entidades utilizan esta ayuda para reinvertir su dinero 
en activos, con el fin de dar un mejor servicio logrando ser más rentables.

Finalmente, con base en los resultados obtenidos por Quispe y 
Ayaviri (2021) existe certeza de que la carga y presión tributaria tienen 
un efecto desfavorable en la inversión, liquidez y rentabilidad perjudi-
cando el ciclo comercial, no obstante, si estos impuestos disminuyeran 
promoverán la mejora no solo de los ingresos, sino que también serían 
un ingrediente principal para incentivar a la inversión.

Materiales y métodos 

El artículo científico presenta un enfoque cuantitativo, el cual hace 
uso de herramientas de análisis estadístico para comprobar hipótesis e 
identificar patrones de conducta (Queirós et al., 2017). El diseño es no 
experimental con estructura transversal, puesto que, sus estudios son 
efectuados sin el manejo premeditado de variables y los fenómenos se 
contemplan en un momento exacto de la investigación (Hernández et al.,
2014). Se utiliza este diseño, debido a que, la investigación recopila datos 
estadísticos de fuentes oficiales, el cual comprende el estudio de fuentes 
estadísticas difundidas por instituciones gubernamentales, lo que ayuda 
a generar resultados sólidos (Corbetta, 2007).

La población seleccionada para este trabajo de investigación está 
conformada por las empresas con ingresos de más de 5 millones de dólares, 
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pertenecientes al sector exportador denominadas como grandes empresas, 
que reportaron exportaciones en sus declaraciones de impuestos a la renta. 
Según López (2004), la población es un grupo de individuos u objetos 
que son el núcleo principal de la investigación de los cuales se pretende 
descubrir algo en el estudio. En función a la base de datos obtenidos de 
fuentes secundarias, recopiladas de entes gubernamentales tales como: 
Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros y el Servicio de Rentas Internas se presenta la siguiente tabla.

Tabla 3
Empresas activas durante los periodos 2008 al 2021 (miles de dólares)

Años Empresas que cargaron 
el Formulario 101 (SuperCías)

Empresas que declararon 
exportaciones (bienes y servicios)

2008 50 537 2188

2009 57 243 2151

2010 60 477 2251

2011 58 415 1817

2012 64 245 1821

2013 69 024 1819

2014 72 961 2563

2015 76 416 2758

2016 79 053 2765

2017 81 966 2979

2018 85 084 3150

2019 87 952 3227

2020 90 648 3112

2021 89 156 3226

Nota. Datos obtenidos de la página web de la Superintendencia de Compañías.

Con los datos antes descritos se selecciona de manera aleatoria las 
grandes compañías del sector exportador. Según lo previsto en el Regla-
mento del Código de Producción comercio e inversiones (COPCI) en su 
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art. 106, clasifica a las empresas de acuerdo con su tamaño de ingresos y 
número de empleados, y es así que a una sociedad se la considera grande 
empresa cuando posee más de 5 millones de ingresos anuales y el número 
de empleos generados en la empresa sean mayores a 200 personas. Pos-
terior se calcula la muestra, que constituye la porción característica de 
un conjunto poblacional de interés al que se le realizará el análisis, esta 
puede ser probabilísticas o no probabilística, cada una con clasificaciones 
de acuerdo con el alcance del estudio a realizar (Corbetta, 2007). 

Para el examen cuantitativo de la investigación en curso se opta 
por una muestra probabilística, la cual implica estudiar grupos de una 
determinada población de manera aleatoria donde todos los elementos 
tengan la misma oportunidad de ser seleccionados (Hernández et al.,
201). En concordancia con lo anterior la muestra de los datos del estudio 
se elaboró con base en la fórmula utilizada en la investigación científica 
de Chávez et al. (2019) la cual establece que una de las mejores opciones 
para el cálculo de la muestra en un estudio de carácter científico es: 

Bajo este concepto, la muestra se creó para cada año de estudio 
como se observa en la tabla a continuación:

Tabla 4
Grandes empresas exportadoras de bienes y servicios 
no petroleros del régimen general

Años Grandes empresas del sector exportador

2008 243

2009 318

2010 323

2011 298

2012 298

2013 298
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Años Grandes empresas del sector exportador

2014 196

2015 336

2016 261

2017 261

2018 253

2019 270

2020 267

2021 275

Bajo este panorama, se establecen las variables independientes como 
dependiente. Para este estudio se considera la reforma impuesta en 2011 
donde entra en vigor el crédito tributario del ISD, los ingresos obtenidos 
como exportadores tanto de bienes y servicios dentro de un periodo fiscal 
como variables independientes. Para la variable dependiente, se determina 
la rentabilidad de las empresas exportadoras. En la aplicación las variables 
independientes, se establece como una variable categórica a la reforma del 
ISD, sin embargo, al resto de las variables independientes se las cataloga 
como continuas. La información para determinar la variable dependiente 
se obtuvo según la metodología establecida por la SuperCias en el portal 
de información sector societario en la sección de indicadores financieros 
de compañías activas en los años evaluados en esta investigación. Como 
un variable de control se establece la presencia del COVID-19 tal como 
se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla 5
Variables para utilizar en la investigación 

Tipo de Variables Variables

Dependiente Rentabilidad Continua

Independiente Reforma ISD Categórica 

Independiente LN (Ingresos) Continua

Control COVID Categórica
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Según Baena (2014), las hipótesis son suposiciones, estas expresan 
lo que se trata de demostrar mediante la comprobación de hechos, es 
decir que permite establecer el vínculo que existe entre una variedad de 
variables, en esta investigación se comprobarán la siguiente hipótesis:

H0: La última reforma del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tiene 
un efecto negativo en la rentabilidad de las empresas del sector expor-
tador ecuatoriano
H1: La última reforma del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tiene 
un efecto positivo en la rentabilidad de las empresas del sector expor-
tador ecuatoriano.

Para la comprobación de la hipótesis planteada, el presente estudio 
de investigación ilustra un modelo econométrico utilizando la regresión 
cuantílica, mediante la cual se analiza y se ilustra de forma gráfica los 
datos recolectados. Con esta técnica se busca comprobar la incidencia 
de la última reforma del ISD en la rentabilidad financiera de las grandes 
empresas del sector exportador usando las variables antes planteadas.

De acuerdo con Huiman (2016), el análisis de regresión general-
mente es uno de los métodos estadísticos más utilizados en este tipo de 
investigaciones cuantitativas, ya que permite modelar, es decir, aproximar 
a la realidad las relaciones entre variables. En relación con Acosta (2018), 
la regresión cuantílica fue introducida por primera vez por Koenker y 
Bassett (1978) y nace de la regresión lineal, puede ser usada para dife-
renciar la distribución completa de una respuesta continua o un cuantil 
propio de la respuesta entre grupos. 

Según Staffa et al. (2019), la regresión cuantílica se subdivide en 
regresiones cuartílicas o decílicas. Las cuartílicas se refieren a los cuartiles 
y la regresión decílica se estipula a los deciles. En este trabajo se estable-
ce realizar la regresión cuantílica mediante cuartiles. La selección de la 
regresión cuantílica, de esta investigación, se la sustenta dado que estos 
modelos son útiles en las ciencias sociales. 

De acuerdo con Calduch (2010), los datos que se recopilan en las 
ciencias sociales contienen distribuciones anormales. Según Porras (2015), 



DIANA CECIBEL QUISHPILLO PILCO, ARIANNA GABRIELA JÁCOME BARZOLA Y MARÍA ALEXANDRA CHÁVEZ PULLAS

188

las pruebas de normalidad multivariante confirman si una serie de datos 
recolectados sostienen una distribución normal o no. En la misma línea, 
Herrera (2019) expone que su comprensión reside en el monto del valor 
p, a saber, la posibilidad de negar la hipótesis nula o de distribución de los 
datos. En ese marco, Molina (2017) plantea que un p valor menor a 0,5 % 
muestra que los datos tienen una distribución no normal. De acuerdo con 
lo planteado anteriormente se procede a realizar la prueba de Mardia, la 
cual establece si un conjunto de variables se distribuye de manera normal 
(Carpio, 2021), a través de la prueba de Anderson Darling con el fin de 
evidenciar que los datos estudiados presentan una distribución no normal.

Tabla 6
Prueba multivariante MARDIA

Variables Estadístico Valor p Normalidad

Rentabilidad 9 045 506 <0.001 NO

Reforma ISD 8 113 227 <0.001 NO

LN (Ingresos) 7 212 350 <0.001 NO

COVID 11 459 178 <0.001 NO

Resultados

Una vez realizada la ejecución del modelo econométrico de regre-
sión cuantílica. Se puede evidenciar a continuación los siguientes resulta-
dos correspondientes a cada cuantil, escogido para el estudio de carácter 
científico, que ayuda con la comprobación de la hipótesis planteada en el 
mismo. Según López y Mora (2007), los cuantiles son los puntos en los 
que se ha segmentado la población, lo que permite un análisis más preciso.

En relación con lo mencionado anteriormente, en este estudio de 
investigación, se ha optado dividir la distribución en cuartiles, es decir, 
cuatro partes homogéneas en tres cuartiles de 25 % cada uno. El primero 
de estos cuartiles fija el 25 % de los datos que representan a las cifras in-
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feriores, el segundo establece el 50 % que representa a los datos más cerca 
de la mediana y el tercero el 75 % que son las cifras superiores. 

Para el estudio de las cifras se utilizó el programa estadístico R, un 
lenguaje de programación que permite el análisis, modelado y visualización 
grafica de datos, que posee un abanico de opciones de análisis estadístico, 
lo que le permite ser el modelo más usado en estudios con enfoque cuan-
titativo (Navarrete y Chávez, 2019). Asimismo, se dividieron los datos en 
dos periodos: 2008 al 2011, es decir, antes de la aplicación de la reforma 
tributaria que aumentó al 5 % vs. el 2012 al 2021, esto es, posterior a la 
reforma. Esta clasificación se sustenta en la Ley de Fomento Ambiental 
que consta en el registro oficial 583 del 24 de noviembre 2011, la cual 
promulga el incremento del ISD al 5 %. Del mismo modo se analizaron 
las empresas exportadoras con ingresos mayores a 5 millones de dólares.

El modelo econométrico que se utiliza en este trabajo de investi-
gación es el siguiente: 

Tabla 7
Información sobre las variables que forman parte del modelo econométrico

Variables Descripción

ROA Rentabilidad de las empresas exportadoras ecuatorianas

REFISD Reforma del incremento al 5 % del ISD

(ING) Logaritmo natural de los ingresos

COVID Variable de control

β
Coeficiente de regresión a ser calculado en el modelo estadístico. Estima 
el efecto que tiene cada variable independiente sobre un cuantil específi-
co de la variable dependiente.

Es importante indicar que el coeficiente de las variables indepen-
dientes representa a un valor cuantificado que muestra el tanto por ciento 
de crecimiento o decrecimiento de la variable dependiente Y por cada 
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unidad de X que se incrementa. De la misma manera, la desviación es-
tándar nos revela que tan dispersos se encuentran los datos. 

Tabla 8
Resultados del primer cuartil

Coe�cientes Desviación estándar Estadístico t Valor p

Intercepto -0.05198 0.00923 -563.257 0.00000

REFISD -0.00572 0.00149 -384.686 0.00012

Ln (Ingreso) 0.00370 0.00055 673.164 0.00000

COVID -0.00251 0.00124 -201.657 0.04381

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.

La tabla 8 contiene los resultados obtenidos para el primer cuartil. 
El coeficiente de la primera variable independiente (REFISD) presenta 
un signo negativo, lo que significa que la variable independiente tiene un 
efecto negativo en la variable dependiente (ROA). Por tanto, se observa una 
disminución del 0.00572 respecto a la rentabilidad. Lo que demuestra que 
la última reforma del ISD tiene un impacto desfavorable en las empresas 
exportadoras desde el punto de vista de la rentabilidad. 

Por otro lado, el coeficiente de la segunda variable demuestra una 
relación directa debido a su signo positivo. Se concluye que el aumento 
porcentual de esta variable independiente incrementa a la variable de-
pendiente en un 0.00370, es decir, mientras más ingresos obtenga una 
empresa por su actividad, su rentabilidad será mayor. 

La variable de control COVID presenta un coeficiente con signo 
negativo, lo que significa que tiene una relación inversa con la variable 
dependiente ROA con una disminución del 0.00251, lo que manifiesta que, 
al igual que la última reforma tuvo un impacto negativo en la rentabilidad 
de las empresas del primer cuartil en el periodo 2012-2021, el COVID 
afectó de manera similar la rentabilidad de estas en los periodos 2019-2021.
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Tabla 9
Resultados del segundo cuartil

Variables Coe�cientes Desv estandar Estadístico t Valor p

Intercepto -0.06070 0.02121 -2.86205 0.00423

REFISD -0.01333 0.00310 -4.30658 0.00002

Ln (ingreso) 0.00623 0.00127 4.90548 0.00000

COVID -0.00610 0.00298 -2.04576 0.04085

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.

La tabla 9 presenta los coeficientes que representan el 50 % de la 
muestra, es decir, que, de los datos de la variable dependiente, el 0.50 se 
encuentran en la mediana. Al analizar el primer coeficiente de la variable 
independiente correspondiente al segundo cuartil podemos observar que 
presenta un signo negativo, es decir, tiene una relación poco nociva res-
pecto a la variable dependiente, ya que, disminuyó en un 0.01333, lo que 
implica que las rentabilidades de las empresas con mediana rentabilidad 
se ven mayormente afectadas por la reforma del ISD. Si se compara el 
efecto de la reforma del ISD en la rentabilidad de las exportadoras del 
primer cuartil con la del segundo, se observa que el impacto es mayor en 
las exportadoras que se encuentra en el segundo cuartil.

Al igual que en el primer cuartil podemos encontrar que el co-
eficiente de la segunda variable no tiene una relación adversa respecto 
a la variable dependiente ya que muestra un signo positivo, es decir un 
incremento del 0.00623, lo que prueba que las empresas medianamente 
rentables, tienen mayores ingresos. Para finalizar, al estudiar la última 
variable que concierne al COVID, se contempla que esta afecta en menor 
proporción a las empresas con mediana rentabilidad, ya que presenta una 
disminución porcentual del 0.00610. 
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Tabla 10
Resultados del tercer cuartil

Variables Coe�cientes Desv estándar Estadístico t Valor p

Intercepto -0.01739 0.03045 -0.57100 0.56803

REFISD -0.02689 0.00480 -5.59998 0.00000

Ln (ingreso) 0.00715 0.00179 3.99550 0.00007

COVID -0.01019 0.00517 -1.97056 0.04885

Nota. Elaborados en el programa R-Studio por las autoras.

De acuerdo con lo expuesto respecto al primer y segundo cuartil, se 
puede observar que, a las empresas más rentables, es decir, las que repre-
sentan el 0.75 se ven afectadas por la reforma del ISD significativamente, ya 
que se visualiza una disminución del 0.02689 en la rentabilidad. De igual 
forma en lo que respecta a la variable independiente logaritmo natural 
de los ingresos, se observa que al igual que en los dos casos anteriores se 
cumple lo siguiente: mientras más ingresos, mayor rentabilidad, con un 
incremento del 0.00715. Por último, en lo referente a la última variable, 
la variable de control COVID tuvo al igual que las anteriores un impacto 
negativo, pero en menor proporción.

Conclusiones y discusión

De acuerdo con el análisis de este trabajo de investigación, los 
tributos son base fundamental para el crecimiento y armonía de la so-
ciedad por medio de los ingresos del Estado, gracias a ellos el gobierno 
de cada país logra programar, planificar y crear programas y servicios 
para la ciudadanía como lo son los centros de salud, sistemas viales, 
centros de educación, centros policiales, entre otros. Por esa razón, el 
Estado busca implementar continuamente instrumentos y vías que 
le posibiliten la recaudación eficaz de cada impuesto sin perjudicar a 
los contribuyentes.
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Uno de estos tributos es el ISD que fue implementado en la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria el 29 de diciembre de 2007, con 
una tarifa del 0,5 %. Este impuesto se estableció con el objetivo de evitar la 
fuga de capitales hacia otros países, por lo que tiene un carácter regulador. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, se han realizado reformas que han 
incrementado la tarifa del ISD, lo que lo ha convertido en uno de los tres 
principales impuestos de mayor recaudación en el Estado ecuatoriano. Este 
aumento en la tarifa ha generado un impacto directo en el tributo, dejando 
de ser eficaz en la tarea de evitar la salida de divisas al exterior y el creci-
miento de las importaciones, lo que va en contra de su propósito original.

El presente estudio se fundamentó en el análisis del impacto de la 
reforma tributaria implementada en 2012, con la entrada en vigencia de 
la Ley de Fomento Ambiental, publicada en el registro oficial en noviem-
bre de 2011. Esta reforma incluyó el aumento porcentual de la tarifa del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y su repercusión en la rentabilidad 
de las grandes empresas del sector exportador. Este análisis confirmó la 
teoría planteada por Cardoso (2011), Sarmiento (2010), Quispe y Ayaviri 
(2021), Fernández (2004) y Arroba et al. (2018), quienes sostienen que 
un aumento en la carga tributaria y el pago de altos gravámenes impacta 
negativamente en la liquidez, rentabilidad e inversión de las empresas. 
Asimismo, sugieren que las empresas con mayor rendimiento se ven me-
nos afectadas por el pago de impuestos en comparación con aquellas 
menos rentables, y que dicho pago de impuestos reduce la eficiencia de 
los recursos en un periodo fiscal dado.

De acuerdo con los resultados obtenidos con la ayuda del modelo 
econométrico de regresión cuantílica gracias al programa estadístico R, 
se pudo evidenciar que en los tres cuartiles (0.25, 0.50, 0.75), la variable 
rentabilidad se veía afectada negativamente por la última reforma del 
ISD donde el porcentaje pasó de 2 % a 5 %. Del mismo modo, la pan-
demia originada por el COVID-19 también tuvo un impacto negativo 
simultáneo. Sin embargo, esta afectación fue menor en las empresas con 
mayores ingresos.
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También es importante destacar un aspecto positivo de esta re-
forma. Además de incrementar al 5 % el porcentaje del impuesto, se im-
plementó el crédito tributario. Este crédito se utiliza para compensar los 
pagos generados por el impuesto en las importaciones de materias primas, 
productos de insumo y bienes de capital destinados a formar parte de los 
procesos productivos. Es importante señalar que estos productos deben 
estar incluidos en la lista emitida por el Comité de Política Tributaria. Sin 
embargo, esta reforma fue establecida como inconstitucional, por lo cual 
tiene un periodo de duración de 12 años, es decir, hasta el 31 de diciembre 
de 2023 (Proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
Ingresos del Estado, 2011). 

Según los resultados obtenidos, se puede concluir que durante el 
período de 2008 a 2011, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) no 
tuvo un impacto significativo en la rentabilidad de las grandes empresas 
exportadoras, aunque sí afectó en mayor medida a las menos rentables. 
Sin embargo, durante el período de 2012 a 2021, la rentabilidad de las 
empresas se vio afectada por el incremento del porcentaje del impuesto 
del 2 % al 5 %, además de la introducción de un crédito tributario como 
incentivo que favoreció a las empresas más productivas. Por último, un 
factor negativo fue la pandemia de COVID-19, que afectó las finanzas de 
las empresas ecuatorianas. Estos hallazgos confirman la hipótesis nula, 
que sugiere que la última reforma del ISD tiene un efecto negativo en la 
rentabilidad de las empresas del sector exportador ecuatoriano. 

El objetivo planteado para este trabajo de investigación se cumple 
exitosamente mediante la aplicación de un modelo estadístico de regre-
sión cuantílica. Esto hace posible que el modelo presentado sea de gran 
utilidad para futuros estudios de carácter científico en el área tributaria y 
contable. Además, permite estudiar otras variables independientes como 
las importaciones y dependientes como la liquidez. También se exploran 
otros elementos del sector comercial para analizar el impacto del ISD en 
el flujo de fondos financieros provenientes de operaciones comerciales 
externas, especialmente en relación con el flujo de inversiones extranjeras 
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necesarias para el desarrollo socioeconómico, como lo indican Arévalo 
et al. (2013) y Asencio et al. (2018).
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