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En el dinámico panorama económico de Ecuador, los aspectos 
tributarios y financieros juegan un rol fundamental en el 
desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos. El libro 
Perspectivas tributarias y financieras en sectores estratégicos 
del Ecuador ofrece una visión integral sobre cómo las políticas 
fiscales, la gestión empresarial y el cumplimiento de normas 
contables impactan en sectores clave de la economía nacional.

Esta obra aborda, en cinco capítulos, temas esenciales como 
los beneficios fiscales para los adultos mayores, el impacto del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en startups de comercio 
electrónico, y el cumplimiento de la NIC 16 en empresas 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. También examina 
el efecto de la gestión de inventarios en la rentabilidad del 
sector farmacéutico y la relación entre liquidez y rentabilidad 
en las grandes empresas acuícolas y pesqueras.

Dirigido a académicos, profesionales y gestores, este libro 
combina análisis crítico, iluminando los desafíos y oportunidades 
del entorno económico ecuatoriano. Al explorar cómo las 
políticas fiscales y financieras pueden promover la equidad 
social y el crecimiento sostenible, esta obra es una herramienta 
invaluable para comprender y fomentar el desarrollo del país.
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Presentación

En el complejo y dinámico entorno económico de Ecuador, 
los aspectos tributarios y financieros desempeñan un papel crucial 
tanto en el desarrollo del país como en la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. Este libro, titulado Perspectivas tributarias y financieras en 
sectores estratégicos del Ecuador, reúne una serie de estudios que ex-
ploran, desde distintas perspectivas, el impacto de la política fiscal, 
la gestión financiera y el cumplimiento de normas contables en sec-
tores clave de la economía ecuatoriana. A través de un análisis pro-
fundo de diversos temas, esta obra ofrece una visión integral sobre 
cómo estos factores influyen en la equidad social, la competitividad 
empresarial y la distribución de la riqueza en el país.

El primer capítulo, “Implicaciones sociales de los beneficios 
fiscales en adultos mayores”, examina de manera crítica si las políti-
cas fiscales destinadas a este grupo vulnerable realmente mejoran su 
calidad de vida. Aquí, se analiza la efectividad de las exenciones fis-
cales y otras medidas de apoyo, destacando cómo pueden contribuir 
al bienestar de los adultos mayores y, en un sentido más amplio, a la 
justicia social en Ecuador.

El segundo capítulo, titulado “Impacto del Impuesto a la Salida 
de Divisas en startups de comercio electrónico”, se centra en los efec-
tos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en las empresas emer-
gentes del sector de comercio electrónico. En un contexto donde la 
tecnología y la innovación son fundamentales para el crecimiento 
empresarial, este capítulo analiza cómo las políticas fiscales pueden 
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afectar las operaciones, la inversión y la expansión de las startups, 
determinando su capacidad para competir en mercados nacionales 
e internacionales.

El tercer capítulo, “Evaluación de la conformidad con la NIC 
16 en el contexto empresarial ecuatoriano: caso empresas de agricul-
tura, ganadería, silvicultura y pesca”, ofrece un análisis detallado del 
cumplimiento de esta norma contable en un sector clave para la eco-
nomía ecuatoriana. El estudio de la NIC 16, que regula el tratamien-
to de los activos fijos, es crucial para entender cómo las empresas 
de estos sectores gestionan sus recursos y mantienen una estructura 
financiera adecuada que les permita contribuir al desarrollo econó-
mico y la generación de empleo.

El cuarto capítulo, “Impacto de la gestión de inventarios en la 
rentabilidad de las empresas del sector farmacéutico”, examina cómo 
la eficiente administración de inventarios puede mejorar significa-
tivamente la rentabilidad en este sector vital, donde la precisión y 
la disponibilidad de productos son factores determinantes para la 
estabilidad financiera y el éxito empresarial.

Finalmente, el quinto capítulo, “Estudio de la relación entre 
los indicadores financieros de liquidez y rentabilidad en las grandes 
empresas acuícolas y pesqueras”, explora la correlación entre la ca-
pacidad de mantener liquidez y el logro de rentabilidad en empresas 
de uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana. 
Este análisis aporta valiosa información para la toma de decisiones 
estratégicas en un entorno altamente competitivo.

A lo largo de esta obra, los lectores encontrarán un análisis 
exhaustivo de cada uno de estos temas críticos, para comprender 
como las políticas y prácticas fiscales y financieras pueden fomentar 
el crecimiento económico y una mayor equidad social en Ecuador, 
que contribuyan al desarrollo del país.

Gloria Belén Espinoza Rosero
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Introducción

En el Ecuador, los adultos mayores son uno de los sectores 
más vulnerables, por lo que el gobierno implementa políticas y bene-
ficios fiscales para mejorar sus condiciones de vida. Según el artículo 
5 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM), se 
considera adulto mayor a toda persona de 65 años o más, según lo 
establecido en el Suplemento del Registro Oficial No. 484, del 9 de 
mayo de 2019.

https://doi.org/10.17163/abyaups.100.827
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Conforme al Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), el porcentaje de la población adulta mayor aumentará progre-
sivamente. En 2020 fue del 7,4 % y para el año 2054 se prevé que repre-
senten el 18 % de la población. Para las mujeres la esperanza de vida 
será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los hombres.

Valarezo Flores (2018), en su investigación, expresa que la 
aplicación ambigua de los beneficios tributarios por parte de los gru-
pos vulnerables trae consigo un perjuicio en el nivel socioeconómi-
co, afectando su estilo de vida. El desconocimiento de la ley los lleva 
a incurrir en el pago de impuestos que no deberían abonar, lo que 
perjudica sus ingresos.

En el Ecuador, los adultos mayores tienen conocimiento que 
son parte de un grupo prioritario, sin embargo, desconocen la to-
talidad de beneficios con los que cuentan. Como consecuencia del 
desconocimiento por parte de las personas de la tercera edad, tan 
solo el 12,23 % del total de adultos mayores forma parte del proceso 
para gozar de los beneficios tributarios por concepto a la devolución 
del IVA (Villacreses Quevedo et al., 2022).

Esta investigación, tiene por objetivo determinar cómo los be-
neficios fiscales inciden en las implicaciones sociales de las personas 
adultas mayores del Ecuador. Considerando que si mejora esta tasa 
de uso o de cantidad de adultos mayores beneficiados, mejora la con-
dicion de vida de estos, reduciendo así algunas de las implicaciones 
sociales de las personas de la tercera edad del Ecuador disminuyen-
do así la pobreza, el analfabetismo y mejorando la atención hacia la 
salud de las personas de este grupo de atención prioritaria.

La relevancia de este estudio radica en su aplicabilidad prácti-
ca, ya que permite identificar y cuantificar los beneficios fiscales para 
adultos mayores, así como evaluar su efectividad. Al medir y analizar 
estos beneficios, se pueden implementar mejoras y garantizar que 
lleguen a quienes realmente los necesitan.
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Se utilizó un estudio básico, empírico, con enfoque cuantita-
tivo, alcance descriptivo-explicativo, diseño no experimental, longi-
tudinal, fundamentada en datos numéricos desde el 2017 al 2020, 
obtenidos de los organismos de control gubernamentales y el análisis 
bibliográfico. Los datos se trabajaron utilizando Microsoft Excel y se 
tabularon y presentaron en gráficos pastel. 

Revisión de la literatura 

Según la CEPAL (2019), en la sociedad actual, el enveje-
cimiento de la población es un fenómeno creciente y relevante. A 
medida que la esperanza de vida aumenta y las tasas de natalidad 
disminuyen, la proporción de adultos mayores en la sociedad se in-
crementa significativamente. Este cambio demográfico tiene impli-
caciones sociales que requieren una comprensión profunda y una 
atención especial por parte de la comunidad. 

En el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) para el año 2020, la población registrada de contribuyentes 
de la tercera edad fue de 1 264 423, en la que el 46 % fueron hombres 
(584 543) y el 54 % mujeres (679 880). Las provincias con mayor 
concentración de adultos mayores son: Guayas con 302 263; Pichin-
cha con 240 786 y Manabí con 115 955 personas adultas mayores 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2020).

A continuación, se presenta la tabla 1, la cual ofrece un de-
tallado análisis de la situación socioeconómica de los adultos ma-
yores en Ecuador, basado en los datos más recientes del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) del 2023. Esta tabla, que 
utiliza como referencia la información del Registro Social (RS) del 
2018, permite visualizar de manera clara las principales carencias y 
desafíos que enfrenta este grupo poblacional, y sienta las bases para 
el diseño de políticas públicas más efectivas.
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Tabla 1
Brecha de situación económica de los adultos mayores

75 % Condiciones de pobreza y extrema pobreza

18 % Rango de no pobreza

7 % No registrado en el Registro Social (RS)

Nota. Los porcentajes fueron tomados de la información que consta en el Índice del 
Registro Social (IRS) 2018. 
MIES (2023).

Los adultos mayores son la población especialmente vulnera-
ble en términos económicos. A medida que envejecen, pueden en-
frentar desafíos financieros debido a la jubilación, la falta de oportu-
nidades laborales, los gastos médicos y otras razones, a condiciones 
de pobreza y extrema pobreza.

De acuerdo con el ENEMDU 2022, el analfabetismo entre los 
adultos mayores presenta una marcada heterogeneidad. El 18 % de 
ellos no se encuentra en condiciones de pobreza, mientras que el 34 % 
sí. A fin de analizar esta situación con mayor detalle, se presenta a con-
tinuación una tabla que muestra los distintos niveles de instrucción 
alcanzados por este grupo etario.

Tabla 2
Nivel de instrucción del adulto mayor y del adulto mayor pobre

Instrucción Adultos mayores Adultos mayores pobres

Ninguna 18 % 34%

Primaria incompleta 22 % 32%

Primaria completa 2 % 4%

Secundaria incompleta 38 % 27%

Secundaria completa 10 % 3%

Superior y posgrado 9 % 1%

Nota. Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2023).
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El envejecimiento poblacional es un tema en un sinnúmero 
de espacios, siendo así un desafío más que debe atender la sociedad, 
entre ellos el tema de la salud, en los adultos mayores es crucial que 
requiere una atención especializada y cuidados adecuados debido a 
los cambios físicos y psicológicos que suelen experimentar a medida 
que envejecen.

En la tabla 3 se observa las atenciones de salud brindados a 
adultos mayores categorizados según su nivel socioeconómico, se-
gún el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES. 

La focalización del servicio de salud para personas adultas 
mayores se refiere a la atención específica diseñada para satisfacer las 
necesidades únicas de este grupo poblacional. Dado que las personas 
mayores a menudo enfrentan desafíos de salud, sociales y emociona-
les distintos a los de otros grupos de edad, es esencial que los servi-
cios y programas estén adaptados a sus requerimientos particulares.

Existen factores que generan una desigualdad socioeconómi-
ca entre los adultos mayores y otros grupos de la sociedad. Debido a 
las diferencias de edad, este grupo suele tener un acceso limitado a 
la información, lo que dificulta su conocimiento sobre los derechos 
que les corresponden.

En muchos países, se han implementado beneficios tributa-
rios específicos para los adultos mayores como una forma de recono-
cer su contribución a la sociedad y aliviar las dificultades económi-
cas asociadas con el envejecimiento. Estos beneficios pueden incluir 
exenciones fiscales, deducciones especiales o tasas impositivas redu-
cidas (Chaparro Díaz et al., 2020).

En los países que conforman la Comunidad Andina como lo 
son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, formado mediante el Acuer-
do de Cartagena el 26 de mayo de 1969, los beneficios que se les 
otorga a los adultos mayores son:
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Ecuador

Para las personas que hayan cumplido 65 años, la Constitu-
ción de la República establece diversos beneficios en artículos como 
los números 1, 4, 5, 31, 35, 37, 49, 56 y 181. Estos beneficios incluyen:

• Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Ingresos exentos hasta un monto equivalente a una frac-

ción básica gravada con tarifa del 0 % en el impuesto a la 
renta.

• Exoneración del 50 % en tarifas de transporte aéreo, terres-
tre, marítimo y fluvial, así como en entradas a espectáculos 
públicos, culturales, deportivos y artísticos, y en paquetes 
turísticos recreativos.

• Acceso gratuito a museos.
• Exoneración del 50 % del valor del consumo en servicios 

de medidores de energía eléctrica (hasta 138 KW/h), me-
didores de agua potable (hasta 34 m³) y tarifas básicas de 
teléfonos fijos residenciales.

• Exoneración del 50 % del valor del consumo en servicios de 
energía eléctrica, agua potable y telefonía para institucio-
nes sin fines de lucro que atienden a la tercera edad, como 
asilos, albergues, comedores e instituciones gerontológicas.

• Exoneración del 50 % en un plan básico de telefonía celular 
e internet para adultos mayores, siempre que sus ingresos 
no superen las 500 remuneraciones básicas unificadas y es-
tén exentos de impuestos fiscales y municipales.

• Rebajas especiales en la compra de vehículos para adultos 
mayores (Flores, 2018).

Colombia

Para personas que hayan cumplido los 62 años de edad, según 
algunos artículos de la Constitución de la República como 1 al 14, se 
establecen algunos beneficios para los adultos mayores como: 
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• Descuento del 50 % en la boletería para espectáculos pú-
blicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. 

• Descuento del 50 % en el costo de la matrícula en insti-
tuciones oficiales de educación superior, tarifa diferencial 
inferior para el transporte público, tarifas diferenciales con 
descuentos en los servicios que ofrezcan.

• Descuento no menor del 50 % sobre el valor de las tarifas 
de ingreso a sitios turísticos, entrada gratuita a museos, 
centros culturales. 

• Una ventanilla preferencial en las entidades públicas (Flo-
res, 2018).

Bolivia

Para las personas que hayan cumplido 60 años de edad, varios 
artículos de la Constitución de la República, específicamente del 1 al 
8, establecen ciertos beneficios para los adultos mayores. Estos bene-
ficios incluyen:

• Energía eléctrica: un 20 % de descuento en el consumo de 
electricidad, aplicable para consumos de hasta 100 kWh 
al mes.

• Agua potable: un 20 % de descuento aplicable para consu-
mos de hasta 15 m³ al mes.

• Impuesto anual a inmuebles: una rebaja del 20 %.
• Transporte: descuento del 20 % en servicios de transporte 

de pasajeros, tanto aéreos como ferroviarios y fluviales na-
cionales, así como en el transporte público terrestre.

• Seguro médico: acceso al seguro médico gratuito para per-
sonas de la tercera edad.

• Se establecen ventanillas especiales para atender a los adultos 
mayores y garantizarles un trato preferente (Flores, 2018).
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Perú

Para personas que hayan cumplido los 60 años de edad, según 
algunos artículos de la Constitución de la República como 1 al 8, se 
establecen algunos beneficios para los adultos mayores, se enfocan 
en las áreas de respeto, recreación, capacitación, desarrollo social, 
político y cultural, y en ciertos temas económicos como descuentos 
del 50 % en el servicio de transporte público, aéreo y marítimo, salud, 
entretenimiento y exoneración del impuesto predial (Flores, 2018).

En cuanto a la edad mínima para ser considerado adulto ma-
yor, Ecuador presenta el requisito más exigente de la región, estable-
ciéndola en 65 años. Esta cifra contrasta con los 62 años requeridos 
en Colombia y los 60 años establecidos en Bolivia y Perú. Esta di-
ferencia puede influir en el acceso a programas y políticas públicas 
diseñadas específicamente para este grupo poblacional.

Los beneficios fiscales del adulto mayor se rigen mediante 
los principios de generalidad de la Constitución de la República del 
Ecuador (CRE) (2019) según lo indica en su art. 300 “El régimen 
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impues-
tos directos y progresivos”. 

Los términos “beneficios tributarios” y “beneficios fiscales” se 
utilizan a menudo como sinónimo, sin embargo pueden tener mati-
ces ligeramente diferentes en algunos contextos. En general, ambos 
se refieren a incentivos o ventajas proporcionados por el gobierno a 
los contribuyentes para reducir su carga tributaria o promover cier-
tas actividades económicas. Sin embargo, en la siguiente tabla cons-
tan algunas diferencias importantes.
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Tabla 4
Diferencia de los beneficios tributarios y fiscales

Beneficios tributarios Beneficios fiscales

Este término suele utilizarse en un sentido 
más amplio e incluye cualquier disposición 
legal que permita a los contribuyentes 
pagar menos impuestos. Esto puede incluir 
deducciones, créditos fiscales, exenciones, 
tratamientos fiscales favorables para ciertas 
inversiones, y más.

Este término a menudo se usa de manera 
más específica para referirse a incentivos 
fiscales relacionados con el negocio.

Los beneficios tributarios pueden aplicarse 
a nivel federal, estatal o local y pueden 
estar diseñados para diversos fines, como 
promover la inversión, la educación, la 
vivienda, la conservación del medio am-
biente, entre otros.

Los beneficios fiscales pueden incluir de-
ducciones empresariales, créditos fiscales 
por investigación y desarrollo, amortiza-
ción acelerada de activos, y otros incen-
tivos destinados a estimular la inversión 
empresarial y el crecimiento económico.

Nota. Tomado de la Constitución y leyes de los países de la Comunidad Andina, 
según Flores (2018).

Es decir, los beneficios tributarios y los beneficios fiscales tie-
nen similitudes y a veces se superponen en su significado, pero la 
elección de uno u otro término puede depender del contexto y del 
enfoque en áreas específicas de la legislación fiscal. En general, am-
bos términos se utilizan para describir las formas en que el gobierno 
otorga incentivos fiscales a los contribuyentes para promover ciertos 
objetivos económicos o sociales. En este artículo se utiliza el término 
beneficios fiscales y se considera sinónimo de beneficios tributarios.

En Ecuador, existen beneficios fiscales específicos para los 
adultos mayores, establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tribu-
tario Interno. Estos buscan reconocer la contribución de los adultos 
mayores a la sociedad y brindarles un alivio fiscal. Algunos de los 
beneficios son los siguientes:

• Exoneración del Impuesto a la Renta (IR): los adultos ma-
yores que tienen ingresos por jubilación o pensión hasta 
un determinado monto están exentos de pagar impuesto 
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a la renta sobre esos ingresos. El monto de exoneración se 
establece anualmente y varía de acuerdo con el salario bá-
sico unificado (SBU) vigente.

• Descuento especial en el Impuesto a la Renta: si los adultos 
mayores reciben ingresos adicionales a su pensión o jubi-
lación, pueden beneficiarse de un descuento especial en el 
cálculo del impuesto a la renta. Este descuento se aplica 
al monto adicional de ingresos y se establece anualmente.

• Exoneración de Impuesto a la Propiedad de Vehículos: los 
adultos mayores que son propietarios de vehículos pueden 
estar exentos del pago del impuesto a la propiedad de vehí-
culos. El monto de exoneración se establece anualmente y 
varía según el valor del vehículo.

Es importante tener en cuenta que estos beneficios tributarios 
están sujetos a ciertas condiciones y requisitos establecidos por la ley. 
Por ejemplo, es necesario cumplir con los límites de ingresos estable-
cidos para acceder a la exoneración del impuesto a la renta y presen-
tar la documentación adecuada al momento de realizar los trámites.

En la tabla 5 se observa las distintas bases legales, ordenadas 
cronológicamente, en donde el Estado establece beneficios fiscales, 
así como políticas públicas y programas de atención a las personas 
adultas mayores.

Otros beneficios que los adultos mayores reciben son: la tarifa 
0 % de IVA para los hogares de ancianos, la atención gratuita y espe-
cializada en el área de salud, trabajo remunerado, jubilación univer-
sal, rebaja en los servicios privados de transporte y espectáculos pú-
blicos, la exoneración del pago de impuestos fiscales y municipales.
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Tabla 5
Base legal sobre los beneficios a favor de los adultos mayores

No. Documento legal  Observaciones

1. Ley de Reforma Tributaria Publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001

2. Ley de Régimen Tributario Interno Suplemento del Registro Oficial No. 463, 
17 de noviembre 2004

3. Código Tributario Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de 
junio de 2005

4. Constitución de la República del 
Ecuador

Registro Oficial 449 de 20 de octubre 
de 2008

5. Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno

Suplemento del Registro Oficial No. 209, 
8 de junio 2010

6. Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial Suplemento 180 de 10 
de febrero de 2014

7. Ley Orgánica de las Personas Adul-
tas Mayores (LOPAM)

Suplemento del Registro Oficial No. 484, 
de 9 de mayo 2019

8. Reglamento General de la Ley 
Orgánica de las Personas Adultas 
Mayores

Suplemento del Registro Oficial No. 241, 
8 de Julio 2020

9. Resolución No. 
NAC-DGERCGC20- 00000059

Normas que regulan el procedimiento y 
requisitos para la devolución del IVA a 
personas adultas mayores. Publicada en 
E. E. 1100 de 30 de septiembre de 2020

Nota. Base legal tomado de la página web, del Registro Oficial del Ecuador y del 
Servicio de Rentas Internas (2024).

Materiales y métodos 

Este estudio tuvo como objeto, determinar cómo los bene-
ficios fiscales inciden en las implicaciones sociales de las personas 
adultas mayores del Ecuador como son la pobreza, el analfabetismo 
y la salud. 
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Se calculó una tasa de utilización de los beneficios fiscales por 
parte los adultos mayores con base en la cantidad de adultos mayores 
que sí usaron cada uno de los beneficios fiscales vs. la cantidad de 
adultos mayores totales por año.

Es así, que se considera que al mejorar la tasa de utilización de 
los beneficios fiscales por parte de los adultos mayores mejorará su 
condición de vida, reduciendo así algunas de las implicaciones socia-
les de las personas de la tercera edad del Ecuador disminuyendo la 
pobreza, el analfabetismo y mejorando la atención en la salud de las 
personas de este grupo de atención prioritaria. 

La presente investigación es de carácter básico y empírico, con 
un enfoque cuantitativo. Se utilizaron datos numéricos para analizar 
los beneficios fiscales en relación con la población de adultos ma-
yores, así como información estadística sobre diferentes aspectos 
sociales que impactan su situación socioeconómica, incluyendo in-
dicadores de pobreza y pobreza extrema, niveles de analfabetismo 
y condiciones de salud. Para el desarrollo del estudio, se revisaron 
diversos artículos académicos que aportan datos pertinentes sobre 
las implicaciones sociales de los beneficios fiscales. Este análisis se 
enmarca dentro de un alcance descriptivo, permitiendo una com-
prensión detallada de la interrelación entre estos factores.

Se realizó un estudio descriptivo-explicativo con un diseño de 
investigación no experimental, ya que no se manipularon variables. 
Además, el enfoque fue longitudinal, utilizando datos de varios años, 
de 2017 a 2020. La población estudiada incluyó a adultos mayores 
de 65 años o más, según lo establece la Constitución de la República 
del Ecuador, que para 2020 sumaba un total de 1 310 297 adultos 
mayores. No se utilizó una muestra, sino que se consideró toda la 
población adulta mayor de Ecuador en cada año.

Para determinar las variables relacionadas con los beneficios 
fiscales que se abordan en este estudio, no se utilizaron los indica-
dores ni las dimensiones del índice de pobreza multidimensional. 
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En primer lugar, se llevó a cabo una recopilación de información, 
seguida de la verificación de datos numéricos completos sobre los 
beneficios fiscales y sus implicaciones sociales en los organismos de 
control correspondientes. Esto permitió realizar un análisis del im-
pacto social de dichos beneficios fiscales. A continuación, se presen-
ta la tabla 6, donde se pueden observar las variables para las cuales se 
encontraron datos numéricos, considerándose así que son medibles.

Tabla 6 
Beneficios fiscales a favor de adultos mayores, medibles como variables 

No. Beneficio o incentivo Norma legal que 
lo establece 

Variable medible  
(Sí/No), de acuerdo a 
si los organismos de 

control tienen los datos 
actualizados, comple-
tos y segregados de los 

adultos mayores

1

Exoneración del Impuesto 
a la Renta (por un monto 
equivalente a 1 fracción 
básica desgravada de 
Impuesto a la Renta).

Ley del régimen 
tributario interno 
art. 9 numeral 12

Sí

2

Devolución de IVA 
pagado en la adquisición 
de bienes y servicios de 
primera necesidad.

Ley del régimen 
tributario interno 
art. (…) después del 
art. 74 

Sí

3

Las personas adultas ma-
yores recibirán atención 
prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y 
privado.

Constitución del 
Ecuador art. 36 Sí

4
Rebaja especial del Im-
puesto a la Propiedad de 
Vehículos Motorizados.

Ley de Reforma 
Tributaria art. 9 Sí

5 Tarifa 0 % de IVA para 
hogares de ancianos.

Ley del régimen 
tributario interno 
art. 56 numeral 6

No
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6
Rebaja en la base impo-
nible para los adultos 
mayores.

Reglamento para 
la aplicación de la 
Ley de Régimen 
Tributario Interno 
art. 49

No

7

Atención gratuita y 
especializada en salud, 
trabajo remunerado, 
jubilación universal, 
rebaja en los servicios 
privados de transporte y 
espectáculos, exenciones 
en el régimen tributario, 
exoneración del pago por 
costos notariales y regis-
trales y el acceso a una 
vivienda que asegure una 
vida digna.

Constitución del 
Ecuador art. 37 No

8

El Estado ecuatoriano 
establecerá políticas pú-
blicas para las personas 
adultas mayores.

Constitución del 
Ecuador art. 38 No

9

Beneficios y exonera-
ciones en el transporte 
público, acceso gratuito 
a museos, al consumo de 
energía, entre otros.

Ley Orgánica de las 
Personas Adultas 
Mayores art. 13

No

10
Exoneración en el pago 
de impuestos fiscales y 
municipales.

Ley Orgánica de las 
Personas Adultas 
Mayores art. 14

No

De los diez beneficios fiscales, se consideraron medibles cua-
tro, de los cuales se utilizaron tres como variables independientes: la 
exoneración del Impuesto a la Renta (IR), el descuento especial en 
el Impuesto a la Renta y la exoneración del Impuesto a la Propiedad 
de Vehículos. Se encontraron cifras de estos beneficios fiscales en los 
organismos de control correspondientes para el periodo de 2017 a 
2020. Las variables dependientes son: pobreza (y extrema pobreza), 
analfabetismo y salud. A continuación, se presentan las variables de 
este estudio:
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Tabla 7
Operacionalización de las variables

Variables Dimensiones Instrumentos 

Variable dependiente: 
implicaciones sociales 

Pobreza y extrema pobreza.
Analfabetismo.
Salud.

Datos estadísticos.

Variable independiente: 
beneficios sociales del 
adulto mayor

Datos sobre la devolución 
de IVA.

Datos numéricos de Orga-
nismos de control.

Datos sobre los valores 
exonerados de la rebaja de 
impuestos a los vehículos 
motorizados a las personas 
de la tercera edad.

Datos numéricos de Orga-
nismos de control.

Datos sobre los valores 
exonerados del pago de los 
impuestos fiscales.

Datos numéricos de Orga-
nismos de control.

Las fuentes utilizadas fueron secundarias, ya que se obtuvie-
ron datos de organismos gubernamentales. Esta investigación reco-
piló información de fuentes públicas como el SRI y el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INEC), entre otros. Se llevó a cabo un 
análisis sobre la situación de los adultos mayores y se realizó una re-
visión exhaustiva de la literatura académica y gubernamental acerca 
de los beneficios tributarios para este grupo, centrándose en estudios 
previos sobre sus implicaciones sociales.

Se revisaron informes gubernamentales, leyes tributarias y 
documentos relacionados para entender la intención y el diseño de 
los beneficios tributarios, así como los criterios de elegibilidad y las 
restricciones asociadas. En el análisis de datos estadísticos, se utili-
zaron datos existentes, como encuestas nacionales y bases de datos 
económicas, para realizar un análisis cuantitativo de la distribución 
de los beneficios tributarios entre los adultos mayores y su impacto 
en indicadores socioeconómicos relevantes. Los datos se procesaron 
en Microsoft Excel y se presentaron en gráficos de pastel.
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En este estudio se encontraron limitaciones en la recopilación 
de la información tanto de las variables dependientes como inde-
pendientes, en los organismos de control como: Ministerio de In-
clusión Económica y Social-MIES, Registro Social-RS del Manual 
Operativo, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Servicios de 
rentas internas-SRI. Además, en esta investigación no se incluyen 
otros beneficios que se entregan a los adultos mayores sino solo los 
beneficios fiscales que se consideraron medibles al existir publicadas 
las cifras en los organismos de control. 

Resultados

Figura 1
Beneficios fiscales e implicaciones sociales del adulto mayor

Nota. Los resultados se muestran en el total de porcentaje (%) sobre el 100 % de 
adultos mayores que accedieron a sus beneficios, o se encuentran dentro de una de 
las implicaciones sociales.
Elaborado por los autores con base en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES, 2023).
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Se observa en la figura 1, que en 2017, los beneficiarios de la 
Devolución de Iva son del 8,22 %, mientras que en el 2018 desciende 
con el 5,98 %, es decir en comparación con el año anterior, el 2,23 % 
de personas adultas mayores no fueron partícipes de aquel beneficio, 
pero para el año 2019 aumenta con el 12,46 %, mientras que en el 
2020 disminuyó siendo el 12,05 % de beneficiarios. 

A continuación se muestra que en el año 2017, los beneficia-
rios Exoneraciones de Impuesto a la Renta (IR) para los adultos ma-
yores es del 2,21 %, mientras que en el 2018 aumenta con 2,29 %, y 
continuó en vía de aumento hasta el 2019; mientras que en el 2020 
disminuyó siendo un total de solo 1,41 % los beneficiarios totales de 
esta exoneración llegando hasta el punto más bajo registrado en el 
periodo de 2017-2020.

Por último, los beneficiarios por Impuesto a la propiedad de 
Vehículo Motorizado para los adultos mayores, en el año 2017 fue 
del 6,55 %, mientras que en el 2018 aumenta a 6,86 %, y desde el año 
2019 comenzó a disminuir hasta el 2020 siendo el porcentaje de be-
neficiarios 6,72 % total de adultos mayores beneficiarios.

Tabla 9
Porcentaje de pobreza y extrema pobreza, analfabetismo, salud de adultos mayores 

Años % 
Pobreza

% Extrema 
Pobreza

% Tasa de analfabetismo  
en personas adultas 

mayores

% Egresos 
hospitalarias

2017 17,56 % 4,76 % 11,70 % 13,88 %

2018 15,88 % 4,28 % 13,00 % 14,15 %

2019 14,61 % 4,31 % 13,00 % 14,28 %

2020 18,35 % 6,05 % 12,70 % 10,56 %

Nota. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2023).
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Conclusiones y discusión 

Se logró el objetivo general de esta investigación. Se determinó 
que, entre los países que conforman la Comunidad Andina, Ecuador 
es el que establece la mayor edad para considerar a las personas como 
adultos mayores. Además, se puede afirmar que Ecuador es el país más 
equilibrado en cuanto a los beneficios ofrecidos a las personas de la 
tercera edad. Estos beneficios abarcan diversas áreas, incluyendo la 
tributaria, la económica y la social, lo que contribuye a una mayor in-
tegración de este grupo en la sociedad y evita que se sientan excluidos.

Si bien las personas de la tercera edad en Ecuador cuentan con 
varios beneficios fiscales, como deducciones, exoneraciones y devo-
luciones del IVA, se ha llegado a la conclusión de que el total de be-
neficiarios no ha alcanzado ni a un cuarto de la población total. Sin 
embargo, para aquellos que sí pudieron acceder a estos beneficios, 
se ha proporcionado un apoyo significativo tanto en el ámbito social 
como en el económico, lo que concuerda con otros estudios realiza-
dos como el de Villacreses Quevedo et al. (2022) donde indica: 

El impacto de la aplicación de estos beneficios para este grupo ha sido 
favorable, a pesar de ser un gasto tributario para el Estado, permite 
que la economía se dinamice, dado que los beneficios dan la posibili-
dad de reactivar la economía, producción y generar fuentes. (p. 193)

Aunque estos beneficios están destinados a ayudar a los adul-
tos mayores, parece que su desconocimiento está en aumento, ya 
que el número total de beneficiarios que utilizan estos impuestos va 
disminuyendo. 

Si bien la mayoría de estudios sobre la utilización de los bene-
ficios fiscales por parte de los adultos mayores se centran en la devo-
lución del IVA, en este artículo se ha podido determinar que, además 
de dicho impuesto, existen otros a través de los cuales se puede me-
dir la cantidad de adultos mayores beneficiarios y, por ende, el nivel 
de ayuda que estos impuestos brindan a la situación socioeconómi-
ca de esta población. Algunos autores relevantes en este tema son: 
Villacreses et al. (2022), Flores (2018), Valarezo (2018), Yanzapanta 
(2020), Díaz (2022), Almeida y Menéndez (2020), Salas (2018).
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A través de la recopilación de información sobre impuestos 
fiscales en comparación con los datos reales de adultos mayores que 
se beneficiaron de dichos impuestos, se ha establecido que el uso de 
la exoneración del Impuesto a la Renta, el Impuesto a la Propiedad 
de Vehículos Motorizados y la Devolución del IVA para adultos ma-
yores está disminuyendo. Por otro lado, las implicaciones sociales 
para los adultos mayores, como la pobreza y la extrema pobreza, no 
muestran mejoras significativas. Sin embargo, se observa una ligera 
disminución en los niveles de analfabetismo y en la utilización de 
servicios hospitalarios por parte de esta población.

Se podría recomendar que los adultos mayores consulten con 
expertos en impuestos o se informen directamente en el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) del Ecuador para obtener información actua-
lizada y detallada sobre los beneficios tributarios específicos para 
adulto mayores en el país (SRI, 2023).

El Estado ecuatoriano y los organismos de control deberían 
separar en un grupo aparte los beneficios que reciben los adultos 
mayores. Esto permitiría obtener información numérica más especí-
fica en futuras investigaciones, lo cual contribuiría a tener una visión 
más precisa sobre cómo estos beneficios afectan a las personas de la 
tercera edad en Ecuador y si se está cumpliendo el principio de Jus-
ticia Redistributiva-Equidad.
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Introducción

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es un tributo que se 
aplica sobre el valor de las operaciones y transacciones monetarias 
que se realicen al exterior (Fuentes y Morales, 2019). El ISD en Ecua-
dor, implementado desde 2007 con el objetivo de mantener las divisas 
dentro del país y consolidar una economía dolarizada, ha generado 
diversas problemáticas para distintos sectores económicos (Pesantez 
Cedeño et al., 2021). Esto implica evitar la fuga de capitales, lo que 
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significa que las empresas y los individuos mantienen sus ahorros e 
inversiones dentro del país en lugar de transferirlos a otras naciones. 

Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA, 2021) señala que alrededor del 92,1 % de las empresas en los 
países de América Latina y el Caribe, son pymes. De estas, en prome-
dio, el 71 % de las empresas pequeñas no introdujeron ningún proceso 
de innovación y el 58 % no introdujo productos o nuevos servicios.

En Ecuador los datos no difieren mucho de lo que indica 
SELA. Según el INEC (2023) para el 2022, el segmento de pymes re-
presentó el 93,9 % del total de las empresas, y para el 2023 se realizó 
un incremento del 0,5 % en relación con el 2022 (INEC, 2024), por lo 
que en ese año representa alrededor del 94,4 % del total de empresas 
en el mercado nacional.

De este porcentaje según el CITEC (2022), tiene 79,3 % de pre-
sencia en internet, lo cual se denomina comercio electrónico o e-com-
merce por sus siglas en inglés, su propósito principal es la compra y 
venta de productos o servicios por medio de plataformas digitales 
(Narváez y Pinos, 2021). Actualmente la realidad en la que viven los 
usuarios de internet es consumista y ágil lo cual ha dado como resulta-
do la apertura de diversos negocios en el mercado (Lu et al., 2010), que 
amplían sus servicios a nivel nacional e internacional.

Una startup es una empresa emergente, un término utilizado 
en el ámbito empresarial, normalmente creada por uno o varios em-
prendedores. Estas empresas pueden estar sustentadas por una base 
tecnológica o estar directamente ligadas a la tecnología y la innova-
ción (Posada et al., 2021).

Su nombre deriva de la metodología Lean Startup que se con-
sidera como una empresa diseñada para crecer rápido. Para Griffin 
(2017), esta metodología se apoya en la estabilidad de un software 
pero no es imprescindible. Estas se diferencian en dos categorías, 
las netamente tecnológicas como Facebook, WhatsApp, entre otras; 
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que se apoyan en la tecnología para su rápido crecimiento y difusión 
como e-commerce (tiendas online) y las convencionales que se ges-
tionan tradicionalmente.

El objeto de estudio se centra en Guayaquil, una ciudad que ha 
experimentado un auge en el número de startups de comercio elec-
trónico desde el 2012. Si bien el 17,1 % de las empresas ecuatorianas, 
ya realizaban transacciones en línea (INEC, 2016), para el 2022, el 
79,3 % tiene alguna presencia en internet (CITEC, 2022), lo cual ha 
impulsado aún más su crecimiento. Sin embargo, las fluctuaciones 
del ISD, han representado un desafío significativo para las startups 
en estudio, reflejando la variabilidad en sus costos operativos, por 
los cambios constantes de este impuesto, donde las respuestas a los 
incrementos y reducciones de las mismas, afecta a las condiciones 
económicas de estas startups.

El objetivo general del estudio es evaluar los cambios en el 
Impuesto sobre la Salida de Divisas (ISD) y su impacto en los ingre-
sos de las startups de comercio electrónico en Guayaquil durante el 
periodo 2020-2023.

Los objetivos específicos son los siguientes 1. Analizar las mo-
dificaciones legislativas del ISD que se implementaron entre 2020 y 
2023, 2. Determinar cómo el ISD afectan directamente a las startups 
de comercio electrónico en Guayaquil utilizando datos fiscales, esta-
dísticos y financieros y 3. Evaluar los efectos de los cambios en el ISD 
sobre los ingresos de las startups de comercio electrónico. 

La población de estudio para el proyecto, son startups tecno-
lógicos, asentadas en la ciudad de Guayaquil y que se encuentran 
sustentadas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
o también denominadas Clasificación Industrial Internacional Uni-
forme (CIIU), los grupos analizados son los siguientes:
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Tabla 1
Sectores económicos

G4791: Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por 
internet (sector 1).

J6312: Portales Web (sector 2).

J6209: Otros servicios de tecnología de la información y de servicios. 

Las empresas que participan en estas actividades operan pre-
dominantemente en el ámbito digital, abarcando principalmente el 
comercio electrónico, los servicios en línea y las tecnologías cola-
borativas. En este estudio se realizará un análisis con los datos pro-
porcionados por la Cámara de Comercio Electrónico de Guayaquil, 
quien facilitó información actualizada. Además, se observarán las 
regulaciones tributarias aplicables al comercio electrónico y cómo 
estas han impactado en las startups de Guayaquil.

El hecho generador de este impuesto lo constituyen dos tipos 
de presunciones, la primera relacionada con todo pago efectuado 
desde el exterior por personas naturales o jurídicas ecuatorianas o 
extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador; en cuyo caso la 
Administración Tributaria lo presume efectuado, con recursos que 
causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por 
remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior 
de la persona natural o la sociedad o de terceros (SRI, 2023).

El alza de este impuesto se ha convertido en una fuente impor-
tante de ingreso y ayuda monetaria para el país destinados para fines 
públicos (Sánchez et al., 2020). En diciembre de 2023, la recaudación 
tributaria fue de USD 1400 millones, lo que representó un 1,6 % adi-
cional respecto a la registrada en 2022 (USD 1379 millones), para 
el mismo periodo; en términos nominales, correspondió a USD 21 
millones de dólares más que en diciembre 2022 (SRI, 2023).

A pesar de que existen ciertos créditos tributarios y devolu-
ciones, el proceso para acceder a estos beneficios es complicado y 
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requiere de un conocimiento especializado que muchas startups no 
poseen (Santana et al., 2021) Finalmente, la resistencia al cambio en 
el ámbito fiscal y la rigidez en las estructuras tributarias impiden la 
implementación de reformas necesarias para crear un ambiente más 
favorable para las startups tecnológicas.

Si el problema persiste, las tendencias apuntan el rápido de-
sarrollo de la economía digital y el comercio electrónico ha creado 
dificultades para la recaudación de impuestos. Los principales pro-
blemas incluyen la elusión y la evasión de impuestos (Ortiz y Guillín, 
2023), es un desafío porque las transacciones transfronterizas son 
comunes en la economía digital y el comercio electrónico, lo que 
dificulta determinar la base imponible y asignar los impuestos de la 
manera correcta. La necesidad de mecanismos efectivos de asigna-
ción de impuestos en la economía digital ha sido destacada (Gutié-
rrez Jaramillo et al., 2020). La gestión del comercio electrónico y la 
economía digital presenta su propio conjunto de dificultades. 

Para abordar los modelos de negocio en línea y garantizar un 
cumplimiento eficaz, es necesario modificar la legislación fiscal. Or-
tiz y Guillín (2023) han destacado la importancia de una regulación 
precisa y actualizada para prevenir la elusión fiscal. 

Dado que los emprendedores pueden optar por establecer sus 
negocios en áreas con regímenes fiscales más favorables, la constante 
presión fiscal del ISD podría llevar a una disminución en el número 
de nuevas startups.

Las empresas existentes podrían experimentar una disminu-
ción en sus habilidades de innovación y expansión, lo que podría 
afectar negativamente su posición en el mercado global y su contri-
bución al desarrollo económico local. 

Además, la fuga de capitales podría aumentar porque las star-
tups buscarían formas de reducir el impacto del ISD, como trasladar 
parte de sus operaciones al extranjero. La resistencia a este problema 
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podría debilitar el entorno de startups en Guayaquil a largo plazo, 
disminuyendo su capacidad para crear empleos, fomentar la innova-
ción y apoyar el desarrollo económico.

La evaluación de los cambios en el Impuesto sobre la Salida 
de Divisas (ISD) y su impacto en los ingresos de las startups de co-
mercio electrónico en Guayaquil durante el periodo 2020-2023 se 
basa en diversas teorías económicas y fiscales. Según el artículo de 
Sánchez Giler et al. (2020), el ISD se examina como una medida re-
guladora y recaudatoria que afecta la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en Ecuador. El estudio destaca que el ISD ha tenido efectos 
mixtos sobre la IED, en algunos casos desincentivando la entrada de 
capitales debido al aumento de los costos operativos y la incertidum-
bre tributaria.

Una de las consecuencias del actual entorno económico es 
la disminución de la rentabilidad, derivada de la crisis financiera 
mundial. Este fenómeno ha llevado a empresarios e inversionistas 
a buscar estrategias para mantener la rentabilidad de sus negocios 
e inversiones. De manera general, según Daza Izquierdo (2016), la 
rentabilidad se define como la capacidad de una empresa para ge-
nerar excedentes a partir de un conjunto de inversiones y obtener 
resultados positivos de cualquier actividad económica.

Esto quiere indicar que, las startups de comercio electrónico 
en Guayaquil, podrían verse afectadas. Según la teoría de la compe-
titividad fiscal, los países deben organizar sus sistemas tributarios de 
manera que atraigan inversiones. Si el ISD sigue siendo una barrera 
importante para las startups, es probable que busquen mercados con 
regímenes fiscales más favorables, lo que podría resultar en una fuga 
de capitales y un debilitamiento del ecosistema emprendedor local. 
A largo plazo, esto podría resultar en una disminución en la innova-
ción, una disminución en la creación de empleo y una disminución 
en el crecimiento económico de la zona. Por lo tanto, se requiere una 
revisión y posible reforma del ISD para fomentar un cambio en el 
sector de comercio electrónico.
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La justificación práctica de este estudio sobre la evaluación de 
los cambios en el Impuesto sobre la Salida de Divisas (ISD) y su im-
pacto en los ingresos de las startups de comercio electrónico en Gua-
yaquil, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 
años. Sin embargo, la implementación de políticas fiscales como el 
ISD puede generar incertidumbre y afectar su desarrollo. Este estu-
dio contribuirá a comprender mejor el impacto de estas políticas y a 
diseñar estrategias de mitigación para las startups.

Según Puente Riofrío y Solano (2020), el ISD, aunque necesa-
rio para controlar la salida de divisas y proteger la economía ecuato-
riana, puede tener efectos adversos en la rentabilidad de las empresas 
si no se maneja adecuadamente Sin embargo, el ISD representa un 
costo adicional para las startups que dependen de transacciones in-
ternacionales, lo que puede reducir su competitividad y capacidad 
de crecimiento. Este estudio es esencial para identificar y cuantifi-
car estos impactos, proporcionando datos precisos que pueden in-
formar futuras reformas fiscales y políticas de apoyo a las empresas 
emergentes.

Para abordar el tema complejo, es esencial elegir una metodo-
logía mixta. La combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas 
permite una exploración más amplia y profunda de cómo las varia-
ciones fiscales afectan a las startups tecnológicas. 

Las encuestas cuantitativas proporcionarán datos sobre el im-
pacto financiero de los impuestos, mientras que las entrevistas y la 
revisión documental proporcionarán una comprensión detallada de 
las experiencias, percepciones y estrategias de adaptación de las star-
tups a la fiscalidad digital. 

Además, esta metodología aumenta la confiabilidad y la pro-
fundidad del análisis al permitir la validación de la información a 
través de múltiples fuentes. Al concentrarse tanto en el análisis nu-
mérico como en el contexto y las perspectivas de los participantes, se 
garantiza que el estudio no solo describa.
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La justificación política-administrativa de este estudio se fun-
damenta en la necesidad de comprender cómo los cambios en el Im-
puesto sobre la Salida de Divisas (ISD) han impactado las startups de 
comercio electrónico en Guayaquil entre 2020 y 2023, como lo indi-
ca el art. 300 de la Constitución de Ecuador: “El régimen tributario 
se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 
y suficiencia recaudatoria” (SRI, 2014).

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La polí-
tica tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 
la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales 
y económicas responsable. Evaluar el impacto del ISD permite a los 
responsables de la política fiscal ajustar y diseñar la normativa que 
no solo aseguren una recaudación eficiente sino que también fomen-
ten un entorno favorable para las startups de comercio electrónico, 
fomentando la inversión y la competitividad en el mercado global.

La justificación doctrinaria de este estudio se apoya en teorías 
relevantes de autores reconocidos en el ámbito contable y económico. 
En primer lugar, se considera la teoría de la tributación, donde auto-
res como Adam Smith y David Ricardo establecen la importancia de 
un sistema impositivo justo y equitativo para el desarrollo económico. 
Desde esta perspectiva, la evaluación de los cambios en el Impuesto a 
la Renta (IR) de Sociedades (ISD) cobra relevancia, ya que su impacto 
en las startups de comercio electrónico puede afectar su capacidad de 
crecimiento y contribuir al entorno empresarial en Guayaquil. 

Además, se recurre a la teoría de la contabilidad financiera, res-
paldada por investigadores como Platón y Littleton, quienes subrayan 
la necesidad de una adecuada medición y revelación de información 
contable para la toma de decisiones económicas. En este contexto, la 
evaluación de los cambios en el ISD se erige como un tema de inte-
rés, pues la transparencia y fiabilidad de la información financiera son 
esenciales para comprender el impacto de estos cambios en los ingre-
sos de las startups de comercio electrónico (Kurz, 2020).
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Asimismo, se incorpora la teoría de la economía digital, que 
ha sido abordada por autores contemporáneos como Carl Shapiro y 
Hal Varian, quienes analizan cómo la tecnología afecta los modelos 
de negocio y la generación de ingresos en la era digital. En el contex-
to de Guayaquil, las startups de comercio electrónico están inmersas 
en este entorno, donde la adaptación a los cambios en el ISD puede 
influir en su competitividad y sostenibilidad.

Esta investigación busca, por tanto, llenar un vacío en la lite-
ratura contable y económica al examinar específicamente el impacto 
de los cambios en el ISD en las startups de comercio electrónico en 
Guayaquil. Al hacerlo, no solo contribuirá al entendimiento teórico 
de la relación entre la tributación y el desempeño empresarial en el 
contexto digital, sino que también proporcionará índices prácticos 
para los actores involucrados en la formulación de políticas y la ges-
tión empresarial en este sector en crecimiento.

Revisión de la literatura

En los últimos cinco años, la tasa del ISD en Ecuador ha ex-
perimentado varios cambios significativos. Entre 2019 y 2020, la tasa 
se mantuvo en un 5 %, con el objetivo de frenar la salida de capitales 
y conservar las reservas de divisas en un contexto económico com-
plicado. En 2021, la tasa se mantuvo sin cambios debido al contexto 
político electoral. Sin embargo, en 2022, el gobierno del presidente 
Guillermo Lasso implementó una reducción gradual del ISD, co-
menzando en 4,75 % en enero y disminuyendo trimestralmente has-
ta alcanzar el 4 % en octubre del mismo año. Esta medida buscaba 
atraer inversión extranjera y mejorar la competitividad del país.

En el 2023, la reducción del ISD continuó, alcanzando un 4 % 
en enero y disminuyendo a 3,5 % en julio, con el objetivo de estimular 
la economía y atraer capitales. Sin embargo, en 2024, se anunciaron 
reformas importantes que incrementaron la tasa del ISD del 3,5 % al 
5 % a partir de abril, como parte de la Ley Orgánica para Enfrentar el 
Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. Estos cam-
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bios reflejan un equilibrio entre la necesidad de atraer inversiones y la 
estabilidad fiscal del país.

Figura 1
Variación del impuesto a la salida de divisas (ISD)

La tasa del ISD en Ecuador, actualmente fijada en un 5 %, es 
bastante alta si la comparamos con otros países de la región. En lu-
gares como Perú, Colombia, Brasil y Chile, no existe un impuesto di-
recto a la salida de divisas. Estos países prefieren regular y controlar 
el flujo de capitales en lugar de imponer impuestos específicos. Chile, 
por ejemplo, es conocido por su economía abierta, lo que facilita la 
entrada y salida de divisas sin restricciones tributarias.

Por otro lado, Argentina tiene una política más restrictiva, con 
un impuesto del 30 % sobre la compra de divisas para ahorro o gastos 
en el exterior, además de un 35 % adicional para las empresas como 
adelanto de impuestos a las ganancias. Aunque estas medidas son 
estrictas, no se consideran un impuesto directo a la salida de capita-
les, sino más bien una forma de controlar el acceso a divisas. En este 
contexto, la política tributaria de Ecuador se destaca como una de las 
más estrictas en cuanto a la salida de divisas, reflejando una estrate-
gia más conservadora en comparación con sus vecinos regionales.
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En Ecuador el ISD se aplica a la mayoría de las transaccio-
nes que implican la salida de divisas del país. Sin embargo, existen 
exenciones para ciertos pagos al exterior, como educación, salud y 
alimentación, siempre que se cumplan con los límites legales. En el 
caso de exportaciones, si las divisas no ingresan al país, se presume 
que el ISD se causa seis meses después de que las mercancías lleguen 
al puerto de destino. 

Además, las entidades financieras actúan como agentes de re-
tención del ISD. Estas variaciones y exenciones están diseñadas para 
apoyar sectores estratégicos y facilitar el acceso a servicios esenciales 
en el exterior, equilibrando la necesidad de controlar la salida de ca-
pitales con el fomento de la competitividad económica.

De igual manera este impuesto afecta a las startups que tienen 
operaciones internacionales, ya que se aplica a varias transacciones 
como pagos por servicios en el extranjero, importación de tecnología 
y equipos, repatriación de capital o dividendos, y pago de préstamos 
internacionales. Sin embargo, hay algunas exenciones y reducciones 
disponibles, especialmente si las transacciones están relacionadas 
con la importación de bienes esenciales para la producción o la in-
novación, o con financiamiento destinado a sectores estratégicos.

El proceso para presentar y pagar el ISD en Ecuador es bas-
tante detallado y es importante seguirlo al pie de la letra para evitar 
sanciones. Este impuesto se declara mensualmente, y tanto empre-
sas como individuos que realicen transacciones sujetas al ISD deben 
presentar una declaración usando el formulario 109 del Servicio de 
Rentas Internas (SRI). En esta declaración, se deben incluir todos 
los detalles de las transacciones que implicaron la salida de divisas 
durante el mes. Es crucial presentar esta declaración dentro de los 
primeros 10 días hábiles del mes siguiente a aquel en el que se reali-
zaron las transacciones gravadas.

En nuestro país, la Constitución Política, en su artículo 285, 
establece que la política fiscal tiene como objetivo financiar servi-
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cios, inversiones y bienes públicos mediante la “redistribución del 
ingreso”, un concepto fundamental para el desarrollo de la sociedad. 
De igual manera, el artículo 300 establece los principios del régimen 
tributario, entre los que se incluyen la progresividad, la capacidad 
contributiva, la equidad y la simplicidad, elementos que deben con-
tribuir al manejo de las finanzas públicas y su interacción con la 
economía (Vásquez et al., 2020). El Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD) puede contribuir a la redistribución de la riqueza si se utiliza 
para retener capital dentro del país y financiar programas sociales. 
No obstante, también puede generar efectos adversos, especialmente 
si desincentiva la inversión y afecta de manera desproporcionada a 
los sectores más vulnerables de la economía.

En el Ecuador el ISD se ha posicionado en los cuatro primeros 
puestos de impuestos que aportan mayores cantidades de liquidez 
económica al país (Sánchez et al., 2020). Al estar entre los impues-
tos con mayor recaudación, el ISD se convierte en una fuente clave 
de ingresos para el Estado, permitiendo financiar proyectos de in-
versión pública en infraestructura, educación, salud y otros sectores 
estratégicos.

Sin embargo, aunque el ISD puede ser una herramienta valio-
sa para impulsar el desarrollo y estabilizar la economía, su impacto 
depende en gran medida de su diseño y aplicación. Es crucial evaluar 
cuidadosamente los costos y beneficios de este impuesto, y también 
considerar alternativas que puedan garantizar una recaudación efi-
caz y el financiamiento adecuado del gasto público.

Así mismo, en cuanto al ISD, el SRI (2023) indica que has-
ta diciembre de 2023, el acumulado fue de USD$1088 millones por 
recaudación con una reducción del -14,6 % con relación al mismo 
período de 2022, cuando se recaudaron USD$1274 millones. De 
acuerdo con el SRI (2024), en el primer semestre de 2024, es decir, 
de enero a junio, la recaudación ha sido de USD $559 556, lo que 
representa un aumento del 0,9 % con respecto al año 2023.
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El ISD ha representado una parte significativa de los ingresos 
fiscales del Ecuador. En 2023, el ISD contribuyó aproximadamente 
con el 8 % al 10 % (SRI, 2023a) del total de los ingresos fiscales del 
país. Este porcentaje es considerable, dado que el ISD es uno de los 
impuestos más relevantes en términos de recaudación, junto con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IR.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador utiliza varios 
métodos para asegurar que se recaude correctamente el ISD. Estos 
incluyen auditorías y controles para verificar que todos cumplan con 
sus obligaciones tributarias, un sistema electrónico que facilita las 
declaraciones y pagos, y la revisión de información bancaria para 
detectar posibles evasiones. 

Además, el SRI envía notificaciones y recordatorios a los con-
tribuyentes, aplica sanciones y multas para asegurar el cumplimien-
to, y ofrece asesoramiento y capacitación. También colabora con 
otras entidades como las instituciones financieras, para intercambiar 
información y combatir la evasión fiscal. Todos estos esfuerzos bus-
can asegurar una recaudación eficiente del ISD y que todos cumplan 
con sus obligaciones tributarias.

Según Jorrat (2006), la recaudación tributaria se puede ver 
incrementada por dos mecanismos: establecer nuevos impuestos 
o aumentar la eficiencia con la que se recaudan (Mejía y Álvarez, 
2020). En este contexto, la eficacia se centra en reducir o eliminar las 
brechas tributarias, las cuales impactan la recaudación de impuestos. 
No obstante, debido a que las diferencias fiscales tienen característi-
cas y definiciones distintas, así como métodos específicos para me-
dirlas y analizarlas, es fundamental comprender sus distintos tipos y 
principales aspectos.

Al ser la recaudación de impuestos una actividad estratégica 
para conseguir financiamiento público, el Estado debe focalizar gran 
parte de sus esfuerzos en potenciar la recaudación tributaria, a tra-
vés de mejoras constantes en la eficiencia de su gestión recaudadora 
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(Mejía y Álvarez, 2020). Para mejorar la eficiencia en la recaudación 
de impuestos, podemos adoptar varias estrategias clave.

Digitalizar y automatizar los procesos de declaración y pago 
haría todo más rápido y sencillo. También es importante realizar au-
ditorías y controles más rigurosos, y ofrecer capacitación y asesora-
miento a los contribuyentes para que comprendan mejor sus obliga-
ciones. Además, aplicar sanciones efectivas, revisar y ajustar las po-
líticas fiscales, e invertir en tecnología avanzada son pasos cruciales.

Fomentar la transparencia en la administración tributaria, 
simplificar los procedimientos, colaborar internacionalmente para 
compartir información, y llevar a cabo campañas de sensibilización 
para educar a los contribuyentes también son esenciales. Con un en-
foque integral y colaborativo, podemos mejorar significativamente la 
eficiencia en la recaudación de impuestos. 

Las características principales de las startups son de fácil adap-
tación, funcionamiento al medio en que se desarrollan, contribuyen 
a generar plazas de empleo de forma ágil y rápida; trabajan con bajos 
costos operativos dado que su principal herramienta es la tecnología 
(Zambrano y García, 2020). El rápido avance de la tecnología obliga 
a las empresas a actualizar continuamente sus productos y servicios 
para no quedarse atrás, lo que aumenta los gastos en marketing y 
ventas. Además, al operar en un mercado global, las empresas tecno-
lógicas tienen que invertir más en logística y distribución para llegar 
a clientes en todo el mundo. 

También, la competencia feroz en el sector ha hecho que captar 
la atención de los consumidores sea más costoso, obligando a las em-
presas a gastar más en publicidad y promociones. Por último, la nece-
sidad de contratar personal especializado para manejar ventas técnicas 
y brindar soporte post-venta añade aún más presión a los costos.

El aumento del ISD puede afectar considerablemente la renta-
bilidad de una startup, especialmente en sus costos de distribución. 
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Cuando el ISD sube, los costos relacionados con la importación de 
insumos, tecnología o el pago de servicios en el extranjero también 
aumentan, elevando directamente los gastos operativos. Esto puede 
reducir el margen de ganancia de la startup, obligándola a ajustar sus 
precios, lo que podría afectar su competitividad en el mercado.

Además, el ISD puede limitar la capacidad de la startup para 
reinvertir capital en el negocio, afectando su crecimiento a largo pla-
zo. La necesidad de compensar estos mayores costos también pue-
de llevar a una reducción en las inversiones en áreas clave como la 
innovación o el marketing, lo que puede frenar su capacidad para 
expandirse o mejorar sus productos. 

Materiales y método

Dada la naturaleza de esta investigación, donde proporcionan 
información detallada sobre las experiencias y estrategias de los lla-
mados al pago de impuesto para adaptarse a los cambios tributarios. 
Para sustentar lo anterior, se tiene que una investigación básica es 
aquella que presenta cualidades que parten de un enfoque mixto con 
un alcance explicativo-mixta del estudio a través de un diseño no 
experimental de corte longitudinal, lo que permite la observación y 
análisis de variables en su contexto natural (Hernández et al., 2014) 
y que tiene como finalidad, especificar el impacto que genera el ISD 
en los ingresos de las startups de comercio electrónico de la ciudad 
de Guayaquil, durante un periodo de tiempo determinado. 

Adicionalmente, se realiza un estudio descriptivo-explicativo 
con el objetivo de obtener una visión integral de los indicadores es-
tudiados de las startsup de comercio electrónico tales como ingresos, 
gastos y rentabilidad, generando información necesaria, para eva-
luar el impacto que genera el ISD en la actividad de las mencionadas 
empresas permitiendo orientar la toma de decisiones estratégicas.

Se analizó las empresas que se encuentran en Guayaquil, con 
información proporcionada por la Cámara de Comercio Electróni-
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co de Guayaquil (CCEG), hallándose un total de 91 empresas, uti-
lizando los instrumentos que sirve para clasificar a las unidades de 
producción, dentro de un sector de la economía, según la actividad 
económica principal que desarrolle (INEC, 2010).

Tabla 2
Población de empresas divididas por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU)

Código Descripción del sector Número de 
empresas Porcentaje

G4791:
Venta al por menor de cualquier tipo 
de producto por correo, por internet 
(sector 1).

42 46,15 %

J6312: Portales Web (sector 2). 31 34,07 %

J6209: Otros servicios de tecnología de la 
información y de servicios. 18 19,78 %

TOTAL 91 100,00 %

De esta población (91) se analizaron los estados financieros 
que se encuentran en la página web de la superintendencia de com-
pañías,1 desde 2020 hasta 2023, de acuerdo con cada una de las ca-
tegorías descritas en la tabla 2, de las empresas de comercio electró-
nico y por sectores, que se encuentran domiciliadas en la ciudad de 
Guayaquil.

La hipótesis que se pretende comprobar en la investigación 
plantea lo siguiente: Los cambios en el Impuesto a las Salidas de Di-
visas (ISD) han tenido un impacto negativo en los ingresos de las star-
tups de comercio electrónico de Guayaquil. A través de los indicadores 
de las empresas, se observará como ha condicionado al ingreso de 
cada empresa.

En la tabla 3 se establece las variables de investigación, que son 
presentadas mediante la operacionalización pertinente.

1 https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/ranking/reporte.html
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Resultados

En esta sección, se revisa la información obtenida sobre los 
ingresos de las startups de comercio electrónico en Guayaquil, con-
siderando tres dimensiones: Ingresos Totales, Rentabilidad y Gastos. 
El análisis incluye 91 startups, clasificadas en diferentes sectores se-
gún el CIIU, que para este estudio llamaremos sectores 1, 2 y 3, como 
se muestra en la tabla 4.

Tabla 4
Empresas divididas en sectores, de acuerdo con el CIIU

Sector Código Descripción del sector

1 G4791: Venta al por menor de cualquier tipo de producto por 
correo, por internet (sector 1).

2 J6312: Portales Web (sector 2).

3 J6209: Otros servicios de tecnología de la información y de 
servicios.

Esta información es analizada con base en los Estados finan-
cieros de las empresas que se encuentran legalmente constituidas en 
la Superintendencia de compañías, valores y Seguros.

Como se observa en la figura 2, en 2022, las 42 empresas del 
sector 1 tuvieron una disminución del 16 % en ventas respecto a 2021 
y esta caída se acentuó en 2023 con una reducción del 70 % en com-
paración con 2022, debido a la falta de campañas publicitarias. En 
contraste, el sector 2 mostró un aumento del 82 % en 2023 porque se 
adquirieron campañas publicitarias. Mientras que el sector 3 experi-
mentó una caída del 90 % en 2022, pero aumentó un 77 % en 2023.



Im pac t o d e l  Im p u e s t o a  l a  sa l I da d e dI v I s a s  e n s ta rt u p s

49

Figura 2
Variación de los ingresos en los años de estudios

Figura 3
Variación de los ingresos por venta de productos

En la figura 3 se observa que la variación de los ingresos en el 
sector 1 se enfoca en los productos, alcanzando un 74 %, dado que su 
giro de negocio es la venta de productos por internet. Sin embargo, el 
sector 2 representa solo un 36 %, lo que indica que su fuerza de ven-
tas se centra en servicios, al igual que las empresas del sector 3, que 
registran un 40 % de ventas de productos, ya que su giro de negocio 
está relacionado con servicios informáticos.
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Figura 4
Variación de los ingresos por venta de servicios

En el análisis de los ingresos por venta de servicios, representa-
dos en la figura 4, se observa que, para el sector 1, estos ingresos repre-
sentan el 26 %, debido al giro de negocio característico de este sector. 
Sin embargo, en el sector 2, representan el 64 %, lo que indica que su 
fuerza de ventas se centra en servicios, al igual que en las empresas del 
sector 3, con un 60 % de ingresos provenientes de servicios, dado que 
su giro de negocio está relacionado con servicios informáticos.

Figura 5
Variación de ingreso por publicidad
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Como se muestra en la figura 5, de las 42 startups analizadas 
en el sector 1, solo 5 invirtieron en publicidad en 2020 y 2021, cifra 
que se redujo a 4 en 2022, con un leve aumento del 1 % en inversión. 
Sin embargo, en 2023, la inversión en publicidad cayó un 32 %. De 
manera similar, en el sector 2 se observó publicidad en 2020 y 2021, 
seguida de una caída del 63 %; aunque en 2022 hubo un incremento 
del 66 % y un aumento adicional del 10 % en 2023. En cuanto al 
sector 3, solo 3 empresas invirtieron en publicidad en 2020, 2021 y 
2022, con una disminución del 28 %, pero en 2023 aumentó un 36 %. 

Figura 6
Ingresos por publicidad como fuente de ingresos adicional de las startups

En los últimos años de estudio, las startups de las empresas del 
sector 1 han obtenido ingresos mínimos provenientes de la publicidad, 
tal como se detalla en la figura 6, representando un 10 % como ingreso 
adicional. Sin embargo en el sector 2 son empresas que aumentaron 
su rubro de publicidad obteniendo así el aumento de un 75 % en sus 
ingresos. Finalmente, en el sector 3 solo representó el 7 %, lo cual es 
insuficiente para sus necesidades.
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Figura 7
Incremento en otros ingresos durante los últimos años

En los últimos años de estudio, según se observa en la figura 7, 
las startups han intentado expandir sus negocios, logrando un 17 % de 
ingresos adicionales en el caso de las empresas del sector 1. No obstante, 
las empresas en el sector 2 y 3 obtuvieron un 8 % de ingresos cada una. 
Esta fluctuación se debe a que las startups se han enfocado principal-
mente en la venta de productos en línea.

Figura 8
ROE de los últimos tres años de los estados financieros



Im pac t o d e l  Im p u e s t o a  l a  sa l I da d e dI v I s a s  e n s ta rt u p s

53

El ROE está descrito en la figura 8. En el sector 1 (comercio 
al por menor), el ROE ha fluctuado en los últimos años: disminuyó 
un 55 % en 2021 respecto a 2020, pero aumentó un 35 % en 2022 
y un 63 % en 2023. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad de 
algunas startups, aunque muchas incrementaron sus deudas para ge-
nerar mayores ganancias, aumentando así el riesgo financiero. En el 
sector 2 (portales web), el ROE ha disminuido de manera constante: 
un 35 % en 2021, un 64 % en 2022, y un 45 % en 2023, afectando la 
rentabilidad y elevando el riesgo financiero. En el sector 3 (servicios 
informáticos), el ROE creció un 91 % en 2021, disminuyó un 24 % en 
2022 y subió un 25 % en 2023.

Figura 9
Variación del capital contable de las Startups en los últimos años

En la figura 9 se presentan las 42 startups analizadas en cada 
sector. En el sector 1, algunas startups incrementaron su capital en 
un 6 % entre 2021 y 2022, seguido de un aumento del 37 % en 2023. 
Este crecimiento se debe a que varias empresas optaron por rein-
vertir sus ganancias en lugar de distribuirlas como dividendos, au-
mentando así sus reservas y capital contable. En el sector 2, algunas 
startups aumentaron su capital en un 17 % entre 2021 y 2022, y un 
1 % adicional en 2023, siguiendo la misma estrategia. En el sector 3, 
ciertas empresas incrementaron su capital en un 58 % entre 2021 y 
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2022, y en un 8 % en 2023. Se recomienda continuar destinando las 
ganancias a reservas para mantener la estabilidad económica.

Figura 10
Variación porcentual del ROA en los Estados Financieros

El ROA de las startups se encuentran descritas en la figura 10, 
de tal manera que en el sector 1 mostró una variación significativa: 
aumentó un 59 % en 2021 respecto a 2020, pero disminuyó un 41 % 
en 2022, y luego creció un 30 % en 2023. En contraste, con las star-
tups del sector 2 tuvo una disminución del 62 % en 2021 respecto a 
2020, y continuó bajando un 5 % en 2022 y un 7 % en 2023, debido 
a la venta de activos. Finalmente, el sector 3 experimentó un leve 
aumento del 1 % en 2021 respecto a 2020, seguido por una caída del 
25 % en 2022 y un aumento del 28 % en 2023.

En el estudio del sector 1, como se observa en la figura 11, 
se presenta un incremento del 41 % en 2022 con respecto a 2021, 
seguido de un aumento adicional del 52 % en 2023. Este crecimiento 
se atribuye a la adquisición de activos fijos. En el sector 2, se registró 
una disminución del 22 % en 2022 en comparación con 2021, y esta 
tendencia continuó con una disminución del 15 % en 2023, siendo 
atribuible a la venta de activos fijos. Por último, en el sector 3 se ob-
servó un aumento del 56 % en 2022 respecto a 2021, seguido de un 
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incremento del 66 % en 2023. Uno de los factores que contribuyó a 
este crecimiento fue la adquisición de activos intangibles.

Figura 11
Variación porcentual de activos totales

Figura 12
Variación porcentual de margen neto

En el análisis del grupo 1, de acuerdo con la figura 12, se indica 
que el margen neto disminuyó un 50 % en 2021 comparado con 2020, 
pero aumentó un 10 % en 2022, para luego caer un 68 % en 2023. En 
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las empresas del grupo 2, el margen neto disminuyó un 84 % en 2021 
respecto a 2020, pero subió un 86 % en 2022 y un 36 % en 2023, En 
el grupo 3, el margen neto aumentó un 73 % en 2021 comparado con 
2020, un 59 % en 2022 y un 60 % en 2023.

Figura 13
Costos operativos en comparación a los ingresos de la empresa

En la figura 13, se puede apreciar que en el análisis del grupo 
1, los costos operativos experimentaron una disminución del 48 % en 
2021 en comparación con 2020, sin embargo, aumentaron un 24 % en 
2022 y un 6 % en 2023. Este aumento se debió al incremento de los cos-
tos por importaciones, impactados por el ISD en el rango del 3,50 % al 
4,75 %. Por otro lado, en el grupo 2, los costos operativos aumentaron 
un 68 % en 2021 respecto a 2020, pero disminuyeron un 65 % en 2022 y 
volvieron a aumentar un 38 % en 2023, atribuido al aumento en los pre-
cios de servicios informáticos y al incremento en el volumen de ingre-
sos. Por último, en el grupo 3, en estas empresas los costos operativos 
disminuyeron un 34 % en 2021 en comparación con 2020, descendie-
ron un 38 % en 2022, pero se elevaron un 84 % en 2023, principalmente 
debido a transacciones internacionales y al pago de ISD.
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Figura 14
Gastos administrativos porcentual

En la figura 14, se observa que los gastos administrativos de las 
startups del sector 1 aumentaron un 29 % en 2022 en comparación 
con 2021, seguido de un incremento adicional del 65 % en 2023. Este 
aumento se atribuye a la contratación de personal y a los gastos de al-
quiler, lo que impacta significativamente a las startups. Se recomienda 
optimizar recursos y explorar nuevas estrategias de gestión de gastos. 
Por otro lado, en el sector 2, los gastos administrativos disminuyeron 
un 92 % en 2022 en comparación con 2021, aunque experimentaron 
un aumento del 76 % en 2023, atribuible a la contratación de personal 
y capacitaciones debido al incremento en las ventas. Finalmente, en el 
sector 3, algunas startups registraron una reducción del 68 % en 2022, 
seguida de un incremento del 56 % en 2023, causado por inversiones 
en tecnología, incluidos software y hardware.
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Figura 15
Gastos administrativos en comparación a los ingresos de la empresa

Con respecto a la figura 15, se puede indicar que en el sector 1, 
el porcentaje de gastos administrativos respecto a los ingresos mos-
tró una disminución del 89 % en 2020 en comparación con 2021, 
pero una disminución menor del 7 % en 2022 y un aumento del 22 % 
en 2023. En el análisis del grupo 2, el porcentaje de gastos adminis-
trativos disminuyó un 31 % en 2020 respecto a 2021, pero aumentó 
un 11 % en 2022 y un 25 % en 2023 debido a la contratación de 
personal administrativo. Finalmente, en el grupo 3 el porcentaje de 
gastos administrativos respecto a los ingresos disminuyó un 11 % en 
2020 en comparación con 2021, un 15 % en 2022, pero aumentó un 
82 % en 2023 debido a los gastos en tecnología. 

En relación con la figura 16, al analizar el grupo 1, se observa 
que los gastos de ventas aumentaron un 70 % en 2022 en compara-
ción con 2021, y un 4 % en 2023 respecto a 2022. Este crecimien-
to se debe a las inversiones realizadas en mercadeo, contacto con 
clientes y material gráfico. Para las empresas analizadas del grupo 
2, los gastos de ventas disminuyeron un 67 % en 2022 y siguieron 
disminuyendo un 82% en 2023. En el grupo 3, los gastos de ventas 
disminuyeron un 25% en 2022 pero aumentaron un 35 % en 2023, 
debido a la contratación de personal de ventas.
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Figura 16
Variación de los gastos de ventas en los últimos años

Figura 17
Variación de los gastos de financieros en los últimos años

En la figura 17, al analizar el grupo 1, se observa un aumento 
del 19 % en los gastos financieros en 2022 en comparación con 2021, 
seguido de una disminución del 46 % en 2023 respecto a 2022. Esta 
variación se atribuye a préstamos a corto y largo plazo que aumenta-
ron los gastos por intereses. En el grupo 2, los gastos financieros dis-
minuyeron un 87 % en 2022 frente a 2021, pero aumentaron un 25 % 
en 2023 en comparación con 2022, debido a préstamos a largo plazo. 
En el grupo 3, los gastos financieros aumentaron un 33 % en 2022 en 
comparación con 2021 y un 5 % en 2023 en relación con 2022, tam-
bién por préstamos bancarios.
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En la tabla 5, que presenta las estadísticas descriptivas de los 
tres sectores estudiados, se detallan los resultados de los siguientes 
indicadores: Ingresos, ROE, ROA, Margen Neto, Gastos Administra-
tivos (GA), Gastos de Venta (GV) y Gastos Financieros (GF). Para 
cada uno de estos indicadores, se incluyen los valores de la media, 
el mínimo, el máximo y la mediana correspondientes a los periodos 
analizados (2020-2023).

De los indicadores se tiene lo siguiente: en el sector 1, los in-
gresos tienen una media de USD$ 13 591 209,40, pero, se advierte 
que el promedio mínimo es de USD$ 12 126 280,72 y el máximo 
de USD$ 15 493 129,42, por lo que podemos notar que los ingresos 
varían en el rango establecido, dependiendo mucho de los productos 
y servicios que ofertan las empresas de este sector.

En cuanto a la rentabilidad financiera (ROE), la cual tiene un 
promedio de 0,32 por tanto, significa que por cada dólar que se ha 
invertido en la empresa, ha generado 32 centavos de beneficio neto 
durante el período estudiado, en las empresas de este sector, tenien-
do un promedio mínimo de 0,09 y un máximo de 0,58. 

Con respecto al indicador de rentabilidad operacional de ac-
tivo (ROA), se evidencia un promedio de -0,14 indica que, por cada 
dólar invertido en los activos de la empresa, está perdiendo 14 cen-
tavos y puede incurrir en riesgo de retraso de pagos en sus deudas. 
Ahora es importante señalar que, la tasa de rentabilidad es de 0,71 lo 
cual cubre en algo el riesgo. 

Con respecto al sector 2, como se puede ver en la tabla 5, donde 
los ingresos tienen una media de USD$ 2 691 800,46, pero, se observa 
que el promedio mínimo es de USD$ 2 072 250,81 y el máximo de 
USD$ 3 635 383,87, por lo que podemos indicar que los ingresos inter-
medios en el sector estudiado son de USD$ 2 529 783,58; son portales 
web en este sector, por lo que tienen una diversificación de servicios.
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La rentabilidad financiera (ROE) tiene un promedio de 0,24, 
lo que significa que, por cada dólar invertido en la empresa, se han 
generado 24 centavos de beneficio neto durante el período estudiado. 
En este sector, el ROE presenta un valor mínimo promedio de -0,18 y 
un máximo de 0,66, lo que indica que algunas empresas han registrado 
pérdidas durante el período. El punto medio del sector se sitúa en 0,23.

Con respecto al indicador de rentabilidad operacional del ac-
tivo (ROA), se evidencia un promedio de 0,10, lo que indica que, 
por cada dólar invertido en los activos de la empresa, se obtiene una 
ganancia de 10 centavos. Esto sugiere un posible riesgo de retraso en 
el pago de sus deudas. Sin embargo, es importante destacar que la 
tasa de rentabilidad es de 0,85, lo que reduce el riesgo en la inversión.

En cuanto al sector 3, los ingresos tienen una media de USD$ 
8 748 042,91, con un valor mínimo promedio de USD$ 5 417 435,53 
y un máximo de USD$ 12 025 418,40. Los ingresos intermedios en el 
sector estudiado ascienden a USD$ 8 774 658,85. Este sector corres-
ponde a otros servicios de tecnologías de la información y servicios 
informáticos, los cuales se caracterizan por una diversificación en su 
oferta de servicios.

La rentabilidad financiera (ROE) tiene un promedio de 0,20. 
Esto significa que, por cada dólar invertido en la empresa, se han 
generado 20 centavos de beneficio neto durante el período estudia-
do en las empresas de este sector, las cuales presentan un promedio 
mínimo de -0,13 y un máximo de 0,39. Esto indica que hay algunas 
empresas con pérdidas durante el periodo analizado; el punto medio 
de este sector se sitúa en 0,14.

En cuanto al indicador de rentabilidad operacional de activo 
(ROA), se evidencia un promedio de 0,12, lo que indica que, por cada 
dólar invertido en los activos de la empresa, se obtiene una ganancia 
de 12 centavos, aunque la empresa puede incurrir en el riesgo de retra-
so en los pagos de sus deudas. Es importante señalar que la tasa de ren-
tabilidad es de 0,38, lo cual ayuda a prevenir el riesgo en la inversión.
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Conclusiones 

El análisis de las startups en los sectores CIIU G4791 (comer-
cio al por menor por internet), G6312 (portales web) y G6209 (otros 
servicios de tecnología de la información y servicios informáticos) 
revela diversos patrones en su desempeño financiero y en la efectivi-
dad de sus estrategias operativas.

Las variaciones significativas en ingresos, especialmente en el 
sector G4791, indican que las estrategias de marketing son un factor 
crítico. La caída del 70 % en ventas en 2023 sugiere la necesidad ur-
gente de invertir en campañas publicitarias, un hallazgo que se alinea 
con estudios previos que enfatizan la importancia del marketing di-
gital en sectores con alta dependencia del comercio en línea.

En contraste, el sector G6312, que mostró un aumento del 
82 % en ingresos en 2023 gracias a la inversión en publicidad, su-
braya la efectividad de estas estrategias cuando se implementan de 
manera adecuada. Este hallazgo refuerza la evidencia de que la pu-
blicidad sigue siendo un pilar fundamental para el crecimiento en 
empresas tecnológicas.

El estudio sugiere que, aunque la publicidad es crucial para el 
crecimiento de los ingresos, no todas las startups están en condicio-
nes de capitalizar este recurso debido a limitaciones financieras. La 
falta de un aumento significativo en ingresos por publicidad en el 
sector G6209, que apenas alcanzó un 7 %, pone de manifiesto la in-
eficacia de las estrategias actuales de marketing en algunas empresas.

Asimismo, la fluctuación en el ROE y el capital contable en 
los tres sectores muestra que, aunque algunas startups han logrado 
mejorar su rentabilidad, lo han hecho a expensas de un aumento en 
el riesgo financiero, una situación que podría desestabilizar a las em-
presas a largo plazo si no se gestiona con prudencia.

Una de las contribuciones de este estudio es la identificación 
de la importancia de diversificar las estrategias de ingresos, especial-
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mente para las startups en sectores altamente competitivos y volátiles. 
Las recomendaciones de este estudio es explorar métodos alternativos 
para maximizar los ingresos publicitarios y minimizar costos operati-
vos podría ser un enfoque valioso para investigaciones futuras.

Es esencial que estudios posteriores investiguen cómo las em-
presas en sectores similares pueden equilibrar el riesgo financiero 
con el crecimiento sostenible. Además, dada la importancia crecien-
te de la tecnología emergente, se sugiere explorar cómo la adopción 
de nuevas tecnologías podría ofrecer una ventaja competitiva para 
las startups en los próximos años.

Este estudio se limita al análisis de un conjunto específico de 
startups en tres sectores de tecnología y comercio. Las conclusiones 
pueden no ser generalizables a otros sectores o geografías. Además, 
la falta de datos cualitativos sobre las estrategias de gestión interna 
de las startups impide una comprensión más profunda de las deci-
siones que impulsan las variaciones observadas en los indicadores 
financieros.

En resumen, este análisis ofrece una visión integral de las di-
námicas financieras y estratégicas de las startups en sectores clave. 
Los hallazgos subrayan la importancia de la publicidad y la gestión 
prudente del riesgo financiero, al tiempo que sugieren direcciones 
futuras para la investigación y la práctica empresarial en el ecosiste-
ma de startups.
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Introducción

En 2008, Ecuador tomó la decisión de implementar las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con el objeti-
vo de mejorar la transparencia y la calidad de la información finan-
ciera en el país. Esta medida fue respaldada por la Superintendencia 
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de Compañías, Valores y Seguros a través de la resolución No. 08.G. 
Dsc.010, la cual estableció la aplicación obligatoria de las NIIF para 
todas las entidades bajo su jurisdicción.

Esto permitió una mayor comparabilidad entre los estados fi-
nancieros de las entidades ecuatorianas y las grandes organizaciones 
a nivel internacional, facilitando la interacción de los inversionistas 
extranjeros y la confianza de los mercados locales. Además, a nivel 
global, la implementación de las NIIF impulsó el crecimiento econó-
mico y fortaleció el posicionamiento del país dentro de las organiza-
ciones internacionales.

Al seguir los estándares internacionales en materia financiera, 
Ecuador ha demostrado su compromiso con las mejores prácticas y 
ha ganado reconocimiento y respeto en la comunidad internacio-
nal. A lo largo de los años, varios países de América del Sur expe-
rimentaron los procesos de adopción y transición en relación con 
sus economías y organismos. Entre ellos se encuentran El Salvador, 
Guatemala, Chile, Colombia, Honduras, Panamá, Perú y Ecuador, 
los cuales adoptaron las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF) antes de 2010 (De la Hoz et al., 2020).

Bajo esta perspectiva, se promovió el uso de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) completas para los in-
formes anuales y demás información financiera de las instituciones 
con fines de lucro y entidades de responsabilidad pública (Ugalde, 
2020). No obstante, es fundamental señalar que las NIIF para pymes 
no deben ser directamente equiparadas con las NIIF completas, ya 
que ambas establecen estándares de forma independiente.

De acuerdo con Tolentino et al. (2020), las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) han tenido un impacto 
significativo en la mejora de la transparencia y comparabilidad de la 
información financiera. Esto generó un mayor nivel de confianza en 
los estados financieros y ha facilitado la toma de decisiones por parte 
de los inversionistas.
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En relación con las empresas dedicadas a la Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura y Pesca (ASGP), según los datos obtenidos de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2021), se obser-
vó que el 6,65 % del total correspondió aproximadamente 452 em-
presas activas catalogadas como grandes en este sector. En contraste, 
para el año 2022, se registraron alrededor de 478 compañías, lo que 
representó el 5,93 % del sector mencionado.

Estos datos reflejaron un ligero incremento en el número de 
empresas activas en el sector AGSP entre los dos años analizados. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que los porcentajes obtenidos 
son proporcionales al total de las empresas en el sector y no necesa-
riamente indican un crecimiento absoluto en el número de empresas.

Es importante resaltar que los sectores primarios, que inclu-
yen la agricultura, la pesca y la extracción de petróleo, desempeña-
ron un papel fundamental en la economía de Ecuador y contribuyen 
significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Durante 2022, el sector AGSP experimentó una disminución 
anual del 2,7 % en su Valor Agregado Bruto (VAB). Esta deducción 
se debió principalmente a la producción de banano y flores, lo que 
resultó en una caída significativa de las exportaciones ocasionadas 
por los problemas logísticos surgido por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania (Banco Central del Ecuador, 2022).

Esta situación generó un impacto negativo en la economía del 
sector AGSP, debido que las exportaciones representaron una fuen-
te importante de ingresos para los agricultores y el país en general. 
Además, la disminución en el Valor Agregado Bruto (VAB) del sec-
tor agrícola reflejó la contracción de la actividad económica en este 
ámbito durante 2022.

Es esencial comprender la relevancia de los activos fijos en la 
maximización de la rentabilidad futura y el aumento de los volú-
menes de producción. En este sentido, la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 16 estableció pautas contables para la medición 
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de los activos tangibles y su impacto en la actividad económica de la 
entidad, con el objetivo de alcanzar los objetivos planteados y mejo-
rar los beneficios financieros (Almendaris y Altamirano, 2023).

En el ámbito contable, la Norma Internacional de Contabi-
lidad (NIC) 16 tuvo como objetivo establecer los principios para el 
reconocimiento, la medición y la presentación de los activos fijos 
tangibles. Sin embargo, es importante mencionar que esta norma 
abordó ciertas particularidades que requieren un análisis específico, 
con la valoración de activos biológicos, el tratamiento de terrenos 
agrícolas y las consideraciones relacionadas con el ciclo de vida de 
los activos.

Esta investigación realizó una valiosa contribución a la litera-
tura al examinar la aplicación de la Norma Internacional de Conta-
bilidad (NIC) 16 en el sector AGSP. El estudio proporcionó una com-
prensión más profunda de cómo se aplicó esta norma en la práctica y 
permitió evaluar su relevancia dentro del marco conceptual contable.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la conformidad y preci-
sión en la aplicación de la NIC 16-Propiedades, planta y equipo en las 
empresas ecuatorianas a través de un análisis detallado de los estados 
financieros y sus notas correspondientes a fin de establecer áreas de 
cumplimiento y oportunidades de mejora en las prácticas contables.

Para ello se establecieron como objetivos específicos: i) anali-
zar los criterios aplicados por las empresas ecuatorianas para la clasi-
ficación y medición inicial de los activos de Propiedad, planta y equi-
po asegurando su correspondencia a los criterios establecidos por la 
NIC 16; ii) examinar las políticas de depreciación, y si es aplicable, 
las prácticas de revaluación adoptadas por las empresas ecuatoria-
nas evaluando su conformidad con lo establecido en la NIC 16; iii) 
determinar la calidad y transparencia de las revelaciones realizadas 
por las empresas ecuatorianas en las notas a los estados financieros 
relacionadas a la Propiedad, planta y equipo, según la NIC 16.



eva luac I ó n d e l a  c o n f o r m I da d c o n l a nIc 16

73

En este estudio, se adoptó un enfoque no experimental de al-
cance transversal que abarcó el año fiscal 2022. Para la recolección 
de datos, se utilizaron los informes contables presentados ante la Su-
perintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el objetivo de 
evaluar el cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 16 en la información proporcionada por las entidades. 

Se optó por un enfoque de muestreo no probabilístico en la 
selección de las empresas para el estudio. El criterio de selección uti-
lizado fue el total de ingresos anuales clasificando a las compañías 
como grandes empresas. De un total de 478 grandes empresas dentro 
del sector AGSP, se seleccionó una muestra de 51 compañías elegi-
das por los importes de ingresos superiores a cinco millones para su 
inclusión en el estudio.

Revisión de la literatura 

Bases teóricas

La agricultura es una actividad de gran relevancia en el país, 
y durante el año 2022 experimentó un notable crecimiento, contri-
buyendo significativamente al Valor Agregado Bruto (VAB) y gene-
rando ingresos sustanciales. En particular, los cultivos de banano y 
flores tuvieron un destacado en el crecimiento, impulsado por la re-
cuperación de los niveles de exportación en todo el mundo.

Este crecimiento tuvo un impacto positivo en la economía, 
representando aproximadamente el 3,5 % del VAB. Estos resultados 
reflejaron el aumento de la demanda y la competitividad de los pro-
ductos agrícolas, impulsando el desarrollo y la expansión del sector.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) des-
empeñó un papel fundamental al proporcionar un marco general 
uniforme para la recopilación y presentación de datos económicos 
relevantes. Esto se logró a través de la clasificación de categorías es-
tablecida por el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Unifor-
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me), el cual es el principal responsable de catalogar las entidades en 
función al giro de negocio.

Este clasificador fue fundamental para establecer un marco re-
ferencia que ayudó a garantizar la consistencia y la precisión en la re-
copilación y presentación de datos económicos. Por lo tanto, gracias 
a ellos se pudo obtener una visión clara y completa de la estructura 
económica del país, lo que resultó invaluable para la toma de decisio-
nes en diversos ámbitos.

La CIIU es una herramienta fundamental para la clasificación 
y el análisis de las actividades económicas a nivel mundial. Propor-
ciona una estructura coherente y uniforme para categorizar las en-
tidades según su actividad principal, lo que facilita la comparación 
y el estudio de los datos económicos en diferentes sectores regiones.

El INEC (2012), siguiendo los lineamientos de la CIIU, utilizó 
esta clasificación para recopilar y organizar datos económicos rele-
vantes. Al considerar la combinación de actividades en las unidades 
estadísticas y la importancia relativa de cada una, logrando una ca-
tegorización más precisa y representativa de la estructura económica 
de un país.

La CIIU ha sido ampliamente utilizada tanto a nivel nacional 
como internacional para clasificar datos en diversas áreas, como pro-
ducción, ocupación, producto interno bruto y otras estadísticas re-
levantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
en 2012, la CIIU se define como una herramienta fundamental para 
el análisis de fenómenos económicos, proporcionando una guía para 
la elaboración de un sistema estadístico que permita la comparación 
de datos a nivel internacional.

A continuación se detalla la clasificación de los segmentos 
emitida por el CIIU para las empresas AGSP.
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Tabla 1
Clasificación por segmento del CIIU

Segmento Descripción

A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.

A01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de servicios conexas.

A02 Silvicultura y extracción de madera.

A03* Pesca y acuicultura.

Nota. *Se incorpora en la nueva CIIU Rev. 4.0 actividades de pesca considerada una 
seccion independiente. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para determinar el tamaño de los negocios, se utilizaron como 
referencia el Código Orgánico de la Producción y Comercio Exte-
rior (COPCI) del año 2019 en su artículo 53, y el Reglamento de 
Inversiones del Código Orgánico de la Producción del año 2018, 
en su artículo 106. Estas leyes establecen los parámetros y criterios 
para clasificar a las empresas como grandes, medianas o pequeñas, 
teniendo en cuenta diversos factores, como las ventas, el monto total 
de activos y el número de empleados.

A continuación se detalla la clasificación de las mipymes de 
acuerdo con el desarrollo empresarial de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas empresas.

Tabla 2
Clasificación de empresas en el Ecuador

Categorías Trabajadores Ventas

Micro empresa 1 a 9 trabajadores Ingresos brutos anuales iguales o menores a 
US $300 000,00

Pequeña empresa 10 a 49 trabajadores Ingresos brutos anuales entre US $300 001 
y un US $1 000 000,00

Mediana empresa 50 a 199 trabajadores Ingresos brutos anuales entre US $ 1 000 001 
y US $ 5 000 000,00

Grande empresa Más de 200 
trabajadores

Ingresos brutos anuales mayores a 
$5 000 001,00

Nota. COPCI y Ministerio de Producción Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
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Antecedentes teóricos 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
desempeña un papel fundamental en la emisión y actualización 
regular de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Su responsabilidad radica en responder a los cambios surgi-
dos dentro del entorno empresarial y los avances en la contabilidad y 
la presentación de los informes financieros.

Cabe resaltar, que el entorno empresarial se encuentra en 
constante evolución, por lo que la IASB es la encargada de mante-
ner actualizada a los usuarios financieros y responder a los cambios 
surgidos dentro de cada periodo. Esto implica que el mencionado 
organismo revise y actualice las NIIF existentes, así como, el desarro-
llo de nuevas normas aplicables dentro de las prácticas contables o la 
identificación de áreas que requieran mayor claridad.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
son un conjunto completo de normas diseñadas para ser aplicadas en 
los estados financieros y otros informes financieros de manera general 
a todas las entidades con fines de lucro. Sin embargo, se desarrollaron 
las NIIF para pymes como una versión adaptada específicamente para 
ser aplicada a los estados financieros con fines de información general, 
pero exclusivamente para aquellas entidades que no tienen la obliga-
ción de rendir cuentas públicamente (Ugalde, 2020).

Las NIIF completas contemplaron una amplia gama de parti-
das que se incluyeron en los resultados integrales. La mayoría de es-
tas partidas se encuentran asociadas a los cambios acumulativos, en 
el valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta, 
como a su vez las ganancias derivadas de la revaluación de propieda-
des, planta y equipo (PPE) y bienes intangibles (Ugalde, 2020).

Por lo tanto, la Norma Internacional de Información Finan-
ciera (NIIF) reconoce de forma precisa la medición, presentación y 
revelación de los hechos financieros incurridos como las estimacio-
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nes segregadas de manera estructurada en los estados financieros de 
propósito general. Las NIIF se crearon bajo un marco conceptual con 
el objetivo de promover un enfoque coherente y lógico que aborden 
aspectos relacionados con el tratamiento contable (Arrocha, 2023).

Al seguir las NIIF, las organizaciones pueden garantizar la pre-
sentación de informes financieros y cumplir con las regulaciones y re-
querimientos legales. Esto garantizó la transparencia y confianza en la 
toma de decisiones de las partes interesadas (Yepiz y Ballesteros, 2021).

El impacto del deterioro fue significativo en las cifras presen-
tadas en los estados financieros, al momento de realizar constante-
mente la correcta aplicación de la NIC 16 dentro de las industrias. 
De acuerdo con Ochoa (2022) en la determinación del costo de ad-
quisición de un activo, fue importante asignar una vida útil adecua-
da que refleje la naturaleza como activo fijo. Esto implicó, estimar 
el período durante el cual se esperó que el activo genere beneficios 
económicos para la organización. 

Bajo ese contexto, los estados financieros desempeñan un pa-
pel fundamental al reflejar las actividades de una entidad y ejecutar-
se como base para la toma de futuras decisiones. En consecuencia, 
todas las cuentas que conforman los estados financieros deben pro-
porcionar información objetiva y confiable (Balón et al., 2021).

Es importante destacar que las entidades tienen la responsa-
bilidad de gestionar y contabilizar adecuadamente los activos, si-
guiendo las directrices establecidas en la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 16. Además, es crucial considerar el efecto de 
los impuestos en la determinación de las utilidades al cierre del año 
fiscal (Taipe, 2021).

El correcto empleo de la NIC 16 abarca un gran impacto en 
los estados financieros, dado que se identifican varios aspectos que 
afectan la gestión financiera de los activos correspondientes a pro-
piedad, planta y equipo (PPE) al aplicar normas contables, en es-
pecial la NIC 16. Estos aspectos incluyen el reconocimiento inicial 
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del costo de los activos fijos, las mediciones posteriores, el cálculo 
de la depreciación y vida útil, las valorizaciones y el intercambio de 
activos (Chávez, 2019).

Posteriormente, esta mejora ha contribuido significativamen-
te al desarrollo del país al proporcionar información comparable y 
oportuna para la toma de decisiones. En particular, la adopción de 
las NIIF en Ecuador ha reducido la brecha entre los valores en libros 
y la realidad de las entidades, especialmente en activos como propie-
dad, planta y equipo (PPE).

Bases conceptuales

La aplicación de la NIC 16 en las empresas AGSP en Ecuador 
implica la integración de conceptos clave como la valoración justa, la 
depreciación, y la revelación de información en los estados financie-
ros y las notas explicativas. 

La valoración justa de los activos biológicos, requiere una 
comprensión detallada de los métodos apropiados, considerando las 
fluctuaciones del mercado y las condiciones específicas del sector. 
Este principio asegura que los activos se registren al valor del merca-
do actual, lo que proporciona información relevante para los usua-
rios de los estados financieros (Cazoluma et al., 2023).

Propiedad, instalación y equipo

Se refiere a activos físicos destinados para la producción o su-
ministro de bienes y servicios, incluso cuando se arriendan a terce-
ros con propósito administrativos, con la expectativa de ser utiliza-
dos durante más de un periodo económico (Escandón et al., 2020).

Amortización

Es la asignación sistemática del valor depreciado a lo largo de 
su vida útil. La amortización es un evento recurrente que disminuye el 



eva luac I ó n d e l a  c o n f o r m I da d c o n l a nIc 16

79

valor de un activo fijo en el balance y se contabiliza como un gasto en el 
estado de resultados. De este modo, se utiliza una cuenta general para 
registrar la amortización periódica en el balance (Arévalo et al., 2018).

Modelo del costo

Una representación organizada de la información contable 
que involucra métodos y procedimientos relacionados con la acu-
mulación de costos, con el objetivo de proporcionar herramientas 
que faciliten la gestión contable. La función de producción identifica 
los objetos de los costos no universales e individuales, considerando 
varios elementos identificables, como bienes o servicios intercam-
biados (Ramos, 2023).

Modelo de revaluación

La medición de la estimación de la vida útil de un activo al 
final de su recuperación, según el método de depreciación, busca 
aprovechar los beneficios generados por el activo durante la gestión. 
Este modelo surge después del reconocimiento inicial como activo 
y se calcula como el valor razonable al momento de la revaluación, 
menos la depreciación acumulada por el uso del activo y las pérdidas 
acumuladas por deterioro (Barbei et al., 2014).

Divulgaciones

Un proceso contable mediante el cual la entidad informa sobre 
el origen de eventos económicos significativos que puedan afectar la 
evaluación de una entidad informada. Las revelaciones en los esta-
dos financieros, sin explicaciones adicionales o aclaraciones sobre 
eventos financieros proporcionados en los ajustes contables, repre-
sentando la información adicional dentro de los estados financieros 
(Financiera, 2022).
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Materiales y método

Enfoque y tipo de alcance 

La investigación aplicada utilizó un enfoque mixto, cuyo ob-
jetivo fue abordar un problema específico mediante el examen de los 
estados financieros y las notas explicativas de las entidades, con el fin 
de identificar el uso correcto de la Norma Internacional de Contabi-
lidad (NIC) 16. El propósito principal fue evaluar el nivel de cumpli-
miento y detectar áreas potenciales de mejora.

El alcance de investigación fue descriptivo mediante el cual se 
obtuvieron conclusiones a través de un análisis exhaustivo de los docu-
mentos contables. Durante este proceso, se identificaron características 
particulares relacionadas con la aplicación de la mencionada norma.

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, de-
bido a que no se manipularon variables, sino que se llevó a cabo la 
observación y el análisis de los fenómenos. Además, de tipo trans-
versal, centrándose en la observación de un punto específico en el 
tiempo, que corresponde al último año fiscal presentado ante el or-
ganismo de control, es decir, el año 2022.

Población y muestra

La investigación se centró en las grandes empresas ecuatoria-
nas, considerando su obligación de adherirse a las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF). 

La población se conformó mediante la cantidad total de com-
pañías del sector estudiado, de cual se seleccionaron 478 empresas 
grandes del sector AGSP, de acuerdo con la clasificación proporcio-
nada por el ranking en el sitio web de la Superintendencia de Com-
pañías, Valores y Seguros, se utilizó el criterio de las ventas o ingre-
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sos totales brutos anuales para determinar la categoría de las empre-
sas como grandes. Posteriormente se optó por utilizar un método de 
muestreo no probabilístico por conveniencia.

La muestra estuvo conformada por 51 empresas grandes per-
tenecientes a las 478 compañías activas del sector de Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca. Estas empresas fueron seleccionadas 
utilizando la información disponible en el portal de la Superinten-
dencia de Compañías de Ecuador. Este criterio de selección se basó 
en la accesibilidad y relevancia de las empresas dentro del sector.

Se consideró que las 478 grandes empresas del sector AGSP 
están sujetas a requisitos de presentación de los informes financieros 
que implican la aplicación de la NIC 16, lo que las hace especialmen-
te pertinentes para el objetivo de la investigación.

Tabla 3
Compañías activas dentro del sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Año Gran-
des

% Me-
dia-
nas

% Pe-
que-
ñas

% Py-
mes

% Mi-
croem-
presas

Total

2022 478 5,93 % 967 38,03 % 1576 61,97 % 2543 31,54 % 5041 8062

Nota. Empresas presentadas por el ranking de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros.

Es necesario destacar que, debido a la forma en que se rea-
lizó el muestreo, los resultados obtenidos deben ser interpretados 
con cautela, ya que se reconoce que la muestra no tiene la intención 
de representar a todas las entidades del sector de Agricultura, Ga-
nadería, Silvicultura y Pesca en Ecuador. No obstante, este enfoque 
proporcionó una valiosa oportunidad para obtener una compren-
sión preliminar sobre la aplicación de la NIC 16 en un segmento 
importante de la economía ecuatoriana. Además, estableció una base 
sólida para futuras investigaciones más amplias o específicas.
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Criterios de inclusión

• Periodo de tiempo: participaron empresas que presentaron 
información de los estados financieros durante el año 2022.

• Tamaño de la empresa: se incluyeron las empresas de 
acuerdo con las regulaciones establecidas por el Código 
Orgánico de Producción Comercio e Inversión considera-
das grandes empresas.

• Sector económico: el estudio estuvo centrado en las em-
presas en la categoría A, denominadas Agricultura, Gana-
dería, Silvicultura y Pesca, según la clasificación estableci-
da por la Superintendencia de Compañías.

• Geografía: se consideró como parte de la muestra a todas 
las empresas que operaron en el territorio ecuatoriano.

• Regulación: se incluyeron las empresas obligadas a informar 
sus estados financieros de acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera completas o Pymes.

Criterios de exclusión

Principalmente, se excluyeron en la investigación aquellas em-
presas que presentaron informes incompletos a la Superintendencia 
de Compañías, que contengan datos en blanco o que se encuentren 
activas según los registros establecidos por este organismo.

Variables 

En este estudio, la variable se definió como la conformidad 
con la NIC 16. La variable se presenta en la siguiente tabla, donde se 
describe y se establece la operacionalización correspondiente.
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Tabla 4
Matriz de operacionalización de la variable

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems o 
instrumentos

Confor-
midad 
con la 
NIC 16

Grado en que 
los estados 
financieros de 
una entidad se 
adhieren a las 
normas conta-
bles y legales 
aplicables

Clasificación 
de los activos 
en PPE

% de empresas 
que clasifican 
correctamente 
a los activos 
como PPE

- Estados financieros
- Notas a los estados 
financieros

Medición ini-
cial de la PPE

% de empresas 
que incluyen 
al costo inicial 
de la PPE, to-
dos los costos 
directamente 
atribuibles

- Estados financieros
- Notas a los estados 
financieros

Políticas de 
depreciación

% de em-
presas con 
políticas de 
depreciación 
claramente 
definidas

-Estados financieros
- Notas a los estados 
financieros

Revaluación y 
deterioro

Frecuencia y 
consistencia 
de las eva-
luaciones 
realizadas

- Estados financieros
- Notas a los estados 
financieros

Métodos y técnicas 

En esta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos es-
pecíficos para la recolección y procesamiento de datos, con el objeti-
vo de garantizar un análisis riguroso y detallado. Para la recolección 
de datos, se utilizó el análisis documental de los estados financieros 
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y las notas explicativas a través del portal de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. Esto permitió obtener información 
confiable relacionada con la propiedad, planta y equipo.

Como instrumentos de procesamiento de datos, se utilizaron 
hojas de cálculo para calcular los porcentajes de la propiedad, plan-
ta y equipo (PPE) en relación con el total de activos de la empresa. 
Además, se trabajó con una lista de verificación basada en criterios 
específicos establecidos por la norma. 

Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación utilizando una 
lista de verificación, cada elemento de la lista fue revisado en fun-
ción de la información proporcionada en los estados financieros y 
se marcó el grado de cumplimiento correspondiente. Los resultados 
se recopilaron y analizaron para identificar patrones y posibles áreas 
de mejora.

Por último, se realizó un análisis cualitativo de las explicacio-
nes encontradas en las notas a los estados financieros, con especial 
atención en aquellas relacionadas con la depreciación, revaluación 
y cualquier otro dato relevante según las normas correspondientes.

Resultados

Para las empresas grandes de Agricultura, Ganadería, Silvicul-
tura y Pesca, el cumplimiento de la NIC 16 es fundamental para ga-
rantizar la presentación de información financiera precisa y confia-
ble, lo cual es esencial para la transparencia y la toma de decisiones. 
Además, el cumplimiento adecuado de las NIIF incluida la NIC 16 
ayuda a las empresas grandes a mejorar su reputación, cumplir con 
los requisitos regulatorios y facilitar la comparabilidad de los estados 
financieros con otras entidades.

Del total del sector AGSP, el 5,93 % fueron grandes empresas y 
les correspondió aplicar las NIIF Plenas, el 31,54 % fueron pequeñas 
y medianas empresas (pymes) por lo que aplicaron NIIF Pymes. Es 
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importante mencionar que del total de pymes el 61,97 % correspon-
dió a pequeñas empresas, mientras que el 38,03 % se atribuyó a me-
dianas empresas. Es decir, que dentro del sector objeto de estudio de 
esta investigación (pymes) la mayoría son pequeñas empresas.

Gráfico 1
Clasificación por tamaño de empresa

De este sector se tomaron 51 empresas como muestra, y de 
ellas en promedio reflejaron que los Activos Fijos o propiedad, planta 
y equipo, representaron el 58,67 % del total de los activos o bienes o 
derechos, lo que significa que la valoración y aplicación de la NIC 16 
en este grupo contable es importante debido a que la mayorìa de sus 
activos se encontraron concentrados en ese rubro. A continuación en 
la tabla 5 se presentan los resultados de la lista de verificación aplicada:
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Tabla 5
Operacionalización de las variables de acuerdo con los instrumentos de procesa-
miento de datos

Matriz de revisión Cumplen No 
cumplen

Empresas que cuenta con políticas definidas para el 
tratamiento de la propiedad, planta y equipo. 80,39 % 19,61 %

Empresas que incluyen los costos iniciales, detallando 
aquellos rubros que deben considerarse para el regis-
tro del mismo.

70,59 % 29,41 %

Empresas que determinan la vida útil del activo 
según la LRTI. 64,71 % 35,29 %

Empresas que detallan en las notas a los estados 
financieros: el importe bruto y la depreciación acu-
mulada de los bienes, a principio como al fin del 
periodo, asi como también el importe acumulado por 
pérdidas por deterioro, restricciones, compensacio-
nes, entre otros.

68,63 % 31,37 %

Información relativa a cambios en las estimaciones 
contables. 64,71% 35,29%

La fecha de revaluación. 47,06% 52,94%

Importe en libros del bien si se lo hubiese reconocido 
al costo. 45,10 % 54,90 %

El superávit de revaluación. 64,71 % 35,29 %

El 80,39 % de las empresas examinadas lograron clasificar co-
rrectamente sus activos como PPE, lo que demostró que aplicaron 
de manera adecuada los criterios de reconocimiento y clasificación 
establecidos por la NIC 16. Esto resultó en una representación más 
precisa de los activos en los balances y la influencia más precisa en 
los resultados financieros. 

Sin embargo, el 19,61 % restante de las empresas no lograron 
clasificar adecuadamente los activos, lo que indicó una falta de co-
nocimientos y errores en la identificación de los activos apropiados 
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para la clasificación como PPE. Esto podría ocasionar distorsión en 
la imagen financiera, afectación de la comparabilidad de los estados 
financieros y el cumplimiento de la norma en mención. 

El hecho de que el 70,59 % de las empresas registraron co-
rrectamente el costo inicial de los activos de PPE y todos los costos 
directamente atribuibles reflejó la capacidad para reconocer y con-
tabilizar de manera adecuada los gastos necesarios para adquirir y 
poner en funcionamiento dichos activos. Por otro lado, el 29,41 % 
restante que no registró correctamente los costos implica que estas 
entidades omiten o subestiman los gastos necesarios para la adqui-
sición de los activos y la operatividad. Lo que afecta la presentación 
fiel de la situación real de la entidad.

El 64,71 % de las empresas analizadas cumplieron con políti-
cas de depreciación definidas, lo que permite a los analistas financie-
ros e inversionistas evaluar de manera precisa la salud financiera y el 
rendimiento de la empresa al considerar la vida útil de los activos a 
lo largo del tiempo. Sin embargo, el 35,29 % restante no presentó po-
líticas definidas, lo que generó desventajas en términos de transpa-
rencia contable al causar incertidumbre e interpretaciones variadas 
en el cálculo de la depreciación, dificultando el análisis financiero y 
la determinación de indicadores claves.

Los resultados mostraron que el 64,71 % de las empresas de-
terminaron la vida útil de los activos de acuerdo con la Ley de Ré-
gimen Tributario Interno (LRTI). Esto indicó que la mayoría de las 
empresas realizaron el cálculo acorde a los lineamientos y disposi-
ciones legales de conformidad con la normativa. Por otro lado, se 
observó que el 35,29 % restante de las entidades no determinaron la 
vida útil conforme a los lineamientos presentados por dicho regla-
mento, el cual afecta de forma negativa los registros de depreciación 
y amortización de los activos ocasionando un mayor impacto en los 
impuestos a pagar.
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De acuerdo con el análisis, se encontró que el 47,06 % de las 
empresas examinadas llevó a cabo revaluaciones periódicas de los 
activos utilizando lineamiento establecidos por la norma contable. 
Esta práctica puede resultar en cambios significativos en el valor de 
los activos a largo del tiempo, debido a factores como la inflación y 
las fluctuaciones constantes en el mercado.

Por otro lado, el 52,94 % de las empresas no realizan reva-
luaciones de forma regular, lo que indicó una falta de conocimiento 
sobre la normativa, escasez de recursos y restricciones de tiempo es-
tablecidas en cada proceso.

Figura 2
Aplicación del modelo

De acuerdo con los resultados en la aplicación del Modelo del 
Costo en las grandes empresas de AGSP el 82,35 % representó la efi-
ciencia del control en los costos asociados a sus operaciones, como 
los gastos de producción, mano de obra, insumos, maquinarias entre 
otros. Este alto porcentaje demostró que es el más utilizado y prefe-
rido por este sector. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del Modelo de Re-
valuación en empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pes-
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ca indicaron que se ha alcanzado un porcentaje del 9,80 % en una 
métrica relacionada con la revaluación. Este valor representó el gra-
do de cambio o aumento en el valor de los activos agrícolas, como 
tierras, cultivo y maquinarias debido a los cambios en el precio del 
mercado y las mejoras productivas con la valoración de los activos.

Sin embargo, se observó que el 7,84 % de las empresas no de-
tallaron qué modelo aplican. Esto significó que una proporción rela-
tivamente baja de las entidades AGSP no tuvieron el conocimiento 
necesario para considerar la importancia de especificar en las no-
tas a los Estados Financieros el método, puesto que es información 
valiosa para los usuarios externos como entes de control o futuros 
inversionistas.

Conclusiones y discusión

En este estudio se observó un alto nivel de cumplimiento de 
la NIC 16 en las grandes empresas AGSP ecuatorianas. La mayoría 
de las entidades aplicó adecuadamente los principios y requisitos es-
tablecidos por la norma contable en relación con la contabilización 
de los activos fijos utilizados en el sector de Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca. Estos resultados respaldaron lo manifestado por 
García Tamayo et al. (2023) quienes afirmaron cómo las empresas 
comerciales ecuatorianas aplicaron la normativa, utilizando el mo-
delo del costo como medición posterior y cumpliendo con todos los 
requisitos conforme la información a revelar.

De igual manera estos resultados coincidieron con lo mani-
festado por Aguirre y Zapata (2023), quienes examinaron la correcta 
aplicación de la NIC 16 mediante el deterioro en el valor de los acti-
vos fijos. Además de determinar el aumento en el total del patrimo-
nio debido a los ajustes acumulados. Por lo tanto, podemos concluir 
que las empresas del sector AGSP cumplieron parcialmente con la 
correcta aplicación de la NIC 16 lo que permitió evaluar de forma 
fiable el deterioro en el valor del activo. Esto ocasionó que la pre-
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sentación de los informes financieros pueda interpretarse de forma 
correcta por parte de los usuarios externos.

Sin embargo, se observó discrepancia entre el cálculo de la de-
preciación de los activos de la entidad de acuerdo con la normativa 
tributaria, en lugar de cumplir con los lineamientos establecidos por 
la NIC 16. Este resultado coincidió con lo indicado por Arista et al. 
(2022) quienes examinaron cómo el cálculo erróneo de la deprecia-
ción afectó negativamente la imagen de la entidad, debido a la obs-
taculización de información presentada en los estados financieros 
y la dificultad de evaluar con precisión la capacidad de los usuarios 
financieros al momento de realizar un análisis comparativo.

Por otra parte, la mayoría de empresas sí detalló los cambios 
en las estimaciones contables, lo que permitió evaluar la transparen-
cia y confiabilidad de la información contenida en los cambios sur-
gidos dentro de los estados financieros. Por lo tanto, es esencial que 
las empresas brinden a los usuarios de los estados financieros la inte-
gridad de proporcionar la información clara y relevante de acuerdo 
con el ciclo contable. 

 Este resultado concordó con lo señalado por Salazar y Bayas 
(2018) quienes detallaron la importancia de implementar manuales 
que permitan registrar de forma precisa los cambios generados por 
las estimaciones contables, lo que ocasionó que mostraran un im-
pacto significativo en los estados financieros de la empresa. Estos 
cambios surgieron debido a la comprensión de la información dispo-
nible lo que implicó revelar adecuadamente la naturaleza del activo y 
el impacto financieros, así como proporcionar el registro correcto de 
los tratamientos contables.

 En conclusión, durante el análisis se examinó minuciosamen-
te la calidad de las notas explicativas presentadas por las empresas 
ecuatorianas en relación con la propiedad, planta y equipo (PPE). Se 
logró evaluar la suficiencia y pertinencia de la información propor-
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cionada, así como la claridad y la adecuación de los activos mediante 
los cambios significativos en las políticas contables. 

Los objetivos planteados permitieron identificar las posibles 
áreas de mejorar a través del análisis de los estados financieros y las 
notas explicativas, logrando evidenciar la importancia de seguir los 
principios y los requerimientos establecidos por la norma, con la fi-
nalidad de generar información confiable y facilitar la toma de deci-
siones acertadas por parte de los usuarios. No obstante, se encontra-
ron discrepancias en algunas políticas de depreciación y prácticas de 
revaluación, lo cual afectó la presentación precisa de los activos en 
los estados financieros.

Sin embargo, se identificó que un grupo pequeño de las em-
presas AGSP presentaron falta de información como para determi-
nar la conformidad en el cumplimiento de la NIC 16. Por lo tanto, al 
no poder determinar la no conformidad con la NIC 16 puede ocasio-
nar que las empresas no estén considerando los riesgos que ello im-
plica, como la falta de comparabilidad entre las empresas del sector y 
la confiabilidad de la información presentada. Es importante que las 
empresas AGSP tomen medidas que ayuden a mitigar y garantizar la 
adecuada aplicación de la normativa.

Durante la investigación se presentaron las siguientes limita-
ciones: la revelación de información por la falta de disponibilidad de 
datos completos o precisos, lo que afectó la presentación adecuada 
de los estados financieros y los sitios de información de los entes de 
control no disponían información segregada que permitiera estudiar 
los diversos segmentos del sector en mención por actividad de forma 
individual. Además de pocos estudios sobre este sector y la correcta 
aplicación de la NIC 16.

Asimismo, existen varias áreas de investigación que podrían 
explorarse en el futuro en la relación con el cumplimiento de la NIC 
16. Entre ellas podemos destacar el impacto de la adopción de tec-
nologías digitales y el uso de sistemas de información avanzados en 
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la gestión y valoración de los activos sujetos a la norma; y realizar 
estudios por subsectores dentro del segmento AGSP.

Los resultados obtenidos representaron una contribución sig-
nificativa para las empresas del sector estudiado. Se buscó propor-
cionar información financiera confiable y alineadas con las NIIF, con 
el objetivo de facilitar decisiones acertadas y objetivas por parte de 
los usuarios internos y externos. 
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Introducción

Como lo mencionan Hernández et al. (2020), los inventarios 
son activos esenciales de una empresa porque generan ingresos y 
su valoración adecuada evitará la subestimación o sobreestimación 
de las ganancias o pérdidas durante el período contable. La gestión 
adecuada del inventario debe reflejarse en el flujo de beneficios que 
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recibe la empresa cuando se convierte en efectivo o equivalentes de 
efectivo a través de transacciones comerciales razonables.

La valoración de los inventarios se realiza utilizando el costo 
promedio, método adoptado por la NIC 2. La mayoría de las empre-
sas adoptan ampliamente este método de valoración de inventario 
porque proporciona un valor de mercado más realista y es más fácil 
de realizar en un sistema informático. 

En Perú, la mayoría de las empresas administran y controlan 
su inventario por experiencia, debido a la falta de comprensión o a la 
ausencia de diversas actividades relacionadas con la gestión del inven-
tario; lo que lleva a la insatisfacción del cliente, reducción de ventas 
y problemas financieros. El número de descubrimientos de empresas 
farmacéuticas aumentó un 85 %, cifra superior al promedio de la in-
dustria del 65 %. Gracias a su enfoque en la eficiencia, el uso de perso-
nal calificado para mantener una alta eficiencia y controles internos, la 
industria farmacéutica ocupa el segundo lugar en innovación y tiene 
mayor valor agregado: el 44 % del aumento del valor agregado se crea 
a través de los costos de producción (Gustavo, 2021). 

Según la Cámara de Industria de Guayaquil (2019), la indus-
tria farmacéutica en Ecuador se destaca como uno de los sectores 
manufactureros clave para la revitalización económica del país. Este 
sector desempeña un papel importante en la contribución del país al 
desarrollo económico, especialmente en investigación y tecnología, 
lo que lo hace extremadamente importante a nivel macroeconómico 
debido a sus actividades manufactureras. 

Vázquez (2019) coincide en que la industria farmacéutica es 
un importante impulsor de la economía ecuatoriana y que el desa-
rrollo de los negocios farmacéuticos en la ciudad de Manta ha con-
vertido a este modelo de negocio en uno de los mejores de este país. 
Uno de los desafíos que las empresas deben superar es la implemen-
tación de sistemas de control interno eficaces. La ausencia de estos 
sistemas puede resultar en un desbalance de inventarios, ya sea por 
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escasez o exceso de productos, lo cual ocasiona pérdidas económi-
cas. Por consiguiente, la administración de inventarios se centra en 
mantener y actualizar adecuadamente el stock de productos. Des-
taca la relevancia de una gestión de inventarios eficiente como un 
factor esencial para la continuidad de las empresas en el mercado 
contemporáneo.

Es crucial destacar que el manejo de inventarios representa 
uno de los desafíos más complejos e interesantes en la logística, al 
igual que en la organización y administración de la cadena de su-
ministro. Con frecuencia, se observa una preocupación compartida 
entre ejecutivos empresariales y expertos en logística, quienes en-
fatizan que la gestión de inventarios es el problema principal que la 
empresa debe abordar.

Mantener un equilibrio adecuado entre la cantidad de inventa-
rio y la demanda real de productos es un desafío común en la gestión 
de inventarios y la búsqueda de rentabilidad. Un exceso de inventa-
rio puede resultar en costos de almacenamiento elevados, deterioro 
de bienes y una utilización ineficiente de recursos. Por otro lado, una 
mala gestión del inventario puede causar escasez en momentos crí-
ticos, lo que reduce las ventas y descontenta al cliente. Ambos casos 
tienen un impacto negativo en las ganancias de la empresa.

La gestión de inventarios busca optimizar el flujo de efectivo 
al equilibrar la cantidad de inventario con los recursos disponibles. 
Mantener un control preciso de insumos y productos ayuda a evitar 
problemas como el exceso de oferta, que podría causar congestión o 
escasez de capital, afectando así las ventas y la satisfacción del cliente. 
(Castellanos, 2023). 

La gestión de inventario puede ayudar a asegurar que se cum-
plan los requisitos legales y reglamentarios. En algunos sectores, 
como la industria alimentaria y farmacéutica, es importante mante-
ner controles estrictos a la hora de seleccionar proveedores de pro-
ductos para asegurar que se respeten los estándares de salud y se-
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guridad, así como evitar sanciones legales o amenazas a la sociedad 
(Mendoza, 2021). 

El éxito o fracaso de un negocio depende en gran medida de 
la eficiencia en la administración de inventarios (Pombo, 2021). La 
gestión y el seguimiento adecuados del inventario no solo resuelven 
los problemas de liquidez, sino que también mejoran las ganancias. 

El inventario mantiene el vínculo entre la producción y las 
ventas. Toda empresa necesita un inventario insuficiente para alma-
cenar y mover productos de forma segura durante el envío (Reasco, 
2018). Dado que el inventario en sí es un activo no utilizado e incluye 
costos de tenencia, a menudo resulta beneficioso mantener la inver-
sión en activos lo más baja posible (Martínez y Olivares, 2018). Los 
suministros siempre deben ser en cantidad suficiente, ni más ni me-
nos de lo necesario. Por lo tanto, un inventario insuficiente afectará 
negativamente las operaciones normales de un negocio, aunque cau-
sen costos innecesarios, reduciendo las ganancias (Bedoya, 2023).

El objetivo principal de la gestión de inventario es evitar de-
masiado o muy poco inventario. Para que pueda producir y vender 
sin interrupciones con costos de mantenimiento mínimos y una me-
jor atención al cliente.

En esta investigación se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo 
impacta la gestión de inventarios en la rentabilidad de las empresas 
farmacéuticas en la ciudad de Guayaquil?

En consecuencia, las preguntas secundarias de investigación 
son las siguientes: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y concep-
tos esenciales en la gestión de inventarios y la rentabilidad en las 
compañías farmacéuticas? ¿Qué características específicas presenta 
la gestión de inventarios y la rentabilidad en las compañías farma-
céuticas de Guayaquil? ¿Cómo se puede relacionar la gestión de in-
ventarios con la rentabilidad en las empresas del sector farmacéutico 
en Guayaquil?
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Según el objeto y campo de acción de nuestra investigación 
es: la gestión de inventarios en el sector farmacéutico de Guayaquil.

El objetivo general de la investigación es determinar el impac-
to de gestión de inventarios en la rentabilidad de las empresas del 
sector farmacéutico, mediante un análisis descriptivo. 

En virtud del objetivo general, los objetivos específicos por 
cumplir son los que se mencionan a continuación: sistematizar los 
conceptos teóricos sobre la gestión de inventarios y la rentabilidad en 
empresas farmacéuticas; describir el proceso de gestión de inventarios 
y analizar la rentabilidad en las empresas del sector farmacéutico en 
Guayaquil; y determinar la posible relación entre la gestión de inven-
tarios y la rentabilidad en las empresas farmacéuticas de Guayaquil.

Esta investigación surge de la necesidad de organizar la pla-
nificación y gestión de almacenes en las empresas farmacéuticas de 
Guayaquil, basándose en teorías previas y estudios relacionados con 
el sistema de atención al cliente. También responde a la urgencia de 
mejorar los procesos de manejo de inventarios en estas empresas, ya 
que se siguen repitiendo problemas y errores debido a la falta de re-
visión y atención al modelo implementado. Mediante la recopilación 
de información de fuentes confiables y la interpretación de datos en 
resultados coherentes, se pretende demostrar la validez y confiabili-
dad del estudio, con el objetivo de que sea aplicable a cualquier em-
presa farmacéutica, sin importar su nivel de ingresos o tamaño.

Revisión de la literatura

Gestión de inventarios 

Es fundamental para las empresas gestionar los niveles de in-
ventario para mantener un registro preciso de los productos dispo-
nibles. Una gestión eficiente previene la pérdida de oportunidades de 
venta por registros inexactos, asegurando un servicio al cliente de ca-
lidad al garantizar la disponibilidad de productos cuando se necesiten.
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La gestión de inventarios es crucial en la cadena de suminis-
tro, ya que facilita el almacenamiento cercano a los diversos merca-
dos objetivo y asegura la entrega de productos en las mismas con-
diciones en que fueron recibidos por el departamento de logística 
(Iglesias, 2012).

Importancia de la gestión de inventarios

Company (2021) considera que el manejo del inventario es 
esencial para la estrategia de cualquier empresa. Estos registros ofre-
cen datos acerca de la cantidad de bienes, materias primas, productos 
almacenados o activos que la organización posee en el momento ac-
tual, y constituyen una parte significativa de sus activos productivos.

Camacho et al. (2020) opinan que la gestión del inventario es 
esencial para cualquier organización, independientemente de su ta-
maño. La implementación de sistemas avanzados de control permite 
un seguimiento detallado del inventario, lo cual reduce costos y me-
jora la capacidad de respuesta ante la demanda. En un entorno em-
presarial que cambia constantemente y se vuelve más competitivo, 
las empresas buscan no solo ser buenas, más bien sobresalir. 

Según Theiler et al. (2021), la gestión del inventario es un pro-
ceso continuo que implica planificar, organizar y controlar los recur-
sos para que se utilicen de manera efectiva, aumentando el valor para 
los pacientes y la empresa. Para garantizar un suministro suficiente y 
oportuno de medicamentos y suministros médicos para satisfacer las 
necesidades de los pacientes, una gestión eficiente del inventario reduce 
los costos asociados con compras, pedidos, almacenamiento y escasez. 

Indicadores de gestión de inventarios

Rotación de inventarios

La rotación de inventario es una medida de cuántas veces se 
produce el inventario en un período determinado, lo que ayuda a 
determinar cuántas veces se convierte en ingresos para la empresa. 
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Además, establece el período requerido para que el inventario se 
distribuya y se transforme en ingresos; cuanto más rápido sea el giro, 
menos tiempo permanece la mercancía en el almacén, lo cual resulta 
de una eficiente administración del inventario (Barrera Ubilluz, 2016).

Rentabilidad 

La rentabilidad de una empresa depende de cómo se gestio-
nan los recursos financieros durante un período de tiempo específi-
co, así como de una variedad de factores internos y externos. Estos 
factores incluyen variables técnicas y financieras, así como variables 
sociales, económicas, políticas y legales que tienen un impacto en 
el funcionamiento general de la empresa. Para alcanzar los niveles 
óptimos de productividad y rentabilidad de acuerdo con los objeti-
vos establecidos, es esencial la gestión adecuada de estos elementos 
(Escalante y Mackay, 2021). 

Rentabilidad significa el uso eficiente de los recursos inver-
tidos en diversas actividades y está relacionada con los ingresos, 
los activos y el aporte de capital del propietario, contribuyendo a la 
creación de liquidez futura. Para ello se utilizan indicadores como la 
rentabilidad financiera (ROE), la rentabilidad económica (ROA) y el 
retorno sobre las ventas (ROS) (Tapia y Gutiérrez, 2020).

Importancia de la Rentabilidad

La rentabilidad es importante para las empresas porque de-
muestra los resultados de su producción o intercambio. Sin embargo, 
es necesario realizar un análisis de costos adecuado para evaluarla 
de manera completa. Para calcular las ganancias, se deben restar los 
costos de producción y otros costos relacionados; solo saber el precio 
de venta no es suficiente. Por último, pero no menos importante, el 
análisis de costos proporciona una base sólida para una evaluación 
más precisa y completa de la rentabilidad de una empresa (Del Maes-
tro Requejo, 2023). 
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La rentabilidad se logra cuando los empresarios implementan 
estrategias completas para optimizar la organización. Según León 
(2011), esto implica evaluar todos los aspectos operativos de la em-
presa y buscar formas de incrementar la eficiencia y disminuir gastos 
en cada una de esas áreas. La descentralización, es decir, la subdi-
visión de la organización en unidades más pequeñas y manejables 
puede facilitar la identificación de áreas de mejora y la toma de deci-
siones más precisas y eficaces.

Arrieta y Villanueva (2019) consideran que las ganancias son 
fundamentales a lo largo de todo el ciclo económico de una empresa, 
ya que indican qué tan eficazmente utiliza sus recursos financieros y 
económicos. Al describir una empresa como eficiente, se destaca su 
habilidad para gestionar los recursos de manera óptima para obtener 
beneficios.

Indicadores de rentabilidad

ROA

El rendimiento de los activos es un indicador financiero que 
mide la rentabilidad de una empresa en función de la cantidad de ac-
tivos que posee la empresa. Este índice muestra cuán eficazmente una 
empresa utiliza sus activos para generar ganancias. El rendimiento de 
los activos (ROA) es particularmente útil para comparar la rentabili-
dad de empresas dentro del mismo sector porque muestra la capaci-
dad de una empresa para convertir inversiones en beneficios, lo que 
permite evaluar el rendimiento operativo. Incluso en empresas de di-
ferentes tamaños, las actividades de las empresas pueden variar.

Esto es especialmente valioso en industrias donde los activos jue-
gan un papel importante en la generación de ingresos (Dobaño, 2024). 
El ROA es una métrica financiera empleada para evaluar la rentabili-
dad. Esto significa que analiza y muestra si la empresa está utilizando 
sus activos para generar beneficios y, por tanto, puede comprobar si la 
empresa tiene una gestión eficiente y buenos resultados operativos.
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Antecedentes teóricos

Flores et al. (2022) identificaron la relación entre la gestión 
de inventarios y el desempeño financiero, enfatizando que la ade-
cuación del inventario está asociada con una mayor rentabilidad y 
desempeño financiero. El propósito del estudio es determinar esta 
relación y su impacto en el desempeño financiero. Los resultados 
muestran que la gestión de inventarios tiene un impacto directo en el 
desempeño financiero, como lo demuestran los resultados de Rho de 
Spearman con un alto coeficiente de correlación positiva de 0.852 y 
un nivel de significancia de 0.963 con un grado de libertad (gl = 28), 
inferior al esperado nivel de significancia de la salud p recomendado 
= 0,05 (valor p < 0,05 = Hi).

Ángulo et al. (2023) encontraron una falta de procedimientos 
y regulaciones estandarizadas para promover una adecuada gestión 
de inventarios en las farmacias urbanas. Su objetivo es comprender 
cómo dicha gestión afecta los costos y el desempeño utilizando mé-
todos tanto cualitativos como cuantitativos a través de encuestas 
y entrevistas con el personal de inventario. Los resultados revela-
ron una falta de procesos estandarizados y por ende de políticas y 
procedimientos que apoyen el almacenamiento adecuado de estos 
inventarios.

Quinde y Ramos (2018) analizaron el control de precios e 
inventarios y su impacto en las ganancias para determinar la salud 
económica y financiera de una empresa. Se han identificado posibles 
influencias internas y externas que podrían alterar estos controles, 
afectando las prácticas comerciales y contables de la empresa. Como 
resultado se descubrió que la franquicia Disensa Ramírez S.A. man-
tiene un perfil de stock, lo que limita la gestión eficaz del desarrollo 
de pedidos individuales, es decir, piezas prefabricadas, lo que condu-
ce a una acumulación de residuos de producción. 

Corella y Olea (2023) investigaron la introducción de un sis-
tema de gestión de inventarios para una empresa especializada en 
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sistemas de riego. Su propósito era abordar problemas relacionados 
con la gestión de inventarios que afectaban el servicio al cliente, el 
exceso de existencias y el desperdicio de productos. El proyecto se 
enfocó en mejorar el flujo de materiales, la precisión en la recolec-
ción de registros y el control de inventario mediante métodos que 
incluían la clasificación, reordenamiento y sistemas informáticos. 
Concluyeron que resolver estos problemas puede ofrecer beneficios 
sustanciales y específicos a los procesos de la organización, y que a 
menudo la solución más simple resulta ser la más efectiva y viable 
dadas las limitaciones de recursos disponibles.

Domínguez et al. (2018) desarrollaron una clasificación deta-
llada de insumos para mejorarlo, enfatizando la importancia de una 
integración efectiva de procesos para lograr un trabajo unificado y 
eficiente para lograr objetivos comunes. El propósito es evaluar la 
gestión de inventarios en CIM, utilizando los conceptos de insumos 
del proyecto e insumos del proceso, con el objetivo de mejorar el 
desempeño organizacional y financiero. La literatura científica abor-
da muchos de los desafíos que enfrenta la logística en el sector bio-
tecnológico, prestando mayor atención a la gestión de inventarios; y 
cubre varios temas importantes, como niveles de inventario, tiempos 
de entrega para diversos procesos relacionados con la fabricación, 
investigación y desarrollo de productos, y más.

Socorro et al. (2022) analizaron la gestión de inventarios como 
estrategia financiera teniendo en cuenta la importancia de la gestión 
financiera en el entorno empresarial. Utilizaron un método cuanti-
tativo y un diseño de campo comercial, y seleccionaron ejecutivos 
y gerentes como sujetos de investigación. Los resultados muestran 
buenas políticas de gestión de inventarios en las industrias analiza-
das, adecuadas a las condiciones económicas del país.

Pizzán et al. (2022) analizaron los desafíos asociados con man-
tener una gestión efectiva de inventarios, particularmente en econo-
mías emergentes donde esta gestión se ve influenciada por factores 
tanto internos como externos. Se hizo hincapié en la importancia de 
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optimizar el tiempo y la ubicación en la gestión de inventarios para 
mejorar su rotación y aumentar las ganancias. Además, se enfatizó la 
necesidad de realizar un análisis continuo de las demandas y requisitos 
del mercado. Se presentaron los resultados de los indicadores financie-
ros sobre gestión de inventarios y rentabilidad durante los años 2018 y 
2019, centrándose especialmente en la rotación de inventario.

Bravo et al. (2022) utilizaron un enfoque cuantitativo ex-
ploratorio y explicativo que incluyó una revisión de la literatura y 
una encuesta realizada en 16 farmacias de la ciudad. El objetivo fue 
recopilar datos de ventas, analizar costos operativos y realizar una 
planificación efectiva a corto y largo plazo basada en costos direc-
tos, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia. Entre los 
resultados destacados, se observó una alta rentabilidad en las ventas 
durante este periodo en el sector farmacéutico, calculada mediante el 
análisis de costos directos y su impacto significativo en la proporción 
de gastos indirectos restantes del negocio, a pesar del aislamiento 
obligatorio y el período de adaptación a la situación. 

Asencio et al. (2017) estudiaron el impacto del control de 
inventarios en la rentabilidad de los distribuidores farmacéuticos. 
Utilizan métodos científicos como observaciones, entrevistas y en-
cuestas en empresas del sector. Estos resultados pueden proporcio-
nar una base para futuras investigaciones destinadas a desarrollar 
sistemas de control contable más eficaces. Descubrieron que la falta 
de mecanismos de control y la falta de tiempo de entrega eran los 
principales problemas en la gestión de inventarios. 

Abregu y Orbegoso (2020) descubrieron una relación positi-
va entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de los productos 
farmacéuticos MYS. La investigación adoptó una metodología apli-
cada, no experimental, descriptiva, correlacional y transversal. Los 
datos se recopilaron mediante un cuestionario de 30 preguntas para 
cada variable, aplicado a una muestra de 120 personas. Utilizando el 
método de Rho de Spearman para datos no paramétricos, los resul-
tados indicaron que existe una relación entre la gestión de inventa-
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rios y la rentabilidad, lo cual es beneficioso para las pymes del sector 
farmacéutico en San Juan de Lurigancho, 2020.

Materiales y método

Esta investigación es de tipo básica ya que se centra en la re-
lación que existe entre la gestión de inventario y la rentabilidad del 
sector farmacéutico en la ciudad de Guayaquil. Aunque las respues-
tas no sean prácticas ni de forma inmediata, esto ayudará a aumentar 
el conocimiento general en el área y establecerá las bases para inves-
tigaciones más orientadas hacia una aplicación futura.

El método de investigación es cuantitativo en el sentido de 
que busca comprender, explicar y describir las variables que se estu-
dian. Para Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo es con-
sistente y está basado en evidencia. Este orden es riguroso y puede 
redefinirse en etapas a partir de preguntas que establezcan hipótesis 
e identifiquen variables a medir en un contexto particular. 

Según Hernández et al. (2014), el alcance de la explicación 
incluye las causas de eventos y fenómenos físicos o sociales. La aten-
ción se centra en explicar por qué ocurren estos fenómenos y cuándo 
ocurren.

Este estudio tiene un propósito explicativo ya que pretende 
demostrar el impacto de la gestión de inventarios en la rentabilidad 
de las empresas del sector farmacéutico en Guayaquil. 

Este estudio es de carácter no experimental porque su objetivo 
es comprender el impacto de la gestión de inventarios en la rentabi-
lidad de las empresas del sector farmacéutico de la ciudad de Guaya-
quil y no modifica directamente las variables anteriores. 

Este es una investigación con corte longitudinal porque los da-
tos recopilados provienen de puntos o períodos de tiempo específicos 
que se utilizan para determinar los cambios ocurridos durante un pe-
ríodo de tiempo específico. Se utilizó el método de revisión biblio-
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gráfica para obtener la información del estudio. Además, también se 
toma información de los estados financieros de empresas del sector 
farmacéutico registradas ante la Superintendencia de Compañías, Va-
lores y Seguros.

La hipótesis de la investigación es demostrar si la gestión de 
inventarios impacta de manera significativa en la rentabilidad de 
las empresas pertenecientes al sector farmacéutico de la ciudad de 
Guayaquil.

A continuación, las variables en estudio de esta investigación 
son:

• Gestión de inventarios (variable independiente). 
• Rentabilidad (variable dependiente).

Tabla 1
Matriz de la operacionalización de las variables

Variable Dimensiones Indicadores Fórmula Ítems o 
instrumentos

Gestión de 
inventario

Control y 
optimización

Rotación de 
inventario

Ventas/Inventa-
rio Promedio

Estado de 
situación finan-
ciera-Estados 
de resultados 
Integral

Rentabilidad Rentabilidad 
financiera ROA Utilidad neta/ 

Activos totales

Estado de 
situación finan-
ciera-Estados 
de resultados 
Integral

La población se refiere a un conjunto de individuos que com-
parten una característica específica que motiva la realización de una 
investigación, cuyos resultados permiten llegar a conclusiones. Para 
esta investigación se utiliza información de varias empresas que con-
forman este sector, información extraída de las páginas web de cada 
cadena de farmacia. 
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Tabla 2
Población

Cadenas de farmacias Sucursales % 

Fybeca 55 16 %

Pharmacys 38 11 %

Farmacia Sana Sana 100 28 %

Farmacias Cruz Azul 97 28 %

Farmacias ecónomicas 61 17 %

Total 351 100 %

Nota. Páginas de web de cada farmacia.

Resultados

Este trabajo presenta un análisis descriptivo sobre las varia-
bles de estudio “Gestión de inventarios (variable independiente) y 
Rentabilidad (variable dependiente)” durante los últimos cinco años 
(2019-2023).

La estadística descriptiva muestra la media como la distribu-
ción promedio de los datos, mientras que la mediana indica el valor 
central de un conjunto ordenado. Además, la desviación estándar 
mide cómo se dispersan los valores en un conjunto de datos, pro-
porcionando una forma eficaz de comprender la variabilidad. Los 
valores mínimos y máximos se derivan del total promedio del grupo 
de referencia, abarcando así toda la información relevante. 

En la tabla 3 se observa el análisis descriptivo del indicador de 
Rotación de inventarios sector farmacéutico.
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Tabla 3
Rotación de inventarios: Indicador sector farmacéutico

AÑO MEDIA DESV STA MIN MAX MEDIANA

2019 0,0594 0,0331 0,0221 27,7169 0,0543

2020 3,9707 2,9970 0,0000 9,2407 3,8018

2021 6,3861 7,6933 1,8802 25,2152 3,8828

2022 5,8048 5,7491 1,3917 19,5965 4,0247

2023 6,4256 7,2419 0,2730 22,1034 3,8384

Nota. Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.

En la tabla 3 se observa un incremento considerable entre el año 
2019 y el período 2020, debido al aumento en las ventas que benefició 
a este sector de la salud, impulsado por la pandemia causada por la 
COVID-19, lo que generó una rotación significativa de sus inventarios.

Por otra parte, se evidenció que, entre 2021 y 2022, hubo una 
disminución parcial, lo que resultó en altos niveles de inventarios de-
bido a la demanda de medicamentos en ese período. Este problema 
fue resuelto en 2023, alcanzando una media similar a la de 2021, con 
el valor de 2023 siendo el más alto.

Tabla 4
Retorno sobre activos: Indicador sector farmacéutico

AÑO MEDIA DESV STA MIN MAX MEDIANA

2019 0,0594 0,0331 0,0221 0,1031 0,0543

2020 0,0682 0,0613 0,0112 0,2018 0,0496

2021 0,2347 0,5301 -0,0075 1,5425 0,0440

2022 0,0448 0,0402 0,0022 0,1307 0,0365

2023 0,0307 0,0266 0,0010 0,0740 0,0352

Nota. Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.
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En la tabla 4 se presenta el análisis descriptivo del indicador 
ROA en el sector farmacéutico.

En la tabla 4 se observa un incremento parcial entre 2019 y 
2020, debido a que las empresas del sector farmacéutico reflejaron un 
aumento en la demanda, lo que les permitió incrementar sus ventas 
y márgenes de ganancia gracias al mayor consumo de la población.

El mayor impacto en el ROA se evidenció en 2021, cuando se 
registró un aumento considerable, impulsado por el incremento en 
la demanda de productos farmacéuticos y medicamentos, así como 
por mejoras en la eficiencia operativa y apoyos gubernamentales. 
Estos factores permitieron a las empresas mejorar sus márgenes y el 
rendimiento sobre los activos. Sin embargo, en 2022 y 2023 se ob-
servó una disminución en los indicadores, lo que podría indicar un 
aumento en los costos operativos y, por ende, una caída considerable 
en las ganancias netas.

Conclusiones y discusión

Los resultados del ROA confirman lo expuesto por Bravo et 
al. (2022), ya que durante los años afectados por la COVID-19 se 
observó una alta rentabilidad en el sector farmacéutico. Esto sugie-
re que factores externos, como la competencia en el mercado y las 
tendencias y preferencias de los pacientes/consumidores, pudieron 
influir en la rentabilidad de las empresas.

Al revisar los indicadores financieros de las empresas farma-
céuticas, se encontró una relación entre la rotación de inventarios y 
el ROA. Esto concuerda con la investigación de Flores et al. (2022), 
que señala que un manejo adecuado del inventario está asociado con 
una mayor rentabilidad. Esto se refleja en los resultados de 2021, 
cuando la rotación de inventarios fue alta en comparación con los 
años anteriores, y el ROA también alcanzó niveles elevados.
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En conclusión, el análisis descriptivo indica que el compor-
tamiento de la gestión de inventario en relación con la rentabilidad 
fluye a la par. Este análisis realizado en los indicadores “Rotación de 
inventarios y ROA” nos muestra que mientras la rotación aumente, 
el ROA tendrá el mismo efecto. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que una muy elevada rotación de inventarios también podría signi-
ficar que no poseen suficiente inventario para satisfacer la demanda 
del consumidor, lo que se resume pérdida en las ventas.
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Introducción

El análisis de factores que explican las diferencias en la renta-
bilidad de las empresas ha sido un tema de investigación constante a 
nivel mundial. La principal preocupación es obtener fondos para ge-
nerar beneficios, evitando la insolvencia o el fracaso. Estos recursos 
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pueden obtenerse de fuentes internas, externas para financiar opera-
ciones. Para calcular la rentabilidad, se utilizan varios ratios finan-
cieros, pero los más comunes según la literatura son la rentabilidad 
financiera y los relacionados con los rendimientos de los activos, que 
reflejan la habilidad de una empresa para producir ganancias en re-
lación con su capital propio (Bernal, 2024).

Todas las organizaciones, deben tomar decisiones durante sus 
operaciones. Estas decisiones pueden afectar directamente la condi-
ción económica de la empresa. Algunas compañías pueden enfren-
tar dificultades en el manejo de sus indicadores financieros, llevando 
una crisis en sus procesos. Aunque el sector pesquero es muy valo-
rado en el mercado mundial, destaca por su calidad a nivel nacio-
nal, este enfrenta problemas de ineficiencia. Una de las principales 
razones es que aún analizan los indicadores financieros de manera 
tradicional, enfocándose exclusivamente en ingresos o egresos. Este 
enfoque afecta a la toma de decisiones (Lindao, 2023).

El sector pesquero es uno de los principales suministradores 
de alimentos en el ámbito global, atrayendo a empresas a zonas ricas 
en recursos hidrobiológicos. En 2020, la producción de pesca y acui-
cultura alcanzó un máximo histórico de 214 millones de toneladas, 
que incluyó 178 millones de toneladas de animales acuáticos y 36 
millones de toneladas de algas. El consumo humano llegó a 20,2 kg 
per cápita, superando los años anteriores. Cerca de 60 millones de 
individuos laboran en la industria pesquera a nivel global, con apro-
ximadamente 600 millones que dependen de ella. Este sector econó-
mico es crucial en el ámbito del comercio internacional, generando 
alrededor de 151 000 millones de dólares en ingresos en 2020 solo en 
concepto de divisas (Valverde, 2022).

El país asiático, China se destaca como el líder indiscutible en 
la industria pesquera, contribuyendo con aproximadamente el 15 % 
de la producción global. Varios países destacados incluyen Indone-
sia, Perú, India, Rusia, Estados Unidos, Vietnam, Japón y Noruega. 
La competencia por los recursos marinos y la necesidad de evitar 
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prácticas de pesca insostenibles han promovido la implementación 
de regulaciones específicas. Indicadores como la captura total, la 
producción acuícola, las exportaciones y el desempeño económico 
son cruciales para identificar a los principales actores en esta indus-
tria (Rossi y Rossi, 2023).

La industria acuícola mundial es el principal consumidor de 
dos productos clave: harina, aceite de pescado, siendo estos los más 
significativos y relevantes. Los mercados principales se encuentran 
en el continente asiático, con China como el principal destino de 
exportación de harina de pescado, representando el 60 % de las ex-
portaciones, seguido por Japón con un 5 %. Vietnam y Alemania 
también tienen una participación considerable en la importación de 
este producto, ya que son importantes productores acuícolas de di-
versas especies a nivel mundial. En cuanto al aceite de pescado, los 
destinos principales en 2020 fueron Bélgica y Canadá, con un 21 % y 
18 % de participación, respectivamente (Luque, 2021).

A nivel internacional, las organizaciones enfrentan constantes 
transformaciones y retos, lo que hace esencial contar con informa-
ción valiosa para tomar decisiones. La complejidad de las acciones 
empresariales y la incertidumbre en cada transacción financiera re-
quieren una gestión adecuada para el éxito. Un control interno sóli-
do es crucial en la gestión de recursos, aunque mantener altos niveles 
de efectivo puede ser ineficiente. A nivel nacional, los organismos 
empresariales han sufrido variaciones e impactos que paralizaron 
actividades y ganancias, lo que ha hecho prioritario el correcto uso 
del efectivo para obtener utilidades (Torres, 2023).

Perú y Chile comparten el océano Pacífico, cuyas característi-
cas hidrobiológicas son influenciadas por la corriente de Humboldt, 
una corriente de agua fría procedente de la Antártida que crea un 
ambiente propicio para el afloramiento de aguas profundas ricas en 
nutrientes, promoviendo el crecimiento del fitoplancton, fundamen-
tal para la cadena alimentaria marina. Esto convierte a la región en 
una de las más productivas para la pesca, albergando especies co-
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merciales como la anchoveta, el jurel, la caballa, el atún, la sardina, el 
salmón y la pota. No obstante, el fenómeno climático de El Niño, ca-
racterizado por temperaturas elevadas de entre 23 °C y 24 °C, altera 
periódicamente estas condiciones, afectando la diseminación de los 
nutrientes y la biodiversidad marina, lo que tiene repercusiones ne-
gativas significativas en la actividad pesquera (Rossi y Rossi, 2023).

En 2020, el sector de cultivo acuícola y pesca alcanzó un total 
de aproximadamente $997,5 millones, un aumento del 6,79 % res-
pecto a 2019, y para 2021 se esperaba un crecimiento aproximado 
del 14,37 %. En 2019, este sector lideró las exportaciones tradiciona-
les no petroleras de Ecuador, convirtiéndose en un pilar fundamen-
tal para el crecimiento económico y el balance comercial del país, 
después de las exportaciones de banano. En el Ecuador, el aumento 
en la producción, comercialización y exportación del sector ha sido 
destacado, favoreciendo la inversión tanto como interna y externa a 
través de instituciones financieras respondiendo a la demanda del 
mercado (Tacuri y Ochoa, 2023).

La producción pesquera nacional experimentó una reducción 
del 5 % en 2020, cifra cercana al descenso global del 6,5 %. Según 
datos del Banco Central del Ecuador, la provincia de Esmeraldas 
aportó un 1,30 % a esta producción. Esta provincia se destaca por 
su papel prominente en el procesamiento y extracción de mariscos, 
beneficiándose de la presencia de puertos pesqueros en la región. El 
cantón Esmeraldas constituye el principal centro de actividad pes-
quera de la provincia, contribuyendo con el 37 % de la producción 
total. Este factor ha fomentado el establecimiento de empresas dedi-
cadas al procesamiento y extracción de recursos marinos, contando 
con seis de ellas en el cantón, entre las cuales se encuentran Ecuafish, 
Diamante, JJseafood, y Universal Seafood (Ferrín, 2022).

El sector pesquero mostró un crecimiento, con una tasa de 
incremento del 38,6 % en el primer trimestre de 2021 en compara-
ción con el 2020. El sector alcanzó un precio aproximado de 1137 
millones de dólares, esto representa un aumento del 91,7 % respecto 
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al primer trimestre de 2020 y equivale al 10,2 % del total de expor-
taciones mundiales. Las exportaciones tradicionales crecieron un 
151,2 %, dando una cantidad de 764 millones de dólares; el sector 
no tradicional registró un valor de 373 millones de dólares, con un 
incremento del 29,2 %. En marzo de 2022, el Índice de Producción 
Pesquera mostró una disminución del 25,10 % en comparación con 
marzo de 2021, debido a una reducción en la explotación de especies 
marinas (Asencio y Casanova, 2022).

En la situación actual, la disminución económica en el sector 
pesquero se atribuye a los largos períodos de veda de pesca pelágica 
impuestos por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) a través 
del acuerdo ministerial NºMPCEIP-SRP-2019-00007-A. Este acuer-
do establece dos períodos de veda: febrero-marzo y noviembre-di-
ciembre, los cuales afectan las actividades de las empresas pesqueras. 
Esta medida ha provocado restricciones financieras y dificultades 
para obtener financiamiento de la banca pública y privada, lo que ha 
reducido los índices de rentabilidad empresarial y generado conse-
cuencias adversas en el empleo (Tutivén, 2022).

El objetivo principal de este artículo es analizar cómo se re-
lacionan los indicadores financieros de liquidez y rentabilidad en 
las empresas del sector acuícola durante el periodo de 2018 a 2022. 
Los objetivos específicos incluyen identificar los ratios financieras 
pertinentes a la liquidez y rentabilidad en estas empresas durante el 
mencionado periodo, así como estructurar los fundamentos teóri-
cos, conceptuales y metodológicos necesarios para el análisis de es-
tos indicadores, y evaluar cómo la liquidez afecta la rentabilidad en 
el sector acuícola y pesquero durante los años especificados.

La contribución sobre la liquidez y rentabilidad en el sector 
acuícola y pesquero va más allá de los conceptos teóricos, pues tam-
bién recopila prácticas específicas. Esto permitirá a las empresas del 
sector implementar estrategias operativas que mejoren su desem-
peño financiero, refuercen su liquidez tomando decisiones funda-
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mentadas en la información obtenida, logrando así un crecimiento 
sostenible a largo plazo (Tacuri y Ochoa, 2023).

Podemos trabajar en la optimización de la rentabilidad y sus 
posibles consecuencias al momento de decidir mediante la diversi-
ficación de la producción, la implementación de estrategias de valor 
agregado, la identificación de mercados rentables, la adopción de 
medidas de control de costos, la integración de tecnologías innova-
doras y la gestión efectiva de riesgos. En cuanto a la liquidez, las em-
presas pueden enfocarse en mejorar la gestión de cobros y acceder a 
financiamiento a corto plazo (Tacuri y Ochoa, 2023).

Las fórmulas financieras como el ROA y el ROE son herra-
mientas muy utilizadas para analizar la liquidez, rentabilidad de las 
empresas, así como la liquidez corriente. Su aplicabilidad es funda-
mental para evaluar cómo una empresa utiliza su patrimonio, los re-
cursos de los accionistas para generar ganancias económicas, además 
de analizar la administración financiera y el rendimiento operativo, 
el uso de activos y la rentabilidad operacional. Estos métodos son 
ideales para evaluar el desempeño del sector acuícola en Ecuador, 
durante períodos de turbulencia económica como el de 2018-2022 
(Asencio y Casanova, 2022).

Marco teórico

Antecedentes teóricos

Faubla-Quiroz et al. (2022) en su artículo “Situación económi-
ca en los periodos pre y post COVID de la Exportadora Monmifish” 
presentaron el impacto significativo que el COVID-19 tuvo en los 
indicadores de liquidez y solvencia de la empresa, debido a la falta de 
análisis financieros adecuados, los cuales requerían una exhaustiva 
verificación y revisión. Se identificaron situaciones de alto riesgo y 
se generaron nuevas normas financieras mediante apalancamientos 
operativos o financieros durante el periodo de pandemia, en el cual 
se enfrentaron varios factores, como fallas en los equipos de trabajo, 
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agotamiento de inventarios y disminución en la demanda de pro-
ductos y servicios.

La estimación del patrimonio de bienes refuerza la noción 
de que los logros no suelen medirse únicamente en términos de in-
gresos, sino en un entorno donde las personas desarrollan su plena 
capacidad y funcionalidad. Esto influye en la rentabilidad, que tras-
ciende como un concepto no solo económico, sino también como un 
punto de equilibrio para medir financieramente la salud económica 
de la empresa. Además, es un tema crítico, ya que es un indicador 
que puede reflejar una pérdida o ganancia y permitir a la empresa 
tomar decisiones operativas oportunas y sostenibles a largo plazo 
(Almendariz, 2023).

Amao (2021) determinó que el sector acuícola y pesquero po-
drían generar beneficios socioeconómicos significativos, incluyendo 
la creación de empleos y la contribución a la seguridad alimentaria. 
En el marco del programa especial concurrente para el desarrollo 
rural sustentable, se propusieron estrategias de desarrollo que prio-
rizan al sector acuícola y pesquero. El Plan Nacional de Desarrollo 
establece una visión a largo plazo para la acuacultura, con principios 
y objetivos estratégicos destinados a guiar su desarrollo mediante la 
formulación de directrices estratégicas de apoyo.

El Ministerio de Producción (2021) señaló en su acuerdo No. 
21 el procedimiento de aplicación de las leyes en la medida corres-
pondiente a la naturaleza e inocuidad de la calidad de los cultivos. 
insumos de producción, productos de la acuicultura, pesca directa e 
indirecta para consumo humano, sus cadenas productivas. Está su-
jeto a la normativa a nivel mundial de inspecciones de salud, segu-
ridad de los procesos productivos, certificación de importación, ex-
portación de productos acuícolas. Se definen mecanismos de calidad 
y seguridad, responsables de la implementación del plan de control 
sanitario de todas las instituciones.
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Muñoz (2019) enfatiza que el sector camaronero genera 180 000 
plazas de empleo, lo que demuestra su rentabilidad dentro de la econo-
mía del país. Además, los estados financieros revelan cómo este sector 
ha sido fructífero en la generación de ingresos, destacándose en aspectos 
como la rotación de inventarios, la velocidad de producción, la liquidez 
y la rentabilidad, en particular en términos de ventas y utilidad bruta. 
Estos factores permiten que las compañías camaroneras demuestren es-
tabilidad financiera, lo que se refleja en un buen flujo de liquidez.

Marchena (2023) estableció la relación entre los índices finan-
cieros de actividad, liquidez y déficit con la rentabilidad en una com-
pañía del sector de comercialización y alquiler de activos no corrien-
tes, como maquinaria pesada. Se utilizó un enfoque cuantitativo no 
experimental, basado en información secundaria y con un diseño 
longitudinal. El estudio concluyó que la rentabilidad, medida por el 
margen bruto y el margen neto, tiene una correlación positiva con 
el promedio de ingresos; mientras que los indicadores de flujo de 
efectivo y liquidez muestran una correlación negativa con diversos 
índices de rentabilidad.

Calahorrano et al. (2021) determianron el impacto de los indi-
cadores financieros en la rentabilidad de los bancos privados ecuato-
rianos. Aplicaron un modelo de regresión lineal múltiple basado en 
mínimos cuadrados ordinarios, analizando indicadores de liquidez, 
morosidad, calidad de activos, y apalancamiento como variables inde-
pendientes, mientras que el ROA y el ROE constituyeron las variables 
dependientes. Extrajeron que las variables independientes son impor-
tantes en el rendimiento económico bancario, por lo que se las debe 
monitorear y controlar continuamente para su control operativo. 

Naula (2022) determinó la gestión financiera y su relación con 
los indicadores de liquidez y rentabilidad en la empresa Economiza 
S.A periodo 2018 y 2019. Aplicaron un enfoque cualitativo induc-
tivo, método empírico este se basó en la experiencia lo cual se apli-
cará mediante la observación científica y método descriptivo para 
la obtención de información. Concluyeron que la entidad no logró 
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recuperar su cartera, las cuentas por cobrar a clientes aun queda-
ron pendientes, los inventarios no fueron controlados a tiempo, la 
liquidez de la entidad no alcanzaba para cubrir a corto plazo y hubo 
pérdidas en los dos periodos de acuerdo con el análisis de los estados 
financieros. 

Cartuche (2020) determinó la gestión financiera mediante el 
estudio de los resultados de los indicadores de liquidez y rentabili-
dad, con sustentación en la información dada en los estados finan-
cieros del periodo contable 2017-2018 de la Distribuidora Farma-
céutica Cía. Ltda. Aplicaron con el objetivo de obtener una visión 
más amplia sobre el tema de estudio. Se concluyó que los indica-
dores financieros constituyen una herramienta clave y esencial para 
evaluar la gestión financiera de una empresa, ya que sus resultados 
facilitan el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia.

Vázquez et al. (2017) en su análisis compartió la correlación 
entre rentabilidad y liquidez en empresas del sector agronegocio. El 
análisis —de carácter descriptivo y cuantitativo— utilizó métodos 
de análisis de correlación y segregación sobre una muestra de 20 em-
presas del sector agronegocio brasileño, según datos de la base de in-
formación economática, que provienen del período de 2005 a 2015. 
Los resultados indicaron una correlación buena y significativa entre 
rentabilidad y liquidez dentro del marco teórico estudiado. Además, 
los resultados de la prueba de Mann-Whitney sugirieron que la com-
posición y rotación de los activos fijos son variables que distinguen el 
comportamiento de estas empresas.

Zambrano et al. (2021) determinaron y compararon indicado-
res financieros como la rentabilidad financiera, el endeudamiento y 
la liquidez corriente de las microempresas de la provincia del Guayas 
con las del resto de provincias de Ecuador. Aplicó una metodolo-
gía cuantitativa de tipo descriptiva de diseño transversal para 13 768 
microempresas de la provincia del Guayas y 16 093 microempresas 
de las demás provincias de Ecuador que reportaron su información 
financiera a la SuperCias al año 2019. Concluyó que a pesar de que la 
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provincia del Guayas tiene el mayor porcentaje de microempresas en 
el país, no es condición suficiente para concluir que sus indicadores 
financieros, en general, son excelentes a comparación con otros del 
resto de Ecuador.

Sánchez et al. (2022) determinó las principales ratios finan-
cieros, de liquidez, de endeudamiento, gestión y rentabilidad de las 
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de las regiones 
Costa y Sierra de Ecuador. Aplicó un enfoque cuantitativo de carác-
ter descriptivo y exploratorio con datos suministrados por 701 em-
presas que registraron su información contable y financiera a la Su-
perCias en el año 2020. Extrajo que las empresas de la región Sierra 
tienen mejores rendimientos financieros, en términos de inversión 
de accionistas iniciales, que las empresas de la región Costa; además, 
se dio como resultado que no existen diferencias destacadas en cuan-
to al financiamiento y la operatividad de sus activos.

Peña et al. (2023) aplicó un análisis de los niveles de fluidez 
económica y rentabilidad mediante la aplicación de indicadores fi-
nancieros para el control interno y desarrollo del desempeño econó-
mico. Aplicó un método de estudio cualitativo-descriptivo, ya que se 
recopiló los Estados Financieros y se determinó el desenvolvimien-
to económico de la empresa Agrícola Cacao del Sur Caodelsur Cia. 
Ltda, correspondiente a los cuatro últimos ejercicios económicos 
(2017-2020). Se concluyó que en los índices de liquidez la entidad 
no cuenta con la capacidad para cubrir sus obligaciones a corto y 
largo plazo. En cuanto a la rentabilidad los indicadores muestran 
una deficiencia en el manejo de sus recursos por lo que no se está 
cumpliendo con la finalidad de producir ingresos o utilidades sobre 
el giro de sus actividades económicas.
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Bases teóricas

Liquidez

La liquidez se puede definir de varias formas, aunque todas 
convergen en una idea central con cierto grado de ambigüedad. En 
términos esenciales, la liquidez hace referencia a la facilidad con la 
que los activos financieros pueden ser comprados o vendidos sin que 
su valor se vea afectado significativamente. Un activo se considera 
líquido cuando puede ser convertido en efectivo de manera rápida 
y con bajos costos de transacción, siendo fácilmente negociable y 
liquidable sin demoras. Sin embargo, la liquidez también conlleva 
riesgos, ya que puede ser difícil vender un activo rápidamente en el 
mercado sin incurrir en pérdidas o sin obtener el beneficio deseado. 
Estos riesgos incluyen los costos de transacción, el tiempo requerido 
y la incertidumbre asociada con la transacción (Yéboles, 2020).

La evaluación del rendimiento financiero se lleva a cabo prin-
cipalmente mediante el análisis de varios indicadores o ratios finan-
cieros. Estos incluyen medidas de liquidez, que evalúan el desempe-
ño de la empresa para cumplir con sus compromisos a corto plazo; 
de gestión, que permiten examinar los efectos de las políticas empre-
sariales sobre fondos y cobranzas, entre otros aspectos; de solvencia, 
que indican el nivel de endeudamiento y el respaldo patrimonial de 
la empresa; y de rentabilidad, que analizan la eficiencia en la utiliza-
ción de los activos para aumentar los ingresos. Evaluar el rendimien-
to financiero de una empresa implica, en última instancia, analizar 
su gestión de manera indirecta (Valverde, 2022).

El capital de trabajo es un parámetro financiero que cuantifi-
ca los recursos disponibles de una empresa para operar de manera 
efectiva, utilizando sus activos de corto plazo como efectivo y equi-
valentes. La razón corriente, que idealmente debería situarse entre 
1.5 y 2 veces, refleja la capacidad de la empresa para satisfacer sus 
obligaciones de corto plazo con los activos que puede convertir rápi-
damente en efectivo. La solvencia evalúa la capacidad de la empresa 
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para cumplir con sus compromisos a largo plazo. El endeudamiento 
diagnostica la capacidad de manejar cargas financieras futuras, in-
dicando mayores gastos financieros fijos debido a un desequilibrio 
entre activos y pasivos (Loor, 2023).

Los factores que definen las variaciones en la rentabilidad de 
las empresas ha sido un tema recurrente a nivel global. Se entiende 
de manera general como una habilidad de una empresa para produ-
cir beneficios. La principal preocupación radica en alcanzar fondos 
de manera efectiva. Estos recursos pueden obtenerse para solven-
tar gastos operativos de la empresa. El cálculo de la rentabilidad nos 
muestra cómo se utilizan varias ratio financieras, siendo aquellos re-
lacionados con la rentabilidad financiera y los rendimientos de los 
activos, los cuales reflejan la habilidad de la empresa para generar 
ganancias en proporción a sus activos y capital (Bernal, 2024).

Rentabilidad

La rentabilidad se define como la habilidad de una empresa 
para generar beneficios en comparación con la inversión inicial y 
los ingresos generados, después de restar los impuestos. Se expresa 
como un porcentaje del capital invertido, muestra la relación entre 
la inversión y la utilidad generada durante un período específico. 
Este indicador es esencial para evaluar el éxito de un negocio, ya que 
mide tanto la proporción entre inversión y beneficio como la eficien-
cia en alcanzar los objetivos financieros establecidos (Gallosa, 2020).

El ROA calcula la rentabilidad de los activos después de des-
contar intereses e impuestos, mostrando cuán eficientemente se uti-
lizan para generar ganancias en un período específico. Además de 
ser una herramienta habitual para evaluar la capacidad de gestión 
financiera en la generación de beneficios, este indicador de rentabi-
lidad ilustra cómo la empresa utiliza sus activos para obtener rendi-
mientos de manera eficiente (Aguirre et al., 2020).
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El ROE, o retorno sobre el capital o rentabilidad financiera, 
es la medida de la rentabilidad de los ingresos propios durante un 
período en específico. Representa el rendimiento generado por los 
fondos propios. Se calcula excluyendo la forma en que se distribuyen 
los resultados para generar ingresos, mediante la división de la utili-
dad neta entre el patrimonio neto (López et al., 2020).

La micro y pequeña empresa se define como una entidad eco-
nómica establecida por una persona natural o jurídica, que opera bajo 
diversas formas de organización empresarial reconocidas legalmente. 
Su principal objetivo es realizar actividades como la extracción, trans-
formación, producción, comercialización de bienes o la prestación 
de servicios. Según la Ley N° 28015, esta referencia abarca tanto a las 
microempresas como a las pequeñas empresas, las cuales, a pesar de 
tener características y dimensiones específicas, reciben un tratamien-
to similar en términos legales, con excepción del régimen laboral que 
aplica específicamente a las Microempresas (Fiestas, 2021).

Los océanos abarcan el 80 % de la superficie del planeta y son 
una fuente invaluable de recursos diversos. La humanidad ha toma-
do provecho de esta riqueza marina en muchos aspectos comercia-
les, como evidencian cifras de la FAO que indican que 150 gramos 
de pescado pueden cubrir entre el 50 % y el 60 % de las necesidades 
cotidianas de proteínas de una persona adulta y para la producción 
de sus derivados. Algunos productos como la harina y el aceite de 
pescado, entre otros, destacan como aportadores de beneficios tanto 
para humanos como animales, son altamente demandados en la ac-
tualidad (Tutivén, 2022).

La acuicultura y la pesca artesanales son actividades llevadas 
a cabo por individuos, y participantes del sector de la economía po-
pular y solidaria. Se centran en satisfacer las necesidades familiares y 
mejorar la nutrición. El arte de pesca comprende equipos diseñados 
para la captura de especies hidrobiológicas, diferenciándose en arte-
sanía e industrialización. Los inspectores de la Dirección de Control 
supervisan que los pescadores cumplan con la ley mediante inspec-
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ciones de captura, monitoreo de movilización de recursos y asegu-
rando el uso adecuado de artes de pesca (Carrión y Arias, 2021).

Materiales y métodos

Enfoque y alcance de la investigación

Esta investigación se clasifica como básica, de acuerdo con lo 
indicado por Castro et al. (2023), quienes describen este tipo de inves-
tigación como una búsqueda sistemática de información con el propó-
sito de formular problemas e hipótesis para estudios más profundos. 
Este tipo de investigación, también denominado teórico o puro, se ca-
racteriza por su enfoque en el desarrollo de nuevos conceptos.

El objetivo de esta investigación es analizar cómo se relacio-
nan los indicadores financieros de liquidez y rentabilidad en las em-
presas del sector acuícola, utilizando datos actualizados para estu-
diar el impacto de factores económicos específicos. La intención es 
que estos hallazgos puedan servir como base para futuros estudios e 
investigaciones en el sector (Díaz et al., 2020).

Se formuló y verificó una hipótesis basada en la relación entre 
los indicadores financieros de liquidez y rentabilidad en las grandes 
empresas acuícolas y pesqueras, similar a lo estudiado por Rossi y 
Rossi (2023). Este enfoque permite identificar las causas subyacentes 
de las variaciones financieras observadas. Según Álvarez (2020), la 
investigación no experimental se deriva de estudios descriptivos y 
puede clasificarse como longitudinal cuando se analizan los datos a 
lo largo del tiempo sin intervenir en la situación observada. 

El enfoque utilizado tiene un método cuantitativo. Es cuanti-
tativo porque se obtuvo información numérica de las variables estu-
diadas respecto a la liquidez y rentabilidad de las grandes empresas 
del sector camaronero. 
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El estudio es de tipo transversal porque realiza un corte en el 
tiempo durante 2018 al 2022 para analizar la liquidez y la rentabili-
dad en las empresas grandes del sector acuícola y pesquero.

En cuanto al alcance es descriptivo y analítico. Descriptivo 
porque se detallan cada una de las variables, y analítico porque bus-
ca establecer la relación entre las variables liquidez y rentabilidad de 
las empresas grandes del sector camaronero. Se utilizó un análisis 
estadístico de regresión lineal simple para estudiar la relación entre 
la liquidez, el ROA y el ROE.

El diseño es no experimental puesto que no ha existido por par-
te del investigador una manipulación de las variables de estudio. Las 
técnicas utilizadas fueron de tipo documental y bibliográfica ya que 
se tomó información de varios medios escritos como artículos acadé-
micos, respecto a las variables de estudio. Se han utilizado fuentes de 
información secundaria respecto a las estadísticas y datos de las en-
tidades como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Tabla 1
Operacionalización de las variables

Variable Dimensiones Indicadores Ítem o Instrumentos

Rentabilidad

Rendimiento 
sobre los activos 
totales (ROA)
Retorno sobre el 
patrimonio (ROE)

-Margen de Utilidad
-Rotación de Acti-
vos Totales

-Estados financieros 
-Análisis de ratios
financieras 

Liquidez Prueba ácida 
Liquidez corriente

Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
Inventarios

-Estados financieros 
Análisis de ratios
financieras

Nota. Tomado de Muñoz (2021).

En el estudio, la población objetivo son las empresas gran-
des del sector acuícola y pesquero del Ecuador. Se tomaron todas 
las empresas con ventas o ingresos brutos superiores a 5 000 000 de 
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acuerdo con lo señalado en el art. 106 del Reglamento del COPCIP 
(Reglamento COPCIP, 2023). Con base en esto se seleccionaron las 
empresas que se repetían durante 2018 al 2022 obteniéndose un total 
de 71 empresas.

Resultados

Tabla 2 
Análisis de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad, 2018

Empresa RATIO LIQ ROA ÁCIDA ROE

Acuasam S.A. 1,59 1,51 1,54 28,86

Aglipesca S.A. 1,56 1,49 1,50 26,49

Alimentsa S. A 2,42 1,35 2,11 5,50

Anilisa S.A. 3,02 3,00 3,02 0,00

Aquacultura Purocongo S. A 3,81 3,00 3,58 10,07

B&B Tune_Suppliers S.A. 0,49 0,73 3,42 10,57

Bellitec S.A. 3,47 3,70 3,42 1,89

Biotecnología & Genética Marina 
S.A. (Biogemar) 2,39 2,07 2,39 189,86

Calica Camaronera del Litoral Ca 0,46 1,75 1,00 8,21

Camaronera Agromarina S.A. 2,16 2,85 2,11 14,16

Camaronera Lebama S.A. 1,17 1,49 1,11 8,30

Camarones y Langostinos del Mar 
Calademar S.A. 2,28 2,71 2,23 2,00

Casur S. A. 1,55 2,15 1,49 4,86

Cofimar S.A. 1,07 2,12 1,03 0,00

Compañía Esheclabri S.A. Clabrisa 2,81 2,00 2,68 4,58

Costamarket S.A. 1,02 2,46 1,02 36,53

Crimasa Criaderos de Mariscos S.A. 2,00 3,00 3,00 97,50
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Cybernius S.A. 1,16 1,86 1,07 14,85

Delanan Desarrollo Langostinero S.A. 1,51 2,08 2,00 20,68

Delipesca S.A. 0,86 0,58 0,76 17,00

Distrisoda S.A. 0,33 1,88 2,00 6,54

Ecuadorianshrimps S.A. 1,01 0,93 0,97 9,01

Escavi Cia. Ltda. 2,55 3,29 3,00 609,97

Explomarsa S.A. 0,50 0,74 0,90 0,00

Exporcambrit S.A. 0,24 0,61 0,22 9,32

Faispaa S.A. 1,04 0,80 0,95 17,40

Fimasa Fincas Marinas S.A. 2,03 2,00 1,96 7,95

Fresh Fish del Ecuador Cia. Ltda. 1,89 1,02 1,72 0,00

Frigorífico y Laboratorio San Mateo, 
Frigolab San Mateo Cia. Ltda. 0,75 1,01 0,75 117,73

Frutamarti S.A. 0,98 0,85 0,93 42,32

Godproex Productora y Exporta-
dora S.A. 1,06 1,81 2,00 12,02

Godya Cia. Ltda. 0,43 0,00 0,42 0,00

Goldenshrimp S.A. 1,41 1,91 1,30 5,95

Gran Colombiana del Mar Gran-
comar Sa 1,71 0,67 1,66 19,23

Granjas Marinas Doble a (Grama-
da) S.A. 2,00 1,00 1,90 44,51

Grupo Degfer Cia. Ltda. 1,00 1,00 0,74 0,00

Heng Xin Cia.Ltda. 0,35 0,41 0,33 62,83

Industrial Pesquera Santa Priscila 
S.A. 1,40 1,76 1,30 23,92

Industrias y Cultivos El Camaron 
S.A. Iccsa 2,00 1,00 2,00 6,54

Intedecam S.A. 0,40 0,92 0,37 0,00
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Inversiones Metabaz S.A. 1,68 1,91 1,68 35,49

Ipfaca S.A. 1,02 0,65 0,91 18,69

Kishor S.A. 1,00 2,00 0,84 7,32

Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura 
& Tecnologia S.A. 0,83 1,10 0,78 18,67

Limbomar S.A. 0,88 0,76 0,86 6,45

Maragro S.A. 1,20 1,87 1,16 11,36

Nm & Asociados S.A. 1,00 1,31 1,33 28,37

Oceanfish S.A. 0,91 0,90 0,90 0,00

Pacfish S.A. 2,00 3,00 1,33 215,95

Pacifictuna S.A.S. 1,18 1,00 1,18 24,18

Pesalmar S.A. 0,79 0,46 0,77 31,60

Pescados y Mariscos del Pacifico 
S.A. Pesmarpac 1,81 2,00 1,80 399,94

Pescapeces S.A. 0,53 0,63 0,53 5,08

Pesdel S.A. 2,00 1,00 1,34 205,63

Pesquera Marycielo Cia. Ltda 1,00 1,03 0,51 0,00

Pesquera Ugavi S.A. 0,89 0,31 0,83 28,56

Piscicola Malecon Sa Malsa 1,48 1,73 1,44 12,61

Piscicola Nueve De Octubre S.A. 
Nusa 1,00 1,02 1,08 6,19

Procesadora Posorja Proposorja 
S.A. 1,52 1,15 1,50 677,33

Procesadora y Exportadora de Ca-
maron Procamaronex C. Ltda. 1,85 1,54 1,85 34,39

Productos de Exportacion Diomar 
Proexdi Cia. Ltda 1,04 1,00 1,03 12,87

Promarosa Productos del Mar Santa 
Rosa C. Ltda 0,85 1,00 0,85 0,00

Puertomar S.A. 1,27 2,00 1,21 23,68
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Sabanetacorp S.A. 1,09 2,04 0,93 9,76

Salica del Ecuador S.A. 1,13 1,60 0,98 0,00

Sal-Mos (Salinas-Mosquinana) S.A. 1,23 1,70 1,16 12,40

Sardinas Del Pacifico S.A. Sardipac 1,00 1,27 0,50 203,41

Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. 
Tecopesca 1,00 1,31 0,82 850,23

Tecnotempe S.A. 0,77 0,91 0,68 14,47

Terraquil S.A. 1,00 1,23 0,64 0,00

Transmarina Ca 0,89 0,58 0,79 96,49

Coeficiente de correlación 0.70 0.09

Nota. La tabla muestra la información sobre las grandes empresas del sector acuícola 
y pesquero tomado de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros corres-
pondiente al año 2018.

La tabla 2 muestra las principales ratios de liquidez y rentabi-
lidad de las grandes empresas del sector acuícola y pesquero durante 
el año 2018. En cuanto a la liquidez promedio se sitúa en 1,35; la 
prueba ácida de ubica en un valor de 1,48, mientras que el ROA es 
de 1,48 y el ROE de 63, indicadores que muestran los importantes 
movimientos que tiene este sector en la economía ecuatoriana.

En la figura 1 que corresponde al año 2018 se relacionan los 
ratios de liquidez y rentabilidad de los activos. El eje X muestra los 
valores de la ratio de liquidez, que es una medida de la capacidad de 
la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Valores 
más altos indican una mayor capacidad para pagar deudas en el cor-
to plazo. El eje Y representa el ROA, que mide la rentabilidad de la 
empresa en relación con sus activos totales. Un ROA más alto indica 
una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ganancias.
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Figura 1
Ratio de liquidez y ROA 2018

Nota. Elaborado por los autores con base en los datos tomados de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros.

La línea punteada representa la tendencia lineal en los da-
tos, indicando una correlación positiva entre el ratio de liquidez y 
el ROA. Esto sugiere que, en general, a medida que aumenta la li-
quidez, también tiende a aumentar la rentabilidad de los activos. La 
ecuación de la línea de tendencia es y=0.7491x + 0.4769, donde y es 
el ROA y x es el ratio de liquidez. Esto indica que por cada unidad 
de incremento en el ratio de liquidez, el ROA aumenta en promedio 
en 0.7491 unidades.

El Coeficiente de Determinación es de 0.4827, lo que significa 
que aproximadamente el 48,27 % de la variabilidad en el ROA puede 
explicarse por la variabilidad en el ratio de liquidez. Esto indica una 
correlación moderada entre estas dos variables, lo cual es significa-
tivo, pero sugiere que otros factores también influyen en el ROA. Se 
observa una tendencia positiva moderada entre los datos, lo que sig-
nifica que, si el uno aumenta, el otro ratio también se incrementa. El 
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gráfico muestra que, al existir un mayor nivel de liquidez, esta aporta 
a un ROA más alto. El coeficiente de correlación indica una relación 
fuerte entre las variables. Cabe recalcar que al relacionar la liquidez 
con el ROE el coeficiente de correlación es bajo indicando que las 
variables no se relacionan.

Tabla 3
Análisis de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad. 2019

Empresas RATIO LIQ ROA ÁCIDA ROE
Acuasam S.A. 1,29 1,00 1,24 9,55

Aglipesca S.A. 1,46 1,48 1,39 18,56

Alimentsa S. A 2,00 2,00 1,93 185,37

Anilisa S.A. 1,00 0,35 3,23 0,74

Aquacultura Purocongo S.A. 2,79 2,33 2,59 19,09

B&B Tune_Suppliers S.A. 0,45 0,82 0,44 391,66

Bellitec S.A. 1,00 0,76 4,20 0,00

Biotecnologia & Genetica Marina 
S.A. (Biogemar) 1,27 1,27 1,20 0,00

Calica Camaronera del Litoral C.A. 0,67 0,89 0,62 0,00

Camaronera Agromarina S.A. 1,00 1,09 1,92 6,88

Camaronera Lebama S.A. 1,65 1,94 1,50 22,63

Camarones y Langostinos del Mar 
Calademar S.A. 0,99 0,95 0,92 13,95

Casur S.A. 1,43 1,15 1,36 59,51

Cofimar S.A. 1,09 1,82 1,06 46,98

Compañía Esheclabri S.A. Clabrisa 1,00 0,97 6,78 0,00

Costamarket S.A. 0,95 1,70 0,95 0,00

Crimasa Criaderos de Mariscos S.A. 1,03 2,00 1,03 17,74

Cybernius S.A. 1,31 1,98 1,21 27,81

Delanan Desarrollo Langostinero S.A. 1,38 1,72 1,27 39,36

Delipesca S.A. 0,76 0,40 0,48 0,00

Distrisoda S.A. 0,69 1,82 0,62 232,10

Ecuadorianshrimps S.A. 0,98 1,19 0,94 0,00
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Escavi Cia. Ltda. 2,65 3,00 1,65 -48,87

Explomarsa S.A. 1,02 1,22 0,92 0,00

Exporcambrit S.A. 0,27 0,72 0,26 0,00

Faispaa S.A. 1,11 0,80 1,06 0,00

Fimasa Fincas Marinas S.A. 0,73 0,80 0,72 0,00

Fresh Fish del Ecuador Cia. Ltda. 1,00 0,89 1,36 -89,65

Frigorifico y Laboratorio San Mateo, 
Frigolab San Mateo Cia. Ltda. 1,08 1,29 1,05 0,00

Frutamarti S.A. 1,03 0,53 1,00 59,38

–

Godproex Productora y Exportadora 
S.A. 0,85 0,64 0,83 1562,72

Godya Cia. Ltda. 1,56 0,00 0,00 0,00

Goldenshrimp S.A. 1,93 1,53 1,43 1,53

Gran Colombiana del Mar Granco-
mar S.A. 1,00 1,28 1,86 1,28

Granjas Marinas Doble A (Gramada) 
S.A. 0,97 0,32 4,17 0,32

Grupo Degfer Cia. Ltda. 1,56 0,00 0,00 0

Heng Xin Cia.Ltda. 1,00 0,15 0,96 0,15

Industrial Pesquera Santa Priscila 
S.A. 0,58 1,35 1,45 1,35

Industrias y Cultivos El Camaron 
Sa Iccsa 1,00 0,64 1,41 0,64

Intedecam S.A. 0,58 0,68 0,52 0,68

Inversiones Metabaz S.A. 0,00 0,00 0,99 0

Ipfaca S.A. 1,05 0,68 1,37 0,68

Kishor S.A. 1,48 1,79 0,40 1,79

Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura 
& Tecnologia S.A. 0,44 1,00 1,29 1,44

Limbomar S.A. 1,30 1,05 2,89 1,05

Maragro Sa 2,00 1,41 1,30 1,41

Nm & Asociados S.A. 1,30 2,00 1,00 2,31

Oceanfish S.A. 1,00 0,81 1,23 0,81
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Pacfish S.A. 1,34 2,00 1,75 5,21

Pacifictuna S.A.S. 1,75 0,69 1,75 0,69

Pesalmar S.A. 0,67 0,70 0,62 0,70

Pescados y Mariscos del Pacífico S.A. 
Pesmarpac 2,00 3,00 3,46 7,64

Pescapeces S.A. 0,44 0,61 0,44 0,61

Pesdel S.A. 0,61 0,22 0,61 0,22

Pesquera Marycielo Cia. Ltda 0,63 0,68 0,60 0,68

Pesquera Ugavi S.A. 0,78 0,32 0,78 0,32

Piscicola Malecon S.A. Malsa 2,58 1,27 2,53 1,27

Piscicola Nueve De Octubre S.A. 
Nusa 1,11 1,13 1,04 1,13

Procesadora Posorja Proposorja S.A. 1,50 1,88 1,49 1,88

Procesadora y Exportadora de Ca-
marón Procamaronex C. Ltda. 0,53 2,09 0,53 2,09

Productos de Exportación Diomar 
Proexdi Cia. Ltda 1,92 0,79 1,90 0,79

Promarosa Productos del Mar Santa 
Rosa C. Ltda 0,91 1,91 0,88 1,91

Puertomar S.A. 1,29 2,44 1,22 2,44

Sabanetacorp S.A. 0,91 2,34 0,85 2,34

Salica del Ecuador S.A. 1,00 1,59 0,86 1,59

Sal-Mos (Salinas-Mosquinana) S.A. 1,72 1,77 1,53 1,77

Sardinas del Pacífico S.A. Sardipac 0,76 1,39 0,68 1,39

Técnica y Comercio de la Pesca C.A. 
Tecopesca 0,99 1,10 0,81 1,10

Tecnotempe S.A. 1,18 1,19 1,09 1,19

Terraquil S.A. 1,00 1,48 0,55 1,48

Transmarina C.A. 0,84 0,53 0,75 0,53

Coeficiente de correlación 0,47 0,03

Nota: La tabla muestra la información sobre las grandes empresas del sector acuícola 
y pesquero tomado de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros corres-
pondiente al año 2019.
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En la tabla 3 se observan los principales indicadores finan-
cieros de las empresas acuícolas y pesqueras mostrando indicadores 
positivos en promedio como los que se detallan a continuación: li-
quidez en promedio 1,14, ROA 1,20; Prueba ácida 1,33, observándo-
se un ROE negativo de -6,98. Los ratios en su mayoría son positivos 
e indican una buena gestión dentro de este sector de la economía.

Figura 2
Ratio de liquidez y ROA 2019

Nota. Elaborado por los autores con base en los datos tomados de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros.

En la figura 2 que corresponde al año 2019 se relaciona que 
la liquidez y rentabilidad tengan una tendencia positiva débil. Esto 
implica que, en general, a medida que aumenta el ratio de liquidez, 
también tiende a aumentar el ROA. El eje representa los valores del 
ratio de liquidez, indicando la capacidad de las empresas para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo. El eje Y muestra el ROA, que mide la 
rentabilidad de las empresas en relación con sus activos totales. La 
línea punteada representa la tendencia lineal de los datos, indican-
do una correlación positiva entre el ratio de liquidez y el ROA. La 
pendiente de la línea es menor en este gráfico en comparación con 
el anterior, con la ecuación y=0.6147x+0.4995, lo que sugiere que un 
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incremento en una unidad del ratio de liquidez está asociado con un 
incremento de 0.6147 en el ROA.

El Coeficiente de Determinación es de 0.2255, lo que indica 
que solo el 22,55 % de la variabilidad en el ROA puede explicarse 
por la variabilidad en el ratio de liquidez. Esto señala una correla-
ción más débil en comparación con el gráfico anterior, lo que su-
giere que, para el año 2019, la relación entre liquidez y rentabilidad 
fue menos significativa, y otros factores podrían haber tenido una 
mayor influencia en el ROA. Sin embargo, esta relación no es muy 
fuerte, como lo indica el coeficiente de correlación, aunque existe 
una tendencia general a que las empresas más líquidas también sean 
más rentables, esta relación no es determinante. Otros factores como 
la eficiencia operativa, la estrategia de negocio, el entorno competi-
tivo, también influyen significativamente en el ROA. El coeficiente 
de correlación indica una relación promedio entre las variables. Al 
analizar el coeficiente de correlación del ROE es muy bajo lo que 
indica una nula o escasa relación entre las variables de liquidez y 
rentabilidad sobre el patrimonio.

Tabla 4 
Análisis de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad, 2020

Empresas RATIO LIQ ROA ÁCIDA ROE
Acuasam S.A.  5,00 7,71  0,00 145,52

Aglipesca S.A.  1,00 1,27  0,03 6,50

Alimentsa S.A.  0,66 0,87  0,66 1,52

Anilisa S.A.  1,00 1,61  0,08 3,20

Aquacultura Purocongo S.A.  0,43 0,45  0,42 1,38

B&B Tune_Suppliers S.A.  0,51 0,70  0,51 1,60

Bellitec S.A.  0,28 0,41  0,27 1,97

Biotecnologia & Genetica Marina 
S.A. (Biogemar)  0,32 0,54  0,32 2,66

Calica Camaronera Del Litoral C. A.  0,45 0,93  0,45 2,86

Camaronera Agromarina S.A.  4,28 5,00  3,87 2,69
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Camaronera Lebama S.A.  0,73 0,80  0,72 60,60

Camarones y Langostinos del Mar 
Calademar S.A.  1,39 1,00  1,34 2,26

Casur S.A.  2,71 3,00  2,71 6,53

Cofimar S.A.  0,99 1,00  0,99 0,78

Compañía Esheclabri S.A. Clabrisa  1,62 1,77  1,62 15,22

Costamarket S.A.  1,90 2,00  1,89 10,12

Crimasa Criaderos de Mariscos S.A.  0,54 1,23  0,52 6,61

Cybernius S.A.  0,25 1,09  0,23 4,73

Delanan Desarrollo Langostinero S.A.  3,24 3,00  3,23 0,84

Delipesca S.A.  2,42 2,00  2,38 1,19

Distrisoda S.A.  2,00 1,00  1,96 2,45

Ecuadorianshrimps S.A.  1,00 2,00  0,73 6,52

Escavi Cia. Ltda.  0,63 0,79  0,62 5,45

Explomarsa S.A.  1,43 1,42  1,41 6,64

Exporcambrit S.A.  0,53 0,69  0,52 15,31

Faispaa S.A.  1,48 0,51  1,46 6,76

Fimasa Fincas Marinas S.A.  10,03 0,49  10,03 1,99

Fresh Fish del Ecuador Cia. Ltda.  0,76 0,60  0,75 6,17

Frigorífico y Laboratorio San Mateo, 
Frigolab San Mateo Cia. Ltda.  4,84 0,94  4,82 2,94

Frutamarti S.A.  2,34 0,30  2,25 0,85

Godproex Productora Y Exportadora 
S.A.  17,10 15,00  17,07 4,29

Godya Cia. Ltda.  1,26 1,77  0,26 26,12

Goldenshrimp S.A.  5,55 6,00  5,50 1,78

Gran Colombiana Del Mar Granco-
mar S.A.  1,90 2,00  1,86 1,55

Granjas Marinas Doble A (Gramada) 
S.A.  3,92 4,00  0,98 0,37

Grupo Degfer Cia. Ltda.  37,94 36,00  37,94 0,72

Heng Xin Cia.Ltda.  5,22 6,00  5,22 0,26

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.  9,16 11,00  9,08 13,88
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Industrias y Cultivos El Camarón 
S.A. ICCSA  2,45 3,00  2,43 9,97

Intedecam S.A.  1,82 1,07  1,76 4,26

Inversiones Metabaz S.A.  0,70 1,23  0,67 4,49

Ipfaca S.A.  3,05 2,00  3,05 5,46

Kishor S.A.  8,00 7,00  8,00 1,62

Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura 
& Tecnologia S.A.  3,11 3,00  3,11 1,38

Limbomar S.A.  1,00 2,11  0,89 20,65

Maragro S.A.  1,00 1,83  0,91 7,34

Nm & Asociados S.A.  13,98 15,00  13,52 1,40

Oceanfish S.A.  1,00 2,44  0,14 32,47

Pacfish S.A.  3,00 4,41  0,92 17,61

Pacifictuna S.A.S.  1,85 2,00  1,85 1,07

Pesalmar S.A.  2,71 2,00  2,71 1,43

Pescados y Mariscos Del Pacífico S.A. 
Pesmarpac  4,00 5,29  0,27 16,08

Pescapeces S.A.  5,82 6,00  5,82 2,29

Pesdel S.A.  14,25 13,00  14,25 0,45

Pesquera Marycielo Cia. Ltda  5,17 4,00  4,98 3,18

Pesquera Ugavi S.A.  13,89 11,00  13,87 1,06

Piscicola Malecon S.A. Malsa  18,72 16,00  18,30 1,38

Piscicola Nueve de Octubre S.A. 
Nusa  1,52 0,86  1,52 2,51

Procesadora Posorja Proposorja S.A.  26,06 21,00  25,69 16,55

Procesadora y Exportadora de Cama-
rón Procamaronex C. Ltda.  2,95 2,49  2,95 14,78

Productos de Exportación Diomar 
Proexdi Cia. Ltda  8,99 9,00  8,99 2,17

Promarosa Productos del Mar Santa 
Rosa Cia. Ltda  2,92 3,00  2,79 6,95

Puertomar S.A.  5,51 5,00  5,40 7,95

Sabanetacorp S.A.  1,78 2,00  1,66 157,57

Salica Del Ecuador S.A.  37,00 32,00  37,00 5,11
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Sal-Mos (Salinas-Mosquinana) S.A.  3,85 2,00  3,70 1,88

Sardinas Del Pacifico S.A. Sardipac  4,24 3,00  4,24 24,28

Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. 
Tecopesca  86,77 84,00  86,71 2,60

Tecnotempe S.A.  11,78 10,00  8,82 1,24

Terraquil S.A.  5,15 0,13  5,15 -3,50

Transmarina C.A.  85,47 0,00  85,47 0,00

Coeficiente de Correlación 0,75   -0,0953

Nota. La tabla muestra la información sobre las grandes empresas del sector acuícola 
y pesquero tomado de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros corres-
pondiente al año 2020.

En la tabla 4 se observa unos altos indicadores en promedio 
en comparación con los otros años, es así cómo la liquidez alcanzó 
un valor de 7,41; el ROA 5,69, la prueba ácida 7,07 y el ROE un valor 
de 11, se infiere que este sector no se vio tan afectado como parte del 
sector alimenticio durante la pandemia por COVID-19.

Figura 3
Ratio de liquidez y ROA 2020

y = 0,5589x + 1,5436
R² = 0,556
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RATIO DE LIQUIDEZ Y ROA 2020

Nota. Elaborado por los autores con base en los datos tomados de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros.

En la figura 3 se puede observar que existe una relación posi-
tiva entre el ratio de liquidez y el ROA, lo que se evidencia en la línea 
de tendencia ascendente. Esto indica que, en general, a mayor liqui-
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dez, las empresas tienden a tener un mayor retorno sobre los activos. 
La ecuación de la línea de tendencia es y= 0,5589 + 1.5436 donde y 
representa el ROA y X el ratio de liquidez.

El coeficiente de 0.5589 indica que por cada unidad adicional 
en el ratio de liquidez, el ROA incrementa en promedio 0.5589 pun-
tos. El valor de Coeficiente de Determinación es 0.556, lo que signi-
fica que aproximadamente el 55,6 % de la variación en el ROA puede 
explicarse por el ratio de liquidez. Este valor sugiere una relación 
moderada, dejando un 44,4 % de la variabilidad del ROA sin expli-
car, lo que podría atribuirse a otros factores no contemplados en el 
análisis. La mayoría de los puntos se concentran en valores bajos tan-
to de liquidez como de ROA, con algunas observaciones más disper-
sas en niveles más altos de ambos indicadores. Hay una dispersión 
significativa, especialmente en los valores más altos de liquidez, lo 
que podría indicar la presencia de empresas con características atí-
picas o diferencias en la gestión de liquidez y rentabilidad. Igual que 
en los años anteriores, el indicador del ROE muestra valores bajos de 
correlación en torno a la rentabilidad sobre el patrimonio.

Tabla 5 
Análisis de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad año 2021

Empresas RATIO LIQ ROA ÁCIDA ROE
Acuasam S.A. 0,08 0,42 0,09 -0,73

Aglipesca S.A. 0,09 0,15 1,21 -3,57

Alimentsa S.A. 1,21 1,21 0,08 0,24

Anilisa S.A. 0,20 0,25 0,20 1,07

Aquacultura Purocongo S. A 0,28 0,28 5,33 0,00

B&B Tune_Suppliers S.A. 0,64 0,45 0,28 0,38

Bellitec S.A. 0,39 1,06 0,89 0,07

Biotecnologia & Genetica Marina 
S.A. (Biogemar) 0,21 -0,04 0,09 0,01

Calica Camaronera del Litoral C.A. 0,53 0,04 0,18 0,01

Camaronera Agromarina S.A. 0,52 0,25 0,64 -16,72
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Camaronera Lebama S.A. 0,64 0,64 0,39 0,00

Camarones y Langostinos del Mar 
Calademar S.A. 0,51 0,00 0,35 1,75

Casur S.A. 0,11 -1,04 0,85 0,23

Cofimar S.A. 2,49 0,03 0,21 0,17

Compañía Esheclabri S.A. Clabrisa 1,17 0,00 0,22 -0,45

Costamarket S.A. 1,17 0,11 0,24 0,15

Crimasa Criaderos de Mariscos S.A. 4,49 4,49 0,53 0,08

Cybernius S.A. 1,04 -0,60 0,05 0,12

Delanan Desarrollo Langostinero S.A. 0,73 -0,33 0,52 -0,16

Delipesca S.A. 5,62 -0,03 0,31 0,35

Distrisoda S.A. 3,71 -0,60 0,26 0,41

Ecuadorianshrimps S.A. 1,52 0,07 0,64 0,75

Escavi Cia. Ltda. 0,58 0,00 5,22 0,47

Explomarsa S.A. 2,94 0,12 0,51 0,08

Exporcambrit S.A. 1,66 0,10 0,11 0,00

Faispaa S.A. 1,19 -0,71 0,34 -2,44

Fimasa Fincas Marinas S.A. 0 0 0,36 0,13

Fresh Fish del Ecuador Cia. Ltda. 1,26 -1,03 2,49 -1,36

Frigorífico y Laboratorio San Mateo, 
Frigolab San Mateo Cia. Ltda. 6,18 0,00 0,49 0,14

Frutamarti S.A. 1,37 -0,39 0,31 0,06

Godproex Productora y Exportadora 
S.A. 23,26 0,23 1,67 0,96

Godya Cia. Ltda. 2,16 0,01 1,17 0,06

Goldenshrimp S.A. 4,92 0,28 0,32 0,17

Gran Colombiana Del Mar Granco-
mar S.A. 1,56 0,11 1,87 -1,34

Granjas Marinas Doble A (Gramada) 
S.A. 2,58 2,00 2,64 0,89

Grupo Degfer Cia. Ltda. 30,81 0,00 4,49 0,52

Heng Xin Cia.Ltda. 7,17 0,00 1,04 -8,69

Industrial Pesquera Santa Priscila 
S.A. 1 0,98 0,73 -2,84
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Industrias y Cultivos El Camarón 
S.A. ICCSA 6,98 4,00 0,78 -2,64

Intedecam S.A. 6,79 5,00 5,62 -0,65

Inversiones Metabaz S.A. 0,65 -1,14 0,04 -0,21

Ipfaca S.A. 1 1 3,71 -26,93

Kishor S.A. 0,79 0,75 0,74 -0,96

Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura 
& Tecnología S.A. 1,55 2,00 1,52 -1,02

Limbomar S.A. 12,70 0,28 2,57 0,38

Maragro S.A. 1,49 0,10 0,09 0,37

Nm & Asociados S.A. 1,32 -1,02 42,79 0,15

Oceanfish S.A. 8,93 6,00 2,33 0,01

Pacfish S.A. 2 3 1,36 0,13

Pacifictuna S.A.S. 3,02 2,00 0,96 -13,04

Pesalmar S.A. 8,97 0,24 0,58 1,66

Pescados y Mariscos del Pacífico S.A. 
Pesmarpac 0 0 2,32 0,02

Pescapeces S.A. 3,19 2,00 2,94 0,40

Pesdel S.A. 15,59 0,00 1,66 0,20

Pesquera Marycielo Cia. Ltda 4,35 3,00 0,54 0,62

Pesquera Ugavi S.A. 62,53 62,00 0,40 0,20

Piscicola Malecon S.A. Malsa 5,88 5,00 0,20 -1,51

Piscicola Nueve de Octubre S.A. Nusa 1,50 1,68 9,23 0,91

Procesadora Posorja Proposorja S.A. 41,73 43,00 1,85 0,15

Procesadora y Exportadora de Cama-
rón Procamaronex C. Ltda. 32,90 35,00 2,63 0,33

Productos de Exportacion Diomar 
Proexdi Cia. Ltda 10,81 12,00 0,05 -7,54

Promarosa Productos del Mar Santa 
Rosa Cia. Ltda 7,05 5,00 1,19 0,37

Puertomar S.A. 6,04 4,00 1,26 -2,76

Sabanetacorp S.A. 6,13 5,00 6,18 -3,70

Salica del Ecuador S.A. 46,28 45,00 1,37 0,01

Sal-Mos (Salinas-Mosquinana) S.A. 6,57 5,00 1,74 -1,04



di e G o za M B r a n o Mo n ta lv á n / nata l i  Co l o M a alva r a d o / Ma r í a  zú ñ i G a alva r a d o

146

Sardinas del Pacífico S.A. Sardipac 2,68 2,00 3,73 0,61

Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. 
Tecopesca 168,89 150,00 0,34 0,16

Tecnotempe S.A. 10,37 11,00 0,63 -1,62

Terraquil S.A. 9,77 8,00 23,26 -1,25

Transmarina C.A. 107,70 105,00 2,16 0,48

     

Coeficiente de correlación 0,98   0,0971

Nota: La tabla muestra la información sobre las grandes empresas del sector acuícola 
y pesquero tomado de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros corres-
pondiente al año 2021.

En la tabla 4 se observan las grandes empresas del sector acuí-
cola y pesquero que tienen en promedio ratios de liquidez de 10,17; 
un ROA DE 7,52; una prueba ácida promedio de 2,31 y un ROE de 
-1,22, lo que indica que la rentabilidad sobre el patrimonio continúa 
siendo baja para este período y su coeficiente de correlación con la 
liquidez también se muestra con valores bajos.

Figura 4
Ratio de liquidez y ROA 2021

y = 0,9141x - 1,7712
R² = 0,9548
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RATIO DE LIQUIDEZ Y ROA 2021

Nota. Elaborado por los autores con base en los datos tomados de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros.
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La figura 4 presenta una relación lineal positiva entre el ratio de 
liquidez y el ROA, lo que sugiere que a medida que aumenta la liqui-
dez de una empresa, también tiende a mejorar su rentabilidad sobre 
activos. La ecuación de la recta de regresión es y=0.9141x−1.7712, 
donde: y representa el ROA. X representa el ratio de liquidez. La pen-
diente de 0.9141 indica que, por cada unidad adicional de liquidez, 
el ROA aumenta en 0.9141 unidades. El término independiente es 
-1.7712, lo que sugiere que incluso si el ratio de liquidez es cero, el 
ROA esperado sería ligeramente negativo.

El valor de Coeficiente de Determinación es 0.9548, lo cual 
indica que el 95,48 % de la variabilidad en el ROA se explica por el 
ratio de liquidez. Esto sugiere que la liquidez es un factor muy rele-
vante en la determinación del ROA para estas empresas. La mayoría 
de los puntos de datos se encuentran alineados cerca de la línea de 
tendencia, lo que refuerza la fuerte correlación positiva. Hay algunas 
observaciones que se alejan un poco más de la línea, pero no lo sufi-
ciente como para sugerir una relación no lineal.

Las empresas con mayor liquidez parecen tener un mejor 
desempeño en términos de rentabilidad sobre activos. Esto podría 
deberse a que una mayor liquidez permite a las empresas afrontar 
mejor los gastos operativos, invertir en oportunidades rentables, o 
evitar la necesidad de incurrir en deudas costosas.

Tabla 6
Análisis de indicadores financieros de liquidez y rentabilidad, 2022

Empresas RATIO LIQ ROA ÁCIDA ROE
Acuasam S.A. 0.53 0.60 1.54 25.20

Aglipesca S.A. 1.00 0.43 1.50 15.20

Alimentsa S.A. 28.06 30.00 2.11 5.50

Anilisa S.A. 0.01 0.05 3.02 5.88

Aquacultura Purocongo S.A. 5.40 6.00 3.58 10.07

B&B Tune_Suppliers S.A. 1.00 0.02 3.42 10.57

Bellitec S.A. 1.90 0.13 3.42 1.89
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Biotecnología & Genética Marina S.A. 
(Biogemar) 1.74 3.60 2.39 89.89

Calica Camaronera del Litoral C.A. 3.38 1.34 1.00 8.21

Camaronera Agromarina S.A. 12.62 0.00 2.11 14.16

Camaronera Lebama S.A. 6.00 0.00 1.11 8.30

Camarones y Langostinos del Mar 
Calademar S.A. 2.20 0.42 2.23 2.00

Casur S.A. 0.00 0.27 1.49 4.86

Cofimar S.A. 0.43 3.67 1.03 0.00

Compañía Esheclabri S.A. Clabrisa 1.30 1.78 2.68 4.58

Costamarket S.A. 1.50 5.20 1.02 55.00

Crimasa Criaderos de Mariscos S.A. 2.78 0.62 3.00 101.00

Cybernius S.A. 3.33 0.41 1.07 13.00

Delanan Desarrollo Langostinero S.A. 2.45 1.74 2.00 17.00

Delipesca S.A. 5.60 12.27 0.76 17.00

Distrisoda S.A. 4.90 0.00 2.00 6.54

Ecuadorianshrimps S.A. 0.46 0.52 0.97 9.01

Escavi Cia. Ltda. 0.00 0.23 3.00 502.60

Explomarsa S.A. 7.67 0.31 0.90 0.00

Exporcambrit S.A. 2.00 0.52 0.22 9.32

Faispaa S.A. 1.00 0.00 0.95 17.40

Fimasa Fincas Marinas S.A. 1.56 2.00 1.96 7.95

Fresh Fish del Ecuador Cia. Ltda. 8.82 7.00 1.72 0.00

Frigorífico y Laboratorio San Mateo, 
Frigolab San Mateo Cia. Ltda. 1.54 1.00 0.75 117.73

Frutamarti S.A. 10.00 9.26 0.93 42.32

Godproex Productora y Exportadora 
S.A. 2.45 0.00 2.00 12.05

Godya Cia. Ltda. 0.00 0.56 0.42 0.00

Goldenshrimp S.A. 4.14 2.50 1.30 6.95

Gran Colombiana del Mar Granco-
mar S.A. 5.87 0.00 1.66 19.23

Granjas Marinas Doble A (Gramada) 
S.A. 0.00 0.05 1.90 44.51

Grupo Degfer Cia. Ltda. 0.00 1.02 0.74 0.00
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Heng Xin Cia.Ltda. 0.00 0.00 0.33 62.83

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 16.13 18.00 1.30 23.92

Industrias y Cultivos El Camarón S.A. 
ICCSA 0.00 0.38 2.00 6.54

Intedecam S.A. 3.00 1.00 0.37 0.00

Inversiones Metabaz S.A. 0.00 0.00 1.68 35.49

Ipfaca S.A. 1.88 0.67 0.91 18.69

Kishor S.A. 8.44 8.07 0.84 7.32

Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura & 
Tecnología S.A. 11.80 12.86 0.78 18.67

Limbomar S.A. 1.17 0.50 0.86 6.45

Maragro S.A. 12.00 45.20 1.16 11.36

Nm & Asociados S.A. 11.00 0.00 1.33 28.37

Oceanfish S.A. 27.00 0.27 0.90 0.00

Pacfish S.A. 2.20 6.70 1.33 26.36

Pacifictuna S.A.S. 5.50 8.80 1.18 38.15

Pesalmar S.A. 8.27 0.09 0.77 30.10

Pescados y Mariscos del Pacífico S.A. 
Pesmarpac 36.00 46.98 1.80 377.40

Pescapeces S.A. 0.00 0.00 0.53 5.08

Pesdel S.A. 6.00 7.55 1.34 175.50

Pesquera Marycielo Cia. Ltda 1.25 0.42 0.51 0.00

Pesquera Ugavi S.A. 1.24 3.54 0.83 28.56

Piscicola Malecon S.A. Malsa 2.28 0.14 1.44 12.61

Piscicola Nueve de Octubre S.A. Nusa 0.00 0.00 1.08 6.19

Procesadora Posorja Proposorja S.A. 0.58 11.80 1.50 677.33

Procesadora y Exportadora de Cama-
rón Procamaronex C. Ltda. 1.50 21.60 1.85 34.39

Productos de Exportación Diomar 
Proexdi Cia. Ltda 1.36 0.00 1.03 12.87

Promarosa Productos del Mar Santa 
Rosa C. Ltda 7.91 1.83 0.85 0.00

Puertomar S.A. 1.78 1.26 1.21 22.68

Sabanetacorp S.A. 1.99 0.31 0.93 10.76

Salica del Ecuador S.A. 7.10 1.66 0.98 0.10
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Sal-Mos (Salinas-Mosquinana) S.A. 4.92 0.00 1.16 12.40

Sardinas del Pacífico S.A. Sardipac 7.09 2.92 0.50 203.41

Técnica y Comercio de la Pesca C.A. 
Tecopesca 0.60 15.35 0.82 850.23

Tecnotempe S.A. 4.11 0.26 0.68 14.47

Terraquil S.A. 2.84 0.28 0.64 0.00

Transmarina C.A. 3.50 5.50 0.79 98.47

Coeficiente de correlación 0.63 0.05

Nota. La tabla muestra la información sobre las grandes empresas del sector acuícola 
y pesquero tomado de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros corres-
pondiente al año 2022.

En la tabla 5 se observa un crecimiento de los principales in-
dicadores financieros estudiados, la liquidez se observa creciente y 
proporcional a la prueba ácida mientras que los indicadores de ren-
tabilidad de ROA y ROE se observan con un crecimiento estable.

Figura 5
Ratio de liquidez y ROA 2022

Nota. Elaborado por los autores con base en los datos tomados de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros.

En la figura 5 representa que la línea de tendencia sugiere una 
relación positiva fuerte entre el ratio de liquidez y el ROA. Esto implica 
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que, en general, a medida que aumenta el ratio de liquidez, también 
tiende a aumentar el ROA de manera significativa. El eje X muestra los 
valores del ratio de liquidez, que indica la capacidad de las empresas 
para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. El eje Y 
representa el ROA, un indicador de rentabilidad que mide la eficiencia 
de la empresa en generar ganancias a partir de sus activos.

La línea punteada representa la tendencia lineal entre el ratio 
de liquidez y el ROA. La ecuación de la línea es y=0.875x+0.3786, lo 
que sugiere que, en promedio, un aumento de una unidad en el ratio 
de liquidez está asociado con un incremento de 0.875 en el ROA. 
La pendiente de la línea es más pronunciada en comparación con 
el gráfico del 2019, lo que indica una relación más fuerte entre la 
liquidez y la rentabilidad en 2022. El Coeficiente de Determinación 
es de 0.4027, lo que indica que el 40,27 % de la variabilidad en el 
ROA puede explicarse por la variabilidad en el ratio de liquidez. Esto 
sugiere una correlación moderada entre estas dos variables, similar 
a lo observado en la primera figura, pero mayor que en el año 2019.

En este gráfico hay algunas empresas con valores de ratio de 
liquidez y ROA extremadamente altos, lo que podría estar influen-
ciando la línea de tendencia. La mayoría de las empresas parecen 
tener ratios de liquidez más bajos (por debajo de 10) y ROA más 
bajos (por debajo de 5). Estos factores que influye en la mayor fluidez 
de efectivo lo cual genera un ROA con una variable elevada y mayor 
flexibilidad económica.

Conclusiones y discusión

En esta investigación se cumple con los objetivos planteados 
puesto que examina la relación existente entre los indicadores finan-
cieros de liquidez y rentabilidad en las empresas del sector acuícola 
y pesquero durante el periodo de 2018 a 2022. Se han identificado 
los ratios financieros pertinentes a la liquidez y rentabilidad en estas 
empresas, así como estructurar los fundamentos teóricos, concep-
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tuales y metodológicos y se ha evaluado cómo la liquidez afecta la 
rentabilidad en el sector acuícola y pesquero.

El análisis de la relación entre los indicadores financieros de 
liquidez y rentabilidad en las grandes empresas acuícolas y pesque-
ras revela una correlación positiva, aunque con variaciones en su 
magnitud a lo largo del tiempo. En general, los resultados indican 
que un mayor ratio de liquidez tiende a estar asociado con un mayor 
retorno sobre los activos (ROA), lo que sugiere que las empresas que 
gestionan su liquidez de manera más efectiva también son capaces de 
generar mayores ganancias en relación con sus activos. Esto coincide 
con lo señalado por Vázquez et al. (2017) donde se destacó la corre-
lación entre rentabilidad y liquidez en empresas del sector agronego-
cio. Los resultados mostraron una correlación significativa y positiva 
entre ambos indicadores dentro del marco teórico estudiado. 

Dado que la liquidez muestra una correlación positiva con 
la rentabilidad, es crucial que las empresas mantengan un control 
riguroso sobre sus activos líquidos. Esto implica no solo asegurar 
que haya suficiente efectivo disponible para cubrir las obligaciones 
a corto plazo, sino también optimizar el uso de estos activos para 
inversiones que generen mayores retornos, teniendo en cuenta lo 
expuesto por el autor Cartuche (2020) en su estudio “Indicadores 
de liquidez y rentabilidad: una herramienta clave para determinar la 
gestión financiera de una distribuidora farmacéutica, periodo 2017-
2018”, concluyeron que los indicadores financieros constituyen una 
herramienta clave y esencial para determinar la gestión financiera de 
una empresa, ya que, a través de los resultados se facilita el proceso 
de toma de decisiones para la gerencia.

Considerando que, la relación entre liquidez y rentabilidad no 
es uniforme a lo largo del tiempo, es importante que se tome como 
punto de partida para otras investigaciones, considerando otros fac-
tores externos que puedan afectar su rentabilidad, como las condi-
ciones económicas, políticas y medio ambientales. La incorporación 
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de análisis de escenarios y planes de contingencia puede ayudar a 
mitigar riesgos y aprovechar oportunidades emergentes.

La relación positiva entre la liquidez y el ROA indica que las 
empresas acuícolas y pesqueras están generando ganancias a través de 
la utilización de sus activos. Esta situación se complementa con una 
buena liquidez que les permite cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. Es importante destacar que, en el sector camaronero, el ciclo 
productivo es largo, desde la cría de las larvas hasta su comercializa-
ción. Por ello, estas empresas deben ser muy cuidadosas en la gestión 
de su flujo de efectivo para poder cubrir los costos de producción. La 
combinación de la liquidez y el ROA señala una buena capacidad de 
respuesta ante cualquier evento contingente que pueda surgir. Al es-
tudiarse la relación con el ROE se observó bajos índices de correla-
ción entonces se infiere que existe una diferencia entre los indicadores 
puesto que la liquidez se centra en la solvencia a corto plazo, mientras 
que el ROE se enfoca en obtener una rentabilidad para los inversores 
a largo plazo; una empresa puede ser altamente rentable pero tener 
dificultades para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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