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RESUMEN 
 

 
En el Ecuador, pese a que se realizan varias acciones para recuperar las deudas 

tributaria dentro de un procedimiento de ejecución coactiva, en el Servicio de Rentas 

Internas, existe una deudas de los contribuyentes que hasta el momento no han podido 

ser recaudadas, ni por vía voluntaria, ni por vía  coactiva, tanto por ser obligaciones anti- 

guas, como por la destreza del sujeto pasivo, que hace uso de diferentes figuras legales, 

que ocultan su patrimonio con el único fin de dejar de pagar sus tributos al fisco. Por lo 

cual se detalla l problemática en cuanto a la recaudación de estos valores adeudados. 

Para ello se efectuó una fundamentación bibliográfica y legal, de manera que sustente 

el proceso coactivo. Para después analizar y determinar las deudas y las medidas 

cautelares a ejecutar por el SRI a los deudores. La importancia de que los 

contribuyentes cancelen los valores adeudados es que el estado ecuatoriano pueda 

cumplir con sus fines estatales. 

Palabras Claves: Derechos laborales, Proceso coactivo, Medidas cautelares, 

Vincula- ció n, Recaudador especial 

 
ABSTRACT 

 

 
In Ecuador, although several actions are taken to recover tax debts within a coercive 

enforcement procedure, in the Internal Revenue Service, there is a debt of the taxpayers 

that until now have not been able to be collected, nor by way of Voluntary, or coercive, 

both because they are old obligations, and because of the skill of the taxpayer, who uses 

different legal figures, which conceal their patrimony with the sole purpose of failing 

to pay their taxes to the treasury. For this reason, the problem regarding the collection 

of these amounts due is detailed. For this, a bibliographic and legal basis was made, 

in order to support the coercive process. Then analyze and determine the debts and 

precautionary measures to be executed by the IRS to the debtors. The importance of 

taxpayers canceling the amounts owed is that the Ecuadorian state can meet its state. 

Keywords:  Labor rights, Coercive procedure, Precautionary measures, Bonding, 

Special collector
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2.      Identificació n de la obligació n tributaria  . . . . . . . . . . . . . . . . .   39 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

 
En el desarrollo de la investigación se realizaron cuatro capítulos detallados de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo uno denominado generalidades de la investigación, en donde se desarrolló 

de manera detallada todo lo relacionado con la problemática, así como un análisis 

crítico, prognosis, formulación del problema, justificación y el planteamiento de los 

objetivos para determinar el alcance de la presente. 

 

 
En cuanto al capítulo dos denominado Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos 

Laborales en la jurisdicción coactiva del Servicio de Rentas Internas, donde se 

realiza un análisis del ámbito constitucional de la ley, del contenido de la 

disposición de esta norma, así como de la jurisdicción coactiva en general. 

 

 
En el capítulo tres denominado la Jurisdicción Coactiva del Servicio de Rentas 

Internas, donde se especificó la acción coactiva que ejecuta el Servicio de Rentas 

Internas en función de lo que establece el Código Tributario y Código de 

Procedimiento Civil como norma supletoria. 

 

 
En el capítulo cuatro denominado Aplicación del Artículo 1 de la Ley Orgánica para la 

Defensa de los Derechos Laborales, se desarrolla un análisis crítico de la identificación 

del sujeto pasivo, así como d la obligación tributaria, de la antigüedad de la deuda, del 

monto de la deuda y de las formas de pago utilizadas. 

 

 
Por otro lado se analiza a los terceros vinculados en los procedimientos coactivos en 

cuanto a la estrecha vinculación familiar, personal y societaria determinada a cada uno 

de ellos en relación a la actividad económica así como al giro del negocio. Dentro 

de este contexto se detalla las medidas precautelares dispuestas tanto al contribuyente 
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deudor como a los vinculados. Para finalizar con las conclusiones y recomendaciones 

que se han generado de la investigación.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.   Tema 
 

APLICACIÓ N DE LA LEY ORGÁ NICA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

LABORALES EN LA JURISDICCIÓ N COACTIVA DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS. 

 

 
 
 
 
 

1.2.   Planteamiento del Problema 
 

1.2.1.   Contextualizació n 
 

 

La Asamblea Constituyente (2010), indica que la administració n pú blica nace de la 

Constitució n de la Repú blica del Ecuador, mediante su articulado 225 que especifica 

cuales son las entidades que comprenden el sector pú blico, y entre éstas, los organis- 

mos y entidades creados por la Constitució n o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, para la prestació n de servicios pú blicos o para desarrollar actividades econó mi- 

cas asumidas por el Estado. 

 

 

En relació n a lo antes mencionado se debe señ alar que el Estatuto del Régimen Jurı́dico 

Administrativo de la Funció n Ejecutiva (ERJAFE), segú n Rosales (2013) manifiesta lo 

siguiente: 

 

Art. 1.- OBJETO.- El presente estatuto instituye principalmente la estructura general, el funcionamiento, el pro- 

cedimiento administrativo comú n y las normas sobre responsabilidad de los ó rganos y entidades que integran la 

Administració n Pú blica Central e Institucional y que dependen de la Funció n Ejecutiva. (p. 1). 

 

 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), una institució n pú blica regulada por los antes men- 

cionados, esta fue creada para ejecutar la polı́tica tributaria y ejercer el control respecto 

a los tributos internos del Estado, mediante la ejecució n de las facultades otorgadas a 

ésta institució n. Es ası́, que a través de facultad recaudatoria, el estado puede financiar 

los servicios pú blicos en beneficio de los y las ciudadanas.
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En cuanto a la recaudació n es necesario detallar que cuando no proviene de una vo- 

luntad de pago por parte del administrado, es necesario que la administració n tributaria 

incurra en la ejecució n forzosa del cobro de los tributos, mediante la aplicació n de su 

jurisdicció n coactiva que por ley le ha sido conferida. 

 

 

Dentro de este aspecto es necesario mencionar que la acció n coactiva es, “la jurisdic- 

ció n coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que por cualquier concepto, 

se deba al estado y a las demás instituciones del sector pú blico que por ley tienen esta 

jurisdicció n” (Edicions Universitat Barcelona, 2010, p. 192). 

 

 

Por ú ltimo se debe destacar que en el Ecuador, pese a que se realizan varias acciones 

para recuperar las deudas tributarias dentro de un procedimiento de ejecució n coactiva, 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI), existe una deudas de los contribuyentes que 

hasta el momento no han podido ser recaudadas, ni por vı́a voluntaria, ni por vı́a coacti- 

va, tanto por ser obligaciones antiguas, como por la destreza del sujeto pasivo, que hace 

uso de diferentes figuras legales, que ocultan su patrimonio con el ú nico fin de dejar de 

pagar sus tributos al fisco. 

 
 
 

1.2.2.   Aná lisis crı́tico 
 

 

Dentro de la aplicació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

en la Jurisdicció n Coactiva del Servicio de Rentas Internas, se ha identifica una pro- 

blemática prioritaria a solucionar, la misma es: La carencia de voluntad de pago de las 

obligaciones tributarias, donde las principales causas analizadas son: 

 

 

Desconocimiento de las consecuencias de no pagar los tributos, donde el efecto es la 

evasió n de impuestos con el estado ecuatoriano, dentro de este aspecto es importante 

destacar que el estado ecuatoriano debe recaudar los impuestos derivados de las diferen- 

tes operaciones comerciales que realice una persona natural o jurı́dica, en el territorio 

ecuatoriano, con la finalidad de fortalecer los ingresos del estado.
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Ası́ también, se debe destacar la inconformidad de los ciudadanos en referencia a la 

polı́tica tributaria del estado ecuatoriano, donde se evidencia una resistencia a las polı́ti- 

cas vigentes por parte del estado, es necesario destacar que la crisis del paı́s ha afectado 

el cumplimiento de la cultura tributaria. 

 

 

Por otro lado, la priorizació n del pago de otro tipo de obligaciones con otras institucio- 

nes del estado, conlleva a que los ciudadanos mantengan deudas firmes con el SRI. 

 

 

Por ú ltimo, el desconocimiento del Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los De- 

rechos Laborales, que conlleva a la incautació n de los bienes a terceros o relacionados. 

 
 
 

1.2.3.   Prognosis 
 

 

Al no aplicar la disposició n contenida en el Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa 

de los Derechos Laborales; ninguna institució n del Estado, mediante el inicio de pro- 

cedimientos de ejecució n coactiva, podrı́an recuperar los valores que por tributos se 

encuentren pendientes de pago al fisco, ello ocasionarı́a una notable reducció n en la 

recaudació n tributaria, y por ende, en la obtenció n de los recursos que el paı́s necesita 

para satisfacer las necesidades del Estado y hacer frente al gasto pú blico. 

 
 
 

1.2.4.   Formulació n del Problema 
 

 

El problema del trabajo de investigació n responde a la siguiente interrogante: 
 

Existe lineamiento interno alguno que regule la aplicació n de la Ley Orgánica para la 

Defensa de los Derechos Laborales en la jurisdicció n coactiva del Servicio de Rentas 

Internas? 

 
 
 

1.2.5.   Interrogantes 

 
Existen lineamientos que regulen la aplicació n de la Ley Orgánica para la Defen- 

sa de los Derechos Laborales en la jurisdicció n coactiva del Servicio de Rentas 

Internas?
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Existen parámetros que dispongan una adecuada toma de medidas precautelato- 
 

rias en los procedimientos de ejecució n coactiva del SRI? 
 

 

Existe algú n procedimiento interno que regule la proporcionalidad de las medidas 

precautelares que se disponen en sus procedimientos de ejecució n coactiva del 

SRI? 

 

Hay discrecionalidad de la Administració n Tributaria para ordenar medidas pre- 

cautelares en sus procedimientos de ejecució n coactiva? 

 
 
 

1.2.6.   Delimitació n del objeto de investigació n 
 

 

Campo: Legislació n - Derecho Tributario. 
 

Á rea: Contencioso Tributario - Jurisdicció n Coactiva. 
 

Aspecto: Aplicació n de la Ley Orgánica en Defensa de los Derechos Laborales . 

Temporal: Procesos vinculados en el perı́odo fiscal 2015. 

Espacial: La investigació n fue realizada en la Direcció n Zonal N3 del Servicio de Ren- 

tas Internas. 

 
 
 

1.3.   Justificació n 
 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto analizar, la aplicació n de la Ley Orgáni- 

ca para la Defensa de los Derechos Laborales en la acció n coactiva del Servicio de Ren- 

tas Internas (SRI), en el sentido de estandarizar el proceso coactivo para que los funcio- 

narios recaudadores de la entidad, puedan ejercer subsidiariamente la acció n coactiva 

no só lo contra del obligado principal de las obligaciones tributarias, sino en contra de 

todos los obligados por Ley segú n Al mismo tiempo Asamblea Constituyente (2010), 

incluyendo a los herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con 

beneficio de inventario, pudiendo disponer medidas precautelares en contra de terceros 

y sus bienes con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias. 

 

 

Analizar el efecto recaudatorio generado en los casos en los que se haya aplicado la 

Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, y que hayan sido iniciados 

por la Direcció n Zonal N3 del Servicio de Rentas Internas. Ası́ como también, analizar
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la pertinencia de elaborar un documento institucional interno que regule la aplicació n 

de dicha disposició n legal en la jurisdicció n coactiva de la que goza el Servicio de Ren- 

tas Internas, bajo un enfoque de medida anti fraude que permita, al Estado garantizar 

la recuperació n de los tributos pendientes de pago, ası́ como el cumplimiento de los 

derechos constitucionales y velar para que prime siempre el derecho colectivo respecto 

el interés particular, a través del control estatal con el ú nico fin de recuperar los tributos 

adeudados al fisco y ası́ alcanzar el desarrollo social y una distribució n equitativa de la 

riqueza. 

 

 

Por lo tanto, la presente investigació n podrá ser utilizada no só lo por las áreas de coacti- 

vas del Servicio de Rentas Internas sino también, por otras instituciones del estado que 

ejerzan la jurisdicció n coactiva para el cobro de acreencias a favor del fisco. 

 
 
 

1.4.   Objetivos 
 

1.4.1.   General 
 

 

Establecer lineamientos que permitan una adecuada aplicació n de la Ley Orgánica para 

la Defensa de los Derechos Laborales en la Jurisdicció n Coactiva del Servicio de Rentas 

Internas. 

 
 
 

1.4.2.   Especı́ficos 

 
Analizar los efectos de la aplicació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los 

Derechos Laborales en los procedimientos de ejecució n coactiva del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) respecto la recaudació n tributaria. 

Analizar el grado de afectació n de los sujetos pasivos vinculados al procedimiento 

de ejecució n coactiva en aplicació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los 

Derechos Laborales. 
 

 

Proponer una parametrizació n a la investigació n previa que debe efectuar el área 

de coactivas del Servicio de Rentas Internas (SRI), previo a la aplicació n.
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CAPÍTULO II 
 

 

LEY ORGÁ NICA PARA LA DEFENSA  DE LOS 

DERECHOS LABORALES EN LA JURISDICCIÓ N DEL 

SERVICIO DE RENTAS  INTERNAS 
 

2.1. Á mbito Constitucional

 
Nace la Ley Orgánica para la Aplicació n de los Derechos Laborales, como un deber 

y una responsabilidad que tiene el Estado de tutelar el derecho irrenunciable de toda 

persona al trabajo. 

 

 

Ası́ lo garantiza la Constitució n de la Repú blica del Ecuador a través del artı́culo 33 que 

señ ala que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho econó mico, fuente 

de realizació n personal y base de la economı́a, ante lo cual, el Estado debe garantizar 

a las personas trabajadoras el respeto pleno, entre otras cosas, a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas. 

 

 

Por ello, y por la potestad que la Constitució n de la Repú blica del Ecuador otorga al 

Presidente Constitucional de la Repú blica, presentó a la Asamblea Nacional el Proyec- 

to de Ley denominado “Ley Orgánica para la Defensa de Derechos Laborales”, con 

carácter de urgencia en materia econó mica siendo sometida a dos debates dentro de los 

plazos establecidos para el efecto. 

 

 

Cumplidas con las formalidades del caso, esta ley fue publicada en el Registro Oficial 
 

N797 del 26 de septiembre de 2012. 
 
 
 

La Ley Orgánica para la Aplicació n de los Derechos Laborales, faculta a las institucio- 

nes del Estado que por ley tienen jurisdicció n coactiva y a las autoridades de trabajo o 

los jueces del trabajo, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, a ejer- 

cer subsidiariamente la acció n coactiva no só lo en contra del obligado principal, sino
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en contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad 

que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. 

 

 

En el caso de personas jurı́dicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurı́di-
 

ca), a llegar hasta el ú ltimo nivel de propiedad, que recaerá 
 

siempre sobre personas
 

naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domici- 

liados en el Ecuador. 

 

 

Esta ley, faculta también a disponer medidas precautelares en contra de terceros y sus 

bienes pudiendo, motivadamente, ordenarse el mismo tratamiento para los bienes que 

estando a nombre de terceros, existan indicios que son de pú blico conocimiento de pro- 

piedad de los referidos sujetos. 

 

 

Es importante empezar el análisis de esta ley tratando todo lo concerniente al ámbito 

constitucional, en el sentido formal, desde su creació n, su presentació n, sus debates, su 

aprobació n y su promulgació n. 

 
 
 

2.1.1.   Creació n de la Ley 
 

 

Nace este proyecto de ley con carácter de urgencia econó mica, bajo los preceptos esta- 

blecidos en el Art. 135 de la Constitució n de la Repú blica del Ecuador, en virtud de que 

solo el Presidente de la Repú blica podrá presentar proyectos de ley que creen, modifi- 

quen o supriman impuestos, aumenten el gasto pú blico o modifiquen la divisió n polı́tico 

administrativa del paı́s. 

 

 

Siguiendo los articulados de la normativa en menció n, se verifica que el proyecto cum- 

plió con todos los requisitos necesarios para ser aprobado, es decir, que éste exponga 

motivadamente las razones bien fundamentadas de la necesidad de presentarlo; alinea- 

do, referido y enmarcado a una sola materia, con apego a los principios constitucionales, 

velando por la seguridad jurı́dica de quienes se hallaren sujetos a la misma, con las indi- 

caciones claras y precisas de los articulados que lo contenga, ası́ como, los articulados
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que se derogarı́an o reformarı́an. 
 
 
 
 

2.1.2.    Presentació n del Proyecto de Ley 
 

 

La Comisió n Legislativa y de Fiscalizació n de la Asamblea Nacional (2010) encontró 
 

lo siguiente: 
 

 
Los proyectos de ley serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará 

a la Secretarı́a General de la Asamblea Nacional distribuya el proyecto a todas las y los asambleı́stas, difunde 

pú blicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional, se difunda pú blicamente su extracto 

y remita el proyecto al Consejo de Administració n Legislativa. (p. 25). 

 
 
 

Calificació n del proyecto de ley 

Es el Consejo de Administració n Legislativa, el máximo ó rgano de la administració n 

legislativa, que ejerce el poder legislativo otorgado a la Asamblea Nacional, quien ca- 

lifica el proyecto de ley, deliberando acerca de su contenido, su reglamentació n y su 

resolució n de si es o no pertinente su aprobació n, modificació n o negació n. 
 

 
 

É ste consejo revisará si cumple con las formalidades de la iniciativa y con los requisitos 

establecidos en el artı́culo 136 de la Constitució n de la Repú blica del Ecuador, ası́ como 

en el artı́culo 56 de la Ley Orgánica de la Funció n Legislativa. 

 

 
Si no cumpliese con los requisitos necesarios, el proyecto de ley no es calificado; si 

lo cumpliese, el Consejo de Administració n Legislativa, en funció n de la prioridad del 

mismo, designará a una Comisió n Especializada para que realice la tramitació n perti- 

nente. 

 

 

La Secretarı́a General del Consejo de Administració n Legislativa emitirá al Presidente 

de la Comisió n Especializada, una Resolució n donde conste la fecha de inicio de la 

misma. 

 

 

El Consejo de Administració n Legislativa tiene un plazo de sesenta dı́as para emitir la 

contestació n motivada sobre la resolució n a los proponentes del proyecto de ley.
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2.1.3.   Iniciativa 
 

Segú n H. CONGRESO NACIONAL (2013), concomitante con la iniciativa para pre- 

sentar proyectos de ley, el artı́culo 54 de la Ley Orgánica de la Funció n Legislativa, 

indica quienes tienen competencia para proponer un proyecto de ley ası́ como para par- 

ticipar en su debate, y enlista: 
 

 
 
 

Asambleı́stas 
 

 

Presidente de la Repú blica 
 

 

Corte Constitucional, Procuradurı́a General del Estado, Fiscalı́a General del Es- 

tado, Defensorı́a del Pueblo y Defensorı́a Pú blica, y, 

 

Ciudadanos 
 
 
 
 

Es decir, son éstos quienes podrán proponerlo en funció n a la materia del proyecto y al 

carácter de la iniciativa, sea este: general, limitado, restringido y popular. 

 

 

Iniciativa  General.-  Esta facultad le compete al Presidente de la Repú blica y solo 

re- quiere de su voluntad como ú nico requisito para presentar el Proyecto de Ley en 

cual- quier materia y tema que cree, modifique o suprima impuestos, aumente el gasto 

pú bli- co, o cambien la divisió n polı́tica administrativa del paı́s, tramitació n que se 

lo hará mediante vı́a ordinaria; ası́ como también, cualquier Proyecto de Ley 

calificado con carácter de urgencia en materia econó mica, cuya tramitació n es especial. 

 

 

Iniciativa  Limitada.-  Esta facultad la tienen los Asambleı́stas, quienes tienen la 

capa- cidad de legislar, pudiendo presentar Proyectos de Ley en cualquier tipo de 

materia o tema que no le corresponda al Presidente de la Repú blica. 

 

 

Para poder proponer este tipo de proyecto se requiere el apoyo de una bancada le- 

gislativa, es decir, de asambleı́stas que representen al menos el diez por ciento de los 

miembros de la Asamblea Nacional.
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Iniciativa  Restringida.- De acuerdo a las competencias y atribuciones conferidas, 

le corresponde a la Corte Constitucional, Procuradurı́a General del Estado, Fiscalı́a 

Gene- ral del Estado, Defensorı́a del Pueblo y Defensorı́a Pú blica. 

 

 

Iniciativa Popular.- Esta atribució n compete a las ciudadanas y los ciudadanos 

ecuato- rianos que estén en goce de los derechos polı́ticos, que requieran proponer la 

creació n, reforma o derogació n de normas jurı́dicas, ası́ como también, a las 

organizaciones so- ciales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto 

veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padró n electoral 

nacional. 

 
 
 

2.1.4.   Proyectos de Ley con cará cter de econó mico urgente 
 

 

Un proyecto de ley de carácter econó mico urgente, es aquel que trata puntos suscepti- 

bles en el desarrollo monetario, social, de distribució n de riqueza, cambio o creació n de 

un nuevo sistema econó mico de un paı́s. 

 

 

Por lo tanto el autor Oyarte (2010) manifiesta que: 
 

 
Para que un proyecto de ley sea tramitado por la vı́a de la urgencia, se deben presentar, de manera simultánea 

y unı́voca, las siguientes condiciones: 1) que el proyecto sea iniciado por el Presidente de la Repú blica; 2) que 

verse sobre materia econó mica; y, 3) que sea calificado de urgente por parte de Primer Mandatorio. (p. 112). 

 
 
 

Dada la falencia o inexistencia en nuestra legislació n ecuatoriana de una definició n con- 

creta de lo que debe ser considerado como econó mico urgente, es importante utilizar la 

doctrina a fin de llenar este tipo de vacı́os legales, entendiéndose por urgencia aquella 

necesidad inminente, misma que debe ser satisfecha en el menor tiempo posible debido 

a su trascendental importancia y primordial requerimiento de solució n. 

 

 

Garcı́a (2010), incide en que deberı́a realizarse un estudio o análisis previo sobre las 

incidencias que puede tener la vigencia de una ley con contenido econó mico - as- 

pecto contemplado en la legislació n españ ola donde se debe acompañ ar una memoria 

econó mica a los anteproyectos de ley, misma que es diferente de la memoria general 

con el objetivo de poder tener una estimació n del coste a que dará lugar la aplicació n
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de la nueva norma. 
 
 
 

Para poder definir la urgencia de la expedició n de una ley trataremos conceptos desarro- 

llados por la doctrina como la “necesidad” que es consustancial al concepto de urgencia. 

Ası́, se debe resaltar que la, “respuesta a situaciones extraordinarias a las que no cabe 

atender con los procedimientos ordinarios.” (Ortı́z, 2010, p. 392). 

 

 

Debido a esa imperiosidad se debe legislar de una manera anó mala, sin embargo para 

este mismo autor, de no existir este presupuesto la presencia del decreto-ley habrá de 

considerarse ilı́cito. 

 

 

Al respecto, Racines (2013), en su entrevista sobre “De los Proyectos de Ley Econó mi- 

co Urgente y la Materia Tributaria en el Ecuador” Pregunta No. 1: Conforme a su cri- 

terio, los proyectos de Ley calificados como urgentes en materia econó mica pueden 

abarcar la materia tributaria Realizada el 28-01-2013, considera que: 

 
Los proyectos de ley calificados como urgentes en materia econó mica pueden abarcar la materia tributaria apa- 

rentemente por la estructura de la constitució n ecuatoriana puesto que, lo tributario es concomitante con lo fiscal 

en el marco del Titulo Sexto del Capı́tulo Cuarto que trata de soberanı́a econó mica, polı́tica fiscal y régimen 

tributario, que se entiende en la doctrina como lo esencial de la Constitució n econó mica. (p. 56). 

 
 
 

Concomitante con lo expresado, Ortı́z (2010), reflexiona que la potestad legislativa de 

urgencia se puede utilizar en plena normalidad institucional. No es preciso tampoco que 

haya una declaració n previa a la necesidad de utilizar el decreto-ley. 

 

 

En el caso de la legislació n ecuatoriana, no hay parámetros establecidos para aquello, 

es suficiente que bajo la concepció n de quien ejerza la funció n ejecutiva exista una ne- 

cesidad imperante de crear o incluir en una norma determinado tema, sector o situació n, 

para que sea parte de un proyecto de ley econó mico urgente y en el caso de no ser apro- 

bado por la Asamblea Nacional dentro del plazo señ alado para el efecto, sea aprobado 

como un decreto-ley. 

 

 

Ası́, nuestra Constitució n de la Repú blica vigente, determina que el Presidente de la 
 

Repú blica es quién podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados
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con el carácter econó mico urgente, ésta deberá tramitarlo en treinta dı́as máximo y en el 

caso de no cumplir con este plazo, quien ejerza la Presidencia podrá promulgarlo como 

decreto- ley en el Registro Oficial. 

 

 

Como se puede observar, bajo la atribució n que le compete al Presidente de la Repú bli- 

ca, el proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Nacional a través de la Comisió n 

Especializada Permanente del Régimen Econó mico y Tributario para su Regulació n y 

Control, con carácter de urgencia econó mica, en virtud del artı́culo 140 de la 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) encontró lo siguiente: 
 

 
La Presidenta o Presidente de la Repú blica podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados 

de urgencia en materia econó mica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo 

máximo de treinta dı́as a partir de su recepció n. El trámite para la presentació n, discusió n y aprobació n de estos 

proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un 

proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la Repú blica no podrá enviar otro, salvo que se haya 

decretado el estado de excepció n. Cuando en el plazo señ alado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el 

proyecto calificado de urgente en materia econó mica, la Presidenta o Presidente de la Repú blica lo promulgará 

como decreto ley y ordenará su publicació n en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier 

tiempo modificarla o derogarla, con sujeció n al trámite ordinario previsto en la Constitució n. (p. 23). 

 
 
 

Es decir, que en un plazo máximo de treinta dı́as, este tipo de proyectos deben ser 

aprobados o negados, caso contrario, quien ejerza la Presidencia de la Repú blica, podrá 

promulgarlo como decreto-ley en el Registro Oficial. 

 

 

Concordantemente con lo expuesto, la Ley Orgánica de la Funció n Legislativa ha pre- 

visto para estos proyectos de ley en su articulado 59, el H. CONGRESO NACIONAL 

(2013) manifiesta que: 

 
Primer debate para proyectos de urgencia en materia econó mica.- Para el caso de los proyectos de ley, calificados 

por la Presidenta o Presidente de la Repú blica de urgencia en materia econó mica, las comisiones especializadas 

dentro del plazo de diez dı́as, contado a partir de las fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, pre- 

sentarán a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, sus informes con las observaciones que juzguen 

necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar un plazo no menor a los cinco primeros 

dı́as, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobació n del proyecto de ley, o que 

consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedició n, puedan acudir ante la Comisió n especiali- 

zada y exponer sus argumentos. En ningú n caso, la Comisió n especializada podrá emitir su informe en un plazo 

menor a cinco dı́as. (p. 21).
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2.1.5.   Debates 
 

 

Para la aprobació n de una ley en la Asamblea Nacional de la Repú blica del Ecuador, se 

debe iniciar presentando el proyecto de ley para pasar a la calificació n por la comisió n 

asignada, una vez realizado esta primera etapa se procede a desarrollar el primer debate 

del proyecto de ley, si fuese el caso se desarrolları́a el segundo debate respecto la ley, si 

la ley, pasa los dos debate se procede a realizar la aprobació n del pleno, para proceder 

a registrar dicha ley en el registro oficial. 

 

 

En concordancia a lo antes mencionado el Art. 59 segú n La Comisió n Legislativa y de 
 

Fiscalizació n de la Asamblea Nacional (2010) encontró lo siguiente: 
 
 
 
 

Primer debate para proyectos de urgencia en materia econó mica, para el caso de los proyectos de ley, calificados 

por la Presidenta o Presidente de la Repú blica de urgencia y materia econó mica, las comisiones especializadas 

dentro del plazo de 10 dı́as, contando a partir de la fecha del inicio del tratamiento del proyecto de ley, presen- 

tarán a la presidenta o presidente en la Asamblea Nacional, sus uniformes con las observaciones que juzguen 

necesarios introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar un plazo no menor a cinco primeros dı́as, 

para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobació n del proyecto de ley, o que ha o que 

considere que sus derechos pueden ser afectados por su expedició n, puede acudir ante la comisió n especializada 

y exponer sus argumentos. En mi caso, la Comisió n especializada podrá emitir su informe en el plazo menor a 

cinco dı́as. (p. 21). 

 
 
 

Para el segundo debate se indica que La Comisió n Legislativa y de Fiscalizació n de la 
 

Asamblea Nacional (2010) en su artı́culo 61 indica: 
 

 
Del segundo debate la Comisió n especializada analizarán quieres ser el caso recogerá las observaciones efectua- 

das del proyecto de ley. 

 
Dentro del plazo de cuarenta y cinco dı́as, contado a partir del cierre de la sesió n del pleno, la Comisió n especia- 

lizada deberá presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate. 

 
La Comisió n especializada podrı́a pedir justificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional 

la pró rroga que considere necesario para presentar el informe correspondiente. La Presidenta o Presidente de la 

Asamblea Nacional determinar si concede uno la pró rroga, ası́ como el plazo de la misma. 

 
La Presidenta o Presidente, recibir un informe para segundo debate, ordenar por Secretaria del Asamblea Nacio- 

nal, la distribució n del informe a las y los asambleı́stas. 

 
El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, 

he Una sola sesió n. Durante el segundo debate el o la poniente podrás incorporar cambios al proyecto de ley que 

sean sugeridos en el Pleno.
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Se podrá mencionar la aprobació n el texto ı́ntegro de ley, O por tı́tulos, capı́tulos, secciones o artı́culos. Ası́ mis- 

mo, por decisió n del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de ley. (p. 22). 

 
 
 

Para el segundo debate se indica que La Comisió n Legislativa y de Fiscalizació n de la 
 

Asamblea Nacional (2010) en su artı́culo 62 indica: 
 

 
Segundo debate para proyectos de urgencia en materia econó mica, para el caso de los proyectos de ley calificados 

de urgencia en materia econó mica por el Presidente o Presidenta de la Repú blica, la comisió n especializada 

analizará y recogerá las observaciones al proyecto de ley, efectuadas por los asambleı́stas en el primer debate del 

Pleno . 

 
Transcurrido el plazo de cuatro dı́as, contaba partir del cierre de la sesió n del Pleno, la Comisió n especializada 

deberá presentar a la Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que 

deberá a juntarse la sistematizació n de todas las observaciones presentadas. 

 
la Presidente o Presidenta, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretarı́a de la Asamblea 

Nacional, la distribució n del informe a las y los asambleistas. 
 

 
Concluido el plazo de 48 horas, contado desde la distribució n de los informes, la Presidente o Presidenta de 

la Asamblea Nacional, lo incluirá en el orden del dı́a del pleno para segundo debate, en el que se aprobará 

modificará o negará el proyecto de ley. 

 
El segundo debate se desarrollará en una sola sesió n. Se podrá promocionar la aprobació n del texto ı́ntegro de la 

ley, o por tı́tulos, capı́tulos, secciones o artı́culos. Asimismo, por decisió n del Pleno de la Asamblea Nacional, se 

podrá archivar el proyecto de ley. 

 
Cuando en el plazo de 30 dı́as, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de 

urgente econó mica, la Presidente o Presidenta de la Repú blica lo promulgará como decreto ley y ordenará su 

publicació n en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con 

sujeció n al trámite coordinar previsto en la constitució n. (p.22). 

 

 
 

2.1.6.   Aprobació n 
 

 

Dentro de la aprobació n de la ley se debe considerar el artı́culo 72, La Comisió nLegis- 

lativa y de Fiscalizació n de la Asamblea Nacional (2010) indica que: 

 
Aprobació n y Publicació n, si el pleno de la Asamblea Nacional aprobé el proyecto de ley interpretar el segundo 

debate con la mayorı́a absoluta de sus miembros la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su 

publicació n en el Registro Oficial. En caso de que la Asamblea Nacional no aprende el proyecto de ley interpre- 

tativa, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su archivo. (p.25).
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2.1.7.   Decreto ley 
 

 

Aquı́, es pertinente hacer brevemente, menció n al significado de decreto ley, ası́ como 

señ alar algunas caracterı́sticas de éste. 

 

 

Enciclopedia jurı́dica (2016), entiéndase por decreto-ley, a las normas con rango de ley 

que emanan por vı́a de excepció n de un ó rgano que no tiene constitucionalmente atri- 

buido el poder legislativo, concretamente el Gobierno. 

 

 

Derecho en Red (2015) encontró lo siguiente: 
 

 
Decreto-ley, es una norma con rango de ley cuya validez provisional está limitada a treinta dı́as a partir de la 

fecha de su publicació n. El Decreto-Ley se concibe como una excepció n al principio de la separació n de poderes 

y a la asignació n del ejercicio de la potestad legislativa a las Cortes Generales. Supone la concesió n al Gobierno 

del uso de ésta, aunque só lo en los supuestos y con las condiciones establecidas por la Constitució n. A través del 

Decreto-Ley el Gobierno ejerce, pues, un poder propio que deriva directamente de la Constitució n, sin necesidad 

de delegació n alguna de las Cortes Generales. (p. 2). 

 
 
 

Al realizar una comparació n con la legislació n españ ola, para concluir con el tema, el 

Tribunal Constitucional Españ ol mediante sentencia 6/1983, de fecha 4 de febrero del 

añ o en menció n, como lo indica Racines (2013) encontró lo siguiente: 

 
respecto a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones difı́ciles de prever requieren 

una acció n normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vı́a normal o por el procedimiento 

de urgencia para la tramitació n parlamentaria de las leyes.(p. 128). 

 
 
 

Con lo que se puede concluir que para éste Tribunal, este tipo de procedimiento su- 

marı́simo para la expedició n de una norma tiene su fundamento en situaciones especia- 

les que no fueron tomadas en cuenta con anterioridad y es prioritaria su solució n por 

razones de gobierno. 

 

 

Existen además un sin numero de argumentos sobre la constitucionalidad o no de los 

decretos-ley, emitidos so pena del no cumplimiento del plazo establecido en la Cons- 

titució n para que sean tramitados los proyectos de ley por la Asamblea Nacional, sin 

embargo, muy pocos decretos-leyes se impugnan por vicio de necesidad o urgencia.
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En nuestro paı́s, a pesar de existir inconformidad por los temas abordados por los pro- 

yectos calificados como econó micos urgentes, aú n no existe una demanda de inconsti- 

tucionalidad. 

 

 

Es importante hacer menció n a las conclusiones determinadas por el tratadista Ortı́z 
 

(2010) encontró lo siguiente: 
 

1.- El Decreto-ley, decreto de necesidad y urgencia, decreto de seguridad o como se lo quiera llamar, constituye 

hoy un instrumento legı́timo que se ha demostrado necesario para hacer frente a los problemas de ordenació n 

socio-econó mica que tiene asumidos los gobiernos en el Estado moderno. La experiencia de más de medio siglo 

ası́ parece acreditarlo. 

 

2.- Es mejor tener prevista constitucionalmente esta institució n, con los lı́mites y controles que se juzguen ade- 

cuados, que acudir a ella, apoyados en una vaga fundamentació n (como el estado de necesidad) o por gobiernos 

de hecho que suspenden el régimen constitucional ante situaciones de emergencia en las que se pone de mani- 

fiesto la incapacidad de las asambleas legislativas. (p. 45). 

 

 
Consecuentemente, como podemos validar las conclusiones dadas por el autor son sı́mi- 

les a la realidad ecuatoriana, por cuanto el decreto-ley es un mecanismo constitucional- 

mente permitido en el caso especı́fico de los proyectos de ley calificados como econó mi- 

cos urgentes, que ha servido a los diferentes gobiernos como una herramienta para poder 

hacer frente a los problemas de ı́ndole socio-econó mico, pero que pueden prestarse a la 

discrecionalidad de quien ejerza el poder ejecutivo, al no estar regulada la definició n de 

urgencia econó mica dentro de la misma Constitució n. 

 

 

Finalmente, existe como factor comú n un desacuerdo por la forma en que se produce la 

calificació n de urgente en materia econó mica, que está dada no en funció n de quien tie- 

ne la potestad de hacerlo, sino en el vacı́o legal que existe para efectuar la mencionada 

calificació n, pues lo establecido en la Constitució n de la Repú blica es bastante general y 

no brinda lı́mites pudiendo en un escenario extremo permitir el establecimiento de nor- 

mas que atenten contra derechos establecidos constitucionalmente. Pese a ello no hay 

por parte de la Corte Constitucional un pronunciamiento al respecto a pesar de ser ésta 

la competente para resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de los decre- 

tos leyes de urgencia econó mica, ası́ como tampoco se encuentra tramitando ninguna 

consulta sobre este particular. Lo que no le exime de la responsabilidad constitucional 

que tiene de pronunciarse sobre el tema.
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2.1.8.   Publicació n 

 
Ası́, con fecha 2 de julio de 2012 se presentó el Proyecto de Ley denominado ”Ley

 

Orgánica para la Defensa de Derechos Laborales”, mismo que fue presentado con 

carácter de urgencia en materia econó mica siendo sometido a dos debates dentro del 

plazo establecido para el efecto, esto es, treinta dı́as, segú n lo dispuesto en el artı́culo 

137 y 140 de la Constitució n de la Repú blica del Ecuador. 
 
 
 

Una vez que se cumplió con las formalidades del caso, esta ley fue publicada en el Re- 

gistro Oficial N797 del 26 de septiembre de 2012. 

 
 
 

2.2.    Ley Orgá nica para  La Defensa de los Derechos Laborales 
 

2.2.1.   Motivació n de la ley 
 

 

Larrea (2014) encontró lo siguiente: 
 

 
La exposició n de motivos del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, presentado por el 

Presidente Constitucional de la Repú blica a la Asamblea Nacional el dı́a 02 de julio de 2012 argumenta la 

necesidad de normativa que regule y haga efectivos los derechos de trabajadores que se han visto perjudicados 

por el incumplimiento de las obligaciones laborales y seguridad social por parte de los empleadores. Manifiesta 

que dicha necesidad ha sido expresada por trabajadores que han salido a las calles para reclamar sus derechos y 

que, por lo tanto, debe darse una reacció n del Estado. 

 
Declara que en el Ecuador ha existido una grave conflictividad laboral por la falta de mecanismos de control y 

la mala fe de empleadores cuyas prácticas evasivas han lesionado derechos laborales fundamentales. Tal actitud, 

calificada como “reprochable”, va de la mano de la dificultad de determinar los ingresos reales de los empleadores 

por lo que dice proponer normativa laboral y tributaria para permitir la determinació n exacta de utilidades a fin 

de resguardar a los trabajadores. 

 
Para evidenciar el incumplimiento de obligaciones patronales en el paı́s, se cita el ejemplo de Cervecerı́a Nacional 

y Cemento Nacional, casos en lo que se evidencia el impago de utilidades correspondientes a varios perı́odos 

fiscales a los trabajadores de las empresas. 

 
Otras circunstancias aludidas son las jornadas laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos; la falta 

de acceso a una seguridad social de calidad; la obligació n de establecimiento de guarderı́a para las empresas con 

50 o más empleados: y, a los trabajadores perjudicados por la obligació n de cierre de los negocios de juegos de 

azar, en cumplimiento al mandato popular de 07 de mayo de 2011. Sobre estos puntos, es necesario precisar: 

 
Al tiempo de la presentació n del proyecto estaba vigente el artı́culo 269 del Có digo del Trabajo que limitaba 

el derecho de los domésticos a un dı́a de descanso por cada dos semanas de trabajo; y, otorgaba quince dı́as de 

vacació n anual con remuneració n a quienes hubieran servido más de un añ o en la misma casa. La exposició n de 

motivos resalta la circunstancia como discriminatoria y con grave afectació n para los derechos laborales de las 

personas.
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Expresa que la falta de acceso de los trabajadores a seguridad social de calidad se debe, entre otras razones, al 

incumplimiento de las obligaciones patronales y los mecanismos de evasió n. 

 
El artı́culo 155 del Có digo de Trabajo establece la obligació n de brindar servicio de guarderı́a que tienen los 

empleadores de 50 o más trabajadores. Antes de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales el artı́culo es- 

tablecı́a la reducció n de la jornada laboral durante los nueve meses posteriores al parto para aquellas mujeres que 

trabajaban donde no contaran con guarderı́as o centros de cuidado infantil. La exposició n de motivos consideró a 

la disposició n como injusta por solo considerar el derecho a la lactancia de aquellas madres que trabajaren para 

empleadores que no cuenten con guarderı́a. (p. 34). 

 
 
 

Estas disposiciones transitorias facilitan el cambio hacia una nueva normativa, delimi- 

tando su aplicació n temporal y material. 

 

2.2.2.   Contenido de la ley 
 

 

La Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales publicada en el registro 

oficial N707 suplemento del 26 de septiembre de 2012 contiene siete artı́culos, de los 

cuales seis reforman otras normas por lo que es preciso calificarla como una ley refor- 

matoria, contienen además una disposició n general, dos disposiciones transitorias y una 

dispposicion reformatoria. 

 

 

Se debe indicar lo que indica la Presidencia de la Repú blica (2012) en el artı́culo 1: 
 

 
Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicció n coactiva, con el objeto de hacer efectivo el cobro 

de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acció n no só lo en contra del obligado principal, sino en 

contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado 

la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurı́dicas usadas para defraudar (abuso de la 

personalidad jurı́dica), se podrá llegar hasta el ú ltimo nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas 

naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador. 

 
Las medidas precautelares podrán disponerse en contra de los sujetos mencionados en el inciso anterior y sus 

bienes. Ası́ mismo, podrán, motivadamente, ordenarse respecto de bienes que estando a nombre de terceros 

existan indicios que son de pú blico conocimiento de propiedad de los referidos sujetos, lo cual deberá constar en 

el proceso y siempre y cuando el obligado principal no cumpla con su obligació n. 

 
Igual atribució n tendrán las autoridades de trabajo o los jueces del trabajo para ejecutar las sentencias dictadas 

dentro de los conflictos colectivos o individuales de trabajo, en su orden. (p. 5). 

 

 

La ley orgánica para la defensa de los derechos laborales plantea siete artı́culos por lo 

que de manera general, se debe expone el resto de articulados que tratan respecto: 
 
 

De la tercerı́a excluyente de dominio.
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De la determinació n de las utilidades. 
 

 

De la jornada de trabajo de la lactante. 
 

 

De los trabajadores domésticos. 
 

 

Del abuso del derecho. 
 

 

Se ha venido indicando que, en el presente trabajo investigativo se hace un análisis pro- 

lijo de la aplicació n del artı́culo uno de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos 

Laborales, sin embargo, también es necesario tratar de manera general el resto de arti- 

culados que componen esta disposició n legal. 

 

 

Ası́, el artı́culo dos manda a añ adir en el Artı́culo 178 del Có digo Tributario, un segundo 

inciso que señ ale: 

 

 

“En el caso de que se trate del embargo de bienes, en uso de la atribució n a que se refiere 

el Artı́culo 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, la tercerı́a excluyente 

no suspenderá la ejecució n, sino a partir de que el Tribunal de lo Contencioso Tributario 

ası́ lo ordene, de existir indicios suficientes de la ilegitimidad del embargo.” 

 

 

El artı́culo tres manda a añ adir un inciso adicional en el artı́culo 104 del Có digo del 
 

Trabajo, que diga: 
 
 
 

En todos los procesos que siga el Servicio de Rentas Internas, que se hayan iniciado 

para la recaudació n de tributos, se deberá notificar a las respectivas autoridades de tra- 

bajo, con la determinació n de las utilidades, informació n que servirá como base para las 

decisiones administrativas y/o jurı́dicas, que en lo posterior realicen dichas autoridades. 

 

 

Mediante el artı́culo cuatro, se sustituye el tercer inciso del Artı́culo 155 del Có digo del 

Trabajo, por el siguiente: “Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada 

de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la bene- 

ficiaria.” 

 

 

El artı́culo cinco, deroga el contenido del artı́culo 269 del Có digo del Trabajo.
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Mediante el artı́culo seis, se añ ade un artı́culo enumerado después del Artı́culo 268 del 
 

Có digo de Trabajo, que señ ala: 
 
 
 

“Art.....- A los empleados y trabajadores domésticos se garantiza los mismos beneficios 

de cualquier otro trabajador en general, debiendo sus jornadas de trabajo y descanso 

ser de cinco dı́as a la semana o sea cuarenta horas hebdomadarias y los dı́as sábados y 

domingos serán de descanso. Si en razó n de las circunstancias, no pudiere interrumpirse 

el trabajo en tales dı́as, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, 

mediante acuerdo entre empleador y trabajadores.” 

 

 

El artı́culo siete, manda a añ adir un artı́culo enumerado a continuació n del artı́culo 36 

del Có digo Civil, que diga lo siguiente: 

 

 

“Art.....- Constituye abuso del derecho cuando su titular excede irrazonablemente y de 

modo manifiesto sus lı́mites, de tal suerte que se perviertan o se desvı́en, deliberada y 

voluntariamente, los fines del ordenamiento jurı́dico.” 

 
 
 

2.2.3.   Disposiciones: Transitorias y Derogatorias 
 

 

En las disposiciones se menciona una general, dos transitorias y una reformatoria. 
 
 
 

La disposició n general ú nica manda a ejercer el derecho constitucional de repetició n 

que tiene el estado ecuatoriano. 

 

 

Sobre las disposiciones transitorias se hace alusió n a los siguiente Presidencia de la 
 

Repú blica (2012): 
 

 
PRIMERA.- El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, y con las atribuciones que 

le otorga esta ley, procederá a iniciar los juicios coactivos correspondientes para que en un plazo máximo de 60 

dı́as, proceda al embargo de los bienes de los obligados de las empresas y personas vinculadas a los empleadores 

de los casinos y demás salas de juego. Inmediatamente, iniciará el proceso de remate. 

 
Hecho esto, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales de manera excepcional, 

y por esta ú nica ocasió n, previo informe sumario, con liquidació n y resolució n efectuados por el respectivo 

Director Regional del Trabajo de la jurisdicció n correspondiente, procederá al pago de las indemnizaciones a 

que se encuentran obligados los empleadores de los casinos y demás salas de juego, en favor de sus respectivos
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trabajadores, con ocasió n de la culminació n de sus actividades, en virtud de la disposició n del mandato popular 

del 7 de mayo de 2011, por el que se prohibió los negocios dedicados a juegos de azar. 

 
Una vez realizado el pago a cada trabajador, el Ministerio de Relaciones Laborales se subrogará de pleno derecho 

como acreedor de las obligaciones canceladas a los trabajadores y continuará con los juicios coactivos iniciados 

para recaudar los valores pagados a los trabajadores, teniendo para el efecto, las facultades señ aladas en el 

Artı́culo 1 de esta Ley. 

 
SEGUNDA.- Por esta sola vez los empleadores que no hubieren afiliado a sus trabajadores con relació n de 

dependencia en los ú ltimos tres (3) añ os, ası́ no se mantenga la relació n laboral en la actualidad, no serán sujetos 

de sanció n y podrán afiliarlos extemporáneamente al IESS, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde 

la expedició n de la presente Ley, pagando los valores correspondientes de aportació n patronal y del trabajador, 

más el interés equivalente al máximo convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de 

liquidació n de la mora, sin recargos por multas, incrementos adicionales o de cualquier naturaleza, sin perjuicio 

de la responsabilidad patronal que se generare. 

 
Para los cálculos se exceptuarán los porcentajes correspondientes a los seguros de salud y riesgos de trabajo. 

 

 
El IESS podrá conceder plazos, de acuerdo a la resolució n que para el caso expida el Consejo Directivo del 

IESS, para el pago de la deuda total calculada segú n lo señ alado en esta disposició n transitoria. Al valor del 

capital adeudado se agregará el correspondiente al financiamiento, aplicando las mismas tasas que las de los 

préstamos quirografarios. 

 
Esta disposició n también se aplicará para todos los empleadores contra los cuales el IESS ha emitido tı́tulos de 

crédito y aú n no han sido cancelados, a fin de que se proceda con su pago. No será aplicable esta disposició n, 

cuando se encuentren pendientes de resolució n juicios en los cuales se discuta la relació n laboral, salvo que pre- 

viamente se autor ice el desistimiento o el allanamiento en tales juicios. (p. 6). 

 
 
 

Respecto la disposició n reformatoria primera, esta ley dispone: añ ádase un tercer inciso 

en el artı́culo 94 de la Ley de Seguridad Social, con el texto siguiente: “Esta disposició n 

se entenderá, sin perjuicio de lo señ alado en el primer inciso del artı́culo 96.” (Presiden- 

cia de la Repú blica, 2012, p. 8). 

 
 
 

2.3.   De la jurisdicció n coactiva 
 

2.3.1.   Instituciones del estado con jurisdicció n coactiva 
 

 

Benalcázar (2010) encontró lo siguiente: 
 

 
El Art. 993 del Có digo de Procedimiento Civil dice que la Jurisdicció n Coactiva tiene por objeto hacer efectivo 

el pago de lo que se deba al Estado y a las demás instituciones del sector pú blico que en dicha norma se señ alan. 

Dicha ”jurisdicció n”, en términos del Art. 994 ibı́dem, se ejerce privativamente por los respectivos empleados 

recaudadores de las instituciones indicadas en el artı́culo anterior; es decir, por funcionarios administrativos. No 

obstante, el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Funció n Judicial caracteriza como jueces especiales a los que ejercen 

jurisdicció n coactiva, de manera que puede denotarse una contradicció n entre el Có digo de Procedimiento Civil 

y la mencionada Ley. Sin embargo, si se atiende a todas las reflexiones que anteceden y a las disposiciones del
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Có digo de Procedimiento Civil, en especial la que determina la naturaleza de la coactiva y de quienes la ejercen, 

puede deducirse que a pesar de lo dicho en el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Funció n Judicial, ello no constituye 

razó n suficiente para que se opere un cambio en la naturaleza de la coactiva ni del funcionario que la ejerce, 

pues aú n cuando a éstos se les califique de ”jueces especiales, su labor no implica de ninguna manera el ejercicio 

auténtico de la Jurisdicció n sino una competencia otorgada para la recaudació n de haberes pú blicos. (p. 1). 

 
 
 

Cappelo (2014) encontró lo siguiente: 
 

 
Respecto a las instituciones del estado que gozan de la jurisdicció n coactiva se debe indicar a las siguientes: IESS; 

SRI; BNF; CFN; CONELEC; ANT; Banco del Estado; Ministerio de Economı́a y Finanzas; Ministerio de Turis- 

mo; Ministerio de Trasporte y Obras Pú blicas; Agencia de Regulació n y Control Hidrocarburı́fero; Contralorı́a 

del Estado; Corporació n de Seguros de Depó sitos; Instituciones y Organismos de Educació n Superior Pú blicos; 

Gobiernos regionales, provinciales, distritales y cantonales; Superintendencias; Aduanas; y, demás empresas e 

instituciones pú blicas especificadas en sus leyes orgánicas. (p. 94). 

 

 
 

2.3.2.   Jurisdicció n coactiva ampliada 
 

 

Galvis (2010) manifiesta lo siguiente: 
 

 
Tienes la facultad que tienen los recaudadores de las rentas del estado para adelantar por si y ante si los juicios 

ejecutivos necesarios para cobrar, de los deudores renuentes del fisco, los créditos de la misma ley determine 

como cobrarles en esta forma especial. (p. 72). 

 
 
 

Cappelo (2014) encontró lo siguiente: 
 

 
Para poder hablar de jurisdicció n coactiva primeramente deberı́amos hablar de jurisdicció n, para lo cual el artı́cu- 

lo 1, en su primer párrafo, del Có digo de Procedimiento Civil Ecuatoriano nos dice que es “el poder de admi- 

nistrar justicia, consiste en la potestad pú blica de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes. El Có digo de Procedimiento Civil 

define el objeto de la jurisdicció n coactiva en su artı́culo 941, al decir que el procedimiento coactivo tiene por 

objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por 

ley tienen este procedimiento. (p. 94). 

 

 
 

2.3.3.   Medidas precautelares en la acció n coactiva 
 

 

Las medidas precautelares las debe disponer la autoridad ejecutora dentro de un proce- 

dimiento de ejecució n coactiva. Ası́ capelo expone lo siguiente Cappelo (2014) encontró 

lo siguiente: 

 
Las medidas precauteları́as dentro de un procedimiento coactivo se dan después de emitido el auto de pago y 

siempre y cuando los deudores no haya pagado antes, eso quiere decir que la deuda debe ser lı́quida, determina- 

da y de plazo vencido para que se pueda acceder a una medida precauteları́a. Al hablar de medidas precauteları́as 

nos vamos a dirigir directamente a la doctrina ya que el artı́culo no especifica cuáles son, por lo que estamos
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refiriéndonos al arraigo (prohibició n de ausentarse del paı́s), la retenció n o la prohibició n de enajenar bienes, el 

secuestro, aun a responsables solidarios, representantes legales o en general a todos los obligados por la ley. El 

embargo es tomado por la doctrina y las normas jurı́dicas pertinentes como medida precautelar solo dentro de 

una acció n coactiva, porque lo que busca es que se pague la deuda, y el deudor puede pagarla hasta antes de la 

fecha del remate. (p. 97).
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CAPÍTULO III 
 

 
 

LA JURISDICCIÓ N COACTIVA DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

 

 

3.1.   Ejecució n coactiva tributaria 
 

 

La acció n coactiva es una potestad de la que gozan las administraciones tributarias cen- 

tral y seccional en base a lo dispuesto en los artı́culos 64 y 65 del Có digo Tributario, 

y, cuando la ley lo establezca expresamente, la administració n tributaria de excepció n, 

segú n el artı́culo 66 ibı́dem, para ejercer el cobro de créditos tributarios adeudados al 

Estado Ecuatoriano. 

 

 

Esta acció n se fundamentará en la emisió n legal del tı́tulo de crédito conforme a los 

artı́culos 149 y 150 del Có digo Tributario, o en liquidaciones o determinaciones firmes 

o ejecutoriadas que lleven implı́cita la orden de cobro. 

 

 

En la administració n tributaria central (Servicio de Rentas Internas), es el funcionario 

recaudador o recaudador especial, quien ejerce privativamente la acció n coactiva, y a 

falta de éste, quien le siga en jerarquı́a dentro de la respectiva oficina, segú n el Artı́culo 

159 de la norma aludida. 
 
 
 

Para el caso del Servicio de Rentas Internas, es el Director General quien, mediante 

resolució n designa y faculta a los recaudadores especiales, a ejercer la acció n coactiva 

en las secciones territoriales que corresponda. 

 

 

En este contexto, es pertinente mencionar que la competencia es la facultad que la ley 

otorga a determinado funcionario, para que dentro de un ámbito geográfico éste pueda 

ejercer las funciones que le han sido otorgadas.
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Esta figura jurı́dica permite al funcionario recaudador, ejercer la vı́a coactiva en contra 

de uno o más deudores tributarios, ya que, en atenció n a lo prescrito en el Artı́culo 26 del 

Có digo Tributario, toda obligació n, es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, 

ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

 
 
 

3.1.1.   Solemnidades sustanciales 
 

 

A fin de que un procedimiento de ejecució n coactiva sea legal, el mismo debe contener 

todas las solemnidades establecidas para el efecto dado que la ausencia de estas conlle- 

varı́an a la nulidad e ilegalidad del acto administrativo, consecuentemente el Servicio 

de Rentas Internas perderı́a la facultad de la acció n de cobro de los créditos tributarios 

y sus intereses, ası́ como de multas por incumplimiento de los deberes formales, es de- 

cir de los tributos adeudados al estado, ası́ lo indica el H. CONGRESO NACIONAL 

(2013) mediante la disposició n siguiente: 

 

Art. 165.- Solemnidades sustanciales.-Son solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecució n: 

 
1. Legal intervenció n del funcionario ejecutor; 

 
2. Legitimidad de personerı́a del coactivado; 

 
3. Existencia de obligació n de plazo vencido, cuando se hayan concedido facilidades para el pago; 

 
4. Aparejar la coactiva con tı́tulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas; y, 

 
5. Citació n legal del auto de pago al coactivado (p. 42). 

 
 

 
3.1.1.1.   Legal intervenció n del funcionario ejecutor 

 

 

Para que la designació n e intervenció n del funcionario ejecutor sea legı́tima, en el SRI, 

es el Director General quien, mediante resolució n designa la competencia funcional y 

territorial de los recaudadores especiales. 

 

3.1.1.2.   Legitimidad de personerı́a del coactivado 
 

 

Es la cualidad que adquiere una persona natural, en virtud de la cual se le considera 

centro de imputació n de normas jurı́dicas o sujeto de derechos y obligaciones tributa- 

rias.
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Por ello, en materia tributaria, se formula una conceptualizació n clara del sujeto pasivo, 

y al respecto se menciona: 

 

 

Es sujeto pasivo la persona natural o jurı́dica que, segú n la ley, está obligada al cumpli- 

miento de la prestació n tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

 

 

Aquı́, refiriéndose a los sujetos pasivos obligados al cumplimiento de obligaciones tri- 

butarias, subdivide a éstos en dos: contribuyentes y responsables, también considera 

sujetos pasivos a las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás enti- 

dades que, carentes de personalidad jurı́dica, constituyan una unidad econó mica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposició n, siempre 

que ası́ se establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

 

De este modo, al ser toda obligació n tributaria solidaria entre el contribuyente y el res- 

ponsable, el Servicio de Rentas Internas, está facultado a perseguir la acció n coactiva 

en contra de todos los sujetos pasivos antes mencionados con el fin de recuperar los 

tributos adeudados al fisco. 

 
 
 

3.1.1.3. Existencia de obligació n de plazo vencido, cuando se hayan 

concedido facilidades para el pago 
 

 

Esta solemnidad refiere al retardo o incumplimiento en el pago de una o más cuotas 

que han sido pactadas a través de un convenio formal de pago mediante resolució n de- 

bidamente motivada, en base a los requisitos establecidos para el efecto, por parte del 

contribuyente o responsable. 

 

 

En este particular, el Artı́culo 156 del Có digo Tributario permite a la administració n 

tributaria, conceder facilidades para el pago de determinados tributos, entendiéndose 

condicionada a un cumplimiento estricto de los pagos parciales determinados en la con- 

cesió n de las mismas. 

 

 

Consecuentemente, si requerido el deudor para el pago de cualquiera de los dividendos 

en mora, no lo hiciere en el plazo de ocho dı́as, se tendrá por terminada la concesió n de
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facilidades y podrá continuarse o iniciarse el procedimiento coactivo y hacerse efectivas 

las garantı́as rendidas. 

 
 

 

3.1.1.4. Aparejar la coactiva con tı́tulos de crédito vá lidos o liquidaciones o 

de- terminaciones firmes o ejecutoriadas 
 

 

Para el cumplimiento de esta solemnidad es pertinente citar el articulado 160 del Có di- 

go Tributario, que señ ala: 

 

 

“Orden de cobro: todo tı́tulo de crédito, liquidació n o determinació n de obligaciones tri- 

butarias ejecutoriadas, que no requieran la emisió n de otro instrumento, lleva implı́cita 

la orden de cobro para el ejercicio de la acció n coactiva.” (H. CONGRESO NACIO- 

NAL, 2013, p.89). 

 

Los tı́tulos de crédito, se emitirán cuando la obligació n tributaria fuere determinada y 

lı́quida, en base a: 
 
 
 

 

Catastros 
 

 

Registros 
 

 

Declaraciones 
 

 

Avisos de funcionarios pú blicos autorizados por la ley 
 

 

Actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas 
 

 

Sentencias cuando modifiquen la base de liquidació n o dispongan que se practi- 

que nueva liquidació n. 

 
 

 
Por mandato legal, le corresponde al sujeto activo, la liquidació n o determinació n de 

obligaciones tributarias, emitidos mediante actos administrativos que llevan implı́cito 

la orden de cobro.
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Cuando la determinació n fuere practicada por el propio sujeto pasivo, esto, mediante el 

envı́o de la respectiva declaració n, éste documento también llevará implı́cito una orden 

de cobro, y será suficiente para el inicio de la acció n coactiva. 

 
 
 

3.1.1.5.   Citació n legal del auto de pago al coactivado 
 

 

La naturaleza de la citació n del auto de pago se deriva del derecho constitucional de las 

y los ciudadanos a la defensa, como un elemento básico del debido proceso, a través del 

cual, toda persona tiene derecho a ser informada de las obligaciones adeudadas que se 

le pretende cobrar, a fin de que hagan valer los derechos que le asisten. 

 

 

La falta de citació n con el auto de pago u su omisió n causa nulidad procesal. 
 
 
 

La citació n legal del auto de pago, es una solemnidad sustancial y su falta u omisió n, 

causará nulidad del proceso, ya que impide la comparecencia del coactivado para ejer- 

cer su derecho a la defensa. 

 
 
 

3.1.2.   Medidas Precautelares 
 

 

Las medidas cautelares son medidas que a través de disposiciones judiciales, se adoptan 

en un proceso para asegurar el cobro de una obligació n, preservando de manera antici- 

pada una determinada acció n por parte del obligado. 

 

 

Concordante con lo expuesto anteriormente se debe resaltar que: “las medidas cautela- 

res son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso 

y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustració n del derecho del pe- 

ticionante derivada de la duració n del mismo.” (Martı́nez, 2011, p.115). 

 

 

En el mismo sentido, el Instituto de Estudios Fiscales (2009), sugiere el criterio de que 

las medidas precautelares se adoptarán para asegurar la efectividad de la tutela judicial 

que puede otorgarse en la sentencia que se dicte.
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Ası́, en la actualidad, se han emitido varios fallos en los que se dispone que el legislador 

no puede eliminar la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la 

efectividad de la sentencia estimatoria, pues con ello se vendrı́a a privar a los justiciables 

de una garantı́a que se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

 

Y, en referencia a los ó rganos jurisdiccionales estos fallos consideran susceptible de 

amparo los actos u omisiones que vengan a negar decisivamente la protecció n procesal 

de los derechos e intereses legı́timos cuya tutela se pretende ante los tribunales. 

 

 

En materia tributaria, dentro del procedimiento de ejecució n coactiva que lleva a cabo 

el Servicio de Rentas Internas, es el funcionario ejecutor designado para el efecto, el 

ú nico quien podrá disponer las medidas precautelatorias establecidas en el Art. 164 del 

Có digo Tributario, en funció n de la deuda tributaria impaga. 

 

 

Dentro de la ejecució n coactiva que lleva a cabo el Servicio de Rentas Internas, de 

conformidad con lo que establece el Art. 164 del Có digo Tributario es el funcionario 

ejecutor designado para el efecto el ú nico quien podrá disponer las medidas precaute- 

latorias que considere pertinentes en funció n de la deuda tributaria impaga, ası́ como lo 

determinó el H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 

 
Art. 164.-Medidas precautelatorias.-El ejecutor podrá ordenar, en el mismo auto de pago o posteriormente, el 

arraigo o la prohibició n de ausentarse, el secuestro, la retenció n o la prohibició n de enajenar bienes. Al efecto, 

no precisará de trámite previo. El coactivado podrá hacer cesar las medidas precautelatorias, de acuerdo a lo pre- 

visto en el artı́culo 248 de este Có digo. En caso de que el sujeto pasivo afectado por la imposició n de las medidas 

cautelares mencionadas en el inciso primero, impugnare la legalidad de las mismas, y en sentencia ejecutoriada 

se llegare a determinar que dichas medidas fueron emitidas en contra de las disposiciones legales consagradas en 

este Có digo, el funcionario ejecutor responderá por los dañ os que su conducta haya ocasionado, sin perjuicio de 

la responsabilidad penal a que hubiere lugar. (p. 42). 

 

 
 

3.1.3.   Del Embargo 
 

 

El embargo, es el acto procesal mediante el cual un determinado bien queda impedido 

jurı́dicamente de celebrar bajo cualquier acto o contrato respecto del mismo. 

 

 

Varios autores concluyen que el embargo es la declaració n de voluntad de la Admi- 

nistració n Tributaria, mediante la cual determinados bienes de propiedad del deudor
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tributario, se afectan a la actividad de apremio que ha de realizarse en el proceso de 

ejecució n. 

 

 

En estas condiciones, el Estado solo podrá disponer del bien por medio del recaudador 

especial, quien autoriza la venta o adjudicació n a terceros o su restitució n jurı́dica a su 

legı́timo propietario. 

 

 

Segú n se desprende del Instituto de Estudios Fiscales (2009), para el embargo, la ad- 

ministració n tributaria contará con el auxilio de la fuerza pú blica y de las autoridades 

civiles. 

 

 

En la legislació n tributaria vigente, esto es, el Có digo Tributario, el procedimiento de 

embargo se encuentra normado a partir de su articulado 166. 

 

 

Mediante estos, se regula la procedencia del embargo, ası́ como se detallan los bienes 

que no son susceptibles de esta medida, el embargo de empresas y de créditos el auxilio 

de la fuerza pú blica, el descerrajamiento, la preferencia del embargo administrativo, la 

subsistencia o cancelació n del embargo, y embargos preferentes. De estos temas a con- 

tinuació n y de manera general se hace constar su contenido y articulados. 

 

 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 166.- Embargo.- Si no se pagare la deuda ni se hubiere dimitido bienes para el embargo en el término orde- 

nado en el auto de pago; si la dimisió n fuere maliciosa; si los bienes estuvieren situados fuera de la Repú blica 

o no alcanzaren para cubrir el crédito, el ejecutor ordenará el embargo de los bienes que señ ale, prefiriendo en 

su orden: dinero, metales preciosos, tı́tulos de acciones y valores fiduciarios; joyas y objetos de arte, frutos o 

rentas; los bienes dados en prenda o hipoteca o los que fueren materia de la prohibició n de enajenar, secuestro 

o retenció n; créditos o derechos del deudor; bienes raı́ces, establecimientos o empresas comerciales, industriales 

o agrı́colas. Para decretar el embargo de bienes raı́ces, el ejecutor obtendrá los certificados de avalú o catastral 

y del registrador de la propiedad. Practicado el embargo, notificará a los acreedores, arrendatarios o titulares de 

derechos reales que aparecieren del certificado de gravámenes, para los fines consiguientes. (p. 42). 

 
 
 

Bienes no embargables 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 167.- Bienes no embargables.- No son embargables los bienes señ alados en el artı́culo 1634 del Có digo 

Civil, con las modificaciones siguientes:
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a) Los muebles de uso indispensable del deudor y de su familia, excepto los que se reputen suntuarios, a juicio 

del ejecutor; 

 
b) Los libros, máquinas, equipos, instrumentos, ú tiles y más bienes muebles indispensables para el ejercicio de 

la profesió n, arte u oficio del deudor, sin limitació n; y, 

 
c) Las máquinas, enseres y semovientes, propios de las actividades industriales, comerciales o agrı́colas, cuando 

el embargo parcial traiga como consecuencia la paralizació n de la actividad o negocio; pero en tal caso, podrán 

embargarse junto con la empresa misma, en la forma prevista en el artı́culo siguiente. (p. 43). 

 
 
 

Embargo de empresas 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 168.- Embargo de empresas.- El secuestro y el embargo se practicará con intervenció n del alguacil y de- 

positario designado para el efecto. Cuando se embarguen empresas comerciales, industriales o agrı́colas, o de 

actividades de servicio pú blico, el ejecutor, bajo su responsabilidad, a más de alguacil y depositario, designará 

un interventor, que actuará como administrador adjunto del mismo gerente, administrador o propietario del ne- 

gocio. La persona designada interventor deberá ser profesional en administració n o auditorı́a o tenersuficiente 

experiencia en las actividades intervenidas, y estará facultada para adoptar todas las medidas conducentes a la 

marcha normal del negocio y a la recaudació n de la deuda tributaria. Cancelado el crédito tributario cesará la 

intervenció n. En todo caso, el interventor rendirá cuenta perió dica, detallada y oportuna de su gestió n y tendrá 

derecho a percibir los honorarios que el funcionario de la coactiva señ alare en atenció n a la importancia del 

asunto y al trabajo realizado, honorarios que serán a cargo de la empresa intervenida. (p. 43). 

 
 
 

Embargo de créditos 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 169.- Embargo de créditos.- La retenció n o el embargo de un crédito se practicará mediante notificació n 

de la orden al deudor del coactivado, para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efectú e al ejecutor. El 

deudor del ejecutado, notificado de retenció n o embargo, será responsable solidariamente del pago de la obliga- 

ció n tributaria del coactivado, si dentro de tres dı́as de la notificació n no pusiere objeció n admisible, o si el pago 

lo efectuare a su acreedor con posterioridad a la misma. Consignado ante el ejecutor el valor total del crédito 

embargado, se declarará extinguida la obligació n tributaria y se dispondrá la inscripció n de la cancelació n en 

el registro que corresponda; pero si só lo se consigna el saldo que afirma adeudar, el recibo de tal consignació n 

constituirá prueba plena del abono realizado. (p. 43). 

 

 
 

3.1.4.   De las Tercerı́as 
 

 

Tercerı́as  Coadyuvantes 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente:
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Art. 175.- Tercerı́as coadyuvantes de particulares.- Los acreedores particulares de un coactivo, podrán intervenir 

como terceristas coadyuvantes en el procedimiento coactivo, desde que se hubiere decretado el embargo de bie- 

nes hasta antes del remate, acompañ ando el tı́tulo en que se funde, para que se pague su crédito con el sobrante 

del producto del remate. El pago de estos créditos procederá, cuando el deudor en escrito presentado al ejecutor, 

consienta expresamente en ello, siempre que no existan terceristas tributarios. (p. 45). 

 
 
 

Tercerı́as  Excluyentes 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 177.- Tercerı́as excluyentes.- La tercerı́a excluyente de dominio só lo podrá proponerse presentando tı́tulo 

que justifique la propiedad o protestando, con juramento, hacerlo en un plazo no menor de diez dı́as ni mayor de 

treinta, que el funcionario ejecutor concederá para el efecto. (p. 45). 

 

 
 

3.1.5.   Del Remate 
 

3.1.6.   De la Venta fuera de subasta 
 

 

Venta Directa 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 200.- Venta directa.- Procederá la venta directa de los bienes embargados en los siguientes casos: 

 

 
1. Cuando se trate de semovientes y el costo de su mantenimiento resultare oneroso, a juicio del depositario; 

 

 
2. Cuando se trate de bienes fungibles o de artı́culos de fácil descomposició n o con fecha de expiració n; y, 

 

 
3. Cuando se hubieren efectuado dos subastas sin que se presenten posturas admisibles. (p. 51). 

 

 
 
 

Venta a Particulares 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 202.- Venta a particulares.- Si ninguna de las entidades mencionadas en el artı́culo anterior se interesare por 

la compra, se anunciará la venta a particulares por la prensa. Los avisos se publicarán en la forma prescrita en el 

artı́culo 184, con indicació n de la fecha hasta la que serán recibidas las ofertas y el valor que se exija como ga- 

rantı́a de la seriedad de las mismas. Aceptada la oferta, el ejecutor dispondrá que el comprador deposite el saldo 

del precio en veinte y cuatro horas y mandará que el depositario entregue de inmediato los bienes vendidos, con 

arreglo a lo previsto en el artı́culo 209. (p. 52). 

 

 
 

3.1.7.   Normas comunes 
 

 

Segundo señ alamiento 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente:
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Art. 204.- Segundo señ alamiento para el remate.- Habrá lugar a segundo señ alamiento para el remate, cuando 

en el primero no se hubieren presentado postores, o cuando las posturas formuladas no fueren admisibles. El 

segundo señ alamiento, se publicará por la prensa, advirtiendo este particular, en la forma prevista en el artı́culo 

184. (p. 52). 
 

 
 

Prohibició n de intervenir en el remate 
 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 206.- Prohibició n de intervenir en el remate.- Es prohibido a las personas que hayan intervenido en el pro- 

cedimiento de ejecució n, a los funcionarios y empleados de la respectiva administració n tributaria, ası́ como a 

sus có nyuges, convivientes con derecho y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, adquirir los bienes materia del remate o subasta. Esta prohibició n se extiende a los abogados y procura- 

dores, a sus có nyuges, convenientes con derecho y parientes en los mismos grados señ alados en el inciso anterior 

y en general a quienes, de cualquier modo, hubieren intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceristas 

coadyuvantes. (p. 52). 

 
 
 

Nulidad del remate 
 

H. CONGRESO NACIONAL (2013) mediante la disposició n siguiente: 
 

 
Art. 207.- Nulidad del remate.- El remate o la subasta serán nulos y el funcionario ejecutor responderá de los 

dañ os y perjuicios que se ocasionaren: 

 
1. Cuando no se hubieren publicado los avisos previos al remate o subasta, en la forma establecida en los artı́culos 

184 y 204 de este Có digo; 
 

 
2. Cuando se hubiere verificado en dı́a y hora distintos de los señ alados para el efecto; 

 

 
3. Cuando se hubiere verificado en procedimiento coactivo afectado de nulidad y ası́ se lo declara por el Tribunal 

Distrital de lo Fiscal; y, 
 

 
4. Si el rematista es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, segú n el artı́culo anterior, siempre 

que no hubiere otro postor admitido. 

 
La nulidad en los casos de los numerales 1, 2 y 3, só lo podrá reclamarse junto con el recurso de apelació n del 

auto de calificació n definitivo, conforme al artı́culo 191. La nulidad por el caso 4 podrá proponerse como acció n 

directa ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro de seis meses de efectuado el remate, y de las costas, dañ os 

y perjuicios por la nulidad que se declare, responderán solidariamente el rematista prohibido de serlo y el funcio- 

nario ejecutor, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Nota: Incluida Fe de Erratas, 

publicada en Registro Oficial 126 de 17 de Octubre del 2005. (p. 52).
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

APLICACIÓ N DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGÁ 

NICA PARA LA DEFENSA  DE LOS DERECHOS 

LABORALES 

 

 

4.1.   Aná lisis de los casos en los que se aplicó la disposició n legal 
 

 

En el presente capı́tulo se realiza un análisis crı́tico y extensivo de los procedimientos 

de ejecució n coactiva, en los que la Direcció n Zonal N3 del Servicio de Rentas Inter- 

nas, ha aplicado la disposició n legal del Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de 

los Derechos Laborales. 

 

En la figira 1, se detalla el proceso en un mapa mental el orden aplicado dentro del 

desarrollo de los resultados. 
 
 
 

 

 
Figura 1. Proceso aplicado para los resultados 

Fuente: elaboración propia
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En el presente capı́tulo se realiza un análisis crı́tico y extensivo de los procedimientos 

de ejecució n coactiva, en los que la Direcció n Zonal N3 del Servicio de Rentas Inter- 

nas, ha aplicado la disposició n legal del Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de 

los Derechos Laborales. 

 
 
 

4.1.1.   Identificació n del sujeto pasivo 
 

 

En la tabla 1, se detalla la identificació n de los sujetos pasivos, donde se considera el 

tipo de contribuyente, la actividad econó mica a los que cada uno se dedica, ası́ como la 

jurisdicció n de los mismos. 

 

 
 
 

Tabla 1 
 

Identificació n del sujeto pasivo 
 

Nú mero 

de caso 

Tipo       de 

contribu- 

yente 

Actividad Econó mi- 

ca 

Jurisdicció n Provincia Cantó n 

Caso 1 Persona 
 

Natural 

Producció n de Vinos Zona 3 Tungurahua Pelileo 

Caso 2 Persona 
 

Natural 

Elaboració n  de  Vi- 
 

nos 

Zona 3 Tungurahua Patate 

Caso 3 Persona 
 

Natural 

Venta al por mayor y 
 

menos de Vehı́culos 

Zona 3 Tungurahua Ambato 

Caso 4 Persona 
 

Natural 

Producció n de lico- 
 

res de frutas 

Zona 3 Tungurahua Patate 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 

 
 
 

Una vez realizada la identificació n del contribuyente, se inicia ha conceptualizar al su- 

jeto pasivo como la persona natural o jurı́dica que, segú n la ley, está obligada al cum- 

plimiento de la prestació n tributaria, sea como contribuyente o como responsable.
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Ahora en la tabla 1, se puede establecer que los deudores tributarios son personas na- 

turales obligadas principalmente como contribuyentes, es decir, a quienes la ley les im- 

pone la prestació n tributaria por haber verificado el hecho generador, y por este hecho, 

nunca perderán su condició n de contribuyentes debiendo soportar la carga tributaria, 

aunque realicen su traslació n a otras personas. 

 

 

Ahora se debe resaltar que del análisis efectuado, respecto a la actividad econó mica del 
 

100 % de los casos analizados, el 75 % de estos corresponden al sector vinı́cola, debido 

a que estos realizan actividades comerciales de producció n y elaboració n de licores, 

mientras que el 25 % restante corresponde, al sector automotriz, debido a que ejecuta 

la venta al por mayor y menos de vehı́culos nuevos y usados, actividades que generan 

un vı́nculo jurı́dico personal entre dichos contribuyentes y el Estado, en virtud del cual 

debió satisfacerse el pago del tributo generado. 

 

 

Por lo tanto, para culminar con el análisis de la tabla 1, se debe indicar que la jurisdic- 

ció n de los sujetos pasivos, corresponde a la Direcció n Zonal N3. Dentro de este aspecto 

es necesario destacar que para efectos tributarios el domicilio tributario de un contribu- 

yente es: el lugar de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades econó micas, 

ası́ como donde se encuentren sus bienes o se produzca el hecho generador. Donde se 

identifica que todos se encuentran situados dentro de la provincia de Tungurahua. 

 
 
 

4.1.2.   Identificació n de la obligació n tributaria 
 

 

En la tabla 2, se identifican las obligaciones tributarias en materia de los procedimientos 

coactivos, donde de manera general se explicará: el tipo de documento, la descripció n 

de los impuestos que los origina y la exigibilidad de los mismos.
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Tabla 2 

 

Identificació n de la obligació n tributaria 
 

Nú me- 

ro  de 

caso 

Có digo 
 

Fiscal 

N. Obligació n Tipo de Documento Descripció n del Im- 

puesto 

Mes Fiscal Añ o Fiscal Fecha     de 

Exigibili- 

dad 

Caso 
 

1 

904390 1820080100026 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

Renta Pesonas Natu- 
 

rales 

0 2004 21/03/2005 

Caso 
 

2 

4887630 1820130600375 Tı́tulo de Crédito Impuesto a los Con- 
 

sumos Especiales 

0 2007 11/01/2008 

Caso 
 

2 

4887631 1820130600376 Tı́tulo de Crédito IVA Mensual 0 2007 11/01/2008 

Caso 
 

3 

177479 1820040100102 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

IVA Mensual 12 2001 15/12/2004 

Caso 
 

3 

177481 1820040100103 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

IVA Mensual 08 2002 15/12/2004 

Caso 
 

4 

269179 1820050100064 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

Impuesto a los Con- 
 

sumos Especiales 

12 2003 11/01/2006 

 

Continua en la siguiente página
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Tabla 2 

 

Identificació n de la obligació n tributaria (Continuació n) 
 

Nú me- 

ro  de 

caso 

Có digo 
 

Fiscal 

N. Obligació n Tipo de Documento Descripció n del Im- 

puesto 

Mes Fiscal Añ o Fiscal Fecha     de 

Exigibili- 

dad 

Caso 
 

4 

269181 1820050100065 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

IVA MENSUAL 12 2003 11/01/2006 

Caso 
 

4 

269185 1820050100066 Acta de Determina- 
 

ció n Tributaria 

Renta Pesonas Natu- 
 

rales 

0 2003 11/01/2006 

Caso 
 

4 

902529 1820120600934 Tı́tulo de Crédito Renta Pesonas Natu- 
 

rales 

0 2004 11/05/2005 

Caso 
 

4 

902538 1820120600933 Tı́tulo de Crédito IVA Mensual 12 2004 11/02/2005 

Caso 
 

4 

902549 1820120600932 Tı́tulo de Crédito Impuesto a los Con- 
 

sumos Especiales 

12 2004 11/02/2005 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016)
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Es necesario indicar que los aspectos importantes analizados en la tabla 2, correspon- 

den al tipo del documento emitido por el Servicio de Rentas Internas, el impuesto y la 

exigibilidad de los mismos. 

 

 

Por lo tanto, se puede visualizar que, se trata de Actas de Determinació n Tributaria y 

Tı́tulos de Crédito emitidos por impuestos directos e indirectos, como son: el Impuesto 

a la Renta en el primer caso; y, el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consu- 

mos Especiales en el segundo. 

 

 

Aná lisis de los casos: uno, tres y cuatro 
 

Como primera fase, se determina que los actos administrativos corresponden a los pe- 

riodos fiscales 2001, 2002, 2003 y 2004, cuyo fundamento para su emisió n fue una de 

las facultades que tiene el Servicio de Rentas Internas, como lo es, la facultad determi- 

nadora de obligaciones tributarias la misma que constituye: el acto o conjunto de actos 

reglados por la administració n activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantı́a del 

tributo que debe ser pagado. 

 

 

Dentro de este aspecto el ejercicio de la facultad determinadora comprende: realizar 

una verificació n, complementació n o enmienda de las declaraciones enviadas por los 

contribuyentes; ası́ como también, la composició n del tributo correspondiente, cuando 

se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopció n de las medidas legales 

que se estime convenientes para esa determinació n.Una vez realizada la determinació n 

tributaria, por parte del Servicio de Rentas Internas, se puede ejecutar de tres formas: 

directa, presuntiva o mixta. 

 

 

En los casos analizados, se corrobora que se han efectuado determinaciones directas, es 

decir, sobre la base de la declaració n del propio sujeto pasivo, de su contabilidad, sus 

registros y más documentos que posea, ası́ como de la informació n y otros datos que 

posea la administració n tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen sus sistemas 

informáticos por efecto del cruce de informació n con los diferentes contribuyentes o
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responsables de tributos, con entidades del sector pú blico u otras; ası́ como de otros do- 

cumentos que existan en poder de terceros, que tengan relació n con la actividad gravada 

o con el hecho generador, segú n lo establece el artı́culo 91 del Có digo Tributario. 

 

 

Aná lisis de los casos: dos y cuatro 

Los Tı́tulos de Crédito u Ó rdenes de Cobro, que constan de la tabla 2, corresponden a 

los periodos fiscales 2004 y 2007, y se corrobora que fueron emitidos por la autoridad 

competente del Servicio de Rentas Internas, por cuanto las obligaciones tributarias de- 

terminadas y lı́quidas, modificaron la base de las liquidaciones determinadas. 

 

 
Respecto la fecha de exigibilidad de todos los casos analizados, se verifica que éstos se 

encuentran sustentados en la disposició n legal del artı́culo 19 del Có digo Tributario. 

 
 
 

4.1.3.   Antiguedad  de la deuda 
 

 

En la tabla 3, se especifica el tiempo que las obligaciones tributarias han permanecido 

como deudas en el Servicio de Rentas Internas.
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Tabla 3 

 

Antiguedad de la deuda 
 

Nú mero de ca- 
 

so 

Fecha  de  Exigibili- 
 

dad 

Fecha de Emisió n Fecha Fin Fecha Pago Tiempo de la obliga- 
 

ció n como deuda 

Caso 1 21/03/2005 10/04/2008 29/07/2015 29/07/2015 7 añ os 3 meses 

Caso 2 11/01/2008 07/05/2013 10/09/2015 21/07/2015 2 añ os 4 meses 

Caso 2 11/01/2008 07/05/2013 10/09/2015 21/07/2015 2 añ os 4 meses 

Caso 3 15/12/2004 06/12/2004 23/10/2012 23/10/2012 7 añ os 10 meses 

Caso 3 15/12/2004 06/12/2004 23/10/2012 23/10/2012 7 añ os 10 meses 

Caso 4 11/01/2006 28/12/2005 s/f s/f 11 añ os * 

Caso 4 11/01/2006 28/12/2005 s/f s/f 11 añ os * 

Caso 4 11/01/2006 28/12/2005 s/f s/f 11 añ os * 

Caso 4 11/05/2005 29/11/2012 s/f s/f 4 añ os* 

Caso 4 11/02/2005 29/11/2012 s/f s/f 4 añ os* 

Caso 4 11/02/2005 29/11/2012 s/f s/f 4 añ os* 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016)
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El análisis de la tabla 3, constituye la esencia misma de la creació n de la Ley Orgánica 

para la Defensa de los Derechos Laborales, debido a que expone la realidad de la Ad- 

ministració n Tributaria, respecto la recuperació n de los tributos que le corresponden al 

Estado para hacer frente a sus obligaciones con la sociedad del paı́s. 

 

 

Pese a que el Servicio de Rentas Internas, es una institució n bien formada y envestida 

legalmente de varias figuras legales y facultades que le permitan recaudar los valores 

que por tributos le corresponde, en este sentido existe un sin nú mero de sujetos pasivos 

que, no lo realizan el pago de sus obligaciones de forma voluntaria, ni de manera opor- 

tuna. 

 

 

En la tabla 3, se detalla el análisis de la antigü edad de la deuda, donde se puede vi- 

sualizar que en los casos uno y tres, las obligaciones han permanecido impagas en el 

Servicio de Rentas Internas, por más de 7añ os, estas han generado intereses de ley, las 

cuales han causado un elevado gasto administrativo a la institució n, por las gestiones 

realizadas para lograr su cobro. 

 

 

En cuanto al caso dos, el tiempo que ha transcurrido como deuda es menor a los casos 

antes analizados (2 añ os 4 meses), sin embargo, es necesario resaltar que no deja de ser 

también un problema para el Servicio de Rentas Internas, y puntualmente para coacti- 

vas, al ser el área encargada de ejecutar las acciones forzosas para su recuperació n. 

 

 

Las obligaciones del caso cuatro, se encuentran en dos grupos, el primero que mantiene 

un lapso de cuatro añ os, y el segundo, de once añ os como deudas firmes, que el contri- 

buyente tuvo que haber pagado al estado, por la realizació n de una actividad econó mica 

que le ha permitido generar ingresos para su desarrollo econó mico y personal. 

 

 

Concluyendo el análisis respecto la antigü edad de la deuda, es pertinente enfatizar el 

tema de la prescripció n de la acció n de cobro por parte del Servicio de Rentas Internas, 

respecto los créditos tributarios sus intereses y multas.



45  

Es decir, que operarı́a la prescripció n en el plazo de cinco añ os, contados desde la fecha 

en que fueron exigibles; y, en siete añ os, desde aquella en que debió presentarse la co- 

rrespondiente declaració n, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado, 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55 del Có digo Tributario. 

 

 

Sin embargo, cuando existe un procedimiento de ejecució n coactiva iniciado por el Ser- 

vicio de Rentas Internas, el plazo de la prescripció n de la acció n de cobro se interrumpe 

por el reconocimiento expreso o tácito por parte del deudor, ası́ como, con la citació n 

legal del respectivo auto de pago, o cuando la ejecució n coactiva no hubiere dejado de 

continuarse por más de dos añ os. 

 

Por ello, en los casos analizados, todos sobrepasan los dos añ os desde que se emitieron 

los respetivos autos de pago, sin embargo, el Á rea de Coactivas del Servicio de Rentas 

Internas, no ha dejado de continuar los procedimientos, respectivos a fin de evitar caer 

en la prescripció n y principalmente para lograr recuperar las deudas tributarias adeuda- 

das al Estado. 
 
 
 
 

4.1.4.   Monto de la obligació n tributaria 
 

 

En la tabla 4, se analiza el monto de las obligaciones tributarias (deudas), desglosadas 

en impuesto, intereses, multas y recargos generados desde su fecha de exigibilidad has- 

ta, la fecha del pago de ser el caso. 

 

 

En la tabla 5, se detallan los montos totales por cada caso, de manera que se pueda 

visualizar la afectació n en la recaudació n provocada por cada contribuyente.
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Tabla 4 
 

Monto de la obligació n tributaria 
 

Nú mero 

de caso 

Valor    Im- 

puesto    en 

dó lares 

Valor     In- 

terés       en 

dó lares 

Valor  Mul- 

ta  en dó la- 

res 

Fecha Saldo   a   la   Fe- 

cha nov - 2016 en 

dó lares 

Caso 1 58712,79 432,13 0 21/03/2005 0 

Caso 2 301327,67 15,510.00 0 11/01/2008 0 

Caso 2 54,445.54 3025,67 0 11/01/2008 0 

Caso 3 174185,38 69335,43 0 15/01/2005 0 

Caso 3 2,449.01 819,61 112,33 15/01/2005 0 

Caso 4 268365,28 62220,87 3,240.00 11/01/2006 599690,6 

Caso 4 59,469.56 13,415.37 0 11/01/2006 140713,31 

Caso 4 54648,36 10228,53 0 11/01/2006 139534,18 

Caso 4 118977,06 0 0 11/05/2005 288926,29 

Caso 4 136537,84 1976,44 0 11/05/2005 336683,93 

Caso 4 575059,6 11783,43 0 11/02/2005 1421478,79 

Total: 1239797,41 317753,27 3158571,1 
 

2927027,1 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5 
 

Total del monto de la obligació n tributaria 
 

Nú mero de caso Monto Total en dó lares Valor a la fecha en dó lares 

Caso 1 59144,92 0 

Caso 2 304353,34 0 

Caso 3 244452,75 0 

Caso 4 1239797,41 2927027,1 

Total 1847748,42 2927027,1 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016)
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Se debe indicar que en todos los casos analizados, se realizó la correspondiente verifi- 

cació n de la existencia de un impuesto principal, independientemente del tributos que 

se trate, por esta razó n, cuando las obligaciones tributarias no fueron pagadas oportu- 

namente, esto es, en el tiempo que la ley lo establece, causará a favor del respectivo 

sujeto activo un interés, establecido por el Banco Central de Ecuador, desde la fecha de 

su exigibilidad hasta la de su extinció n, concordante con lo establecido por el artı́culo 

21 del Có digo Tributario. 
 
 
 

Del mismo modo, en los casos tres y cuatro, se puede observar la generació n de valores 

correspondientes a multas tributarias, mismas que han sido determinadas de conformi- 

dad con lo establecido en el artı́culo 100 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 

 

Es necesario destacar, que los casos determinados por la Administració n Tributaria y 

que han sido analizados en la presente investigació n, no han generado recargos adicio- 

nales. 

 

 

Como se desprende de la tabla 4, los saldos a la fecha de los casos uno, dos y tres ac- 

tualmente tienen un valor de cero dó lares, es decir, que las obligaciones tributarias, han 

sido pagadas. Posteriormente se efectuará el análisis correspondiente a las formas de 

pago que usa el contribuyente, a fin de cancelar su deuda con el estado ecuatoriano. 

 

 

Se debe resaltar que en la actualidad el caso cuatro, sigue impago, por lo que se acu- 

mulan los respectivos intereses. Dentro de este análisis se puede visualizar que el monto 

inicial de las seis obligaciones tributarias que contiene el caso cuatro fue de: 1,239,797.41 

usd. Dentro de este contexto la obligació n antes mencionada a noviembre de 2016 as- 

ciende a una cifra de: 2927027,1 usd, donde se puede evidenciar un incremento del 

42,36 % dado a la generació n de intereses. 
 
 
 

En los añ os 2005, 2006 y 2008, en los que se iniciaron las obligaciones tributarias, los 

montos determinados por el Servicio de Rentas Internas, representaban un porcentaje 

significativo en la recaudació n, donde el estado pudo haber hecho uso de estos recursos.
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Pero al considerar varios factores como: la inflació n, la crisis petrolera, el endeudamien- 

to del paı́s, entre otras, a noviembre 2016 se convierten en prioridad de recaudació n para 

la Administració n Tributaria a fin de continuar con una eficiente gestió n pú blica. 

 
 
 

4.1.5.   Identificació n del pago de la deuda 
 

 

En la tabla 6, se detallan los pagos parciales o totales que efectuó el sujeto pasivo a fin 

de extinguir su obligació n tributaria, al identificar los medios más adecuados. 

 

 
 
 

Tabla 6 
 

Identificació n del pago de la deuda 
 

Nú mero 

de caso 

Forma de pago Medio utilizado Fecha de pago 
 

(ú ltima) 

Pagos 

Parcia- 

les 

Caso 1 Depó sito en cuenta Institució n Financiera 29/07/2015 Si 

Caso 2 Transferencia   Ban- 
 

caria 

Institució n Financiera 21/07/2015 No 

Caso 2 Transferencia   Ban- 
 

caria 

Institució n Financiera 21/07/2015 No 

Caso 3 Depó sito en cuenta Institució n Financiera 23/10/2012 Si 

Caso 3 Depó sito en cuenta Institució n Financiera 23/10/2012 Si 

Caso 4 Depó sito en cuenta Institució n Financiera 06/06/2016 Si 

Caso 4 - - - - 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 

 
 
 

Se puede visualizar en la tabla 6, la forma de pago que utilizaron los contribuyentes 

para los casos uno, dos y tres. 

 

 

Dentro de este contexto se destaca el Art. 37 del Có digo Tributario, que señ ala cuales 

son los modos de extinció n de las obligaciones tributarias, y entre estos, enumera a la
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solució n o pago, la compensació n, la confusió n, la remisió n y la prescripció n de la ac- 

ció n de cobro. 

 

 

Por lo antes mencionado se puede establecer que el modo de extinció n de las obliga- 

ciones tributarias correspondientes a los casos uno y dos, fue la Remisió n, es decir, por 

condonació n o revisió n permitida en virtud de la ley, en la cuantı́a y con los requisitos 

que se hayan establecido para los efectos. 

 

 

Ahora se debe mencionar de forma general, que mediante el Suplemento del Regis-
 

tro Oficial N 493, del 5 de mayo de 2015, se publicó 
 

la Ley Orgánica de Remisió n
 

de Intereses, Multas y Recargos, la misma que permitió 
 

a los sujetos pasivos de tri-
 

butos administrados por el Servicio de Rentas Internas y por los gobiernos autó nomos 

descentralizados, pagar sus tributos adeudados con exenció n de hasta el 100 % de sus 

intereses, multas y recargos. 

 

Dentro del Suplemento del Registro Oficial N 493, se establecieron las reglas respecto 

el plazo para el pago de las deudas, ası́ los numerales 1 y 2 del literal a) del Art. 2 del 

mencionado Registro Oficial, indican: 
 

La remisió n de intereses de mora, multas y recargos será del cien por ciento
 

(100 %) si el pago de la totalidad del impuesto adeudado de la obligació n tri- 

butaria es realizado hasta los sesenta (60) dı́as hábiles siguientes a la publicació n 

de esta Ley en el Registro Oficial; y, 

 

La remisió n de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta por ciento 

(50 %) si el pago de la totalidad del impuesto adeudado de la obligació n tributa- 

ria es realizado dentro del periodo comprendido entre el dı́a hábil sesenta y uno 

(61) hasta el dı́a hábil noventa (90) siguientes a la publicació n de esta Ley en el 

Registro Oficial. 

 
 

 
Consecuentemente, se establece que los sujetos pasivos de los casos uno y dos, se bene- 

ficiaron de la Ley Orgánica de Remisió n de Intereses, Multas y Recargos, exonerando
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su pago en un 100 % respecto los intereses, multas y recargos. 
 
 
 

Por otro lado, el modo de extinció n utilizado por el sujeto pasivo del caso tres, fue la 

solució n o pago. 

 

 

De tal manera se verifica que, para los casos uno, dos y tres han sido las instituciones 

financieras ecuatorianas, las que han intervenido en la recaudació n de los tributos adeu- 

dados al Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Los sujetos pasivos de los casos uno y tres, han efectuado depó sitos en las cuentas del 

Servicio de Rentas Internas, especı́ficamente a la cuenta que el área de coactivas dispone 

para el efecto, es decir, la cuenta corriente Nú mero: 04351630 del Banco del Pacı́fico; 

mientras que el sujeto pasivo del caso dos, ha efectuado las respectivas transferencias 

bancarias a la cuenta corriente antes mencionada. 

 

 

Por ú ltimo, se evidencia que con estas transacciones bancarias, se ha logrado recaudar 

los tributos que los contribuyentes en los casos: uno, dos y tres, adeudaban al Servicio 

de Rentas Internas. 

 
 
 

4.1.6.    Aná lisis Crı́tico de la Vinculació n de la Ley 
 

 

La vinculació n de la ley fue aplicada, por disposició n de la máxima autoridad del Servi- 

cio de Rentas Internas y con la coordinació n de la Direcció n Nacional y Zonal de Cobro 

y sus respectivas Á reas de Coactivas. 

 

 

Para ello, se determinó varios factores que permitan establecer los casos en los que se 

aplicarı́a la disposició n legal investigada. 

 

 

En este aspecto, es importante indicar que, en el desarrollo del presente trabajo inves- 

tigativo, ú nicamente se analizan los casos correspondientes a la Zonal N3, compuesta 

por las provincias Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo.
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Uno de los aspectos considerados para la vinculació n de la ley, fue seleccionar a los 

sujetos pasivos que por su renombre y popularidad, provocan un gran impacto en la 

sociedad, ası́ como también a quienes, en funció n de su actividad econó mica, generan 

ingresos representativos para efectos de recaudació n. 

 

 

Por ello, se determinó a cuatro importantes contribuyentes con estas especificaciones, 

por medio de un análisis prolijo de cada uno de los casos. 

 

 

Por las actividades econó micas a las que se dedican los contribuyentes, mantienen un 

alto grado de aceptació n y renombre en cada uno de sus sectores comerciales, debido a 

que se identifican con los productos que producen y comercializan, ası́ como también 

con los servicios que ofrecen, es por ello que, el efecto de vincular a este tipo de legis- 

lació n en estos casos, lo cual generó conmoció n en el resto de sujetos pasivos. 

 

 

Una vez determinados los casos, y autorizados por las jefaturas antes mencionadas, se 

inicia el proceso de análisis de los actos administrativos que dieron origen a la deuda. 

 

 

Del análisis efectuado a en la tabla 2, se observó que, los actos administrativos de los 

casos tratados corresponden a Actas de Determinació n Tributaria, consecuentemente, 

la vinculació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, nace de 

la determinació n del sujeto activo, respecto los tributos que el sujeto pasivo teniendo la 

obligació n de determinarse voluntariamente, no lo hizo. 

 

 

Por ello, la necesidad de analizar minuciosamente el contenido de las Actas de Deter- 

minació n, de donde se verificó la existencia de indicios suficientes para determinar a 

las personas naturales y jurı́dicas, que mantenı́an algú n tipo de relació n con el contri- 

buyente, de manera que se pueda recuperar los tributos adeudados al fisco, mediante de 

estos vinculados. 

 

 

La Administració n Tributaria en ejercicio de su facultad recaudadora, tiene el impera- 

tivo legal y constitucional de buscar la satisfacció n de las obligaciones tributarias que, 

en el esquema jurı́dico vigente, nacen una vez que se ha verificado el hecho generador
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del tributo, tanto ası́, que el referido artı́culo 300 de la Constitució n de la Repú blica del 

Ecuador establece: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, trans- 

parencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La polı́tica tributaria promoverá la redistribució n y estimulará el empleo, la producció n 

de bienes y servicios, y conductas ecoló gicas, sociales y econó micas responsables”, 

siendo necesario anotar que el principio de progresividad en materia tributaria ha sido 

incorporado como principio rector del régimen tributario ecuatoriano, este guarda una 

estrecha armonı́a con el principio de equidad contenido en la propia Constitució n y se 

sustenta en la capacidad de pago, con fines de solidaridad y redistribució n de la riqueza. 

 

 

Dicho principio refleja una caracterı́stica del sistema impositivo y su consecuencia es- 

triba en que a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, debe aumentar su con- 

tribució n, identificándolo con la solidaridad social, la misma que es el eje central del 

modelo econó mico contenido en la Carta Magna vigente, por lo que se ha señ alado que 

el impuesto progresivo es legı́timo. 

 

 

Por ende, este principio de progresividad debe entenderse en la totalidad del plexo cons- 

titucional vigente, que establece en el inciso 1 del artı́culo 283: “El sistema econó mico 

es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relació n 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonı́a con la naturaleza; 

y tiene por objeto garantizar la producció n y reproducció n de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

 

 

De igual manera, a la luz del mandato que consagra el sistema econó mico como social 

y solidario, el principio de progresividad es uno de los aspectos centrales que permiten 

la consecució n de los fines de la economı́a, contenidos en la Constitució n, cuyo artı́culo 

284 establece: “La polı́tica econó mica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una 

adecuada distribució n del ingreso y de la riqueza nacional” . 

 

 

Por otra parte, el numeral 5 del artı́culo 3 y los numerales 7 y 15 del artı́culo 83 de la 
 

Constitució n de la Repú blica del Ecuador de manera clara establecen: “Art. 3.- (...) Son
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deberes primordiales del Estado: (...) 5 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la po- 

breza, promover el desarrollo sustentable y la redistribució n equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir(...)” “Art. 83.- Son deberes y responsabilidades 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos: (...) 7. Promover el bien comú n y anteponer el 

interés general al interés particular, conforme al buen vivir (...)15. Cooperar con el Es- 

tado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley 

(...)”. 

 

 

Uno los deberes fundamentales es el anteponer el interés social sobre el interés indivi- 

dual en el marco de una economı́a solidaria que tiene como obligació n la redistribució n 

de la riqueza y cuyo elemento fundamental para alcanzar los fines redistributivos, de 

conformidad con el principio de solidaridad social, es la aplicació n de la progresividad 

en materia fiscal. 

 

 

Del mismo modo, la Carta Magna consagra además el principio de equidad en materia 

tributaria, que derivado del término latı́n aequitas, significa igual, y es un principio que 

tiene connotació n de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoració n de la 

individualidad, por ello se dice que la equidad es lo justo en plenitud. 

 

 

Ası́ mismo, en materia de tributos la igualdad debe entenderse en un sentido horizontal 

y vertical, en el plano horizontal, las personas con igual capacidad econó mica deben 

contribuir en igual medida; no obstante, en relació n con el principio de progresividad, 

la igualdad vertical en materia tributaria, significa que las personas con mayor capaci- 

dad contributiva deben tributar en mayor medida. 

 

 

En tal sentido, el modelo econó mico, de manera general, ası́ como, el régimen del buen 

vivir expresados a través de los principios tributarios de equidad y progresividad procu- 

ran la vigencia de los derechos sociales traducidos en la satisfacció n de las necesidades 

básicas y para ello se justifica de manera clara el establecimiento de cargas impositivas 

diferenciadas segú n la riqueza generada por los particulares.
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Es evidente entonces, que en virtud de la potestad de imperio tributario, esas cargas 

establecidas progresivamente deban ser asumidas y satisfechas por los particulares. 

 

 

Es ası́ como, la Administració n Tributaria en ejercicio de su facultad recaudadora, tiene 

el imperativo legal y constitucional de buscar la satisfacció n de las obligaciones tribu- 

tarias que, en el esquema jurı́dico vigente, nacen una vez que se ha verificado el hecho 

generador del tributo, tanto ası́, que el referido artı́culo 300 de la Constitució n de la 

Repú blica del Ecuador, establece el principio de suficiencia recaudatoria, que significa 

que la totalidad del sistema fiscal debe estructurarse cuantitativa y cualitativamente, de 

tal manera que los ingresos tributarios permitan en todo el nivel la cobertura duradera 

de los gastos que el Estado tenga que financiar tributariamente. 

 

 

En su parte pertinente, respecto a la realidad econó mica sobre las formas jurı́dicas que 

se utilicen a fin de establecer el hecho generador que tiene como consecuencia el naci- 

miento de la obligació n tributaria, el artı́culo 17 del Có digo Tributario dispone: “Cuando 

el hecho generador consista en un acto jurı́dico, se calificará conforme a su verdadera 

esencia y naturaleza jurı́dica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominació n 

utilizada por los interesados. Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a con- 

ceptos econó micos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o rela- 

ciones econó micas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con 

independencia de las formas jurı́dicas que se utilicen”. 

 

 

Teniendo en cuenta además los fines de los tributos establecido en el artı́culo 6 del 

Có digo Tributario que claramente establece: “Los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos pú blicos, servirán como instrumento de polı́tica econó mica general, 

estimulando la inversió n, la reinversió n, el ahorro y su destino hacia los fines producti- 

vos y de desarrollo social; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales 

y procurarán una mejor distribució n de la renta nacional”. 

 

 

Para concluir este análisis, respecto del Procedimiento de Ejecució n, el autor Kruse et 

al. (2010) indica lo siguiente: 

lo define como coerció n administrativa y señ ala: Coerció n administrativa es el empleo de la coerció n estatal 

contra los particulares a fin de realizar los deberes del contribuyente existentes en virtud de la ley o de un acto
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administrativo. Dado que la coerció n administrativa se basa en la soberanı́a del Estado, le es lı́cito y puede tomar 

efecto só lo en las formas del Derecho normado legalmente, la Administració n ha de estar facultada por norma 

jurı́dica para todo acto en que se emplee la coerció n, es decir que a la coerció n es un sinó nimo de coacció n, la 

cual en el presente caso la ejerce el Servicio de Rentas Internas frente a terceros para hacer efectivo el cobro de 

la obligació n tributaria por medio de la aplicació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

a fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad de los tributos, en base a los cuales se busca el buen vivir de 

los y las ecuatorianas. Por lo tanto en base a lo antes mencionado se procede a detallar el análisis de los cuatro 

casos presentados en la Direcció n Zonal N3. (p. 56). 

 

 
 

Aná lisis de la vinculació n efectuada  por contribuyente coactivado 
 

Caso uno 

En la figura 2, se realiza un análisis detallado de la vinculació n efectuada a la persona 

natural, en la que se evidenció una directa vinculació n familiar el contribuyente coacti- 

vado. 
 
 
 

 

 
Figura 2. Análisis de vinculació n del caso uno 

Fuente: elaboració n propia 
 

 
Primer  vinculado 

 

En la figura 2, se debe señ alar que el primer vinculado al que se hace referencia es el 

propio contribuyente coactivado, de conformidad con lo que establece el Artı́culo 25 

del Có digo Tributario.



56  

Segundo vinculado 
 

Es el có nyuge de la contribuyente coactivada, debido a que se ha verificado su estrecha 

vinculació n y participació n en los negocios de la contribuyente, mediante la emisió n de 

facturas de los proveedores de la contribuyente coactivada, a nombre de su có nyuge, 

ası́ mismo la cancelació n efectuada a la mayor parte de proveedores de la coactivada se 

realizaron mediante cheques pertenecientes a su esposo. 

 

 

Otro indicio usado para la vinculació n, se la obtuvo de la declaració n patrimonial en- 

viada con carácter informativo por el có nyuge de la contribuyente coactivada, debido a 

que se adjudicaron valores al patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

 

Ası́ también, los servicios básicos contratados por la contribuyente coactivada, es la 

misma direcció n registrada que la de su có nyuge, por lo que se desprende que los bie- 

nes del uno también pertenecen en su parte proporcional a su có nyuge. 

 

 

En virtud del análisis efectuado a la persona vinculada en el presente caso, se puede 

concluir que, es clara y evidente la estrecha vinculació n personal y conyugal, lo que hi- 

zo necesaria su vinculació n, en este caso debe considerarse las practicas elusivas usadas 

por la contribuyente coactivada, lo que ha generado severos indicios de la utilizació n 

de formas jurı́dicas para ocultar sus bienes e ingresos que esquivan a las situaciones o 

relaciones econó micas que efectivamente existen en la realidad para evitar las acciones 

de cobro y los procesos determinativos de la administració n Tributaria, perjudicando el 

interés comú n de los ecuatorianos. 

 

 

Caso dos 
 

En la figura 3, se realiza un análisis detallado de la vinculació n efectuada a la persona 

natural, en la que se evidenció una directa vinculació n familiar el contribuyente coacti- 

vado.
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Figura 3. Análisis de vinculació n del caso dos 

Fuente: elaboració n propia 
 
 

Primer  vinculado 
 

En la figura 3, se debe señ alar que el primer vinculado al que se hace referencia es el 

propio contribuyente coactivado, de conformidad con lo que establece el Artı́culo 25 

del Có digo Tributario. 

 

 

Segundo vinculado 
 

Es una sociedad de la cual el contribuyente coactivado fué el socio fundador y propie- 

tario del 81,50 % del paquete accionario. 

 

 

Actualmente estás acciones fueron transferidas al hijo del contribuyente coactivado 

quien funge como socio mayoritario. 

 

 

El socio minoritario es otro hijo del contribuyente coactivado, siendo este el represen- 

tante legal. 

 

 

A nombre de está compañı́a se encuentran los bienes muebles e inmuebles que de pú bli- 

co conocimiento son de propiedad del contribuyente deudor, prueba de lo cuál ambos
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contribuyentes tienen registrado el mismo domicilio tributario. 
 
 
 

Otro factor que permitió la vinculació n fueron los servicios básicos de la sociedad, mis- 

mos que se encuentran registrados a nombre del contribuyente coactivado. 

 

 

Por ú ltimo, dentro del caso dos, se debe establecer que en virtud del análisis efectua- 

do a la sociedad vinculada, se puede concluir que, existe evidente estrecha vinculació n 

personal, familiar y societaria, con el contribuyente por las actividades econó micas y 

giro del negocio de la compañı́a antes mencionada, a fin de evitar acciones de cobro 

y controles determinativos del Servicio de Rentas Internas, lo cual perjudica al interés 

comú n de los ecuatorianos. 

 

 

Caso tres 

En la figura 4, se realiza un análisis detallado de la vinculació n efectuada a la sociedad, 

en la que se evidenció una directa vinculació n con el contribuyente coactivado. 
 
 

 

 

 
Figura 4. Análisis de vinculació n del caso tres 

Fuente: elaboració n propia
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Primer  vinculado 
 

En la figura 3, se debe señ alar que el primer vinculado al que se hace referencia es el 

propio contribuyente coactivado, de conformidad con lo que establece el Artı́culo 25 

del Có digo Tributario. 

 

 

Segundo vinculado 
 

Es una sociedad de la cual es de pú blico conocimiento que el contribuyente coactivado 

es el propietario con el 100 % del paquete accionario, ası́ como también de la propia 

informació n en la direcció n electró nica del sitio web de tal sociedad. 

 

 

Caso cuatro 
 

En la figura 5, se realiza un análisis resumido de la vinculació n efectuada a las personas 

naturales y jurı́dicas en las que se evidenció una estrecha vinculació n personal, familiar 

y societaria, con el contribuyente coactivado. En el Apéndice A, se puede observar el 

análisis detallado al contribuyente cuatro.



 

6
0
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5. Análisis de vinculació n del caso cuatro 

Fuente: elaboració n propia
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Primer  vinculado 
 

En la figura 5, se debe señ alar que el primer vinculado al que se hace referencia es el 

propio contribuyente coactivado, de conformidad con lo que establece el Artı́culo 25 

del Có digo Tributario. 

 

 

Segundo vinculado 
 

Se debe indicar que corresponde a una sociedad dentro de la cual el contribuyente coac- 

tivado, es propietario del 50 % del paquete accionario, mientras que el propietario del 

otro 50 % restante del paquete accionario es su hermano. 

 

 

Se puede observar que la direcció n donde la sociedad operaba corresponde a la misma 

registrada en el registro ú nico de contribuyentes perteneciente al contribuyente coac- 

tivadoAdicional a ello el medidor de energı́a eléctrica de la sociedad vinculada se en- 

cuentra registrado a nombre del contribuyente coactivado, por lo cual, es de pú blico 

conocimiento que, tanto la empresa como sus bienes, son de propiedad del coactivado 

deudor. 

 

 

Ası́ como también es importante mencionar que dentro varios juicios laborales que ya 

han sido sentenciados se ha dejado constancia que tanto el contribuyente coactivado 

como los terceros vinculados sistemáticamente y para eludir obligaciones tributarias, 

ha venido cambiando el nombre y razó n social a sociedades utilizadas para el fin. 

 

 

Tercer  vinculado 
 

Es el hermano del contribuyente vinculado el cual es el propietario del 50 % del paquete 

accionario y representante legal de la sociedad A. 

 

 

Se puede evidenciar que de los movimientos de las cuentas bancarias pertenecientes al 

vinculado tres, se puede establecer que han sido utilizadas para la actividad econó mica 

que realizaba el contribuyente deudor, debido a que se emitı́an cheques para pagar a 

proveedores del contribuyente coactivado, ası́ como también, se recibı́an depó sitos de 

sus clientes.
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Cuarto  vinculado 
 

Es una sociedad donde funge como socio y representante legal el contribuyente coac- 

tivado, se puede observar que la direcció n donde la sociedad operaba corresponde a la 

misma registrada en el registro ú nico de contribuyentes perteneciente al contribuyente 

coactivado. 

 

 

Adicional a ello el medidor de energı́a eléctrica de la sociedad vinculada se encuentra 

registrado a nombre del contribuyente coactivado, por lo cual, es de pú blico conoci- 

miento que, tanto la empresa como sus bienes, son de propiedad del coactivado deudor. 

 

 

Ası́ como también es importante mencionar que dentro varios juicios laborales que ya 

han sido sentenciados se ha dejado constancia que tanto el contribuyente coactivado 

como los terceros vinculados sistemáticamente y para eludir obligaciones tributarias, 

ha venido cambiando el nombre y razó n social a sociedades utilizadas para el fin. 

 

 

Por ú ltimo, dentro de este vinculado, el permiso de funcionamiento que el Ministerio 

de Salud Pú blica otorgó a esta sociedad fue emitida al contribuyente coactivado. 

 

 

Quinto vinculado 
 

Es una persona natural que en la actualidad funge como propietario del 100 % de las 

acciones de la sociedad B, vinculada en donde el contribuyente deudor es el represen- 

tante legal empresa. 

 

 

Sexto vinculado 
 

Es una persona jurı́dica, cuyos accionistas son: el padre, el hermano, el deudor tributa- 

rio y su có nyuge quien es el representante legal. La direcció n de la sociedad es la misma 

que la registrada en el registro ú nico de contribuyentes del contribuyente coactivado. 

 

 

Otro factor analizado es el trabajo de graduació n previo a la obtenció n del tı́tulo de In- 

geniero (a) en Contabilidad y Auditorı́a, desarrollada estudiante de la Universidad, en 

donde puntualmente se indica el deudor tributario es gerente de la empresa vinculada.
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Ahora de la certificació n bancaria emitida por una institució n financiera se certifica 

claramente que la sociedad vinculada mantiene una cuenta de ahorros cuya firma auto- 

rizada corresponde al contribuyente deudor. 

 

 

Séptimo vinculado 
 

Es el padre del contribuyente coactivado, quien también es accionista mayoritario de la 

sociedad C. 

 

 

Octavo vinculado 
 

Es la có nyuge del deudor tributario quien registra transacciones vinculantes con la so- 

ciedad C, de donde funge como representante legal. 

 

 

Noveno vinculado 
 

Es una persona natural cuyo parentesco de familiaridad es hermana polı́tica del contri- 

buyente deudor. 

 

 

Ahora de la certificació n bancaria emitida por una institució n financiera se certifica cla- 

ramente que la sociedad B, vinculada mantiene registrada una cuenta de ahorros cuya 

firma autorizada corresponde le corresponde a esta novena persona vinculada. 

 

 

En virtud del análisis efectuado a las personas vinculadas en el presente caso, se puede 

concluir que, existe evidente estrecha vinculació n personal, familiar y societaria, con el 

contribuyente por las actividades econó micas y giro del negocio de las compañı́as antes 

mencionadas, a fin de evitar acciones de cobro y controles determinativos del Servicio 

de Rentas Internas, lo cual perjudica al interés comú n de los ecuatorianos. 

 
 
 

4.1.7.   Aná lisis de medidas precautelares 
 

 

En virtud de lo dispuesto en el Art. 164 del Có digo Tributario, el funcionario ejecutor 

o recaudador especial, es quien puede ordenar dentro de un procedimiento de ejecució n 

coactiva, sea en el mismo auto de pago o en providencia posterior, una o varias de las
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medidas precautelatorias siguientes: 
 
 
 

Arraigo o la prohibició n de ausentarse. 

Secuestro. 

Retenció n. 
 

Prohibició n de enajenar bienes. 
 
 
 

El fin de estos actos procesales es garantizar el cobro de las acreencias debidas al Es- 

tado, por ello, de los cuatro casos analizados, se enlistará brevemente, el detalle de las 

medidas precautelares dispuestas no solo en contra del obligado principal, sino también 

de los obligados por ley, es decir, de las personas naturales y jurı́dicas vinculadas, ası́ 

como de sus bienes, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Orgánica para la 

Defensa de los Derechos Laborales. 

 

 

En las tablas 7, 8, 9 y 10, se detallan las medidas precautelatorias, que el funcionario 

ejecutor dispuso para la recuperació n de las acreencias a favor del estado ecuatoriano. 

 
 

Tabla 7 
 

Medidas precautelatorias del caso 1 
 

N. Medidas precautelatorias 

1 El arraigo o Prohibició n de ausentarse del paı́s, del 
 

contribuyente coactivado y su có nyuge 

2 La prohibició n de enajenar todos los bienes inmuebles 
 

del có nyuge del coactivado 

3 La retenció n de créditos presentes y futuros que man- 

tengan los clientes del contribuyente coactivado y su 

có nyuge 

4 La prohibició n de enajenar sobre las acciones y par- 

ticipaciones que  mantenga  en  otras  sociedades  el 

có nyuge del coactivado 
 

Continua en la siguiente página
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Tabla 7 
 

Medidas precautelatorias del caso 1 (Continuació n) 
 

N. Medidas precautelatorias 

5 La prohibició n de enajenar de los derechos de autor, 

derechos conexos, derechos de propiedad industrial 

(tales como: invenciones, dibujos, modelos industria- 

les, esquemas de trazado (topografı́as) de circuitos in- 

tegrados, informació n no divulgada y secretos comer- 

ciales e industriales, marcas de fábrica, de comercio, 

de servicios y lemas comerciales, apariencias distin- 

tivas de los negocios y establecimientos de comer- 

cio, nombres comerciales, indicaciones geográficas; 

y, cualquier otra creació n intelectual que se destine a 

un uso agrı́cola, industrial o comercial) u obtenciones 

vegetales que se registren a nombre del coativado y su 

có nyuge 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 8 
 

Medidas precautelatorias del caso 2 
 

N. Medidas precautelatorias 

1 La retenció n de los fondos y créditos disponibles y 

posteriores en cuentas corrientes, de ahorro, inversio- 

nes, créditos por pagos de vouchers por consumos por 

tarjetas de crédito o a cualquier otro tı́tulo que man- 

tenga en todas las instituciones del sistema financie- 

ro nacional, el contribuyente coactivado y la sociedad 

vinculada 

2 Arraigo o Prohibició n de ausentarse del paı́s, del con- 
 

tribuyente coactivado 
 

Continua en la siguiente página
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Tabla 8 
 

Medidas precautelatorias del caso 2 (Continuació n) 
 

N. Medidas precautelatorias 

3 La prohibició n de enajenar y secuestro de los vehı́cu- 
 

los registrados a nombre del contribuyente coactivado 

4 La prohibició n de enajenar todos los bienes inmuebles 

registrados a nombre del contribuyente coactivado y 

de la sociedad vinculada 

5 La retenció n de créditos presentes y futuros que man- 

tengan los clientes del contribuyente coactivado y de 

la sociedad vinculada 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9 
 

Medidas precautelatorias caso tres 
 

N. Medidas precautelatorias 

1 La retenció n de los fondos y créditos disponibles y 

posteriores en cuentas corrientes, de ahorro, inversio- 

nes, créditos por pagos de vouchers por consumos por 

tarjetas de crédito o a cualquier otro tı́tulo que man- 

tenga en todas las instituciones del sistema financiero 

nacional, que mantenga el contribuyente coactivado 

2 La retenció n de créditos presentes y futuros que man- 
 

tengan los clientes del contribuyente coactivado 

3 La prohibició n de enajenar y secuestro de los vehı́cu- 
 

los registrados a nombre del contribuyente coactivado 

4 La prohibició n de enajenar sobre las acciones y par- 

ticipaciones que  mantenga  en  otras  sociedades  el 

có nyuge del coactivado 
 

Continua en la siguiente página
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Tabla 9 
 

Medidas precautelatorias caso tres (Continuació n) 
 

N. Medidas precautelatorias 

5 La retenció n de todos los créditos presentes y futuros 

que directa o indirectamente, sea a tı́tulo de benefi- 

cios anticipados o cualquier otra modalidad legal que 

mantenga fideicomisos de cualquier naturaleza en el 

territorio nacional el contribuyente coactivado 

6 La prohibició n de enajenar todos los bienes inmuebles 
 

registrados a nombre del contribuyente coactivado 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 10 
 

Medidas precautelatorias caso cuatro 
 

N. Medidas precautelatorias 

1 La retenció n de los fondos y créditos disponibles y 

posteriores en cuentas corrientes, de ahorro, inversio- 

nes, créditos por pagos de vouchers por consumos por 

tarjetas de crédito o a cualquier otro tı́tulo que man- 

tenga en todas las instituciones del sistema financiero 

nacional, que mantenga el contribuyente coactivado y 

las personas naturales y jurı́dicas vinculadas 

2 La prohibició n de enajenar y secuestro de los vehı́cu- 

los registrados a nombre del contribuyente coactivado 

y las personas naturales y jurı́dicas vinculadas 

3 El arraigo o Prohibició n de ausentarse del paı́s, del 

contribuyente coactivado, de las personas naturales y 

de los Representantes Legales de las sociedades vin- 

culadas 
 

Continua en la siguiente página
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Tabla 10 
 

Medidas precautelatorias caso cuatro (Continuació n) 
 

N. Medidas precautelatorias 

4 La prohibició n de enajenar todos los bienes inmuebles 

registrados a nombre del contribuyente coactivado y 

las personas naturales y jurı́dicas vinculadas 

5 La retenció n de créditos presentes y futuros que man- 

tengan los clientes del contribuyente coactivado y las 

personas naturales y jurı́dicas vinculadas 

6 Prohibició n de enajenar de los derechos de autor, de- 

rechos conexos, derechos de propiedad industrial (ta- 

les como: invenciones, dibujos, modelos industriales, 

esquemas de trazado (topografı́as) de circuitos inte- 

grados, informació n no divulgada y secretos comer- 

ciales e industriales, marcas de fábrica, de comercio, 

de servicios y lemas comerciales, apariencias distin- 

tivas de los negocios y establecimientos de comer- 

cio, nombres comerciales, indicaciones geográficas; 

y, cualquier otra creació n intelectual que se destine a 

un uso agrı́cola, industrial o comercial) u obtenciones 

vegetales, del contribuyente coactivado y las personas 

naturales y jurı́dicas vinculadas 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016) 

 
 
 
 

4.2.   Conclusiones 
 

4.2.1.   Primera 
 

 

Con la aplicació n de la disposició n legal del Artı́culo 1 de la Ley Orgánica para la De- 

fensa de los Derechos Laborales en los procedimientos de ejecució n coactiva, iniciados 

por la Direcció n Zonal N3 del Servicio de Rentas Internas, durante el periodo fiscal
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2015, se demuestra los efectos siguientes: 
 
 
 

Efecto en la Recaudació n Tributaria 
 

De manera general, la recaudació n tributaria alcanzada, por la provincia de Tungurahua, 

respecto el sector vinı́cola, en el periodo fiscal 2015, ascendió a 1.452.210.826 dó lares, 

segú n se desprende del Anexo B; 

 

 

Sin embargo en el referido añ o fiscal, la recaudació n tributaria es sesgada, dada la emi- 

sió n de la Ley Orgánica de Remisió n de Intereses, Multas y Recargos, publicada en 

el Suplemento de Registro Oficial N. 493, del 5 de mayo de 2015, que permitió a que 

varios contribuyentes que mantenı́an deudas pendientes de pago con la Administració n 

Tributaria, extingan sus obligaciones, exonerando hasta el 100 % los valores correspon- 

dientes a intereses, multas y recargos. 

 

 

Por esta razó n, no se puede establecer el efecto mismo de la aplicació n de la Ley Orgáni- 

ca para la Defensa de los Derechos Laborales, respecto la recaudació n, ya que se ha 

verificado que dos de los cuatro casos analizados precisamente se extinguieron con el 

beneficio de la remisió n legal. 

 

 

Sin embargo, haciendo una comparació n en cuanto a los montos de las obligaciones 

tributarias, materia del análisis investigativo, frente a los valores recaudados por el SRI, 

podemos acortar que, para los añ os de emisió n de dichas deudas, esto es 2005, 2006 

y 2008, los valores determinados por la Administració n Tributaria fueron significativos 

para efectos de recaudació n tributaria, ası́, en la actualidad estos montos cubrirı́an más 

del 100 % de la recaudació n alcanzada por el sector vinı́cola perteneciente a la provincia 

de Tungurahua, en el periodo fiscal en el que se aplicó la Ley Orgánica para la Defensa 

de los Derechos Laborales, es decir, en el añ o 2015. 

 

 

En este contexto, es pertinente indicar que, para alcanzar este resultado, se consideró 

como la familia de actividad econó mica el sector de industrias manufactureras, que a su 

vez, incluye como sub grupo el có digo C110, que engloba las actividades relacionadas 

con el sector vinı́cola, dado que más del 75 % de los casos analizados, pertenecen a
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dicho sector. 
 
 
 

Efecto en los Costos Administrativos 
 

Del Estudio de Costos Administrativos Incurridos por la Gestió n de Cobro del Servicio 

de Rentas Internas, anexo a la presente investigació n mediante (Anexo C), se puede 

evidenciar que, iniciar en un procedimiento de ejecució n coactiva, le genera a la Admi- 

nistració n Tributaria un costo de 7.724.72 dó lares, por cada uno de los casos analizados, 

es decir, un costo total de 30.898.88 dó lares, en funció n del costo de los procesos segú n 

segmento de cartera y actividades que se realizan por etapa coactiva. 

 
 
 

4.2.2.   Segunda 
 

 

Del análisis efectuado, se pudo determinar el grado de afectació n generado por el efec- 

to de la aplicació n del Artı́culo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos 

Laborales, a los sujetos obligados por ley, siendo éste de un 100 %, dado que, en todos 

los casos analizados, se evidenció la existencia de una estrecha vinculació n personal, 

familiar o societaria, de estas terceras personas involucradas con los deudores principa- 

les, ya sea por las actividades econó micas o por el giro del negocio que efectuaban, con 

el ú nico fin de evitar las acciones de cobro ası́ como los controles determinativos por 

parte del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Por ello, en aplicació n de la normativa tributaria vigente la Administració n Tributaria, 

dispuso medidas precautelatorias personales y reales, en contra de las personas vincu- 

ladas ası́ como de sus bienes, como se lo especificó en las Tablas N.7, N.8, N.9 y N.10 

que fueron debidamente analizadas al inicio de este capı́tulo. 

 
 
 
 
 

4.3.   Recomendaciones 
 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo respecto la Aplicació n de la Ley Orgánica 

para la Defensa de los Derechos Laborales en la Jurisdicció n Coactiva del Servicio de 

Rentas Internas, la recomendació n planteada como aporte de la investigació n, es su- 

gerir a la Administració n Tributaria, la elaboració n de una “Guı́a Referencial para la
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Aplicació n de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales en los Pro- 

cedimientos de Ejecució n Coactiva del Servicio de Rentas Internas”, la misma que será 

aplicada obligatoriamente por las áreas de coactivas a nivel nacional, a fin de parame- 

trizar la investigació n a realizar, previo a la aplicació n de esta disposició n legal. 

 

 

Dicha guı́a no solo garantizará los principios de eficiencia, eficacia y economı́a proce- 

sal, sino también, propiciará un principio de alternatividad para los casos en los que, 

dentro de esta instancia, el sujeto pasivo manifieste su voluntad de pago. 

 

 

La Guı́a Referencial debe ser estructurada en cinco fases, las cuales se detallan a conti- 

nuació n: 

 

 

FASE 1.- ALTERNATIVIDAD 
 

En esta fase se propiciará una reunió n formal con el sujeto pasivo. 
 
 
 

Para el efecto, intervendrán el Jefe Zonal del Departamento de Cobro, ası́ como el Jefe 

de Á rea de Coactivas, o sus delegados. 

 

 
A través de este acercamiento con el sujeto pasivo, se dará a conocer el monto de la 

obligació n tributaria pendiente de pago, ası́ como las alternativas de pago existentes, 

informándole sobre los efectos jurı́dicos que produce la iniciació n de un procedimiento 

coactivo y la disposició n de medidas cautelares; otorgando un plazo no mayor a 30 dı́as, 

para el efecto. 

 

 

Si bien, esta primera fase busca un cumplimiento voluntario de las obligaciones tributa- 

rias por parte de los sujetos pasivos, también producirı́a un efecto de respeto reverencial 

a los actos administrativos emitidos por la Administració n Tributaria, encaminándoles a 

cumplir con sus obligaciones tributarias, dentro de los plazos legales establecidos para 

el efecto. 

 
 

FASE 2.- CONSTITUCIÓ N 
 

En esta fase se efectuará:
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Primera Junta 
 

Intervendrán en el proceso los funcionarios siguientes: Director Zonal, Jefe Zonal del 
 

Departamento de Cobro y Jefe de Á rea de Coactivas, o sus delegados. 
 
 
 

Esto a fin de determinar los casos o los sujetos pasivos a los que se aplicará la Ley 
 

Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. 
 
 
 

Aquı́ será pertinente analizar varios factores de la deuda tributaria como: 
 
 

Monto 
 

 

Antigü edad, y, 
 

 

Efecto recaudatorio 
 
 
 

 
Estableciendo el impacto social que provocarı́a la aplicació n de la Ley Orgánica para la 

 

Defensa de los Derechos Laborales 
 

 

Elaboració n de cronograma de trabajo, donde se hará 
 

desarrollar. 
 

 
 

FASE 3.- INDAGACIÓ N PREVIA 
 

En esta fase se llevará a cabo: 

constar fechas y actividades a

 
 

Bú squeda de informació n a través de varios medios. 
 

 

Instituciones involucradas. 
 

 

• Pú blicas 
 

• Privadas 
 

 

Emisió n de requerimientos de informació n 
 

 

Emisió n de oficios 
 

 

Informes de cumplimiento
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• Registro de avances en la investigació n 
 
 
 
 

FASE 4.- DETERMINACIÓ N DE VINCULADOS 
 

Una vez que ya se cuente con toda la informació n recopilada en la fase anterior, se lle- 

vará a cabo una Segunda Junta, a fin de determinar quienes serán los obligados por ley, 

es decir, los terceros a quienes se les vinculará en el proceso, ası́ como, se determinará 

las medidas precautelares que se dispondrán en el procedimiento de ejecució n coactiva. 

 

 

FASE 5.- CIERRE 
 

En esta fase, se elaborará un acta de cierre de investigació n, debidamente firmado por 

los servidores que intervinieron en el proceso, y se concluirá con la emisió n del res- 

pectivo auto de pago o la providencia de continuació n del procedimiento coactivo que 

incluya tanto al obligado principal como a los obligados por ley. 

 

 

El acta de cierre debidamente suscrito, será el ú nico documento que avale el inicio o 

continuació n del procedimiento de ejecució n coactiva donde se aplique la disposició n 

de Art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales.
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ANEXO C: COSTO DE LOS PROCESOS SEGÚ N SEGMENTO DE 

CARTERA Y ACTIVIDADES QUE REALIZARON CADA ETAPA 
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