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Resumen: 

El 31 de diciembre de 2019 fue publicada la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria en el Registro Oficial No. 111, dentro de la cual fue definido el impuesto del 2% 

sobre los ingresos brutos de las microempresas, con el objetivo de facilitar la forma de tributar 

de los microempresarios. La finalidad de esta investigación es conocer si existió un impacto 

financiero causado por este impuesto en las sociedades designadas por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) como microempresas del sector comercial de Pichincha, para esto se realizó un 

análisis de los principales indicadores financieros de liquidez, actividad, solvencia y 

rentabilidad, efectuando comparaciones entre los años 2019 y 2020; se utilizó además el 

método de revisión documental de artículos, noticias y leyes relacionadas al tema, y se 

realizaron entrevistas a actores clave para complementar la información numérica y 

estadística. Se pudo concluir de este modo, que el impacto de este impuesto fue negativo 

para la mayoría de las microempresas, especialmente para aquellas que obtuvieron pérdidas 

que se acentuaron debido a la crisis económica por el COVID-19, provocando un mayor 

endeudamiento, menor rotación de los inventarios, rentabilidad baja y una fuerte 

incertidumbre, tanto por el desconocimiento de la ley, como por la competencia de los 

negocios informales. Se demostró también que el papel del Estado es fundamental, pues a 

través de la política tributaria que promueva, puede afectar de gran manera, no solo a las 

empresas a las que van dirigidas las reformas sino también a toda la economía nacional. 

Palabras claves: Microempresa. Impuesto a la renta. Impacto financiero. 
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Abstract: 

On December 31, 2019, the Organic Law of Tax Simplification and Progressivity was published 

in the Official Gazette No. 111, within which the 2% tax on gross income of microenterprises 

was defined, with the objective of facilitating the way micro entrepreneurs pay taxes. The 

purpose of this research is to know if there was a financial impact caused by this tax on 

companies designated as microenterprises in the commercial sector of Pichincha, for this an 

analysis of the main financial indicators of liquidity, activity, solvency and profitability was 

performed, making comparisons between the years 2019 and 2020; the method of 

documentary review of articles, news and laws related to the subject was also used, and 

interviews were conducted with key actors to complement the numerical and statistical 

information. It was thus possible to conclude that the impact of this tax was negative for most 

microenterprises, especially for those that obtained losses that were accentuated due to the 

economic crisis caused by COVID-19, causing higher indebtedness, lower inventory turnover, 

low profitability, and strong uncertainty, both due to the lack of knowledge of the law, as well 

as competition from informal businesses. It was also demonstrated that the role of the State 

is fundamental, since through the tax policy it promotes, it can greatly affect not only the 

companies targeted by the reforms, but also Financial the entire national economy. 

Keywords: Microenterprise. Income tax. Financial impact.  
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Introducción 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 tuvo repercusiones históricas en la 

economía de todos los países del mundo y en el Ecuador significó una disminución del 

Producto Interno Bruto (PIB) del 7,8% durante el 2020, pues pasó de 71 879 millones de 

dólares a 66 308 millones (Banco Central del Ecuador [BCE], 2021). En relación a la evolución 

del volumen de actividad económica, el Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) 

registró en el comercio una caída del 17,6% en la producción acumulada debido, 

especialmente, al confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 (BCE, 

2020). 

Estos efectos económicos afectaron evidentemente a las microempresas, las cuales 

conforman más del 60% del total de todas las empresas del país, constituyéndose así en uno 

de los grupos más representativos dentro de la economía ecuatoriana (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros [SCVS], 2021). A su vez, el sector comercial también es uno de 

los cinco más relevantes a nivel nacional, pues concentra el 60,45% del impuesto a la 

microempresa y solo dentro de Pichincha representa el 26,49% del total recaudado (Servicio 

de Rentas Internas [SRI], s. f.-a). Pichincha concentra, además, el 23,15% de microempresas 

del sector comercial del Ecuador (SRI, s. f.-b) lo cual recalca su importancia. 

Aunque la microempresa, al igual que las pequeñas y medianas empresas, constituye 

una unidad productiva, se diferencia de estas porque según el Art. 106 literal a debe tener “... 

entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de 

trescientos mil (US $300.000,00) dólares” (Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e inversiones, 2011, p. 43). 

Por otro lado, con el objetivo de “garantizar la comparabilidad de la información en el 

espacio y en el tiempo, contribuyendo además en el proceso de normalización de la 

terminología” (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2012, p. 7), el INEC elaboró 

la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, mejor conocida como CIIU. Dentro de esta 

se identifica al sector comercial con la letra G y este grupo se subdivide en tres categorías: 

G45, Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; G46, Comercio al por 

https://www.zotero.org/google-docs/?zRdSa8
https://www.zotero.org/google-docs/?LtOY2s
https://www.zotero.org/google-docs/?LtOY2s
https://www.zotero.org/google-docs/?KmwYEw
https://www.zotero.org/google-docs/?KmwYEw
https://www.zotero.org/google-docs/?nkqq2K
https://www.zotero.org/google-docs/?nkqq2K
https://www.zotero.org/google-docs/?PibV0I
https://www.zotero.org/google-docs/?PibV0I
https://www.zotero.org/google-docs/?r3RLMd
https://www.zotero.org/google-docs/?r3RLMd
https://www.zotero.org/google-docs/?LG6WjX
https://www.zotero.org/google-docs/?Om7rX1
https://www.zotero.org/google-docs/?Om7rX1
https://www.zotero.org/google-docs/?ett1xc
https://www.zotero.org/google-docs/?ett1xc
https://www.zotero.org/google-docs/?XIbWW7
https://www.zotero.org/google-docs/?XIbWW7
https://www.zotero.org/google-docs/?Um9Huu
https://www.zotero.org/google-docs/?Um9Huu
https://www.zotero.org/google-docs/?Um9Huu
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mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas y G47, Comercio al por menor, 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas (INEC, 2012). 

El impuesto, al ser dinero que cobra el sujeto activo (el Estado), al sujeto pasivo (el 

contribuyente) por “un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o 

transferir y circular bienes o servicios personales”, (Paz y Miño, 2015, p. 44), constituye una 

obligación, que dependerá del tipo de contribuyente para que pueda ser aplicado. En el caso 

del impuesto a la renta (IR), este se constituye como un impuesto progresivo pues según la 

Ley de Régimen Tributario Interno (2004) depende de los ingresos que obtenga una persona 

natural o una sociedad durante el ejercicio fiscal. 

Es así como el 31 de diciembre de 2019 es publicada la Ley Orgánica de Simplificación 

y Progresividad Tributaria en el Registro Oficial No. 111, en la que se define que las 

microempresas deben declarar su IR “aplicando la tarifa del dos por ciento (2%) sobre los 

ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal exclusivamente respecto de aquellos ingresos 

provenientes de la actividad empresarial” (Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria, 2019, p. 29) de manera semestral y en la que se establece un tiempo de 

permanencia de hasta 5 años en el Régimen de la Microempresa (RIM), mientras cumplan con 

los requisitos para definirse como tal. Aproximadamente tres meses después de promulgada 

esta ley, la economía del país se vio obligada a detenerse a causa de la pandemia por el COVID-

19, provocando gran incertidumbre en todas las unidades productivas que tuvieron que 

acogerse a este nuevo régimen. 

Según Becerra et al. (2020), esta incertidumbre surge por los resultados obtenidos 

durante la pandemia, pues no existe una exención para las microempresas que obtengan 

pérdidas, lo cual podría provocar un impacto negativo para los microempresarios y la 

economía en general, llevándolas a despedir a sus colaboradores o a cerrar. Villares et al. 

(2020), concluyen lo mismo en su investigación dirigida a la ciudad de Quevedo y consideran 

que la consulta a los contribuyentes es imprescindible en estos temas, ya que “ellos son los 

que deben adaptarse a los continuos cambios en las normas tributarias estipuladas por los 

órganos de control” (Boada et al., 2021, p. 919). 

https://www.zotero.org/google-docs/?eDt03S
https://www.zotero.org/google-docs/?3Rskcl
https://www.zotero.org/google-docs/?tutPeu
https://www.zotero.org/google-docs/?tutPeu
https://www.zotero.org/google-docs/?1TOe0U
https://www.zotero.org/google-docs/?omMJIq
https://www.zotero.org/google-docs/?omMJIq
https://www.zotero.org/google-docs/?5TcNXZ
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Por su parte, Carrillo y Valderrama (2021) se enfocan en los objetivos del RIM, 

resaltando la obtención de una mayor recaudación y la simplificación de los trámites a los 

microempresarios; por otro lado, Zamora (2020), demuestra que los cambios en las 

legislaciones tributarias no siempre cumplen sus objetivos completamente, pues en su 

estudio a la provincia de Tungurahua, las cifras demostraron que la recaudación disminuyó 

con la reforma. 

Becerra y Neira (2021), recalcan también que el deficiente sistema tributario de los 

países de Latinoamérica, lleno de vacíos legales, afecta la recaudación de impuestos y la 

vuelve más difícil de controlar para los entes encargados. Además, sus encuestas aplicadas a 

una gran parte de los microempresarios en la ciudad de Cuenca dieron como resultado que 

les faltaba conocimiento sobre el RIM y que estaban en desacuerdo con su obligatoriedad.  

Iñiguez (2020) sostiene por su parte que este impuesto termina siendo regresivo, pues 

según su estudio a las microempresas de Tungurahua, se afecta a aquellas que anteriormente 

no llegaban a la base imponible y ahora por estar en el catastro, deben tributar. Esta 

desventaja, se corrobora con las encuestas aplicadas, en la misma provincia, por Yancha y 

Urrutia (2021), donde los empresarios sostuvieron que ven afectada su liquidez debido a su 

inclusión en el RIM, pues no conocen completamente cómo funciona y no lo ven como algo 

beneficioso.  

Aunque Ñacata y Monge (2021), concuerden con que es una desventaja pagar un 

impuesto más alto, recalcan que esto no podría ocurrir siempre, pues pueden existir casos en 

los que sí exista algún tipo de beneficio; esto lo evidencian las noticias del medio, pues se 

pone en consideración que solo ciertos negocios alcanzan algún tipo de beneficio, debido a 

que, como lo expresa el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), se está 

tributando sobre las ventas, es decir sobre dinero no generado (Cámaras de Comercio 

proponen corregir cobro del 2% para microempresarios que inició en 2021, 2021). 

Por todos estos motivos, se vuelve importante conocer las implicaciones financieras que 

pueden tener las reformas fiscales mucho más cuando estas afectan a un grupo mayoritario 

de contribuyentes dentro del país. Es así como la aplicación del análisis de indicadores 

financieros a un grupo relevante de microempresas, como lo es el sector comercial de la 

https://www.zotero.org/google-docs/?EcrYGT
https://www.zotero.org/google-docs/?JvM5NF
https://www.zotero.org/google-docs/?i8tN7s
https://www.zotero.org/google-docs/?9PGIuU
https://www.zotero.org/google-docs/?oaiPAK
https://www.zotero.org/google-docs/?oaiPAK
https://www.zotero.org/google-docs/?9kRmWv
https://www.zotero.org/google-docs/?G7Hiu2
https://www.zotero.org/google-docs/?G7Hiu2
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provincia de Pichincha, se convierte en la opción más pertinente para conocer si se afectó 

positiva o negativamente a sus finanzas, mientras la humanidad se enfrentaba a la par, a un 

virus que ha cambiado el dinamismo de la economía en todo el mundo. 

Materiales y métodos 

El tipo de estudio que se utilizó fue de carácter transversal con respecto al cálculo de 

indicadores financieros, longitudinal por la comparación efectuada entre los años 2020 y 

2019, y descriptivo con un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo. Para fortalecer el análisis 

realizado se utilizó la técnica de la entrevista a 3 expertos clave relacionados con la 

microempresa y el impuesto como son: un funcionario del SRI, un funcionario de la Cámara 

de Comercio y el gerente general de una empresa consultora que asesora a micro, pequeñas 

y medianas empresas (Mipymes) en el área contable y tributaria. 

Para este análisis se optó por el sector comercial en la provincia de Pichincha porque 

representa el 55,27% del total recaudado del impuesto al RIM. La información se obtuvo de 

las sociedades del sector comercial de la provincia de Pichincha que se encontraban en el 

ranking de la SCVS con corte al 03 de agosto de 2021, llegando a conformar un total de 5719, 

de las cuales, según lo establecido en el Reglamento del COPCI para definirse como 

microempresa, se consideró que el valor de ingresos brutos anuales sea igual o menor a 

trescientos mil dólares, arrojando un total de 3643 microempresas. 

Posteriormente se compararon estas microempresas según la razón social con el 

catastro del RIM del 2020, el cual se obtuvo de la página del SRI (SRI, s. f.-c), llegando a 

conformar un total de 2008 microempresas del sector comercial de la provincia de Pichincha. 

Luego se aplicó́ otro filtro para suprimir a aquellas microempresas que tengan valores en cero 

para el activo y patrimonio, y después, se corroboró que las microempresas del 2020 y 2019 

sean las mismas para poder realizar la comparación.  

De las microempresas resultantes, 871 en total, se buscó según el expediente, la 

siguiente información cargada en los documentos económicos de la SCVS: RUC para verificar 

que se encuentre en el RIM y registre la actividad económica comercial, Estado de Resultados 

y Estado de Situación Financiera, los cuales se encontraban en el formulario 101 del SRI, 

Informe de Gerencia, Informe de Comisario y notas a los estados financieros para tener 

https://www.zotero.org/google-docs/?LG6WjX
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información complementaria. Finalmente, después de revisar toda la información se 

descartaron las microempresas que cargaron información en cero y con inconsistencias, 

quedando 99 microempresas en total, de estas se realizó una comparación del IR pagado en 

el 2019, 2020 y considerando un escenario supuesto del 2020 calculando el IR según la 

utilidad, con la tasa del 22 %. 

Para conocer el comportamiento de un año a otro, fue necesario calcular las 

“relaciones que existen entre las diversas partidas que integran el balance, así como entre las 

partidas del balance y las cuentas de resultados” (Goxens y Goxens, 2004, p. 497), mejor 

definidas como ratios y se obtuvo un promedio por año de los siguientes grupos: 

Liquidez: permite conocer la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

Administración de activos: permite conocer si la empresa está administrando de forma 

eficiente los activos que tiene. 

Solvencia: permite conocer la manera en que la empresa está aprovechando la deuda para 

apalancarse, lo cual dependerá de lo bien o mal que le vaya al negocio. 

Rentabilidad: permite conocer el resultado de las decisiones que ha tomado la empresa 

respecto a su liquidez, activos y deuda. 

(Besley y Brigham, 2009; SCVS, s. f.) 

De manera complementaria, para conocer el contexto de este impuesto se recurrió al 

método documental, que consiste en la revisión de artículos, leyes, reglamentos y datos 

extraídos de las páginas oficiales mencionadas anteriormente (Huber & Froehlich, 2020). 

También se utilizó la técnica de la entrevista, definida por Díaz et al. (2013) como una 

herramienta útil para recabar información precisa y profunda, que va más allá de una 

conversación y busca dar respuesta a interrogantes en relación a un tema específico. Las 

preguntas, una vez validadas por la opinión de 3 expertos (Ver Anexo 9), se aplicaron a 3 

actores clave (Ver Anexos 10, 11 y 12) para comprender mejor la situación de las 

microempresas y a su vez, relacionarlo con los resultados obtenidos mediante el análisis 

cuantitativo. 

https://www.zotero.org/google-docs/?VelH9r
https://www.zotero.org/google-docs/?l1MGiZ
https://www.zotero.org/google-docs/?PepJ0a
https://www.zotero.org/google-docs/?PepJ0a
https://www.zotero.org/google-docs/?RBLtfG
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Resultados 

Con base en la aplicación de indicadores financieros y de comparaciones entre 

resultados y el IR obtenido, se determinó que el cambio en la forma de tributar de las 

microempresas afectó financieramente a más de la mitad de las mismas, pues el 52 % ya se 

encontraba con pérdidas, las cuales incrementaron por el consecuente aumento del valor del 

IR, significando un riesgo en sus finanzas y volviendo casi nulo el beneficio de las reformas 

tributarias planteadas por el Estado. 

El mayor número de microempresas de Pichincha está dentro de la categoría G46, 

concentrando el 70,71 % del total y encontrándose además dentro de este subgrupo, el mayor 

número de compañías limitadas. Por otro lado, la categoría G45 concentra tan solo el 9,09 % 

del total, siendo los comercios relacionados a vehículos automotores y motocicletas, los que 

menor número de microempresas contienen en Pichincha, como se describe en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Microempresas por tamaño y según la sub clasificación del grupo G del CIIU 

Sub clasificación Grupo G CIIU Frecuencia % Compañías 
Anónimas 

Compañías 
Limitadas 

G45 Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas. 

9 9,09% 5 4 

G46 Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas. 

70 70,71% 33 37 

G47 Comercio al por menor, 
excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas. 

20 20,20% 8 12 

TOTAL 99 100% 46 53 

Nota. Ver Anexo 2 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaboración: Las autoras. 
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Al comparar los resultados obtenidos por las microempresas, en el 2020 se observa 

un incremento del número de aquellas que presentaron pérdidas en un 34,21 %, 

consecuentemente, se muestra también un aumento de la cifra de las pérdidas promedio en 

miles de dólares en un 5,81 %. Al contrario de lo que se esperaba en las utilidades, estas 

muestran un incremento del 86,78 % en el 2020, a pesar de que el número de microempresas 

con utilidad haya disminuido en un 21 %, Figura 1. 

Figura 1 

Promedio de los resultados netos obtenidos por las microempresas del sector comercial de la 
provincia de Pichincha en los años 2019 y 2020 

 

Nota. Ver Anexo 4.2 y 5.2 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaboración: Las autoras. 

Desde otra perspectiva, se observa un gran contraste entre el IR causado en el 2019, 

el del 2020 y el de un escenario supuesto del 2020 aplicando el régimen general. El IR causado 

en el 2020 es más alto que el del 2019, pues el 69 % de microempresas obtuvo un valor mayor 

a $ 501,00. En el caso del escenario supuesto ocurre algo inverso, pues el 69 % de 

microempresas obtendrían un valor de IR menor a $ 500,00 si continuaran en el régimen 

general. Estas cifras se obtuvieron sin considerar las retenciones aplicadas, sin embargo, cabe 

mencionar que, al considerarlas en el 2020, se encontró que únicamente el 11 % del total de 

microempresas reducía el valor que tenía que pagar, afectando de forma casi nula al valor del 

impuesto causado, Figura 2. 
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Figura 2 

Porcentaje de microempresas de acuerdo con el valor de IR causado en el año 2019, 2020 y 
en un escenario supuesto del 2020 calculando el IR con la tasa del 22 % 

 

Nota. Ver Anexo 3 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaboración: Las autoras 

Con respecto a los ratios financieros, la mayoría de los indicadores de rentabilidad 

sobresalen con las variaciones más altas, siendo el margen bruto el único que muestra un 

incremento leve pues en este solo se consideran los costos, mientras que, en el margen 

operacional, donde se reflejan los gastos, y el margen neto, donde se considera el valor del 

IR, las variaciones oscilan entre el 40 % y el 60 %. Respecto a la rentabilidad financiera, en el 

año 2020 se muestra menor que la rentabilidad neta del activo, demostrando que los 

microempresarios no obtienen rentabilidad por su cantidad de deuda, reafirmando las 

pérdidas crecientes, Tabla 2. 

En los indicadores de solvencia, tanto para el 2019 como el 2020, los acreedores han 

financiado más del 70 % de la microempresa, y con respecto al endeudamiento patrimonial, 

las deudas superan a los recursos propios en 3,15 veces, mostrando un incremento con 

respecto al 2019 de un 17,51 %. Estos resultados, se corroboran con el apalancamiento, el 
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cual incrementa en 12,75 %, demostrando que se utiliza solo un 24 % de los recursos propios 

para la generación de activos, impactando por consiguiente en la rentabilidad, Tabla 2.  

Por otro lado, en la liquidez corriente los activos circulantes son capaces de cubrir la 

deuda corriente en ambos años 2,24 veces. A su vez, la razón rápida en el 2020 muestra que 

el financiamiento a corto plazo está cubierto 1,32 veces por los activos corrientes, sin 

considerar las existencias.  En lo que se refiere a las razones de actividad, el periodo medio 

de cobro asciende a 105 días, mientras que el periodo promedio de pago es de 322 días, 

mostrando la capacidad de negociación con los proveedores. La rotación de inventarios en el 

2020 se convirtió en ventas solo 1,76 veces en el año, demostrando un bajo nivel de ventas, 

Tabla 2. 

Tabla 2 

Resumen promedio de los indicadores financieros de microempresas del sector comercial de 
la provincia de Pichincha en el año 2020 y 2019 

 Indicadores Financieros Año 2020 Año 2019 Variación 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Liquidez Corriente 2,242 2,2447 -0,12% 

Razón Rápida 1,3201 1,5891 -16,93% 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Rotación de Inventarios 1,5388 2,5931 -40,66% 

Periodo Medio de 
Cobranza 

105 88 19,32% 

Periodo Medio de Pago 322 205 57,07% 

S
O

L
V

E
N

C
IA

 

Endeudamiento del Activo 0,776 0,7293 6,40% 

Endeudamiento Corto 
Plazo 

0,6472 0,6173 4,84% 

Endeudamiento Largo 
Plazo 

0,0662 0,0555 19,28% 

Endeudamiento 
Patrimonial 

3,1467 2,6779 17,51% 

Apalancamiento 4,1467 3,6779 12,75% 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 Margen Bruto 0,4254 0,4097 3,83% 

Margen Operacional -0,1447 -0,0976 48,26% 

Margen Neto -0,1452 -0,0869 67,09% 

Rentabilidad Neta del 
Activo 

-0,0411 -0,0247 66,40% 

Rentabilidad Financiera -0,0891 0,0552 -261,41% 
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Nota. No se consideraron las microempresas con patrimonio negativo y simultáneamente con 

patrimonio negativo y utilidad neta negativa para la rentabilidad financiera (Ver Anexos 6, 7 

y 8). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaboración: Las autoras. 

Discusión 

En esta investigación se propuso efectuar un análisis financiero con la finalidad de 

evaluar a las sociedades de la Superintendencia de Compañías que se encuentren en el 

régimen de microempresa del sector comercial de la provincia de Pichincha y determinar la 

existencia del impacto financiero del impuesto del 2 % sobre los ingresos en las mismas. Tanto 

los indicadores financieros como las entrevistas aplicadas señalaron el impacto negativo que 

significó este régimen para los microempresarios, repercutiendo todo esto también en la 

administración tributaria, pues los casos de evasión incrementaron debido a la creación de 

negocios informales por la pandemia. 

Los principales resultados de este estudio muestran, en relación a los indicadores 

financieros de rentabilidad, que la capacidad operativa de la microempresa fue muy 

deficiente, lo cual podría explicarse por la competencia, principalmente de las tiendas online 

durante la pandemia, pues al no tener la capacidad para fijar precios que generen más 

utilidades, existió menos movimiento en sus inventarios y menos inversión en la innovación 

de sus productos, imprescindible para que puedan salir adelante, (Entrevistado 3, 2022).  

Esta situación, acentuada con la crisis económica causada por el COVID-19, llevó a las 

microempresas a aumentar sus niveles de deuda, resaltando el predominio de las cuentas por 

pagar a proveedores a corto plazo, lo cual es consistente con el análisis de Baque et al. (2018) 

a las microempresas de Manta, donde recalca que una de las mayores barreras y dificultades 

de las microempresas es el acceso al financiamiento con instituciones financieras, por el 

riesgo elevado que representan debido a la poca rentabilidad que perciben.  

Al contrario de lo esperado, los ratios de liquidez a simple vista podrían considerarse 

una fortaleza, ya que aún sin considerar los inventarios, los activos circulantes cubren la 
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deuda, no obstante, dentro de estos activos predominan las cuentas por cobrar y valores de 

créditos tributarios, tanto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), como de renta, (Ver Anexos 

4.1 y 5.1) que de no ser utilizados o solicitada su devolución en 5 y 3 años respectivamente 

desde su declaración, se perderán (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), significando 

recursos de los que no dispone inmediatamente la empresa. 

De acuerdo con el análisis comparativo del IR obtenido, se demostró lo indicado por 

Iñiguez (2020) y Pilamunga (2021), pues en la mayoría de los casos las microempresas 

presentaron pérdidas y en lugar de pagar menos IR o no pagarlo, tuvieron que pagar más. 

Esto se debe a que no se tomaron en cuenta los gastos en los que incurrieron como se hacía 

en el anterior régimen, hecho que, según el Entrevistado 2 (2022), es necesario y mucho más 

si las microempresas son nuevas, pues estas recurren en inversiones y gastos fuertes al iniciar 

sus actividades. Cabe recalcar que también, según el Entrevistado 1, se debía analizar que los 

gastos que se declaren no sean no deducibles, pues esta es una de las formas más comunes 

de evasión. Otro tema a considerar es que al tomarse como base el ingreso bruto se 

desnaturaliza el tributo, según el Entrevistado 3 (2022), probando que la utilidad es la base 

imponible más adecuada para el cálculo del IR, siempre y cuando exista un mayor control y 

definición de los gastos que puedan ser deducibles. 

Por otro lado, Yancha y Urrutia (2021), enfatizan el incremento de la formalidad en las 

actividades microempresariales en el Ecuador, como un objetivo relevante del RIM, hecho 

que, según el Entrevistado 2 (2022), si bien se vio afectado negativamente por la pandemia, 

llega a depender también del Estado, pues muchos emprendedores encuentran barreras en 

las leyes, que además de ser muy cambiantes, afectan al progreso de los negocios y 

disminuyen la captación de inversiones y la confianza entre el sector privado y el Estado, 

creando un ambiente de incertidumbre. A todo esto, se le suma también la falta de 

conocimiento por parte de los contribuyentes, pues aunque era posible solicitar la exclusión 

del catastro hasta 20 días después de su publicación, si no se cumplía con los requisitos para 

pertenecer al RIM, (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2010), muchos microempresarios no se enteraron oportunamente de esto, incrementando 

su preocupación por no contar con el dinero para cancelar el tributo (Silva, 2020).  
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Varios artículos resaltan la importancia del análisis de las consecuencias adicionales a 

las esperadas que una nueva ley puede tener, considerando que el panorama de las 

microempresas del Ecuador es el de una economía mucho más frágil, debido al tamaño y la 

cantidad de recursos con los que persisten. Por este motivo, concertando con lo obtenido por 

Villares (2020), sería de gran utilidad recurrir a la consulta popular, pues las leyes se deben ir 

adaptando a las realidades actuales. Además, según lo concluido por Ortega y Salcedo (2020), 

se debe enfatizar en la búsqueda de beneficios tributarios aptos para el crecimiento 

económico de todos los microempresarios. Por estos motivos y como una forma de apoyar a 

las microempresas, el Entrevistado 1 (2021) sugiere que las universidades brinden asesorías 

en marketing, leyes y contabilidad, con la finalidad de fortalecer los puntos débiles de los 

microempresarios y de esta manera asegurar su permanencia en el mercado. 

Finalmente, no se puede omitir, que, como una limitación en este estudio, se 

encuentra la falta de concordancia entre las bases de datos del ranking de la SCVS y el catastro 

publicado por el SRI. Además de esto, los documentos económicos subidos a la plataforma de 

la SCVS presentaban información incompleta, inconsistente o nula, por lo cual el número de 

microempresas en análisis disminuyó considerablemente. 

Además, con base en lo encontrado en la investigación, se sugieren futuros estudios 

enfocados en otros sectores, o en el mismo, pero en diferentes provincias, en los que se 

analice el impacto financiero del RIM y del nuevo Régimen Simplificado para Emprendedores 

y Negocios Populares (RIMPE) en las microempresas ecuatorianas y verificar si existe una 

mejoría o no con las nuevas reformas. 

Conclusión 

Cuando se presenta una nueva reforma tributaria se espera que cumpla el objetivo de 

su creación, que principalmente es la búsqueda de un beneficio doble, tanto para el 

contribuyente como para el fisco. En esta investigación, una vez recolectada la información 

financiera de las páginas oficiales de la SCVS, del SRI y del BCE, se calcularon los indicadores 

financieros de 99 sociedades comerciales clasificadas como microempresas de la provincia de 

Pichincha que aplicaron la tarifa del 2 % sobre sus ingresos brutos, definida en la Ley Orgánica 

https://www.zotero.org/google-docs/?dwPFvg
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de Simplificación y Progresividad Tributaria, y se confirmó el impacto negativo de este tributo 

en sus finanzas, pues la mayoría generó pérdidas e igualmente tuvo que pagar impuestos, lo 

que en el anterior régimen del 2019 no hubiera sucedido, implicando un riesgo para su 

mantenimiento a largo plazo, que se profundizó mucho más por la pandemia del COVID-19. 

Adicional a esto, el Estado también se vio afectado, pues se tuvo que enfrentar a un descenso 

en la emisión de comprobantes de venta, haciendo su labor de control mucho más difícil, 

mientras se incrementaba la evasión. Para evitar en parte estas repercusiones, ya que 

ninguna ley es perfecta, es importante tomar en cuenta la opinión de los microempresarios, 

para conocer su realidad y adaptarla de una manera en que, si bien los negocios consolidados 

se beneficien, también lo hagan aquellos que apenas están surgiendo, así, se lograría impulsar 

su crecimiento para que sigan generando fuentes de ingreso y empleo. Se debe considerar 

también que un factor clave es el apoyo del Estado, tanto en capacitación como en la 

implementación de leyes que no se reformen con tanta regularidad, favoreciendo de esta 

manera a ambas partes, pues si los microempresarios logran hacer crecer sus negocios podrán 

retribuir al Estado, mediante el aporte progresivo de sus tributos, todos estos beneficios. 
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a. Resumen de la propuesta. 

La investigación se centrará en determinar si existe o no un impacto financiero en las 

microempresas mediante el análisis de los indicadores financieros aplicados a los datos 

obtenidos de los años 2019 y 2020, y en la revisión de normativa y bibliografía relacionada 

con el impuesto del 2% sobre los ingresos de las microempresas. También se considerará que 

la adaptación a este cambio se dio a la par de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-

19 que, a su vez, trajo consigo grandes efectos en la economía. Como referencia se 

considerarán las microempresas del sector comercial de Pichincha debido a la relevancia de 

la provincia tanto en el número de microempresas que contiene, como en el monto de 

recaudación y cuya información financiera se encuentra disponible en la página web de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

b. Razón de ser del trabajo académico (identificación y justificación). 

El Régimen Impositivo para Microempresas es uno de los más representativos dentro de la 

economía ecuatoriana, pues contiene más del 60% del total de empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías; pertenecer a dicho régimen es obligatorio para los 

contribuyentes que cumplen con el límite de ingresos de hasta $300.000, que cuentan con 

hasta 9 trabajadores y se encuentren dentro del catastro publicado cada ejercicio fiscal por el 

Servicio de Rentas Internas (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros [SCVS],  

2021). 

Se analizará a la provincia de Pichincha porque, además de contener a una de las ciudades 

más grandes del Ecuador, concentra el 23,15% de microempresas del sector comercial de 

todo el país; sector económico que a su vez es uno de los cinco más relevantes a nivel 

nacional, pues conforma el 60,45% del total percibido por este nuevo impuesto; y solo dentro 

de Pichincha el sector comercial representa el 55,27% del total recaudado. Cabe recalcar que 

el mayor porcentaje del impuesto a la microempresa cobrado por el SRI corresponde a esta 

provincia el cual llega a ser del 26,49%, en relación a las demás provincias (Servicio de Rentas 

Internas [SRI], s.f.-a). 
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c. Breve revisión de la literatura y el estado del arte donde se enmarcará el trabajo 

académico. 

Ciertos autores han efectuado importantes investigaciones para determinar la incidencia de 

la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria en las microempresas de distintas 

provincias y ciudades del Ecuador y han podido llegar a significativos resultados. 

Carrillo y Valderrama (2021), detallan que la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria 

que se aplicó a partir del 01 de enero de 2020, se creó con los objetivos de recaudar más 

dinero para cubrir los déficits producidos por la crisis económica que atraviesa el país 

ecuatoriano especialmente por el alto endeudamiento público y por el bajo precio del 

principal producto exportador; y a la vez, para ayudar a los contribuyentes a simplificar los 

trámites. Sin embargo, ya en la práctica, la cancelación de estos impuestos propios del RIM 

especificados en el Título Cuarto A, será difícil de calcular debido a la poca cultura tributaria 

y control financiero que existe por parte de los contribuyentes. 

Otra investigación en la que también se trata de corroborar la existencia de los beneficios 

tributarios que tiene la microempresa por medio de esta ley, se enfoca en la provincia de 

Tungurahua. Zamora (2020) realizó una revisión de los beneficios tributarios que tienen las 

microempresas desde el año 2012, y relacionó estos cambios en la ley con el número de 

microempresas que han incrementado o disminuido a lo largo de los años en esta provincia. 

Como resultado obtuvo una importante disminución de estas, principalmente en los sectores 

de manufactura, agricultura, construcción, transporte y comercio, y consecuentemente en el 

monto del impuesto recaudado, demostrando así, que los cambios en las legislaciones 

tributarias no siempre cumplen todos sus objetivos completamente. 

Yancha y Urrutia (2021), quienes también empiezan explicando la finalidad por la que fue 

creada esta ley, agregan que este impuesto cumple un papel que va más allá de la 

recaudación, para que el gobierno obtenga ingresos y pueda ejecutar sus funciones, y de 

simplificar las obligaciones de las microempresas, pues también busca lograr que se 

incremente la formalidad de las actividades microempresariales en el Ecuador, pues estas 

conforman alrededor del 40% del PIB. Así mismo, las encuestas que realizaron muestran que 

la totalidad de sus encuestados ven afectada su liquidez debido a su inclusión en el régimen 
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de microempresas, que su percepción de beneficio al estar dentro del mismo es muy baja y 

que existe gran desconocimiento de la ley a la que se acogen.  

d. Contexto del problema y pregunta de investigación. 

En el 2020 surgieron importantes cambios a nivel económico en todo el mundo debido a la 

pandemia ocasionada por el COVID-19; sin embargo, en nuestro país, a estos cambios se le 

sumaron importantes reformas tributarias que tuvieron como punto de partida la publicación 

de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria en el Registro Oficial No. 111 

del 31 de diciembre de 2019, en la que se define un nuevo impuesto a la microempresa y que 

se ha convertido en un tema tributario de gran especulación y preocupación para quienes se 

encuentran dentro del régimen (Huachichullca, 2020). 

Por otro lado, considerando la relevancia de la provincia de Pichincha, pues contiene el 

23,15% de microempresas del sector comercial del Ecuador (Servicio de Rentas Internas, s. f.-

b), surge la siguiente pregunta: ¿El impuesto del 2% sobre los ingresos afectó financieramente 

a las microempresas del sector comercial de la provincia de Pichincha en el contexto del 

COVID-19?. De esta manera pretendemos conocer si estas microempresas fueron afectadas 

debido a este nuevo impuesto, el cual debe pagarse a pesar de haber obtenido pérdidas en 

el ejercicio 2020. 

e. Marco Teórico. 

En el Ecuador existen leyes, reglamentos y resoluciones exclusivas a las que deben acogerse 

las microempresas que, a más de brindar información acerca de sus requisitos, obligaciones 

y deberes, también especifican la manera en que se debe tributar, la cual es mucho más 

simplificada debido a su tamaño. Es así que, el Reglamento de Inversiones del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2019) las define en el Art. 106 literal a 

como una “... unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US $300.000,00) dólares” 

(p.43). 

Así también, como una forma de identificar a los impuestos, estos se clasifican en directos e 

indirectos. Los impuestos directos gravan los ingresos de los individuos que ejercen una 

https://www.zotero.org/google-docs/?14ODrj
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rTNpWr
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actividad económica o que están bajo una relación de dependencia (sujetos pasivos), a 

diferencia de los impuestos indirectos que gravan el gasto de bienes de capital, de consumo 

y servicios que pueden ser pagados por terceros. El impuesto del 2% sobre los ingresos a las 

microempresas se encuentra dentro del primer grupo. (Chávez-Cruz et al., 2020) 

Como parte del proyecto de ley del régimen impositivo para microempresas, cuyo objetivo es 

simplificar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, se pretende reducir la 

presentación de las mismas de mensuales a semestrales, lo cual evita que efectúen gastos 

cada mes y a su vez tengan mayor liquidez agilizando el pago de impuestos, como es el caso 

del impuesto a la renta, para el cual se define el pago de la tarifa del 2% sobre los ingresos 

brutos de acuerdo al Art. 253.19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (Silva, 2020). 

Sin embargo, ante la expectativa de si estos cambios pudiesen generar los beneficios previstos 

o no, surgió un nuevo desafío para las microempresas, y que no solo afectaría a este sector 

de la economía sino a todo el mundo. La pandemia ocasionada por el COVID-19 tuvo 

repercusiones históricas en la economía de todos los países del mundo y en el Ecuador 

significó una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,8% durante el 2020, es decir, 

el PIB pasó de ser, en el 2019, de 71 879 millones de dólares a 66 308 millones de dólares 

según datos del Banco Central del Ecuador (2021). En relación a la evolución del Índice de la 

Actividad Económica Coyuntural (IDEAC), indicador del ciclo tendencia, registró en el 

comercio una caída de 17,6% en la producción acumulada debido, especialmente, al 

confinamiento derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19 (Banco Central del Ecuador 

(Servicio de Rentas Internas [BCE], 2020). 

f. Objetivos e hipótesis. 

Objetivo general: Determinar, mediante la aplicación de indicadores financieros, la manera 

en que el impuesto del 2% sobre los ingresos de las microempresas afectó financieramente al 

sector comercial de la provincia de Pichincha, a la par de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19. 

Objetivos específicos: 

https://www.zotero.org/google-docs/?jKnyLH
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1. Explorar la normativa existente a la que se acogen las microempresas del Ecuador y su 

alcance, para explicar de manera fundamentada la pregunta de investigación. 

2. Recolectar la información financiera, necesaria para el cálculo de los indicadores 

financieros de la base de datos que se encuentra en las páginas oficiales de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas y 

Banco Central del Ecuador, que permitirá reflejar la realidad de las microempresas del 

sector comercial de la provincia de Pichincha, con la aplicación del nuevo impuesto en 

el contexto del COVID-19. 

3. Conocer el impacto del impuesto del 2% sobre los ingresos de las microempresas, 

antes y después de su aplicación, en el sector comercial de la provincia de Pichincha 

utilizando indicadores financieros, entre los que destacan rentabilidad, solvencia y 

liquidez. 

Hipótesis: 

El nuevo impuesto del 2% sobre los ingresos de las microempresas refleja un impacto negativo 

en los indicadores financieros del año 2020 en comparación al año 2019 en el sector comercial 

de la provincia de Pichincha. Esto se debe a que dentro de los objetivos de este tributo no se 

consideraron las microempresas con ingresos bajos y pérdidas en el ejercicio, lo cual sumado 

a la acentuada crisis económica que vivió el país en el 2020 a causa del COVID-19, ha 

ocasionado que en algunos casos estas tengan que endeudarse para pagar este impuesto 

porque los gastos incurridos superan los ingresos netos, o de haber generado resultados 

provocan que se vuelvan inexistentes. 

g. Variables y datos. 

El análisis cuantitativo se realizará con base al análisis de indicadores financiero de los datos 

obtenidos en los estados financieros de los años 2019 y 2020, que se encuentran en el ranking 

de la Superintendencia de Compañías, de las microempresas de la provincia de Pichincha que 

pertenecen al sector comercial. Para la aplicación de los indicadores financieros se utilizarán 

los ingresos netos de cada una de las empresas y las utilidades, si existiesen, de los ejercicios 

económicos en análisis; también se considerarán los activos y pasivos totales como parte de 



 
 

Maribel Priscila Calle Banegas   
Karen Fernanda Vergara Vergara  33 

los indicadores de rentabilidad y solvencia. Así mismo, se complementará la información 

obtenida con datos estadísticos de páginas oficiales como el SRI y el BCE. 

h. Descripción de la metodología a utilizar. 

Para responder a la pregunta objeto de estudio se utilizará el método cuantitativo, el cual 

“consiste en crear categorías y clasificar los datos presentes en determinada(s) pieza(s) 

informativa(s)” de acuerdo con Abad Cisneros (2020). Es así como, con dichas categorías, se 

efectuarán análisis de indicadores financieros con base a la recopilación de datos, 

correspondientes a los años 2019 y 2020, que se presentan en forma numérica y estadística, 

lo cual nos permitirá obtener una respuesta objetiva y una visión clara de los impactos de este 

impuesto. De manera complementaria, para conocer el contexto que conlleva la adopción de 

este tipo de reformas tributarias, se recurrirá al método documental que consiste en la 

revisión de artículos, noticias, leyes, reglamentos y datos extraídos de páginas oficiales para 

obtener información relevante, suficiente y actualizada, para analizar no solo los diferentes 

datos que se obtengan sino también la forma en que se expresan, lo cual nos ayudará a 

comprender mejor la situación a la que se enfrentan las microempresas y a su vez relacionarlo 

con lo obtenido mediante el análisis cuantitativo (Huber & Froehlich, 2020). 
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k. Cronograma de actividades 

 
ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Reunión con el tutor de tesis, Ing. Johanna Armijos, para 
revisión de avances en el artículo académico. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2. Recolección de las variables y datos. x x                       

3. Aplicación de indicadores financieros a los datos 
recolectados. 

  x x x x x x                 

4. Desarrollo de la discusión y detalle de los resultados 
obtenidos. 

        x x               

5. Elaboración de la Introducción.           x x             

6. Elaboración del estado del arte.             x x           

7. Elaboración del marco teórico               x x         

8. Descripción de los materiales y métodos utilizados en la 
investigación. 

                x x       

9. Determinación de la conclusión de la investigación.                   x x     

10. Detalle de la Bibliografía.                     x    

11. Elaboración del resumen / abstract.                      x   
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12. Revisión de redacción, ortografía y gramática.                       x x 
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Anexo 2: Información de las empresas 

Empresa Tipo de Compañía Subclasificación 

Empresa "A" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.11 

Empresa "B" ANÓNIMA G4649.22 

Empresa "C" ANÓNIMA G4610.09 

Empresa "D" ANÓNIMA G4663.14 

Empresa "E" ANÓNIMA G4520.01 

Empresa "F" ANÓNIMA G4772.03 

Empresa "G" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4719.00 

Empresa "H" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4772.01 

Empresa "I" ANÓNIMA G4649.22 

Empresa "J" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4520.01 

Empresa "K" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4663.21 

Empresa "L" ANÓNIMA G4659.94 

Empresa "M" ANÓNIMA G4530.00 

Empresa "N" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4530.00 

Empresa "O" ANÓNIMA G4649.21 

Empresa "P" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.93 

Empresa "Q" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.11 

Empresa "R" ANÓNIMA G4690.00 

Empresa "S" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4651.02 

Empresa "T" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4651.01 

Empresa "U" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4663.13 

Empresa "V" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4651.01 

Empresa "W" ANÓNIMA G4663.13 

Empresa "X" ANÓNIMA G4659.94 

Empresa "Y" ANÓNIMA G4530.00 

Empresa "Z" ANÓNIMA G4649.21 

Empresa "AA" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4690.00 

Empresa "AB" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4761.03 

Empresa "AC" ANÓNIMA G4610.01 

Empresa "AD" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4663.21 

Empresa "AE" ANÓNIMA G4659.93 

Empresa "AF" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.09 

Empresa "AG" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4773.99 

Empresa "AH" ANÓNIMA G4649.97 

Empresa "AI" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4630.12 

Empresa "AJ" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4771.11 

Empresa "AK" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4690.00 

Empresa "AL" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.99 

Empresa "AM" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.05 

Empresa "AN" ANÓNIMA G4659.95 

Empresa "AO" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.11 
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Empresa "AP" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.22 

Empresa "AQ" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4630.97 

Empresa "AR" ANÓNIMA G4651.02 

Empresa "AS" ANÓNIMA G4741.13 

Empresa "AT" ANÓNIMA G4610.07 

Empresa "AU" ANÓNIMA G4741.13 

Empresa "AV" ANÓNIMA G4690.00 

Empresa "AW" ANÓNIMA G4722.02 

Empresa "AX" ANÓNIMA G4649.22 

Empresa "AY" ANÓNIMA G4711.01 

Empresa "AZ" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.99 

Empresa "BA" ANÓNIMA G4771.22 

Empresa "BB" ANÓNIMA G4659.21 

Empresa "BC" ANÓNIMA G4630.95 

Empresa "BD" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4651.01 

Empresa "BE" ANÓNIMA G4630.14 

Empresa "BF" ANÓNIMA G4799.01 

Empresa "BG" ANÓNIMA G4659.24 

Empresa "BH" ANÓNIMA G4649.96 

Empresa "BI" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.04 

Empresa "BJ" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.09 

Empresa "BK" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4649.24 

Empresa "BL" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.11 

Empresa "BM" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4630.11 

Empresa "BN" ANÓNIMA G4649.22 

Empresa "BO" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.02 

Empresa "BP" ANÓNIMA G4520.01 

Empresa "BQ" ANÓNIMA G4630.33 

Empresa "BR" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4641.13 

Empresa "BS" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4649.24 

Empresa "BT" ANÓNIMA G4651.01 

Empresa "BU" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.94 

Empresa "BV" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4649.24 

Empresa "BW" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4772.01 

Empresa "BX" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.24 

Empresa "BY" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4761.03 

Empresa "BZ" ANÓNIMA G4663.12 

Empresa "CA" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4540.01 

Empresa "CB" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4663.13 

Empresa "CC" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4741.11 

Empresa "CD" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4659.93 

Empresa "CE" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4772.02 

Empresa "CF" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4530.00 

Empresa "CG" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4669.11 
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Empresa "CH" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4741.11 

Empresa "CI" ANÓNIMA G4620.11 

Empresa "CJ" ANÓNIMA G4659.11 

Empresa "CK" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4620.11 

Empresa "CL" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4610.09 

Empresa "CM" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4773.91 

Empresa "CN" ANÓNIMA G4651.01 

Empresa "CO" ANÓNIMA G4659.95 

Empresa "CP" ANÓNIMA G4690.00 

Empresa "CQ" ANÓNIMA G4669.22 

Empresa "CR" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4753.01 

Empresa "CS" ANÓNIMA G4741.11 

Empresa "CT" ANÓNIMA G4520.01 

Empresa "CU" RESPONSABILIDAD LIMITADA G4651.02 
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Anexo 3: Impuesto a la Renta 2020, 2019 y escenario supuesto 
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Anexo 4: Datos 2020 

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera 
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Anexo 4.2: Estado de Resultados 
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Anexo 5: Datos 2019  

Anexo 5.1: Estado de Situación Financiera 
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Anexo 5.2: Estado de Resultados 
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Anexo 6: Fórmulas de Indicadores Financieros 

Indicador Fórmula Autor 

Liquidez 

Liquidez Corriente 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Superintendencia de 

Compañías 

Razón Rápida 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Superintendencia de 

Compañías 

Actividad 

Rotación de Inventarios 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Besley y Brigham  

Periodo Medio de Cobranza 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Superintendencia de 

Compañías 

Periodo Medio de Pago 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 360

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Besley y Brigham  

Solvencia 

Endeudamiento del Activo 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Superintendencia de 

Compañías 

Endeudamiento Corto Plazo 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Besley y Brigham  

Endeudamiento Largo Plazo 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Besley y Brigham  

Endeudamiento Patrimonial 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Superintendencia de 

Compañías 

Apalancamiento 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Superintendencia de 

Compañías 

Rentabilidad 

Margen Bruto 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Superintendencia de 

Compañías 

Margen Operacional 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Superintendencia de 

Compañías 
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Margen Neto 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Superintendencia de 

Compañías 

Rentabilidad Neta del Activo 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Superintendencia de 

Compañías 

Rentabilidad Financiera 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Superintendencia de 

Compañías 
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Anexo 7: Indicadores Financieros 2020 
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Anexo 8: Indicadores Financieros 2019 
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Anexo 9: Validación de la entrevista 

Anexo 9.1: Validación experto 1 
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Anexo 9.2: Validación experto 2 
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Anexo 9.3: Validación experto 3 
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Anexo 10: Entrevista 1 

● ¿Desde su punto de vista, cómo incidió la Ley del 2% sobre los ingresos en las 

finanzas de las microempresas? 

Lo importante es establecer de dónde se obtiene ese 2%, para poder entender el porqué de 

ese valor. El estudio parte de: utilizando la gran mayoría de contribuyentes que pasaron al 

régimen de microempresas, lo que se hizo es establecer si ellos tuvieran ingresos y le quitan 

los gastos ¿cuánto pagarían estas empresas?, se tenía que en promedio pagaban entre un 

0.50% y un 4.50%, entonces lo que se hace con el régimen de microempresas es lo siguiente: 

se le quitan los gastos y hacerle que se cargue ese 2%. 

Entonces ¿cómo incide ese 2%? Para algunas empresas debió ser un duro golpe, sobre todo 

a aquellas que están iniciando, debido a que van a tener más gastos que ingresos por la 

inversión que han realizado. Entonces, en las empresas nacientes si se va a sentir un golpe 

mucho más fuerte que en el resto de las empresas, porque se les quita la deducción.   

● ¿Ud. opina que las reformas del régimen para las microempresas aportaron 

beneficios para las mismas durante la pandemia? ¿Por qué? 

Durante la pandemia, el tema tributario decayó en el sentido de la obligatoriedad de emitir 

comprobantes de venta en un 40%. Entonces muy pocas personas, por no decir que solo los 

grandes contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad emitieron comprobantes de 

venta. Durante la pandemia muy pocos sectores pudieron salir adelante, como lo es la 

medicina y rubros como los deliveries de transporte, el resto sí se vio golpeado por la 

pandemia. 

Ahora, este régimen si golpeó a la microempresa, porque detrás de esto se retrocede más o 

menos 20 años en la emisión de comprobantes, pues el objetivo del reglamento de 

comprobantes de venta exige que los mismos se emitan para transparentar la transacción. Si 

es que las personas que se encuentran en el régimen de microempresas no piden 

comprobantes de venta, la misma decae, entonces ¿qué pasa con las microempresas? como 

si o si se va a cobrar el 2%, no se emiten comprobantes de venta, y como esto no se controla 
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por la administración tributaria, entonces el valor a declarar puede ser menor al valor real, 

por lo tanto, la recaudación del país termina perdiendo, desde mi punto de vista. 

● ¿Qué tan afectado cree que se vio el sector de la microempresa por la pandemia? 

El tema de la no emisión de comprobantes de venta les perjudicó directamente porque la 

gente en vez de comprar lo nuestro, muchos de ellos, como no se exigía estos comprobantes 

decidieron realizar las conocidas compras por internet. 

Nosotros vimos los decrecimientos por familia económica durante la pandemia y los mismos 

alcanzaron un 93%, entonces para la gran mayoría fue un golpe de frente. Eso generó 

desempleo, falta de inversión y de movilidad de dinero que es lo que dinamiza la economía.  

● ¿Hasta ahora cuál cree que fue la normativa que mejor se ajusta a la realidad de las 

microempresas: aquella en la que se calculaba el IR con base a la utilidad neta, la del 

2% sobre los ingresos o el actual RIMPE? 

Creo que lo más justo es el antiguo cálculo donde constaban ingresos y egresos, pero esto 

complementado con una emisión de comprobantes de venta y el control de la administración 

tributaria. Hemos visto que el régimen de microempresas surge porque la administración 

tributaria debería asignar alrededor de mil contribuyentes por funcionario para realizar el 

control, lo que es imposible, entonces no se tiene la capacidad física para realizarlo. 

A partir de esto, nace el régimen como una solución, una norma horizontal que permite el 

pago, pero en mi opinión, el error es eliminar los gastos. Al eliminar los gastos, se elimina la 

facturación, nadie factura y entonces el IVA baja, por lo tanto, la renta se va abajo, incluso el 

ICE baja y eso afecta a la economía del país.  

Para mí, debería regir el sistema antiguo pero controlado por el SRI, pues hemos encontrado 

gastos que no están dentro de la ley, cosas que no sirven para obtener o mantener la actividad 

económica, son cosas que no deberían estar en las declaraciones. Alguna vez nos 

encontramos con un contribuyente que había puesto como un gasto deducible la casa de su 

perro, ese gasto no sirve para obtener, mantener o mejorar una actividad económica. 



 
 

Maribel Priscila Calle Banegas   
Karen Fernanda Vergara Vergara  68 

Entonces existen unas distorsiones tan fuertes que, si la administración tributaria logra 

identificarlos todos, la recaudación sería mucho más justa. 

● A su criterio, ¿la ley actual para las microempresas podría mejorar? ¿Cómo lo haría? 

En mi opinión lo hubiera hecho (una nueva ley) fijo y variable hasta cierto gasto. Lo lógico por 

familia económica es que el gasto deba llegar hasta cierto tope, si por ejemplo hay un 60% de 

gastos fijos y el 40% restante sea variable, siempre y cuando pueda demostrarlo, podría de 

alguna forma ayudar, pero siempre que se pida y exija comprobantes de venta, esa es la única 

manera de demostrarlo.  

En este régimen hay categorías, entonces les toca de manera indirecta pedir los respectivos 

comprobantes porque si quieren bajar de categoría tendrán que demostrarlo. Con el RIMPE 

ha mejorado mucho, pero hay aspectos en los que no estoy de acuerdo como la eliminación 

de no entregar comprobantes de venta. 

● ¿Qué perspectiva financiera piensa que les espera a los microempresarios en el 

futuro? 

Creo que hay que ser positivos, las adversidades como está siempre van a estar presentes y 

de hecho todas las empresas que han iniciado lo han hecho sufriendo, pataleando, pero ahí 

entra la imaginación y el querer hacerlo mejor. Siempre habrá una forma, no de bajar 

impuestos, pero sí de ser más eficiente, de ser más productivo, de eliminar gastos y 

desperdicios, para que de alguna forma sea más sencillo cumplir con sus obligaciones 

tributarias. Yo creo que las microempresas deberían tener un apoyo total del Estado con 

préstamos, pero debería entrar el aparataje del Estado, del SRI, IESS, Ministerio del Trabajo, 

para darles asesorías y capacitación. El apoyo de las universidades sería muy valioso, por 

ejemplo, si un microempresario puede ser muy bueno fabricando muebles, pero no sabe de 

marketing, no sabe de contabilidad ni innovación, ahí es donde esa empresa puede caer. Con 

el apoyo de los universitarios haciendo pasantías, podrían llevar a estas empresas a un nuevo 

nivel de negocio. 

El Estado tiene que ir de la mano con ellas para que puedan subsistir y que no caigan en la 

venta de sus negocios a cadenas más grandes, o que se les multe por la poca información que 
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tienen sobre temas legales. Si necesitan créditos, que estos sean a una tasa baja, hacer 

estudios para bajar la afiliación al IESS, etc., pero si el Estado no le da la mano al 

microempresario, nadie ayudará a que esos negocios fluyan. Este debería ser un modelo en 

el cual se fortalece a la microempresa, que prácticamente representa entre el 60% y 70% del 

empleo nacional. 

● Notas finales 

Creo que es necesario regular absolutamente a todos los contribuyentes, sean micros, 

medianos, grandes o muy grandes, todos deben ser regulados con un espíritu de 

progresividad, mientras más se tenga más se paga. Debería ser obligatorio para todos, si 

sumamos a todos las personas informales o pobres que por ejemplo no pagan, pero si reciben 

las prestaciones del Estado. Si yo recibo, seguridad, subsidios, salud por parte del Estado, 

tengo que aportar por igual. Debería tratar de eliminarse todo esto haciendo que aquellas 

personas pasen a una clase media con el apoyo de las empresas a las cuales el Estado debería 

ayudar como ya he mencionado. 
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Anexo 11: Entrevista 2 

● ¿Desde su punto de vista, cómo incidió la Ley del 2% sobre los ingresos en las 

finanzas de las microempresas? 

De manera negativa en virtud de que, en una economía ya contraída, en una economía con 

una normativa legal que no nos hace competitivos, lo único que hago es sacarles recursos a 

las empresas, muchas de ellas teniendo que recurrir al crédito para tener que cumplir con el 

Estado. La reactivación económica permite por ejemplo que el Estado preste las cartas para 

seguir en el juego. Lo que necesitamos es que los ciudadanos tengamos estabilidad, seguridad 

jurídica y que no tengamos regímenes de tanto en tanto que lo único que hacen es 

distorsionar una planificación. 

El sector privado sin importar el tamaño, no le pide nada regalado al Estado, tributamos bajo 

la lógica de mientras más se gana más se tributa, pero ya si tributamos estamos cumpliendo 

con la función social de generar esas fuentes dignas y permanentes de empleo además de 

generar esa riqueza pública y privada esas necesidades recaudatorias de liquidez del fisco se 

tienen que ir pagando. Fue un impuesto totalmente nocivo.  

● ¿Ud. opina que las reformas del régimen para las microempresas aportaron 

beneficios para las mismas durante la pandemia? ¿Por qué? 

Se dio una válvula de escape, se procuró ayudarles en algo, pero hay que aceptar la realidad; 

ante realidades distintas necesitamos normas distintas y lo que se hizo con los grandes no es 

aceptable si queremos que sobrevivan, están matando a la gallina de los huevos de oro. 

Primero, el tejido empresarial formal se ha contraído, el Estado no controla como debería 

hacerlo o los resultados no son los adecuados en contrabando, pero los municipios que tienen 

uso y control del suelo tampoco están haciendo nada por la informalidad y no se trata de 

perseguir a los informales, si no de ayudarles a que se formalicen, para que tengan 

estabilidad, para que haya control en los empresarios; que hay buenos y malos y que paguen 

lo que deben pagar para evitar que haya explotaciones. Muchas veces la gente dice pobrecita 

la señora cuanto tiempo se habrá endeudado para tener un carrito de frutas, pero lo que no 

saben es que en el arenal les reúnen a las 4 de la mañana y que son modelos donde si hay 
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explotación laboral. Además, se les está privando de otro derecho humano fundamental que 

es el acceso a la salud. Una persona que está en el espacio laboral formal tiene seguridad 

social, entonces si hay que poner orden.  

Muchas veces los mismos municipios han dicho, es que es un derecho, si, nadie niega que sea 

un derecho, pero como tal debe ejercerse de manera arreglada, yo no puedo hacer todo lo 

que quiera, tengo que sujetarme a las normas; no se puede usar la vía pública para hacer lo 

que yo quiera. 

Entonces lo que se hizo en la pandemia, al sector privado se le dijo tributen lo que tiene que 

tributar, necesito anticipos de renta, además necesito que usted colabore dándome recursos 

e insumos para los hospitales, ambulancias, vacunaciones, para la campaña del ejecutivo de 

dar la mano sin dar la mano. Nuestros socios, Grupo Ortiz, Supermaxi; tenían que 

permanentemente estar dando, y lo hacían con solidaridad, pero hay costos detrás de eso. En 

el caso del Banco de Alimentos, las fotos se las toma el Estado, pero el fuerte de este es la 

Iglesia Católica, ahí también contribuye el sector privado. Entonces toda la carga está en el 

sector privado pero las leyes no nos permiten competir; que bien que vengan los acuerdos 

comerciales, pero nos van a comer si las normas no son estables y no nos permiten proyectar, 

pongan la que pongan, pero ya que nos dejen adaptarnos. 

● ¿Qué tan afectado cree que se vio el sector de la microempresa por la pandemia? 

Se vio muy afectado. 

● ¿Hasta ahora cuál cree que fue la normativa que mejor se ajusta a la realidad de las 

microempresas: aquella en la que se calculaba el IR con base a la utilidad neta, la del 

2% sobre los ingresos o el actual RIMPE? 

Debería ser en base a la utilidad neta, porque usted puede tener ingresos que no 

necesariamente pueden ser suyos. Si yo vendo un celular en $200 yo gano $20 de esa venta, 

eso me pertenece, que se me cobre de eso el porcentaje correspondiente, no me cobre de lo 

que no es mío. 

● A su criterio, ¿la ley actual para las microempresas podría mejorar? ¿Cómo lo haría? 
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Si pudiese mejorar, dándole estabilidad, dándole un tratamiento desde el SRI con mucha 

mayor claridad y la norma está bien, es perfectible pero el entorno es el que debe cambiar, 

este clima de negocio es el que debe mejorarse 

Algunos puntos: la seguridad jurídica, que es estabilidad, certeza de que las cosas van a seguir 

así; que yo no tenga una burocracia, en el Ecuador se necesita entre todos los trámites, leyes 

decretos, normas etc., tres normas diarias se crean para aplicarlas al sector privado en todos 

los giros productivos. Se necesita un clima de negocio que de confianza y esto es fundamental 

porque uno no funciona en una relación en la que no exista confianza, mucho menos el 

mercado. Si no puedo generar este ambiente, ¿cómo hago atracción proactiva de inversión? 

y ¿cómo puedo invitar a los capitales nacionales y extranjeros?  

Se necesita que la gente tenga más capacidad de gasto, al final del día esto vuelve al Estado, 

siempre que se haga por medios formales. Hay que ver qué pasa con la reforma en cuanto a 

los deducibles porque estas deducciones se hicieron para evitar las evasiones. Así ya no 

compro en lo informal sino en lo formal porque con la factura me pueden deducir ese valor y 

de esta forma cumplo con la ley. Ahora me bajan el nivel de reducción y habrá que ver cómo 

funciona, si tengo costos similares entre lo formal e informal, la mayoría de gente optará por 

lo informal.  

El SRI tiene que trabajar, mejorar y controlar. El Estado cada día tiene más gente, más 

necesidades y más aún en época de pandemia ¿de dónde va a sacar la plata?, el mejor negocio 

para el Estado es que a los privados, no importa el tamaño, les vaya mejor y que más sean 

formales y quitarse esa lógica absurda de matar a la gallina de los huevos de oro. Se necesita 

dinero, pues cobro a los que ya están pagando, pero ¿cómo cobrar menos a más y no más a 

menos? porque muchos se han visto obligados a pasarse a la informalidad porque el Estado 

no da las condiciones. 

● ¿Qué perspectiva financiera piensa que les espera a los microempresarios en el 

futuro? 

Si se cumple el crecimiento de 2,5% a 3% para este año, el crecimiento es posible. El 

presidente, sí algo ha dado, es confianza en los mercados y confianza internacional. El riesgo 
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país, uno de los indicadores más importantes para poder atraer capitales, ha disminuido 

notablemente. La gente vive de estas inversiones, la gran mayoría le pide al Estado trabajo 

más no dádivas, queremos que nos den trabajo y el que más se esfuerza debe tener más. Si 

yo quiero viajar feliz de la vida, es mi derecho y el Estado debe garantizarme ese ejercicio de 

mi libertad, mientras no haga daño a nadie. Pero si yo trabajo 24 horas al día, voy a tener más 

que el resto, no me sancione cada vez que tengo algo, porque ahí está mi esfuerzo. 

Respetemos, que eso es lo que pasa ahora. Yo creo que nos va a ir bien si se mantienen las 

cosas así. 
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Anexo 12: Entrevista 3 

● ¿Desde su punto de vista, cómo incidió la Ley del 2% sobre los ingresos en las 

finanzas de las microempresas? 

Me parece un impuesto que generó un grave perjuicio a la economía de las microempresas 

porque es un impuesto que no se calcula sobre la renta sino sobre el ingreso neto, siendo casi 

un impuesto a la actividad económica, un impuesto alto que se debe pagar si yo perdía. 

Además, se tienen solo dos fechas de pago, y esto tiene un impacto negativo porque era un 

gasto no planificado. Si afectó a la microempresa y de mi experiencia de lo que se tuvo 

contacto y se asesoró, 99% salieron perjudicados, el único caso al que le beneficio estar en el 

RIM era a una microempresa que tenía un margen de utilidades superior al 40%, siendo un 

beneficio mínimo. 

● ¿Ud. opina que las reformas del régimen para las microempresas aportaron 

beneficios para las mismas durante la pandemia? ¿Por qué? 

No, de ninguna manera, menos en la pandemia, porque como se explicó anteriormente el 

beneficio fue mínimo. 

● ¿Qué tan afectado cree que se vio el sector de la microempresa por la pandemia? 

Dependiendo el giro del negocio, pues por ejemplo en el tema turístico, guarderías, si se 

vieron afectados, sin embargo, también hubo otros beneficiados como los dedicados a la 

venta de suministros o los temas de salud y limpieza. La economía se estancó porque 

existieron pérdidas y desempleo. 

● ¿Hasta ahora cuál cree que fue la normativa que mejor se ajusta a la realidad de las 

microempresas: aquella en la que se calculaba el IR con base a la utilidad neta, la del 

2% sobre los ingresos o el actual RIMPE? 

Yo siempre he defendido que se tiene que pagar lo justo y en un impuesto a la renta desde su 

concepción de renta, de utilidad, es decir, sobre la utilidad. Si se calcula sobre el ingreso se 

desnaturaliza el tributo por lo que estoy totalmente en desacuerdo.  
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● A su criterio, ¿la ley actual para las microempresas podría mejorar? ¿Cómo lo haría? 

Las reformas para microempresas no son beneficiosas ni siquiera para el sistema tributario, 

creo que son formas que el fisco estableció con un único ámbito recaudatorio, para que se 

paguen y sean impuestos más fáciles de recaudar, pero generan problemas grandes de 

evasión. 

● ¿Qué perspectiva financiera piensa que les espera a los microempresarios en el 

futuro? 

La economía está en franca mejoría, hay un clima de esperanza, sobriedad en el manejo de 

los temas económicos y esto siempre va a repercutir en que se pueda dinamizar la economía, 

espero que se vayan dando pasos adicionales como la simplificación de los trámites, la 

desburocratización y esto hará que poco a poco los microempresarios lleguen a su meta. 

Siempre es necesario que el microempresario esté capacitado, que esté innovando y ofrezca 

servicios de calidad.


