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INTRODUCCIÓN. 

Las organizaciones y los empresarios individuales aprovechan las capacidades que ofrecen las 

plataformas de redes sociales para promocionar y vender sus productos por una multitud de razones 

convincentes, que incluyen, entre otras, el amplio alcance que ofrecen estas plataformas, que permite a los 

vendedores conectarse con una amplia audiencia, y por lo tanto, acceder a un grupo importante de 

posibles clientes que pueden estar interesados en sus ofertas (Ahrens y Bothner, 2020).  

Las ventajas económicas de utilizar estas plataformas son que a menudo funcionan como vías gratuitas o 

de bajo costo para la promoción de productos y las ventas, lo que las hace particularmente atractivas y 

accesibles para los propietarios de pequeñas empresas y empresarios, que pueden estar operando con 

restricciones financieras estrictas (Mascagni et al., 2021); la oportunidad de interacción facilita estas 
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redes, ya que permite a los vendedores interactuar directamente con los posibles compradores, responder 

a las consultas y fomentar un sentido de confianza y relación, que en última instancia, puede conducir a 

un aumento de las ventas (Alvarado y Intriago, 2020). 

La capacidad de cultivar comunidades en torno a productos específicos, puede mejorar significativamente 

la lealtad de los clientes, ya que los compradores sienten un sentido de pertenencia y conexión con la 

marca; la capacidad de personalización permite a los vendedores adaptar sus comunicaciones de 

marketing para que lleguen de manera efectiva a los diferentes segmentos de la base de clientes, 

mejorando así la eficacia general de sus estrategias de marketing (Chiriboga y Ruíz Chiriboga, 2022). 

Los sitios de redes sociales son plataformas digitales sofisticadas diseñadas específicamente para facilitar 

las conexiones entre los usuarios, y al mismo tiempo, permitir interacciones virtuales que trascienden las 

fronteras geográficas (Ermasova et al., 2021). Estas plataformas se estructuran fundamentalmente en 

torno al establecimiento y el fomento de relaciones entre los usuarios, quienes participan activamente en 

el intercambio de información, opiniones e intereses que tienen en común, creando así un entorno 

dinámico propicio para el compromiso y la interacción social (Argentiero et al. 2020). 

Facebook, un importante sitio de redes sociales en línea, ofrece a los usuarios la funcionalidad de 

conectarse con amigos, familiares y una amplia gama de conocidos, lo que les permite compartir diversas 

formas de contenido multimedia y entablar diálogos interactivos entre ellos (de Miguel y Sánchez, 2023). 

Establecido en el año 2004 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard (incluidos Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes), Facebook ha evolucionado desde 

entonces hasta convertirse en un fenómeno global que ha transformado significativamente la forma en 

que las personas se comunican y comparten experiencias en la era digital (Valladares Mera, 2015).  

Las plataformas de redes sociales que se utilizan predominantemente con el propósito de vender diversos 

productos o servicios dentro de los límites geográficos de Ecuador incluyen una variedad de opciones con 

Facebook emergiendo como la red social preeminente con la tasa de penetración más alta entre los 
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usuarios de la nación, que se sitúa en un impresionante 74% (Hernández y Silva, 2021). Esta plataforma 

ofrece una miríada de funcionalidades que facilitan las ventas, incluido el establecimiento de páginas 

empresariales dedicadas, la formación de grupos de compra y venta, así como la opción de crear anuncios 

dirigidos que puedan llegar a grupos demográficos específicos (Wiese et al., 2020).  

Después de Facebook, Instagram ocupa la posición de la segunda red social más utilizada en Ecuador, 

con un notable 53% de los usuarios que participan activamente en la plataforma. Instagram se distingue 

por su énfasis en el contenido visual, lo que lo convierte en un lugar excepcionalmente adecuado para 

comercializar y vender productos o servicios que pueden mostrarse de una manera visualmente atractiva 

para captar el interés de los consumidores potenciales. Además de estas plataformas, WhatsApp se ha 

convertido en la aplicación de mensajería instantánea líder en Ecuador, con un notable 82% de usuarios 

que confían en ella para comunicarse (Guerra y Díaz, 2023).  

Esta aplicación sirve como una herramienta muy eficaz para vender productos o servicios directamente a 

los clientes, ya sea mediante la creación de grupos o mediante la participación en conversaciones de chat 

individuales; además, YouTube ostenta el título de la plataforma para compartir videos más utilizada en 

Ecuador, con un 53% de los usuarios que la utilizan para diversos fines (Shahroni et al., 2022). Esta 

plataforma se puede aprovechar para producir videos promocionales destinados a publicitar productos o 

servicios, así como para realizar transmisiones en vivo que faciliten la venta de varios artículos en tiempo 

real (Argentiero et al., 2020).  

Por último, TikTok, que representa una incorporación relativamente reciente al panorama de las redes 

sociales, ha experimentado un aumento de popularidad en Ecuador, atrayendo al 34% de los usuarios. 

Esta plataforma se caracteriza por centrarse en el contenido de vídeo corto y viral, posicionándose así, 

como un entorno óptimo para la comercialización y venta de productos o servicios a un público, 

predominantemente joven que está cada vez más comprometido con dichos medios (Chiriboga y Ruiz 

Chiriboga, 2022). 
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A escala mundial, las ventas realizadas a través de las plataformas de redes sociales representaron un 

sustancial 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) total en el año 2023, lo que se traduce en un asombroso 

valor aproximado de 4,9 billones de dólares. Esta importante cifra ha experimentado un marcado aumento 

en los últimos años, lo que puede atribuirse a varios factores clave, incluido el crecimiento exponencial 

del comercio electrónico, ya que un mayor número de personas optan por comprar productos y servicios 

en línea, junto con el auge de las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que 

se han convertido en canales de venta cruciales para las empresas (Lauer, 2021). 

La adopción generalizada de estrategias innovadoras de marketing digital ha desempeñado un papel 

esencial, ya que las empresas recurren cada vez más a las redes sociales para promover de manera 

efectiva su amplia gama de productos y servicios (Cho et al., 2021). Se prevé que la proporción de ventas 

en las redes sociales en relación con el PIB mundial continúe en una trayectoria ascendente en los 

próximos años, y las proyecciones indican un aumento hasta el 6,4% para el año 2025 (Chiriboga y Ruiz 

Chiriboga, 2022). 

Determinar la proporción exacta de las ventas de redes sociales en el contexto del PIB de Ecuador para el 

año 2023 presenta un desafío considerable, principalmente debido a la ausencia de datos oficiales 

específicos y claros que puedan facilitar dicho análisis; sin embargo, se pueden emplear varias 

metodologías para estimar la escala de estas ventas dentro de la economía nacional; por ejemplo, un 

estudio realizado por la Cámara de Comercio de Quito en el año 2023 sugirió que las ventas de comercio 

electrónico en Ecuador representaron aproximadamente el 2,4% del PIB total del año anterior 2022 

(Alvarado et al., 2020). 

Un análisis realizado por Statista en el año 2023 proyectó que las ventas de comercio social en Ecuador 

alcanzarían una cifra sustancial de 2.400 millones de dólares a finales de ese año. En resumen, si bien no 

hay una cifra oficial definitiva disponible, se puede deducir, que las ventas realizadas a través de las 
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plataformas de redes sociales representan un porcentaje modesto, pero en aumento progresivo del PIB de 

Ecuador, que probablemente se sitúe entre el 1% y el 3% (Alvarado et al., 2020). 

La evasión fiscal en el ámbito de las ventas realizadas a través de las redes sociales representa un acto 

deliberado y a menudo calculado de ocultar o dejar de informar los ingresos a las autoridades tributarias 

pertinentes, con el objetivo final de eludir las obligaciones tributarias (Navas Espín et al., 2022). Esta 

práctica clandestina puede manifestarse de múltiples formas, incluidas, entre otras: no mantener los 

permisos necesarios y no estar debidamente registrado en la RUC, no registrar con precisión las 

transacciones de venta ejecutadas a través de las plataformas de redes sociales, subdenunciar u omitir por 

completo las declaraciones de ingresos reales, utilizar cuentas bancarias o empresas ficticias para ocultar 

los ingresos del escrutinio oficial e inventar gastos inexistentes para disminuir artificialmente la base 

impositiva (Espín et al., 2019).  

El fenómeno de la evasión fiscal en las ventas en las redes sociales se ha convertido en un problema cada 

vez más urgente, ya que estas plataformas digitales complican intrínsecamente las capacidades de 

supervisión de las autoridades tributarias, lo que permite una cultura de incumplimiento (Alvarado y 

Intriago, 2020). Las ramificaciones de la evasión fiscal pueden ser profundamente graves y abarcar un 

espectro de consecuencias, como sanciones financieras sustanciales, la imposición de recargos y la 

acumulación de intereses, la posible descalificación para emprender actividades comerciales, y en casos 

extremos, incluso el encarcelamiento. Es de suma importancia, que las personas y entidades que se 

dedican a la venta a través de las plataformas de redes sociales tengan un conocimiento exhaustivo de sus 

obligaciones tributarias y actúen con la debida diligencia para cumplir con sus responsabilidades como 

contribuyentes que cumplen con las normas (Tituaña et al., 2023). 

Numerosas personas y empresas que realizan actividades económicas a través de las redes sociales con 

frecuencia no emiten las facturas de sus ventas, debido a diversos factores, entre ellos: una falta 

fundamental de conciencia sobre la obligación de emitir facturas, ya que muchos pequeños empresarios o 
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comerciantes que operan en las redes sociales suelen ignorar el requisito legal de documentar 

formalmente sus ventas; un estado de informalidad imperante, por el que numerosas empresas de estas 

plataformas funcionan fuera de los límites del registro formal ante las autoridades fiscales. 

La generación de facturas electrónicas puede presentar una complejidad significativa para ciertos 

usuarios, en particular para aquellos que pueden carecer de la experiencia técnica requerida o el acceso a 

las herramientas esenciales necesarias para dichos procesos:  

- La carga financiera asociada con la transición a los sistemas de facturación electrónica, ya que la 

implementación de dichos sistemas puede incurrir en costos relacionados con la adquisición de 

software o la contratación de servicios de facturación, lo que puede representar un obstáculo 

considerable para algunos empresarios. 

- La percepción entre algunos vendedores de que la facturación es superflua, especialmente en el 

contexto de pequeñas ventas o transacciones informales, lo que lleva a una infracción de los requisitos 

reglamentarios. 

- El recelo en torno a las posibles medidas punitivas, ya que el miedo a incurrir en multas y sanciones 

por parte de las autoridades tributarias puede disuadir a algunos de formalizar sus operaciones y emitir 

facturas de forma coherente, y la falta general de una cultura tributaria sólida en ciertas regiones, lo 

que puede provocar un incumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias, incluida la 

emisión de facturas, lo que en última instancia, fomenta un entorno de competencia desleal que 

perjudica a las empresas que se adhieren a las normas reglamentarias, ya que se ven obligadas a asumir 

costes adicionales en comparación con las empresas que no las cumplen. 

Los deberes formales, que pueden definirse como las obligaciones requeridas que todas las personas y 

entidades clasificadas como contribuyentes están obligadas a cumplir, existen independientemente de la 

naturaleza o el tipo de actividades económicas que realicen dentro de la jurisdicción. Estas obligaciones 

están delineadas explícitamente dentro de las disposiciones del Código Tributario, y es fundamental 
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entender que cualquier incumplimiento de estas regulaciones establecidas puede llevar a la imposición de 

diversas sanciones o penalidades según lo estipulado en el marco legal antes mencionado (Samaniego y 

Sandoval, 2022). 

En el contexto de Ecuador, las principales obligaciones tributarias que todos los contribuyentes deben 

cumplir incluyen, entre otras, el registro obligatorio en el RUC, que significa Registro Único de 

Contribuyentes, aplicable a las personas físicas y jurídicas que participan activamente en actividades 

económicas en el país; además, estas entidades deben emitir y entregar un comprobante de venta que haya 

sido autorizado por el SRI, que es el Servicio de Impuestos Internos. 

Estas entidades están obligados a mantener registros contables completos y precisos o para documentar 

meticulosamente sus ingresos y gastos; también deben presentar sus declaraciones de impuestos a 

intervalos regulares de acuerdo con sus actividades económicas específicas, y lo que es más importante, 

asegurarse de cumplir con sus obligaciones de pago de impuestos según lo dictan las leyes vigentes. 

El RUC, un componente fundamental del marco de identificación tributaria, funciona como un sistema 

obligatorio de identificación fiscal para todas las personas y entidades corporativas que realizan 

actividades económicas en Ecuador; este sistema asigna un número de identificación único e 

intransferible que sirve como una herramienta esencial para la Administración Tributaria, permitiéndole 

monitorear y evaluar de manera efectiva el cumplimiento de los contribuyentes con sus respectivas 

obligaciones tributarias (Chiriboga Gándara y Ruiz Chiriboga, 2022). 

Este RUC no solo facilita a la Administración Tributaria la identificación de personas y corporaciones 

que participan en actividades económicas en todo el panorama nacional, sino que también desempeña un 

papel vital para garantizar el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 

impuestos; específicamente, se emplea para verificar si los contribuyentes están cumpliendo con sus 

responsabilidades, como la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos y el pago de los 

impuestos aplicables; además, agiliza los procesos de gestión tributaria para los propios contribuyentes, 
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ya que les brinda la capacidad de participar en varios procedimientos en línea, incluida la emisión de 

facturas electrónicas, lo que mejora la eficiencia administrativa (Guerra y Díaz, 2023). 

En la época contemporánea, cabe destacar, que la proliferación de actividades económicas y empresas 

comerciales ha sido testigo de un aumento notable de las plataformas de redes sociales, particularmente 

en el ámbito del comercio y la prestación de servicios, que se han vuelto cada vez más accesibles (de 

Miguel y Sánchez, 2023); sin embargo, esta tendencia creciente suscita importantes preocupaciones en el 

ámbito tributario, en particular en lo que respecta al hecho de que numerosas actividades económicas, que 

se llevan a cabo a través de estas redes sociales, están asociadas a un número considerable de 

contribuyentes que operan en el sector informal, por lo que carecen de las medidas de cumplimiento 

esenciales como poseer un RUC, obtener las autorizaciones de facturación necesarias, y emitir facturas o 

recibos de venta por las transacciones realizadas con su clientela. 

Estos participantes del sector informal con frecuencia no mantienen un registro adecuado de sus ingresos 

y gastos, así como de sus prácticas contables generales, y con frecuencia no presentan las declaraciones 

de impuestos requeridas para el impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto sobre la renta (IR); en 

consecuencia, esto denota un lapso crítico en el cumplimiento de sus obligaciones formales como 

contribuyentes, incluido el acto esencial de remitir los impuestos adeudados al estado. 

Es en este contexto de preocupación e incumplimiento, que el objetivo de la investigación es evaluar el 

nivel de cumplimiento de las obligaciones formales que se esperan de los contribuyentes que realizan 

actividades económicas específicamente a través de la plataforma de redes sociales Facebook, 

centrándose particularmente en el panorama demográfico y económico del cantón de Pastaza. 

DESARROLLO. 

Materiales y métodos. 

Para la investigación actual, el enfoque metodológico adoptado fue predominantemente de naturaleza 

cualitativa, una decisión que resultó ventajosa, ya que facilitó la caracterización integral y la comprensión 
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profunda del grado en que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones formales, en particular 

aquellas personas que llevan a cabo sus actividades económicas a través de la plataforma de redes 

sociales conocida como Facebook dentro de los límites del cantón de Pastaza.  

Paralelamente a este enfoque cualitativo, también se empleó una metodología cuantitativa, que cumplió la 

función fundamental de tabular los datos recopilados, así como de permitir la extracción e interpretación 

de los resultados en formato numérico y porcentual, derivados de las encuestas administradas a los 

contribuyentes que participan activamente en emprendimientos económicos en Facebook, 

específicamente ubicado en el cantón Pastaza. 

Los tipos de metodologías de investigación que se implementaron en este estudio fueron principalmente 

de naturaleza descriptiva, lo que resultó fundamental en nuestro esfuerzo por determinar el nivel preciso 

de cumplimiento exhibido por los contribuyentes que participaban en actividades económicas en 

Facebook en el cantón de Pastaza; una determinación que se basó significativamente en el análisis 

exhaustivo de los resultados de la encuesta que se recopilaron meticulosamente.  

Además, se utilizó un enfoque bibliográfico, que permitió establecer marcos conceptuales fundamentales 

y críticos en torno a temas como el RUC (Registro Único de Contribuyentes), las obligaciones formales 

de los contribuyentes, la dinámica de las redes sociales, las especificidades de la plataforma de Facebook, 

las principales responsabilidades tributarias de los contribuyentes en Ecuador, las complejidades de la 

facturación, las repercusiones que enfrentan los contribuyentes por el incumplimiento de sus obligaciones 

formales, la evasión fiscal, y varios temas relacionados. 

El método analítico empleado en esta investigación fue particularmente eficaz al permitir un examen 

detallado mediante la disección de los diversos componentes o elementos del estudio general, lo que 

permitió el escrutinio individual y colectivo de estas partes; el método sintético que se aplicó permitió la 

reconstrucción de estos componentes individuales, lo que facilitó la síntesis de los hallazgos arrojados por 

este esfuerzo de investigación.  
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A nivel empírico, la técnica de la encuesta se aplicó juiciosamente, utilizando un instrumento de 

cuestionario bien estructurado a 200 personas que fue diseñado específicamente para determinar el grado 

de cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que participan en actividades económicas 

a través de la plataforma de Facebook en el cantón de Pastaza, además de incorporar la observación 

directa, la revisión de documentos con fines de recopilación de información y el trabajo colaborativo en 

grupo, entre otras técnicas metodológicas.  

El examen minucioso de la documentación empleada en este estudio no solo sirve para corroborar la 

credibilidad y confiabilidad del material académico al que hacen referencia los autores de esta 

investigación, sino que también garantiza que la recopilación de esta información dé como resultado la 

creación de un documento novedoso que contribuya al cuerpo de conocimiento existente.  

Resultados. 

La Figura 1 muestra el sexo de los participantes en la investigación. El mayor porciento se atribuye al 

sexo femenino con 58%, lo cual puede estar dado por lo planteado por Siapera y Viejo-Otero (2021), los 

cuales mencionan que existe una mayor participación de negocios en Facebook por parte de las mujeres, 

que en su mayoría son amas de casa o jóvenes sin vínculo laboral. 

 

Figura 1. Sexo de los participantes en la investigación. 
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Según Lee et al. (2021), el fenómeno de la evasión fiscal en las ventas realizadas a través de plataformas 

de redes sociales se ha convertido en un problema cada vez más importante, principalmente debido a los 

desafíos inherentes que estos espacios digitales presentan para las autoridades tributarias que intentan 

monitorear y regular las transacciones de manera efectiva. 

La Figura 2 muestra la edad de los participantes en el estudio. En la misma se corrobora como las edades 

de mayor incidencia en negocios en la red social de Facebook las edades comprendidas entre los 60 y 64 

años y de 15 a 29 años. 

 

Figura 2. Edad de los participantes en el estudio. 
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Figura 3. Nivel educacional de los participantes en la investigación. 

La principal actividad económica que se realiza a través de Facebook es la venta de autos con un 23.5% 

del total de los encuestados, seguido de la venta de ropa, domótica y fragancia. Estos resultados 

concuerdan con los planteados por Oxolon et al. (2022) donde refieren que se ha generalizado en los 

negocios en las redes sociales la venta de autos de clase alta y la presencia de diversas gamas de 

fragancias, la mayoría importaciones de países europeos. 

 

Figura 4. Actividades económicas que realiza a través de Facebook. 

105

45

15

35

0

20

40

60

80

100

120

Secundaria

incompleta

Bachillerato Maestría Título

universitario

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e 

p
er

so
n

a
s

Nivel de educación

Cantidad de personas

47

12

17
19

23

15 14
12

17

10
14

23.5

6
8.5 9.5

11.5
7.5 7 6

8.5
5

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cantidad de personas Frecuencia relativa (%)



14 

La Figura 5 ilustra los Ingresos por ventas de mercancías en Facebook. El mayor rango de ingresos 

diarios se encuentra entre 1 a 500 dólares al día para un 35% del total de personas encuestadas. Si se 

analiza este valor incide de forma negativa en la política tributaria del país, dado que solo en este grupo 

que se tiene de muestra se dejan de aportan mensual alrededor de 150 dólares a los tributos que se 

revierten en las políticas públicas del país (Vásquez y Ramírez, 2020). 

 

Figura 5. Ingresos por ventas de mercancías en Facebook. 
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con sus homólogos que no poseen dicho registro. 

70

54

61

15

35

27
30.5

7.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 a 500

dólares

501 a 1000

dólares

1001 a 2000

dólares

Más de 2001

dólares

Ingresos

Cantidad de personas

Frecuencia relativa (%)



15 

 

Figura 6. Cantidad de personas que en su actividad económica cuenta con el Registro Único de 

Contribuyentes. 

Esta caracterización se ve corroborada aún más por los resultados de una encuesta exhaustiva realizada 

por Unzueta et al. (2022), que indican que un notable 43% de las empresas que se dedican a la venta de 

bienes o servicios no poseen un contribuyente único registrado (RUC), mientras que un alarmante 50% de 

estas entidades expresan un desconocimiento con respecto a sus responsabilidades formales y 

obligaciones tributarias como contribuyentes que cumplen con las normas. Además, un significativo 17% 

de las transacciones de venta realizadas por estas empresas carecen de la presentación de un comprobante 

de venta autorizado por el Servicio de Impuestos Internos (SRI), y a la inversa, el 47% de las ventas de 

mercancías no emiten ni proporcionan a sus clientes ningún tipo de prueba de venta legítima debidamente 

autorizada por el SRI, lo que plantea serias preocupaciones en relación con el cumplimiento y la 

responsabilidad. 

Según Cho et al. (2021), el tema de la evasión fiscal en las ventas que se realizan en las redes sociales se 

refiere al acto deliberado de no informar o remitir los impuestos necesarios asociados a las ventas 

realizadas a través de varias plataformas en línea, incluidas, entre otras, Facebook, Instagram y Twitter; 

esta afirmación se corrobora aún más con los datos obtenidos de la investigación realizada, que revela que 
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un sorprendente 53% de las empresas que venden sus productos o los servicios de Facebook no se 

adhieren a la presentación puntual de sus declaraciones y pagos de impuestos, tal como exige la ley, 

mientras que un 33% adicional se ha enfrentado en algún momento a sanciones por no cumplir con ciertos 

deberes formales y obligaciones fiscales que se esperan de ellos como contribuyentes responsables en el 

panorama económico. 

Guerra et al. (2023) plantean, que los deberes formales abarcan el conjunto de obligaciones que todas las 

personas y entidades que participan en actividades económicas deben cumplir con diligencia, 

independientemente de la naturaleza específica de sus operaciones comerciales o área de participación 

económica. Estas obligaciones se articulan explícitamente en el marco del Código Tributario, y cualquier 

incumplimiento de tales estipulaciones puede tener graves repercusiones legales y sanciones, lo que se 

alinea con los resultados revelados en estudios recientes que indican que un impresionante 93% de las 

empresas reconoce la importancia crítica del pago de impuestos como un requisito fundamental para 

fomentar el desarrollo nacional, particularmente en sectores como la educación, la salud, la seguridad y la 

infraestructura.  

Vale la pena señalar, que un 70% sustancial de estas personas afirman no haber recibido ningún tipo de 

capacitación u orientación tributaria por parte del SRI sobre las obligaciones tributarias específicas y los 

deberes formales que se esperan que cumplan como contribuyentes que realizan actividades comerciales a 

través de las redes sociales, y además, un notable 53% expresa la opinión de que las regulaciones 

tributarias existentes en Ecuador, que rigen las responsabilidades de los contribuyentes, y son 

excesivamente complejas y difíciles de entender (Valladares Mera, 2015). 

CONCLUSIONES. 

Existe una cantidad considerable de empresas que se dedican a diversas actividades económicas en la 

plataforma de redes sociales Facebook dentro de la jurisdicción geográfica del cantón de Pastaza, que en 

particular no cumplen con sus obligaciones tributarias legales. La razón de este incumplimiento puede 
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atribuirse a que operan en el sector informal, que se caracteriza por la ausencia de un RUC válido, la falta 

de emisión de facturas o recibos de venta autorizados a su clientela según lo dispuesto por el SRI, así 

como la falta de un registro sistemático de sus ingresos y gastos, y el descuido de hacer las declaraciones 

necesarias o remitir los impuestos a la tesorería. 

La cultura de bajos impuestos que prevalece entre las empresas que comercian a través de la red social 

Facebook se pone de manifiesto en un nivel notablemente reducido de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, lo que abarca la práctica crítica de emitir facturas; esta situación genera un escenario de 

competencia desleal con otras empresas legítimas que sí cumplen con sus responsabilidades de 

facturación, lo que las coloca en una desventaja competitiva debido a los costos operativos adicionales en 

los que incurren al cumplir con los marcos regulatorios, agravados por una ignorancia generalizada. en 

relación con sus responsabilidades formales y una deficiencia notable en la educación relacionada con los 

impuestos. 

El fenómeno de la evasión fiscal asociado a las transacciones realizadas en las plataformas de redes 

sociales representa un problema cada vez mayor que merece una atención urgente, principalmente porque 

estos entornos digitales hacen que sea extremadamente difícil para las autoridades tributarias implementar 

de manera efectiva las medidas de supervisión y control.  

La carga administrativa asociada a la ejecución de los procesos de control dirigidos a las personas y 

entidades que realizan actividades económicas a través de las redes sociales puede ser excesivamente alta, 

lo que complica la aplicación del cumplimiento tributario. 

A la luz de estos desafíos apremiantes, es imperativo que la administración tributaria emprenda una 

amplia campaña destinada a fomentar una cultura tributaria sólida, que abarque iniciativas integrales de 

formación y sensibilización dirigidas a las empresas que venden a través de las redes sociales. Esta 

campaña también debe esforzarse por identificar e implementar mecanismos que faciliten la 

simplificación de los procesos de cumplimiento para los contribuyentes, permitiéndoles cumplir con sus 
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obligaciones tributarias con mayor facilidad y eficiencia, al tiempo que inician procesos de control 

rigurosos para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias. 
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