
1

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO Resumen
Fecha de recepción:15 de febrero
2024.
Fecha de aceptación: 4 de marzo
2024.

impulsa a los empleados en su trabajo, 
que es la realización profesional, la cual 
engloba la consecución de metas y 
objetivos en su carrera.

La satisfacción laboral es el resultado 
de las emociones que experimentan las 
personas en relación con qué tan bien los 
resultados de su desempeño cumplen con 
sus expectativas (Khoury, 2021; Ha y 
Kim, 2021; Janovac y otros, 2021). Se 
puede describir la satisfacción laboral 
como una evaluación individual de cómo 
uno se siente acerca de su nivel de 
satisfacción en el trabajo, lo que puede 
manifestarse como emociones positivas o 
negativas (Asbari y otros, 2020; Saputra 
y Mahaputra, 2022). Hoppock (1935) 
planteó formalmente que la satisfacción 
laboral es una combinación de factores 
psicológicos, fisiológicos y ambientales 
que llevan a un individuo a expresar su 
satisfacción en el trabajo. Para lograr la 
satisfacción laboral, los empleadores 
deben satisfacer las necesidades de cada 
empleado y asegurarse de que estén 
satisfechos en un nivel adecuado (Gordon 
y Wilson, 1969; Li y otros, 2022). Por lo 
tanto, algunos autores argumentan que las 
características del trabajo deben 
adaptarse a las necesidades individuales 
de los empleados (Siswandono y otros, 
2022; Aziz y otros, 2021).

Además, es importante investigar el 
conocimiento y la medición de la 
satisfacción laboral (Singh y Loncar, 
2010; Yan y otros, 2022). Por otra parte, 
las investigaciones previas recopiladas en 
la literatura indican que el uso del salario 
emocional en las organizaciones se 
considera un factor crucial para aumentar 

el rendimiento, la motivación y la 
productividad laboral de los empleados. 
Elementos como la satisfacción, la 
motivación y la fidelización se ven 
positivamente afectados. Aunque los 
empleados puedan tener un empleo 
"estable" y bien remunerado, buscarán un 
lugar donde puedan encontrar un 
equilibrio entre su salario y los beneficios 
emocionales (Saldívar y Moctezuma, 
2020; Afwindra y otros, 2022).

Dentro de este contexto, surge la 
interrogante: ¿Existe una cantidad 
significativa de literatura relevante que 
aborde el impacto del salario emocional 
en la satisfacción laboral de los 
empleados de las PYMES? En este 
documento, se busca dar respuesta a esta 
pregunta a través de una exhaustiva 
revisión bibliográfica. Es importante 
destacar que Tranfield y otros (2003) 
sostienen que la revisión bibliográfica es 
una herramienta crucial para respaldar la 
labor del investigador en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
proporciona una base sólida y evaluada 
de la estructura académica existente en 
un campo específico de conocimiento, y, 
en segundo lugar, permite identificar 
oportunidades de investigación en las 
lagunas presentes en la literatura.

 
Revisión de literatura 

Importancia del concepto salario 
emocional

El salario emocional no es 
compensación económica que 
complementa los salarios monetarios. 
Entre elementos considerados como 

extensamente investigado en el campo 
del comportamiento organizacional 
(Anwar, 2017; Purwanto y otros, 2021; 
Aung, 2021). Se ha constatado que la 
satisfacción laboral tiene un efecto 
positivo y significativo en el rendimiento 
de los empleados (Da Cruz Carvalho y 
otros, 2020; Dodanwala y otros, 2022).

Desde el punto de vista de la 
organización, una satisfacción laboral 
elevada puede conducir a un mayor 
desempeño por parte de los empleados, lo 
que tiene un efecto positivo en los 
resultados de la empresa (Smith y otros, 
2020; Mo y Borbon, 2022).

Se sostiene que el comportamiento 
que contribuye al éxito de una empresa es 
más probable que ocurra cuando los 
empleados están altamente motivados y 
comprometidos con la organización, y 
cuando experimentan un alto nivel de 
satisfacción en su trabajo (Paais y 
Pattiruhu, 2020; Majid y otros, 2021; 
Adamopoulos y Syrou, 2022).

Los elementos principales que 
influyen en la satisfacción laboral son las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
la influencia en el trabajo, el trabajo en 
equipo y los desafíos laborales (Riyadi, 
2020; Najiah y Harsono, 2021; Diyanto y 
Peristiowati, 2022).

La satisfacción laboral se manifiesta 
en diferentes aspectos del trabajo, como 
el salario, las oportunidades de 
promoción, la supervisión y las 
relaciones con los compañeros. Estos 
aspectos son considerados válidos, 
significativos y confiables para medir la 

satisfacción laboral. Entre estos aspectos, 
la promoción es el que refleja la 
satisfacción laboral de manera más 
prominente, con indicadores de justicia 
en la obtención de promociones y 
oportunidades para avanzar en la carrera. 
Por otro lado, el aspecto que muestra la 
satisfacción laboral más baja es el trabajo 
en sí mismo, que se relaciona con la 
percepción y los sentimientos del 
individuo hacia su trabajo (Tentama, 
2020; Dâmbean y Gabor, 2021; 
Rojikinnor y otros, 2022).

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se 
realizó una revisión bibliográfica en 
octubre de 2022 utilizando los siguientes 
criterios de selección: se limitó la 
búsqueda a revistas científicas que fueran 
relevantes para los objetivos de la 
investigación, excluyendo libros u otros 
tipos de publicaciones. La recopilación 
de la producción científica se realizó 
utilizando la base de datos bibliográfica 
SCOPUS. Se aplicó un filtro temporal 
para seleccionar artículos publicados en 
el período comprendido entre 2017 y 
2022. Se llevó a cabo una búsqueda 
combinada utilizando ambas palabras 
clave ("emotional salary " AND " job 
satisfaction "), y se configuró la opción 
de búsqueda para que las palabras clave 
aparecieran en el título, resumen, y 
palabras clave de los artículos. Como 
resultado de esta búsqueda, se 
encontraron un total de 83 artículos.

Para llevar a cabo el análisis de los 
artículos identificados se utilizó la 
plataforma web Tree of Science (ToS), un 

De los 83 artículos identificados, el 
34% cuentan con al menos nueve 
citaciones (ver Anexo 1).  El artículo más 
citado es el de Wayne y otros (2017) 
publicado por el Journal of 
Organizational Behavior.  Con seis 
artículos, el International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health es la fuente con mayor número de 
publicaciones en el área de estudio 
investigada.  El 52% de los artículos 
fueron publicados en los últimos tres 
años (2020-2022), lo cual muestra que 
existe interés de la comunidad científica 
en esta área de estudio.

Conclusiones

La relevancia del salario emocional y 
la satisfacción laboral ha sido 
ampliamente reconocida en la literatura 
de distintas disciplinas. Este estudio 
evidencia la existencia de un conjunto de 
literatura que analiza estos conceptos 
desde varias perspectivas dentro del 
entorno empresarial.

A pesar de que ha habido un aumento 
en la cantidad de estudios que tratan 
sobre la satisfacción laboral y el salario 
emocional en los últimos años, se ha 
observado una conexión teórica entre los 
artículos que investigan el concepto de 
agotamiento laboral. Sin embargo, no se 
ha encontrado una relación similar en las 
investigaciones que abordan el salario 
emocional y su relación con la 
satisfacción laboral.

En cuanto a las limitaciones intrínsecas 
de este proceso de investigación, es 
importante destacar la sugerencia de 

replicar el estudio utilizando diferentes 
bases de datos y emplear estrategias de 
búsqueda alternativas para contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio. 
Además, se ha expresado la intención de 
dar seguimiento a esta investigación 
mediante un análisis cualitativo más 
exhaustivo, utilizando software especializado 
como Atlas.ti y/o Maxqda.

Como una posible dirección para 
futuras investigaciones, se sugiere 
realizar un análisis cualitativo más 
exhaustivo de las diversas definiciones de 
salario emocional y satisfacción laboral 
utilizadas por los autores de los estudios 
seleccionados. Esto permitiría realizar 
aportes relevantes desde la perspectiva de 
la Administración y evaluar la viabilidad 
de extender el análisis a otros sectores de 
actividad económica.
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El dictamen 14-19-CN/20, emitido por el Pleno de la Corte 
Constitucional del Ecuador, se centró en el análisis del artículo 301, 
numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el 
delito de contrabando. En su interpretación, la Corte delineó que la 
falta de justificación de la legalidad de la mercancía dentro del plazo 
otorgado no debe ser considerada como una presunción de 
culpabilidad, sino más bien como el primer indicio para que la Fiscalía 
inicie la acción penal. Este enfoque asegura el respeto al principio de 
presunción de inocencia, fundamental en cualquier proceso legal.

Se enfatizó que, tras el descubrimiento de una mercancía, la Fiscalía 
puede iniciar una investigación preliminar y otorgar el plazo de 72 
horas establecido por la norma para que se justifique la legalidad de la 
misma. Además, se aclaró que la falta de justificación dentro del 
período indicado no constituye la comisión del delito ni presupone la 
ilegalidad de la mercancía, sino que simplemente autoriza a la Fiscalía 
a tomar acción legal.

En consonancia con el principio de presunción de inocencia, una vez 
iniciada la acción penal, la Fiscalía tiene la carga de probar el origen 
ilícito de la mercancía extranjera. En caso de que la prueba presentada 
no sea concluyente, el juzgador debe resolver a favor del acusado ante 
la duda, garantizando así un juicio justo.

Por último, en su voto salvado, el juez Enrique Herrería y las juezas 
Carmen Corral y Teresa Nuques señalaron que el legislador no 
excedió su facultad al exigir la justificación del origen lícito de las 
mercancías, ya que esto se fundamenta en la responsabilidad del 
Estado de combatir eficazmente el contrabando. Concluyeron que la 
normativa en cuestión era conforme con la Constitución, alineándose 
así con los principios fundamentales de legalidad y eficiencia en el 
control aduanero.

Palabras claves: Principio de inocencia, Prueba judicial, 
Contrabando, Interpretación jurídica.
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Abstract

Introducción

Las PYMES juegan un papel esencial 
en el fomento del progreso económico, 
dado que constituyen alrededor del 90% 
de los negocios a escala global. Estas 
compañías proporcionan empleo para 
cerca del 70% de la fuerza laboral, lo que 
las convierte en una destacada fuente de 
oportunidades de trabajo por cuenta 
propia (Gorondutse y Abdullah, 2016; 
Pereira y otros, 2022).

En Ecuador, se pueden identificar 
múltiples factores que contribuyen a la 
reducida tasa de supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Estos incluyen la insuficiente 
inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), la falta de una dirección gerencial 
adecuada para mejorar los procesos, la 
falta de colaboración y conexión con las 
instituciones universitarias, la excesiva 
centralización en la toma de decisiones 
por parte de los administradores, la 
escasa capacitación técnica del personal, 
los conflictos sociales y las dificultades 
en las relaciones humanas, una cultura 
organizacional desfavorable y un 
ambiente de trabajo poco propicio 
(Akehurst y otros, 2009; Canhoto y otros, 
2021).  Además, estudios previos basados 
en evidencia empírica han demostrado 
que existen diversos factores que pueden 
generar conflictos en las PYMES, tales 
como la ausencia de políticas adecuadas, 
una infraestructura deficiente, la falta de 
legislación, el estrés, las 
responsabilidades familiares y los 
problemas personales (Adisa y otros, 
2016; Centobelli y otros, 2021; Younis y 
Elbanna, 2022).

En líneas generales, al explorar el 
concepto de retribución emocional, se 
hace referencia a un factor subyacente 
que ha ganado importancia en el entorno 
laboral debido a las condiciones de 
trabajo y a la necesidad de salvaguardar 
el bienestar emocional de los empleados 
mediante la creación de entornos 
organizativos saludables y propicios 
(Cordero-Guzmán y otros, 2022; Febrina 
y otros, 2021; Sutanti y Sandroto, 2021; 
Basalamah y Asad, 2021). Varios 
especialistas lo describen como un 
concepto vinculado a la retribución de un 
empleado, que engloba elementos no 
monetarios y busca satisfacer las 
necesidades personales, familiares y 
laborales del trabajador, mejorando su 
calidad de vida y fomentando el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal (Rodríguez y Romero, 2018). El 
salario emocional se considera una razón 
por la cual los empleados se sienten 
satisfechos (Gil y otros, 2019; 
Sánchez-Gómez y otros, 2021), ya que 
contribuye a satisfacer sus necesidades y 
promueve la conciliación laboral 
(Rodríguez y Romero, 2018; Selvi y 
Aiswarya, 2022). Además, existe una 
relación entre el salario emocional y el 
nivel de satisfacción laboral (Alegre y 
otros, 2016; Khaliq, 2021; Abri y otros, 
2022).

Según las declaraciones de Giraldo 
(2018), se argumenta que una empresa 
que proporciona una remuneración fija 
acorde con las responsabilidades 
laborales puede impactar en el 
compromiso de los empleados, al mismo 
tiempo que satisface sus necesidades. 
Además, existe otro factor motivador que 

constitutivos del concepto de salario 
emocional son la flexibilidad en el 
horario de trabajo, el tiempo para 
formarse, teletrabajar, compartir y 
disfrutar de espacios para pasar tiempo de 
calidad con la familia, etc. Para entender 
la construcción del salario emocional, se 
debe articular las teorías de la 
administración, modernas gestión y 
talento humano (Gil y otros, 2019; 
Asnoni y otros, 2021).

En el presente, el salario emocional ha 
adquirido relevancia debido a su 
capacidad para atender las necesidades 
individuales, familiares y laborales, lo 
que mejora la calidad de vida y fomenta 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. Este concepto ha adquirido una 
mayor relevancia debido a la perspectiva 
de vida de las nuevas generaciones, 
quienes valoran más la conciliación entre 
el trabajo y la familia que simplemente la 
remuneración económica. Es por esta 
razón que el salario emocional se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
para fomentar la lealtad del talento dentro 
del ámbito empresarial (Hurtado y 
Taquez, 2021).

El salario emocional representa un 
costo mínimo para las empresas en el 
país, pero conlleva un beneficio 
significativo para el personal en las 
organizaciones. Para las generaciones 
más jóvenes, el aspecto laboral es solo 
una parte del trabajo y no el único 
factor importante. Estas generaciones 
valoran tener una vida personal 
equilibrada y propia, además de su 
trabajo (Elsahoryi y otros, 2022; 
Marshall y otros, 2021).

El salario emocional desempeña un 
rol fundamental en incrementar la 
satisfacción de los empleados, lo cual 
conlleva a una disminución en la rotación 
de personal y un aumento en la 
productividad. Asimismo, el salario 
emocional contribuye a retener al 
personal, ya que los empleados se sienten 
a gusto en la organización y se identifican 
con ella (Flores y Urbina, 2019).

Importancia del concepto satisfacción 
laboral 

En la actualidad, la gestión de 
recursos humanos ha adquirido una 
creciente relevancia en el entorno 
empresarial debido a que las personas y 
sus conocimientos son los factores más 
significativos que impactan en la 
productividad de una empresa. La 
evaluación de la satisfacción de los 
empleados es uno de los aspectos clave 
de la gestión de recursos humanos. Es 
imprescindible para las empresas 
asegurar un nivel elevado de satisfacción 
entre los trabajadores, ya que esto 
constituye un requisito fundamental para 
incrementar la productividad, la 
capacidad de respuesta, la calidad y el 
reconocimiento del servicio (Ali y 
Anwar, 2021; Colin-Chevalier y otros, 
2022; Batool y otros, 2022).

Existen múltiples definiciones de 
satisfacción laboral, pero una de las más 
clásicas es la formulada por Locke 
(1976), quien la describe como un estado 
emocional positivo y agradable que surge 
de la evaluación personal que un 
individuo realiza sobre su trabajo y su 
experiencia en él. Este concepto ha sido 

software libre que permite realizar un 
análisis completo de la literatura 
científica. Esta herramienta fue diseñada 
específicamente para facilitar la búsqueda 
de literatura relevante, utilizando 
métricas basadas en la teoría de grafos. 
Un estudio previo realizado por Zuluaga 
y colaboradores (2022) respalda el uso de 
ToS en este tipo de análisis.

 
Resultados y discusión

Para realizar el análisis cualitativo de 
los datos, se utilizaron las palabras clave 
extraídas de los 83 artículos encontrados. 
Se crearon nubes de palabras con el 
objetivo de identificar los términos más 
frecuentes utilizados en cada grupo de 
artículos, así como en el conjunto total de 
ellos. Esto permitió visualizar los 
sectores que aparecen con mayor 
frecuencia en los artículos analizados. 

En la Figura 1 se evidencia la 
importancia de cada palabra (cantidad de 
citas) retratada en la nube de palabras, 
donde cuanto mayor es el número de 
citas, mayor es el tamaño de la palabra en 

la nube; en este caso la nube resalta las 
palabras: “job”, “emotional”, “salary”, 
“burnout”, términos que están enfocados 
a las temáticas en análisis.  Para afianzar 
lo indicado, se presenta la figura 2 donde 
se vuelve evidenciar las palabras 
mencionadas. 

Al examinar cuáles son los países que 
han realizado una mayor producción 
científica sobre las variables analizadas, 
se observa en la Figura 3 que China es el 
país con más referencias sobre esta 
temática, seguido de España.
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Opinion 14-19-CN/20, issued by the Plenary Session of the 
Constitutional Court of Ecuador, focused on the analysis of article 
301, paragraph 2 of the Comprehensive Criminal Organic Code 
(COIP), which classifies the crime of smuggling. In its interpretation, 
the Court outlined that the lack of justification of the legality of the 
merchandise within the period granted should not be considered as a 
presumption of guilt, but rather as the first indication for the 
Prosecutor's Office to initiate criminal action. This approach ensures 
respect for the principle of presumption of innocence, fundamental in 
any legal process.

It was emphasized that, after the discovery of merchandise, the 
Prosecutor's Office can initiate a preliminary investigation and grant 
the 72-hour period established by the norm to justify its legality. 
Furthermore, it was clarified that the lack of justification within the 
indicated period does not constitute the commission of the crime nor 
does it presuppose the illegality of the merchandise, but simply 
authorizes the Prosecutor's Office to take legal action.

In line with the principle of presumption of innocence, once criminal 
action has been initiated, the Prosecutor's Office has the burden of 
proving the illicit origin of the foreign merchandise. In the event that 
the evidence presented is not conclusive, the judge must rule in favor 
of the accused when in doubt, thus guaranteeing a fair trial.

Finally, in their saved vote, Judge Enrique Herrería and Judges 
Carmen Corral and Teresa Nuques indicated that the legislator did not 
exceed his power by requiring justification of the lawful origin of the 
goods, since this is based on the responsibility of the State of 
effectively combat smuggling. They concluded that the regulations in 
question were in accordance with the Constitution, thus aligning with 
the fundamental principles of legality and efficiency in customs 
control.

Keywords: Principle of innocence, Judicial evidence, Contraband, 
Legal interpretation.
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I. INTRODUCCIÓN 

 El principio de presunción de inocen-
cia en Ecuador, respaldado por la Consti-
tución y el Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), establece que toda persona 
es inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad en un juicio justo. Aunque el 
COIP refleja el compromiso del país con 
estándares internacionales de derechos 
humanos siento estos ratificados mediante 
convenios y tratados internacionales en el 
cual el Ecuador ha sido país signatario, su 
aplicación efectiva enfrenta desafíos, 
especialmente en casos de contrabando. 
El proceso judicial de Angamarca Retete, 
Quiroz Paladinez y Angulo Sol destaca la 
preocupación del juez sobre la posible 
inversión de la carga de la prueba. La 
Corte emite una resolución, condicionan-
do la constitucionalidad del artículo 301 
del COIP a una interpretación conforme y 
destacando la importancia de la responsa-
bilidad de la Fiscalía en la carga probato-
ria.

II. DESARROLLO

El principio de inocencia o principio 
de presunción de inocencia en Ecuador se 
encuentra consagrado en la Constitución 
de la República y está respaldado por el 
Código Orgánico Integral penal (COIP), 
en específico, en su numeral 4 del artículo 
5. Este numeral establece que toda perso-
na es inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad en un juicio justo y con todas 
las garantías procesales. El COIP, adopta-
do en 2014, representa un cambio signifi-
cativo en la legislación penal ecuatoriana, 
buscando alinearla con los estándares 
internacionales de derechos humanos y 

consolidar el respeto a la dignidad y 
los derechos fundamentales de los indivi-
duos involucrados en procesos penales.

Estos fundamentos éticos y legales han 
sido solemnemente reconocidos y ratifica-
dos en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, así como en la 
Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
Estos documentos constituyen pilares 
esenciales que han sido reafirmados y 
ampliados a través de la evolución del 
derecho internacional, manifestándose en 
una serie de instrumentos tanto de alcance 
universal como regional. La consolida-
ción y desarrollo continuo de estos princi-
pios en diversos acuerdos y tratados refle-
jan el compromiso global con la protec-
ción y promoción de los derechos huma-
nos en todas las latitudes, asegurando así 
una base sólida para la construcción de 
sociedades más justas y respetuosas de la 
dignidad y libertades fundamentales de 
todas las personas.

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su articulo 11 establece: 
“Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garan-
tías necesarias para su defensa” (pág. 1)

Este principio impone la carga de la 
prueba al Estado, exigiéndole que 
demuestre la culpabilidad del acusado 
más allá de cualquier duda razonable. A 
través de diversas disposiciones, el COIP 
establece los procedimientos para garanti-
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zar el debido proceso, el derecho a la 
defensa y la presunción de inocencia. Sin 
embargo, la aplicación efectiva del princi-
pio de inocencia en la práctica puede 
enfrentar desafíos, especialmente en casos 
donde la presión mediática o factores 
políticos pueden influir en la administra-
ción de justicia.

Como afirma Zurita (2011), el delito 
penal se refiere a una conducta específica 
que está prohibida por la ley y que, 
cuando es cometida, puede llevar a conse-
cuencias legales, como la imposición de 
sanciones o penas. Se caracterizan por 
infringir normas establecidas en el código 
penal de una jurisdicción particular y 
suelen implicar una violación de los dere-
chos de otros individuos o del orden social 
en general. La comisión de un delito penal 
puede dar lugar a procesos judiciales en 
los cuales se busca establecer la culpabili-
dad del acusado mediante la presentación 
de pruebas y argumentos legales, con el 
fin de garantizar la justicia y la seguridad 
dentro de una sociedad.

De igual manera, el contrabando está 
tipificado en el Código Orgánico Integral 
Penal, el legislador lo establece para forta-
lecer la lucha contra diversas formas de 
delincuencia, incluido el contrabando. El 
contrabando se define en el COIP, especí-
ficamente en los artículos 301, como la 
introducción o salida ilegal de mercancías 
a través de la frontera sin el cumplimiento 
de las formalidades aduaneras y fiscales 
correspondientes. El Código establece 
sanciones proporcionales a la gravedad 
del delito, considerando factores como la 
cuantía de la mercancía, la reincidencia y 
la participación de personas jurídicas.

Art. 301.- Contrabando.- La persona 
que, para evadir el control y vigilancia 
aduanera sobre mercancías cuya cuantía 
sea igual o superior a diez salarios básicos 
unificados del trabajador en general, reali-
ce uno o más de los siguientes actos, será 
sancionada con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años, multa de hasta tres 
veces el valor en aduana de la mercancía 
objeto del delito, cuando: (…) 2. Movilice 
mercancías extranjeras dentro de la zona 
secundaria sin el documento que acredite 
la legal tenencia de las mismas, siempre y 
cuando no pueda justificarse el origen 
lícito de dichas mercancías dentro de las 
setenta y dos horas posteriores al descu-
brimiento. (pág. 116)

El COIP refleja la postura del Estado 
ecuatoriano en la lucha contra el contra-
bando, reconociendo sus impactos negati-
vos en la economía, la seguridad y la salud 
pública. Las sanciones incluyen penas de 
prisión, multas y la confiscación de 
mercancías, buscando desincentivar la 
participación en esta actividad ilegal. 
Además, el código establece medidas para 
combatir la corrupción en las aduanas y 
fortalecer la cooperación internacional en 
la prevención y persecución del contra-
bando.

Como plantea Samaniego (2006) en su 
obra titulada Interpretación de la Ley 
Penal establece que la interpretación 
jurídica es: “Cuando la ley está en vigor se 
eleva frente a ella la multiforme realidad 
de la vida. Entonces surge la necesidad de 
interpretarla. La interpretación es una 
operación lógico-jurídica que se dirige a 
descubrir la voluntad de la ley, en funcio-
nes con todo el ordenamiento jurídico y 
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las normas superiores de cultura, a fin 
de aplicarla a los casos concretos de la 
vida real.” (pág. 3)

Es así que, la interpretación jurídica es 
el proceso mediante el cual se analizan y 
comprenden las normas legales, ya sea 
escritas o no, con el fin de aplicarlas 
adecuadamente a situaciones concretas. 
Este proceso implica entender el significa-
do y alcance de las leyes mediante diver-
sas técnicas como la interpretación literal, 
sistemática, histórica, teleológica y según 
principios generales del derecho, con el 
objetivo de resolver dudas o controversias 
sobre su aplicación en casos específicos, 
contribuyendo así a la correcta adminis-
tración de justicia y al funcionamiento del 
sistema legal.

En consecuencia, los antecedentes 
procesales se dieron el día 24 de abril de 
2019, Diego Fernando Angamarca Retete, 
Robinson Damián Quiroz Paladinez y 
Fernando Wilfrido Angulo Sol fueron 
detenidos por presunto contrabando según 
el artículo 301 del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP). Posteriormente, un 
juez en la Unidad Judicial Multicompe-
tente en el cantón Arenillas calificó la 
flagrancia y convocó a juicio directo, 
imponiendo medidas cautelares a Anga-
marca Retete y Quiroz Paladinez, como la 
prohibición de salir del país y presenta-
ción periódica, mientras que Angulo Sol 
fue sujeto a prisión preventiva. 

En la audiencia de juicio directo el 2 de 
julio de 2019, centrada en Angulo Sol, la 
Fiscalía y la SENAE lo acusaron confor-
me al numeral 2 del artículo 301 del 
COIP. Antes de emitir una decisión, el 
juez suspendió el caso y remitió el expe-
diente a la Corte Constitucional por dudas 
sobre la constitucionalidad del artículo 

301. La consulta ingresó a la Corte 
Constitucional el 2 de octubre de 2019, y 
el 16 de enero de 2020, el Tribunal de la 
Sala de Admisión de la Corte Constitucio-
nal admitió la consulta y resuelve en la 
sentencia No. 14-19-CN/20 la Corte 
Constitucional.

El juez que realiza la consulta expresa 
su inquietud acerca de la constitucionali-
dad de la norma que menciona "siempre y 
cuando no pueda justificarse el origen 
lícito de dichas mercancías". Esto se debe 
a que, según el juez consultante, dicha 
disposición podría estar en conflicto con 
el principio de presunción de inocencia 
consagrado en el artículo 76, numeral 2 de 
la Constitución de la República.

El juez consultante destaca que la 
norma en cuestión requiere que los acusa-
dos prueben o justifiquen el origen lícito 
de las mercancías cuya legitimidad está en 
duda, invirtiendo así la carga de la prueba 
y considerando a los procesados como 
culpables hasta que demuestren lo contra-
rio. 

Según Escobar (2010) define las prue-
bas judiciales como: “el conjunto de 
reglas que regulan la admisión, produc-
ción, asunción y valoración de los diver-
sos medios que pueden emplearse para 
llevar al juez la convicción sobre los 
hechos que interesan al proceso”.

Esto, según el consultante, vulnera la 
presunción de inocencia. Además, señala 
que la Corte Constitucional abordó una 
problemática similar en la sentencia No. 
14-15-CN/19 en el contexto del delito de 
receptación, citando los párrafos 27 y 28 
de dicha sentencia. El juez argumenta que 
la norma consultada establece un tipo 
penal que presume la culpabilidad, tratan-
do a una persona como culpable antes de 
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una sentencia condenatoria y trasla-
dando la carga probatoria al acusado para 
demostrar su inocencia. 

Desde su punto de vista, el juez 
consultante sostiene que esta situación 
normativa va en contra del derecho a la 
presunción de inocencia, un principio 
también respaldado por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 8.2). Esta convicción se basa en 
la premisa de que la norma legal analizada 
revierte la carga de la prueba, tratando a 
los procesados como culpables hasta que 
demuestren su inocencia, lo cual conside-
ra una transgresión de los derechos funda-
mentales.

El juez hace hincapié en la importancia 
de respetar el principio de presunción de 
inocencia, ya que está consagrado no solo 
en la legislación nacional, sino también en 
tratados internacionales de derechos 
humanos. Asimismo, el consultante hace 
referencia a la Sentencia No. 
14-15-CN/19 de la Corte Constitucional 
colombiana, la cual abordó de manera 
similar la presunción de inocencia en el 
contexto del delito de receptación. 

Al resaltar este precedente, el juez 
busca respaldar su argumento sobre la 
posible inconstitucionalidad del numeral 
segundo del artículo 301 del COIP. En 
última instancia, concluye solicitando que 
se evalúe la declaración de inconstitucio-
nalidad de dicho numeral por conexión, 
subrayando la necesidad de garantizar la 
coherencia normativa y la protección 
efectiva de los derechos fundamentales en 
el sistema jurídico.

Mediante lo cual en virtud de todo lo 
anteriormente expuesto, surgen primor-
dialmente la idea más llamativa de las dos 
directrices que la Corte Constitucional 
examina en relación al principio de 
presunción de inocencia: i) la normativa 
procesal y ii) la normativa de juicio.

La primera establece la prohibición de 
tomar decisiones que impliquen la asun-
ción de culpabilidad antes de una conde-
na, instando a las autoridades públicas, 
incluyendo jueces, fiscales y policías, a 
abstenerse de prejuzgar el caso antes de la 
conclusión del juicio con una sentencia 
condenatoria firme. Esta directriz también 
implica la responsabilidad de dichas auto-
ridades en prevenir que los medios de 
comunicación o ciertos sectores sociales 
influyan en la decisión judicial al expresar 
opiniones sobre la responsabilidad del 
procesado o acusado.

En lo que respecta a la segunda direc-
triz, la normativa de juicio, la Corte Cons-
titucional colombiana ha dejado claro que 
la presunción de inocencia constituye la 
regla fundamental respecto a la carga de la 
prueba. Esto implica que la responsabili-
dad de demostrar la culpabilidad de una 
persona recae en el órgano de persecución 
penal, la Fiscalía, exigiendo que se pruebe 
la responsabilidad más allá de toda duda 
razonable. Por lo consiguiente, la presun-
ción de culpabilidad está expresamente 
prohibida, y el legislador no tiene la facul-
tad de introducir en una norma penal una 
presunción de culpabilidad en detrimento 
de la presunción de inocencia.

En síntesis, mediante sentencia el 
pleno de la Corte emite su resolución en 
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respuesta a la consulta de constitucio-
nalidad planteada por el juez de la Unidad 
Judicial Multicompetente: el plazo de 72 
horas establecido en el artículo 301 nume-
ral 2 del COIP se considera constitucional 
siempre que se interprete como un 
elemento normativo que debe configurar-
se para que la Fiscalía inicie la acción 
penal. Por lo cual, en caso de presentarse 
documentos que acrediten la legalidad de 
la mercadería extranjera dentro de ese 
plazo, no existirá indicio de comisión de 
delito, impidiendo a la Fiscalía iniciar la 
acción penal. 

En conclusión, la ausencia de presenta-
ción de la documentación en las 72 horas 
subsiguientes al descubrimiento, que 
justifique el origen legal de la mercancía, 
pueda constituir un indicio de contraban-
do, la carga probatoria recae en la Fiscalía. 
La omisión de presentar dicha documenta-
ción por sí sola no configura el delito de 
contrabando y no contraviene el principio 
de presunción de inocencia.

Se hace una reflexión que no debe 
interpretarse en ningún caso como una 
reversión de la obligación de la Fiscalía de 
presentar pruebas de cargo para demostrar 
el delito de contrabando la frase "siempre 
y cuando no pueda justificarse el origen 
lícito de dichas mercancías". Se reafirma 
que la carga probatoria sigue siendo 
responsabilidad de la Fiscalía, conforme 
al principio de presunción de inocencia y 
la presunción de culpabilidad está expre-
samente prohibido en la legislación ecua-
toriana

III. CONCLUSIONES

  En conclusión, el principio de presun-
ción de inocencia en Ecuador, respaldado 
por la Constitución, el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) y normas interna-
cionales, establece que toda persona es 
inocente hasta que se demuestre su culpa-
bilidad en un juicio justo. El COIP, adop-
tado en 2014, refleja el compromiso del 
país con estándares internacionales de 
derechos humanos. Sin embargo, la 
aplicación efectiva del principio puede 
enfrentar desafíos, especialmente en casos 
de contrabando, como se evidencia en el 
proceso judicial de los señores Angamar-
ca, Quiroz y Angulo.

La consulta a la Corte Constitucional 
sobre la constitucionalidad del artículo 
301 del COIP, específicamente la frase 
"siempre y cuando no pueda justificarse el 
origen lícito de dichas mercancías," desta-
ca la preocupación del juez consultante 
sobre la posible inversión de la carga de la 
prueba, contraviniendo el principio de 
presunción de inocencia. La Corte emite 
su resolución, considerando constitucio-
nal la norma siempre que se realice una 
interpretación conforme. Se destaca la 
importancia de interpretar el plazo de 72 
horas como un elemento normativo para 
que la Fiscalía inicie la acción penal. Se 
reconoce que la falta de presentación de 
documentación en dicho plazo puede ser 
un indicio de contrabando, pero la carga 
probatoria sigue siendo responsabilidad 
de la Fiscalía, sin contravenir el principio 
de presunción de inocencia. 
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