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RESUMEN

La rendición de cuentas, como jurisdicción o procedimiento voluntario, contribuye a mejorar la toma de decisiones, 
fomenta la participación ciudadana y promueve una cultura de responsabilidad tanto en el ámbito público como en el 
privado. La rendición de cuentas no debe ser un requisito formal, sino una práctica arraigada en la cultura organiza-
cional que tenga un impacto positivo en la sociedad ecuatoriana en su conjunto. El objetivo de la presente investiga-
ción es realizar un acercamiento a la rendición de cuentas, como jurisdicción voluntaria. La investigación fue de tipo 
analítica, se utilizó el enfoque cualitativo, el análisis documental, para revisar elementos relacionados a la rendición de 
cuentas en jurisdicción voluntaria. Se realizó un análisis de las normativas legales ecuatorianas que tienen en cuenta 
la rendición de cuentas como jurisdicción voluntaria, así como ejemplos de cómo se tiene en cuenta en la sociedad.
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ABSTRACT

Accountability, as a jurisdiction or voluntary procedure, contributes to improving decision-making, encourages citizen 
participation and promotes a culture of responsibility in both the public and private spheres. Accountability should not 
be a formal requirement, but a practice rooted in organizational culture that has a positive impact on Ecuadorian society 
as a whole. The objective of this research is to approach accountability as a voluntary jurisdiction. The research was 
analytical, the qualitative approach, documentary analysis, was used to review elements related to accountability in 
voluntary jurisdiction. An analysis of Ecuadorian legal regulations that take into account accountability as a voluntary 
jurisdiction was carried out, as well as examples of how it is taken into account in society.
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INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales, el Derecho, es crucial para 
resolver conflictos de manera pacífica, eficiente y justa. 
En estas acciones se destaca el procedimiento volunta-
rio, que facilita acuerdos entre partes sin recurrir a litigios 
costosos y largos, promoviendo la cooperación y preser-
vando relaciones. Ayuda a agilizar procesos legales y a 
mantener la estabilidad social al ofrecer alternativas para 
resolver disputas de forma consensuada.

La jurisdicción voluntaria o procedimiento voluntario, es 
decisiva para modernizar la justicia, garantizando efica-
cia y seguridad jurídica al facilitar el acceso a la justicia 
de los individuos. Destacados juristas la definen como la 
jurisdicción donde el juez interviene en actos o asuntos 
que no requieren contradicción entre partes y se basa en 
la solicitud de los interesados. Aquí, el juez otorga fuerza 
legal a los actos sin seguir las formalidades de un juicio 
(Borja, 1958).

También se señala que, la jurisdicción voluntaria son ac-
ciones que no presentan una contraparte o persona algu-
na que quiera contradecir los hechos aseverados, para 
ante quien se propone alguna acción. La naturaleza mis-
ma del asunto permite que no sea indispensable que exis-
ta una contraposición para poder resolverse, únicamente 
se resolvería las pretensiones de quien ha propuesto la 
acción sin afectar derechos de terceras personas.

Desde otro punto de vista se designa la jurisdicción vo-
luntaria a la función que ejercen los jueces con el objeto 
de integrar, constituir o acordar eficacia a ciertos estados 
o relaciones jurídicas privadas (Palacio, 2003). Por esta 
vía se garantizan derechos de las personas en cuanto al 
ámbito privado, pues la proposición de estos actos con-
lleva a la resolución de derechos que no han sido puestos 
en controversia.

La jurisdicción voluntaria se ejercita a petición de aque-
llos individuos que les es necesario normar legalmente 
un derecho, sin que exista contradicción entre ellos al 
hacer tal petición. Además, que no se pretenda vincular 
u obligar a otra persona con la declaración que haga la 
sentencia (Devis, 1978). Si se realiza una acción por la vía 
de jurisdicción voluntaria se debe tener claro que las par-
tes involucradas tienen que estar de acuerdo en lo que 
se ha propuesto. La particularidad de estos medios es 
la unanimidad y voluntariedad de actuar de las personas 
con el fin de poder tener una sentencia sin afectación de 
derechos de otras personas.

Esta clase de procesos, comúnmente carece de legiti-
mación pasiva. Puesto que la esencia de estos procesos 
es actuar en forma conjunta a fin de poder llegar a una 

sentencia que no irroga daño o afecta derechos de otras 
personas, pues las partes intervinientes son quienes so-
licitan que se declaren derechos pertenecientes a ellos. 

El tipo de jurisdicción que se tiene en cuenta en esta 
investigación debe ser potenciada y no solo considera-
da como un complemento a la justicia tradicional. Debe 
responder a las necesidades de la sociedad actual, que 
busca soluciones prácticas y oportunas, que satisfagan a 
las partes involucradas. Se enfoca en los intereses de las 
personas, pues es vital en todo el sistema judicial (Pérez 
y Cobas, 2013).

El artículo 334 del Código Orgánico General de Procesos 
[COGEP] (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) enlista 
los asuntos que son de pertinencia del procedimiento vo-
luntario, entre los cuales se encuentran:

 • Pago por consignación.

 • Rendición de cuentas.

 • Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo 
consentimiento, cuando haya hijos dependientes y 
que su situación en cuanto a tenencia, visitas y ali-
mentos no se encuentre resuelta previamente.

 • Inventario, en los casos previstos en este capítulo.

 • Autorización de venta de bienes de niñas, niños y ado-
lescentes y, de personas sometidas a guarda.

 • Asuntos de jurisdicción voluntaria, como el otorga-
miento de autorizaciones o licencias y aquellas en que 
por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, 
se resuelvan sin contradicción.

En el caso de la presente investigación se analizará la 
rendición de cuentas como parte del procedimiento vo-
luntario. Según Jiménez (2017), desde una perspectiva 
legal, la rendición de cuentas implica el cumplimiento de 
normas y regulaciones establecidas para garantizar la 
transparencia y el uso adecuado de los recursos públi-
cos o privados. Desde el punto de vista del control social, 
la rendición de cuentas se relaciona con la capacidad 
de los ciudadanos y las organizaciones de supervisar y 
exigir que las instituciones públicas y privadas informen 
sobre sus acciones, resultados y uso de recursos. Esta 
dimensión implica un empoderamiento de la sociedad ci-
vil para participar activamente en la toma de decisiones y 
en la vigilancia de las actividades de las organizaciones. 

Además, la rendición de cuentas también está vinculada 
con la transparencia en la gestión de recursos y el logro 
de objetivos. Esto implica que las organizaciones deben 
proporcionar información clara y accesible sobre su des-
empeño, sus finanzas y sus resultados, lo que contribuye 
a generar confianza y legitimidad tanto entre sus colabo-
radores como entre sus beneficiarios y donantes.
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Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la presente 
investigación es realizar un acercamiento a la rendición 
de cuentas, como procedimiento voluntario. Se tienen en 
cuenta distintas normativas jurídicas, así como estudios 
del área latinoamericana.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación posee un enfoque cualitativo, que es uno 
de los métodos que utiliza la recopilación de datos sin 
medición numérica para explorar o mejorar las preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación a dife-
rencia de los estudios cuantitativos. Las preguntas e hi-
pótesis de la investigación cualitativa no están necesaria-
mente precedidas por una investigación; ya que pueden 
desarrollarse antes, durante o después del proceso de 
recopilación y análisis de datos. Se analizaron textos y re-
ferencias bibliográficas en torno al procedimiento volun-
tario de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico 
General de Procesos, precisamente sobre la rendición de 
cuentas. 

Como técnica de investigación se empleó el Análisis 
documental, donde las fuentes documentales que pro-
porcionan los fundamentos o aportes necesarios para 
sustentar científicamente cualquier estudio. Requiere co-
nocer los antecedentes de investigación existentes, inda-
gar en las teorías que constituyen el andamiaje científico 
sobre el tema, dar soporte a las variables en estudio y 
derivar las dimensiones e indicadores apropiados a los 
objetivos planteados (Peña, 2022).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de los resultados, se hace necesario en-
tender la naturaleza de la actual legislación ecuatoriana, 
teniendo en cuenta sus antecedentes históricos. Desde 
lo referente a materia procesal civil, hasta llegar al actual 
Código Orgánico General de Procesos, que básicamente 
rige en materia procesal a todas las materias exceptuán-
dose penal, constitucional y electoral. El mismo Código 
Orgánico General de Procesos en su preámbulo ense-
ña la evolución normativa que ha sufrido la legislación 
procesal.

El artículo 335 del COGEP refiere el procedimiento vo-
luntario (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015). El pro-
ceso voluntario se iniciará por solicitud ante la o el juez 
competente, que contendrá los mismos requisitos de la 
demanda, este calificará la solicitud. Si es admitida a trá-
mite, la o el juez dispondrá la citación de todas las perso-
nas interesadas o de quienes pudieran tener interés en el 
asunto. El máximo magistrado podrá requerir la informa-
ción necesaria a la o el interesado, respecto del domicilio 
o residencia y otros datos necesarios de quienes deban 

ser citados, sin perjuicio de citar a través de los medios 
de comunicación a aquellas personas cuyo domicilio o 
residencia sea imposible determinar.

Luego se convoca a audiencia en un término no menor 
a diez ni mayor a veinte días siguientes a la citación. En 
dicho encuentro, se atiende a los concurrentes y se prac-
tican las pruebas que sean pertinentes. Posteriormente, 
aprueba o niega lo requerido. 

Se hace necesario conocer que puede existir oposición 
ante el procedimiento, lo cual queda estipulado en el ar-
tículo 336 del COGEP (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2015). Las personas, pueden oponerse por escrito hasta 
antes de que se convoque a la audiencia. La oposición 
cumple los mismos requisitos de la contestación a la de-
manda. El magistrado inadmite la oposición cuando sea 
propuesta sin fundamento o con el propósito de retar-
dar el procedimiento. En el resto de los casos surge una 
controversia que debe sustanciarse por la vía sumaria, 
teniéndose la solicitud inicial como demanda y la oposi-
ción como contestación a la demanda. Se concede a las 
partes el término de quince días para que anuncien las 
pruebas, hecho lo cual se convoca a la audiencia. 

El artículo 337 del COGEP (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2015) refiere que es apelable la providencia 
que inadmita la solicitud inicial y la resolución que la nie-
gue. Las demás providencias que se pronuncien solo 
serán susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y 
revocatoria. 

En el artículo 100 de la Constitución de la República del 
Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), al re-
ferirse a los diferentes niveles de gobierno, establece que 
la participación en esas instancias se ejercerá, para for-
talecer la democracia con mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y control social.

Rendición de cuentas

Según el artículo 339 del COGEP (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2015), en el proceso de rendición de cuentas, la 
persona que administra bienes ajenos debe rendir cuen-
tas en los períodos acordados o cuando se solicite. El 
informe se presenta al juzgador y se notifica al solicitante, 
quien puede objetarlo en audiencia. Las objeciones se 
tratan según el procedimiento sumario.

Para Lema (2017), el proceso de rendición de cuentas 
representa una obligación de hacer que es una deriva-
ción de la administración de bienes ajenos corporales o 
incorporales, que inicialmente es de procedimiento volun-
tario, pero que debido a la objeción sobre el informe de 
las cuentas presentadas por el solicitante; o, en caso de 
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oposición a rendir las cuentas, por el requerido, se trans-
forma en proceso sumario. 

La rendición de cuentas está exteriorizada con rendir 
cuentas a terceros o mandantes de bienes materiales e 
inmateriales que no son de propiedad de quién está ha-
ciendo uso o disponiendo de aquellos. 

El Código Civil (Consejo Nacional del Ecuador, 2005), en 
el artículo 1330 referente a la rendición de cuentas esta-
blece que el albacea, luego que cese en el ejercicio del 
cargo, dará cuenta de la administración, justificándola. 
Siendo esta acción exigida a quien mediante mandato 
posee esta calidad (administrador de bienes), de lo con-
trario, no se estaría frente a una solicitud de rendición de 
cuentas que goce de legitimidad. 

Entre las características de la rendición de cuentas, están 
que esta debe ser presentada en un informe amplio, ex-
plicativo y descriptivo, con la prueba y la documentación 
correspondientes y debe contener todas las explicacio-
nes y referencias que sean necesarias para dar a cono-
cer los procedimientos y resultados de la gestión (Gacio, 
2012). Es decir, debe contener una información suficien-
te necesaria en donde se pueda evidenciar/justificar las 
obligaciones asignadas al mandante. 

La sentencia definitiva que se dicte dentro del juicio su-
mario de rendición de cuentas, ya sea por objeción o por 
oposición, si es favorable al actor, constituye título de eje-
cución, conforme lo previsto en los artículos 362 y 363 del 
COGEP (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015). 

Se debe diferenciar el tipo de sentencia; si es aquella 
que acepta las objeciones del peticionario sobre los va-
lores administrados y que fueron objeto de la rendición 
de cuentas, existiendo un monto a su favor, el pago se 
ejecutará como una obligación de dar determinada can-
tidad de dinero y se dictará mandamiento de ejecución, 
según lo previsto en los artículos 367 y 372 del COGEP 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).  En cambio, si 
la sentencia se pronuncia negando la oposición del de-
mandado, esto es, ordenando que deba rendir cuentas, 
se ejecutará como una obligación de hacer, según lo pre-
visto en el artículo 368 del COGEP (Asamblea Nacional 
del Ecuador, 2015). Como se vio en la Sentencia nº 0244-
2014 de Sala de Lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de 
Justicia (Corte Nacional de Justicia del Ecuador, 2014), el 
administrador que ya rinde cuentas en el ejercicio de su 
administración y con las leyes aplicables al caso, no está 
obligado a hacerlo por vía judicial.

Aproximaciones al procedimiento voluntario de rendi-
ción de cuentas

Un ejemplo concreto de lo que se tiene en cuenta sobre la 
obligación o el momento adecuado o aceptado de rendi-
ción de cuentas, es la Sentencia nº 0244-2014 de Sala de 
Lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de Justicia (Corte 
Nacional de Justicia del Ecuador, 2014). En el cual el re-
presentante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“COOPAC-AUTRO” LTDA, estaba en la obligación de 
rendir cuentas por el período en que ejerció tales funcio-
nes, a lo cual se negó. De acuerdo con el artículo 339 
del COGEP, cualquier persona que hubiese administrado 
bienes ajenos, bienes que no le pertenecen, ya sea total o 
parcialmente (comunidad de bienes), está en obligación 
de rendir cuentas en los períodos estipulados o a falta 
de aquellos, cuando sea requerido judicialmente por el 
dueño. 

En el caso de las compañías mercantiles, como es la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPAC-AUTRO” 
LTDA., los administradores o gerentes, a quienes corres-
ponda ejercer administración de la empresa y su repre-
sentación legal, están obligados a presentar un balance 
anual de pérdidas y ganancias, conforme lo dispone el 
artículo 124 de la Ley de Compañías (Congreso Nacional 
del Ecuador, 1999). Es necesario señalar que una vez 
que se han presentado las cuentas conforme a la ley apli-
cable a cada caso, no es procedente se las solicite por 
segunda vez, menos aún si estás fueron aprobadas por 
los organismos competentes, según lo analiza el Tribunal 
de segunda instancia. Tampoco cabe sostener que exis-
ten dos obligaciones independientes de rendir cuentas, 
una ante los organismos internos de control y otra judi-
cialmente, como sostiene la recurrente; toda vez que la 
obligación es una sola y cumplida, no permite que se la 
pretenda exigir nuevamente, aún por la vía judicial.

Los procesos de rendición de cuentas también tienen sus 
implicaciones en los gobiernos. En los últimos 4 años, la 
pandemia de COVID-19 ha planteado desafíos en la ren-
dición de cuentas a nivel de gobierno. Algunos gobiernos 
han ocultado información, minimizado la gravedad o tra-
tado de mostrar sus acciones como adecuadas. Por un 
lado, los gobiernos populistas suelen concentrar el poder 
en manos de líderes carismáticos que buscan socavar 
las instituciones democráticas y debilitar los mecanismos 
de rendición de cuentas. Esto puede llevar a una mayor 
opacidad en la toma de decisiones y a una menor trans-
parencia en la gestión de los asuntos públicos. En este 
sentido, es fundamental fortalecer las instituciones demo-
cráticas y los mecanismos de rendición de cuentas para 
hacer frente a estos desafíos y garantizar la transparencia 
y la responsabilidad en la toma de decisiones guberna-
mentales (Avaro & Sánchez, 2021).
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La importancia de la rendición de cuentas en las organi-
zaciones civiles a nivel internacional ha ido en aumento 
debido a la expansión de sus actividades en áreas como 
el desarrollo, la protección del medio ambiente, la aten-
ción en situaciones de desastre y la defensa de los dere-
chos humanos. A medida que estas organizaciones am-
plían su alcance y su impacto en diferentes ámbitos, se 
hace cada vez más necesario que rindan cuentas sobre 
sus acciones y resultados. 

Al igual que en el caso de las entidades gubernamenta-
les, se espera que las organizaciones civiles demuestren 
eficacia, transparencia y responsabilidad en la gestión de 
los recursos y en el logro de sus objetivos. La exigencia 
de rendir cuentas en el ámbito de las organizaciones ci-
viles contribuye a fortalecer la confianza de los donantes, 
colaboradores y beneficiarios, así como a garantizar la 
legitimidad y la sostenibilidad de su labor. 

En este sentido, la rendición de cuentas en las organiza-
ciones civiles implica no solo informar sobre el uso de los 
recursos y los resultados obtenidos, sino también fomen-
tar la participación, la transparencia y la responsabilidad 
en todas las etapas de su trabajo. Esto ayuda a mejorar 
la eficacia de sus acciones, a prevenir posibles abusos o 
malas prácticas y a promover un mayor impacto positivo 
en la sociedad y en el mundo (Gordon, 2011).

En el Ecuador, según Jiménez (2017) existen limitaciones 
en cuanto al formulario proporcionado por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. Es fundamental 
que la rendición de cuentas no se reduzca simplemente 
a la presentación de datos numéricos y actividades desa-
rrolladas, sino que también incluya un análisis detallado 
de la gestión realizada y del gasto ejecutado. Sin este 
análisis profundo, la transparencia y el control social se 
ven comprometidos, ya que los ciudadanos no pueden 
evaluar de manera adecuada el desempeño de las insti-
tuciones. Asimismo, la limitación de la rendición de cuen-
tas a un ejercicio anual y la falta de elementos más deta-
llados en el formulario propuesto no favorecen el control 
social efectivo. Lo observado va contra lo planteado por 
Gacio (2012).

 Es necesario que se promueva una cultura de transpa-
rencia y rendición de cuentas continua, con información 
detallada y accesible que permita a los ciudadanos eva-
luar de manera adecuada el desempeño de las institucio-
nes públicas.

CONCLUSIONES

La rendición de cuentas es un procedimiento voluntario, 
en el que una institución o persona decide presentar un 
informe detallado de su gestión sin que exista un conflicto 

directo, con el fin de dar transparencia y legitimidad a sus 
acciones. Sin embargo, en caso de surgir un conflicto o 
controversia sobre la gestión de los recursos, la rendición 
de cuentas toma un rumbo distinto, ya que puede invo-
lucrar procesos legales y sustanciación para resolver las 
discrepancias.

Además, la rendición de cuentas no se limita únicamente 
a la presentación de informes financieros, sino que abar-
ca aspectos legales, sociales y éticos. La transparencia, 
la responsabilidad y la efectividad en la gestión son fun-
damentales para generar confianza en las instituciones, 
tanto en el ámbito público como en el privado.

En este sentido, es crucial que la rendición de cuentas 
sea un proceso integral y riguroso, que incluya informes 
amplios, explicativos y descriptivos, respaldados por 
pruebas y documentación adecuada. Esta práctica con-
tribuye a fortalecer la confianza en las instituciones y a 
mejorar su desempeño en beneficio de la sociedad en su 
conjunto.
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