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Capítulo 1   
Orígenes Históricos de la Economía Informal en 

Ecuador 
 
 
Introducción 

Ecuador resulta interesante en el tema de economía informal, 
ya que actualmente posee un alto porcentaje en lo que respecta al 
empleo informal. Esto preocupa a diversos ciudadanos que buscan 
solucionar problemas fundamentales. Desglosemos en las si-
guientes páginas informes de orígenes, causas, tipos de economía 
informal, economía sumergida, entre otras derivadas. También 
exploraremos opciones de solución que puedan llevarnos a buenas 
y fructíferas formas, y así nuestro país pueda estar en esa clasifi-
cación de los grandes países altamente informales. (Arias Marín 
et al., 2020) 

 
Profundizando desde lo más profundo de nuestro territorio 

ecuatoriano, hemos de mencionar que la economía informal en el 
Ecuador ha existido desde hace muchísimos años atrás. Desde que 
existen indicios de historia en los registros de historia, quedó pen-
diente. Sin embargo, recalcaremos que este tipo de economía no 
es informal, sino subyacente, raquítico o sencillamente oculto. Es 
opuesto al formal y existe como todos los movimientos que habi-
tamos sobre la faz de la Tierra. (Salazar Zúñiga, 2023) Por lo 
tanto, las personas buscan libertades para sus necesidades prima-
rias, personales así como familiares, sin esperar o no recibir la 
ayuda colectiva (Gobierno), como es su deber en un modelo de 
Estado (Bienestar).  

 
A través de todas las facetas taciturnas, surgiendo de las ma-

nifestaciones de subsistencia familiar en aquellos días de época 
pre-incaica en los Andes, el inca interfiere el control del manejo 
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animal, se alimenta de las partes anebrazas y utiliza corrales. Los 
incas incitan la producción agrícola, generando excedentes con-
fiscatorios. (Mena-Vásconez, 2020) 
 
Concepto y características de la economía informal 

El marco conceptual de la economía informal ha recibido nu-
merosas y variadas formulaciones de parte de la literatura, lo que 
podríamos interpretar como la dificultad para establecer un con-
cepto plenamente unificado de la misma. Sin embargo, esta reite-
ración de esfuerzos en su conceptualización no es en vano, pues 
estos aportes han enriquecido y matizado el conocimiento, y las 
tipologías o características particulares de cada una de estas for-
mulaciones han contribuido a abordar la diversidad de la econo-
mía informal. (Ortega2020) 

 
Dentro de la teoría económica ortodoxa, el enfoque del límite 

ha sido el que ha originado concreción en el ámbito del empleo 
remunerado, definiendo dicha economía como el componente de 
empleo y actividad económica que, por debajo de cierto nivel de 
remuneración para el trabajo, no llega a estar registrado y no se 
contabiliza para la serie estadística del ingreso y empleo formal. 
(Montoya Arenas, 2022)  

 
El trabajo e ingreso generados por actividades productivas 

que satisfacen la demanda expresa y no reprimida de los consu-
midores, que son realizadas en la clandestinidad y que, adicional-
mente, no llegan a ser parte de los pagos fiscales aportados por el 
conjunto de agentes que conforman el bruto interno, serán deno-
minados como economía informal (Sanhueza2023). Sin embargo, 
Güevara distingue la economía informal del trabajo clandestino, 
puesto que el trabajo no registrado sí juega un rol económico vi-
sible; distrae o subyace en el mercado de bienes y servicios, cir-
cula fuera de la formalización y realiza las funciones que la misma 
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economía necesita. El trabajador no registrado es el causante de 
problemas de tipo social, como diferentes problemas. (Zambrano 
et al.2023) 
 
Antecedentes históricos de la economía informal en Ecuador 

Desde mediados de 1992, la economía del Ecuador inició un 
proceso de dolarización y la elaboración de la estructura de la eco-
nomía estuvo orientada hacia los subsectores de formalización. 
Dentro del contexto de informalidad se encuentra la categoría de 
los pequeños vendedores ambulantes y las microempresas, que se 
vieron avocados a ocupar espacios de ciudades y barrios, asenta-
mientos que surgieron como resultado de la explosión demográ-
fica desorganizada a lo largo del tiempo. 

 
 Fenómeno que se origina en un sistema social con institucio-

nes que garantizan un orden económico legal y jurídico con una 
estructura productiva (industrialización, subsistencia u otros). A 
nivel internacional se los denomina Historia de la subalternidad, 
por el hecho de estar por debajo del sistema productivo formal. 
(Meireles & Rivera, 2023) 

 
Al iniciarse, a mediados del siglo XIX, la explotación de las 

ricas minas de plata descubiertas en Huancavilca (1841, La Liber-
tad), se presentó cotidianamente la escenografía urbana hasta en-
tonces inusitada en las tempranas barriadas comerciales de 
Guayaquil. Durante la temprana colonia portuaria (1538 a 1542, 
según el momento fundacional que alquilen), el singular diseño 
urbanístico de esta, tan distanciado tiempo después de la funda-
ción, sin planificación alguna, "amarra" a Guayaquil tan celosa-
mente a escasas manzanas de la población al aire y al río por 
medio de sus continuos paraderos (la Plaza de mercado, el Pilón 
Real con su vecino matadero, mientras duró a inicios de las refor-
mas de 1700 y posteriormente el Rastrillo e inmediata Casa de 
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Depósito); la conformación de una población especializada, ocu-
pada, por tanto, en hacer de la venta su profesión siempre mante-
niéndola itinerante —el ambulante—, dependerá de las sucesivas 
sepulturas. (Moreira Pinargote, 2021) 
 
Factores que contribuyeron al desarrollo de la economía 
informal en Ecuador 

Estructura legalista impositiva - recaudadora 
La Universidad San Francisco ESCOLME habla de una in-

tensificación y extensión de procesos que impulsaron las estruc-
turas de los Estados modernos. Esto incluía la generación de 
recursos provenientes de la producción de bienes, a través de la 
recaudación de tributos y la generalización de la moneda como 
elemento principal de intercambio. En la colonia ecuatoriana, a 
pesar de las múltiples regulaciones legales que se promulgaron, el 
hecho cierto es que buena parte del producto era desviado hacia 
el circuito tradicional, es decir, circulaba por fuera del cordón o 
área definida colonial.  (Cortés Aldana, 2022) 

 
El Estado no solo lo permitía, sino que lo impulsaba de esta 

manera, al consignar dentro de las restricciones legales precisas 
este ardid de altos funcionarios que ocupaban los más altos cargos 
del Estado. La decidida postura del Estado de aprovechar el privi-
legio de la creación de dinero era evidente.  

 
Se aliviaban todos los obstáculos posibles en la combinación 

del acto de utilización de las monedas respecto al peso del mate-
rial del que estaban fabricadas. Además, se ponía especial interés 
en dificultar la activación del mercado cambiario. La nota más 
clara de la intensificación del control es el incremento de la lla-
mada profesión de fisco y de la correspondiente estructura admi-
nistrativa, retomado por el 14% sobre la base del impuesto de 
alcabala. (Punina Moreta, 2022) 
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En Ecuador, es posible ubicar el marcado comienzo de la eco-

nomía bajo esta "forma" en los vaivenes de la explotación de la 
quina. Igualmente, resulta posible estructurar e interpretar espa-
cios que se muestran perfectamente identificados al abrigo de los 
cercos del estado, con una estructura intermedia clara de funcio-
narios y peones, y que están ligados mediante diligencias a zonas 
que cumplen ambas funciones (Toscano et al.2023).  

 
Pero es especialmente desde la aparición del yarumo o tabaco 

dulce cuando la economía dedica parte entera de su avezada ex-
tractiva a la gestión de la economía ilegal, tanto en relación con 
las regiones desarrolladas alrededor del depurado de tabaco y ra-
millas domésticas de tabaco, como con las zonas de la cuenca baja 
y del oriente que se anclaron gracias a la dinámica de comerciali-
zación del tabaco dulce. 
 
Impacto socioeconómico de la economía informada en Ecua-
dor 

La economía informal tiene un impacto significativo sobre el 
desarrollo del país. Según el INEC (2009), el empleo informal en 
el Ecuador se concentra en actividades de comercio, restaurantes 
y hoteles, construcción, servicios municipales y medianos produc-
tores de bienes manufacturados. (Pilaguano, 2022) Además, la 
economía tiene la característica de estar ocupada con parte de la 
capacidad laboral no empleada por el sector formal que demanda 
fuerza laboral mediante el proceso ladino en actividades produc-
tivas de los bienes y servicios, que también permite dotarle de va-
lor agregado. Al igual que en el sector formal, existen 
restricciones de acceso a recursos públicos. 

 
En el Ecuador, el crecimiento económico no ha logrado redu-

cir de manera sustancial la pobreza e inequidad; sin duda alguna, 
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esto representa el aspecto más preocupante. Actualmente, el cua-
renta y cinco por ciento de hogares estratégicamente pobres, des-
bancarizados, son por lo menos positivamente financieramente 
activos; sin embargo, la demanda sería poca y de baja capacidad 
para cumplir con su promesa (Junez et al., 2022).  

 
La informalidad limita la capacidad del país para generar ni-

veles de crecimiento económico elevados y sostenibles, se asocia 
con mayores tasas de pobreza y desigualdad y participa de la poca 
productividad del país. Los emprendimientos informales generan 
autoempleo con ingresos reducidos, de hecho, menos de dos sala-
rios mínimos, lo que incrementa agénica los problemas del sector 
informal, en donde emplean en su mayoría a mujeres, menos ca-
lificado, pobre en su mayoría y perteneciente a minorías raciales 
y étnicas cuyas personas sufren discriminación (Ruiz-Zambrano 
et al. 2022).  

 
Los ciudadanos en total son rellados de acuerdo a las afecta-

ciones que sufre al comercio informal y tienen diferentes opinio-
nes a favor y en contra, puesto que es un favor para la economía 
familiar en donde poco a poco han subido los productos con doble 
costo, y en la contra, el comercio informal evita la formalidad, 
paga extorsiones a los líderes, evaden impuestos y en época elec-
toral se enrollan los políticos… 
 
Regulaciones y políticas públicas relacionadas con la 
economía informal en Ecuador 

En el análisis desarrollado, detectamos que fue Argentina el 
primer país que dio una definición oficial que adquirió rango de 
ley: "En la República Argentina se entenderá por empleo no re-
gistrado a toda relación laboral que, siendo de existencia real, no 
sea declarada por el empleador en todas o algunas de las leyes 
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sociales que protegen al trabajo, incluyendo la o las normas im-
positivas que gravan a los sujetos del nexo jurídico (Mourelo, 
2020)". Tras la breve reseña nacional, parece pertinente realizar 
un análisis desde la perspectiva científica, aunque se deja un mar-
gen de error si no se incluyen normativas de corte local o de un 
país en función de su evolución específica desde la Constitución 
y otras leyes. 

 
La economía informal es un fenómeno complejo. En el año 

94, por iniciativa episcopal, se realizó una reunión internacional 
de Organizaciones de Trabajadores Cristianos Latinoamericanos, 
congregándose a estos hombres y mujeres que son actores del 
desarrollo (Jouanny, 2022).  

 
Tratamos de identificar las causas principales que, en la re-

gión Latinoamericana y desde el punto de vista del trabajo y del 
empleo, han llevado a una situación económica y social grave, un 
conflicto que conduce a los hombres a alterar el orden social y 
político: el denominado desempleo y ocupación en el sector infor-
mal o subempleo. Un país alcanza su pleno desarrollo cuando lo-
gra establecer su independencia económica en las siguientes 
actividades básicas (Arias Marín et al., 2020). Si la economía in-
formal surgió de forma espontánea a la sombra de fuertes regula-
ciones, tratar de erradicarla por la vía represiva de la intervención 
del estado será lento y con nulos avances.  

 
Por lo tanto, el primer punto para entender y combatir este 

fenómeno consiste en la revisión y reforma de un orden legal res-
trictivo. Hay países que han mantenido legislaciones rígidas y res-
trictivas en varias actividades, lo cual ha dificultado 
significativamente las actividades formales, así como el acceso a 
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créditos por parte de los empresarios, incluso de los emprendedo-
res informales, evento considerado innecesario por determinadas. 
(Chávez Páez, 2022) 
 
Comparación con la Economía Informal en Otros Países 
de la Región 

Comparación con la economía informal en otros países de la 
región a nivel agregado. Los datos oficiales de cuentas nacionales 
calculados por diversas entidades estatales del gobierno ecuato-
riano, incluyendo de manera indirecta el sector informal dentro de 
estos, revelan que en el año 2005, la economía informal ecuato-
riana estimada rebasaba el 55% del PIB, esto tanto por el análisis 
de trabajadores informales como por la recaudación de contribu-
ciones al IESS a cargo de los empleadores, que representaban el 
70% del número total de las empresas formales (Instituto Nacio-
nal de Estadísticas Gregoria Garcés, 2007).  

 
La economía informal en Perú, en cambio, de acuerdo con el 

veraz estudio de Eduardo Morón, mientras en los noventa se ob-
servaba un crecimiento concomitante tanto del empleo ilegal 
como del empleo formal, con un ritmo de crecimiento diferencial 
de 4.5% para el nivel de empleo formal y 13.9% para el de empleo 
ilegal en promedio desde 1992 hasta 1997. (Dargent, 2021) 

 
Como tiene evidente importancia sobre la magnitud y conse-

cuencias de la precarización del empleo, los conceptos y eviden-
cias empíricas sobre la economía informal no generan consenso 
en la literatura y tampoco en la discusión política. Existen nota-
bles diferencias en el peso que debe asignarse a la baja producti-
vidad laboral y a los trabajos ocasionales y mal remunerados por 
el mismo empleador, problema central para el desarrollo del mer-
cado de trabajo y objetivo prioritario de las políticas públicas en 
la mayoría de los países de la región (Rosero and Barragán2020).  
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Es todavía turbia la discusión sobre el empleo en actividades 

de subsistencia y la necesidad de que "desaparezcan" por el incre-
mento –gracias al crecimiento económico y a las políticas adecua-
das− del empleo asalariado en los sectores dinámicos de las 
manufacturas y de los servicios. Cabe recordar que buena parte de 
la clase empleadora contemporánea del Perú (y de otros países) 
está constituida por empresarios informales, quienes no solo en-
frentan los costos monopolísticos más aquí discutidos sino tam-
bién otras barreras parasalariales señaladas por la experiencia 
empírica recogida por la consultoría 8. (Arias Marín et al., 2020) 
 
Perspectivas futuras y desafíos para la economía infor-
mal en Ecuador 

Las perspectivas futuras de la economía informal deberían 
cambiar a partir de dos supuestos fundamentales: en primer lugar, 
sustituir el pensamiento único y el fundamentalismo del mercado 
por un enfoque pluralista y político; en segundo término, como ya 
se ha mencionado anteriormente, la universalización de los dere-
chos económicos y sociales debería ser el principio fundamental 
y transversal de las estrategias de desarrollo de los países (Vás-
quez et al.2023).  

 
En ese contexto, las estrategias de cambio del mercado de tra-

bajo deberían tender a la progresiva regulación del sector infor-
mal, a la solidarización social de los riesgos y, muy 
especialmente, a la universalización de la seguridad social, evi-
tando una relación jerarquizada de la seguridad social que con-
fiere privilegios y derechos a unos pocos y exclusión social de los 
derechos a la mayoría. (Rosero and Barragán2020) 

 
Uno de los más importantes objetivos para el estudio de la 

economía informal en el Ecuador es la consecución de una mayor 
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equidad e igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Pode-
mos conjeturar de los limitados resultados que la economía infor-
mal logra en la realización de estos objetivos, lo que aumenta las 
posibilidades de proliferación de la delincuencia organizada, em-
pobrece la calidad de vida de un importante sector de la población 
y, en general, hace predecible el curso de los procesos económicos 
(Arias Marín et al., 2020).  

 
Un desafío importante que el Ecuador deberá enfrentar a me-

diano plazo es la superación de los graves problemas de calidad y 
eficacia de la educación pública. Puede constatarse que los planes 
del Ministerio de Educación para enfrentar el problema conlleva-
rán metas cuyo cumplimiento supone un considerable esfuerzo 
fisca (Panduro Salas, 2021)l. ¿Cómo afrontará entonces el finan-
ciamiento del sistema de educación una economía que, de manera 
creciente, se torna informatizada? 

 
 Conclusiones  

El análisis de los orígenes históricos de la economía informal 
que hemos llevado adelante tiene como propósito aportar al de-
bate sobre la relación que la sociedad establece con el Sistema-
Mundo capitalista y cómo se articula esa relación en los distintos 
espacios nacionales o regionales. Esta tarea adquiere particular re-
levancia al pretender estudiar una de las facetas centrales del ca-
pitalismo contemporáneo y a la vez uno de los espacios más 
desafiantes al control estatal: el territorio en el Siglo XXI y, por 
decisión de las grandes corporaciones, la informalización como 
forma de "enfrentar la crisis". 

 
Este estudio no propone una nueva periodización del desarro-

llo capitalista del Ecuador. Sugiere una nueva lectura de la suce-
sión de las diferentes formas que el capitalismo ha adoptado en el 
país, donde constantemente el avance del capital desde fuera y 
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desde arriba encuentra barreras internas para su reproducción. La 
Historia aparece marcada por una serie de intentos de superar esas 
barreras; es una lucha social por la apropiación, o al menos por la 
injerencia y el control de los excedentes generados en el clásico 
espacio económico del país (práctica que el capital importado, y 
por tanto sus defensores, idealizan como el auténtico "capita-
lismo" desde donde las excedencias se distribuirían por obra del 
mercado, no del Estado) que antecede al surgimiento de una em-
presa capitalista dominante.  

 
Barreras erigidas desde el valioso campo primario exportador 

o desde la fuerza mística de la comunidad campesina serrana en 
la ascensión de Guayaquil. No sólo hay lucha en el nivel ideoló-
gico-cultural; más bien, la cultura política de la sociedad se des-
pliega en luchas a nivel polivalente de poder. 
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Capítulo 2   
Factores Culturales y Sociales que Impulsan la  

Economía Informal en Ecuador 
 

Introducción 
Con el artículo se pretende explicar cuáles son los factores 

culturales y sociales que impulsan la economía informal en Ecua-
dor y proponer maneras para reducirla al mínimo necesario. Exis-
ten desacuerdos sobre el análisis de los factores que generan, 
mantienen o eliminan la economía informal en Ecuador, por lo 
que es controvertido encontrar un consenso en un problema tan 
complejo (Taday Fajardo, 2022). Considera que la economía sub-
terránea o clandestina está impulsada por un sesgo de preferencias 
de orden cultural que ignora la existencia de leyes que prohíben 
actos no autorizados y que no respeta las normas sociales faculta-
tivas que establecen morales. 

 
Ha llegado el momento de involucrarnos seriamente en esta 

realidad y, como primera medida, debemos reconocer que es una 
economía que no va a desaparecer; por ello se justifica la bús-
queda de estrategias de reducción y control. Es posible identificar 
algunos factores culturales y sociales que mantienen vivo este tipo 
de economía (Alvarado & Jiménez, 2020), como por ejemplo: la 
influencia de patrones culturales y de consumo impulsivos, la in-
eficacia de las medidas de control y represión social, la falta de 
interés del Estado y otras instancias por implementar planes más 
efectivos para reducir este fenómeno, así como la existencia de 
organizaciones criminales que producen e importan lícita e ilíci-
tamente cadenas completas de mercancía para abastecer este mer-
cado (Verdugo Lazo, 2023). La parte cultural que impulsa a crear 
emprendimientos independientes o privilegiar la autoocupación 
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frente al trabajo en relación de dependencia considera que el em-
prendimiento no asalariado resulta un camino para la transforma-
ción de las realidades económico-sociales históricas. 
 
Contexto de la Economía Informal en Ecuador 

La economía informal significa varias cosas. La economía in-
formal está compuesta por unidades informales (vendedores am-
bulantes, trabajadores por cuenta propia) que no se registran en 
las instituciones públicas y privadas. El empleo informal se refiere 
a los trabajadores ocupados en empleos no protegidos en el mer-
cado de trabajo. Entre ellos existen el empleo asalariado no regu-
lado y varios tipos de trabajo de producción para su propio 
consumo, tales como agricultores que se autoemplean (Rosero 
and Barragán2020). La economía sumergida consiste en la pro-
ducción, provisión de servicios y comercio no declarados oficial-
mente. Son todas aquellas actividades económicas de mercados 
legales que se escapan de registro o deslocalización fiscal.  

 
Señalan que la economía subterránea tiene lugar entre venta 

y producción de bienes, trabajo no declarado, fraude que atraviesa 
las fronteras nacionales y comercio ilícito transaccional al so-
borno (prácticas corruptas) (Tapia Alvarado, 2022). El sector in-
formal involucró (2009) a una población laboral del 43.51%, 
mientras el segmento informal se caracterizó por estar constituida 
por empresas pequeñas (inferiores a los 5 trabajadores) de carácter 
intramiente familiar y tener una razonable extensión en servicios 
y actividades comerciales, destacándose el subsector social del 
gobierno, educación y salud, vendedores ambulantes, trabajadores 
y choferes de transporte. (Tello, 2021) 

 
La economía informal constituye una categoría significativa 

en la configuración de los mercados laborales en Ecuador. Ha sido 
materia de estudio entre la comunidad académica no institucional. 
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La finalidad del presente artículo es demostrar la influencia que 
tiene la economía informal como parte del sistema laboral en el 
desempeño económico del país y mayores niveles de pobreza. Se-
gún el Dígito Equivalente (DE), revela que en 2012 el índice de 
economía sumergida alcanzó el 43.9%, con un incremento de 
2.0% con respecto al año 2011 y evidenciándose un récord de eco-
nomía no declarada para todos los países conocidos por el CEEM 
(Delgado Wise et al., 2023). Los resultados garantizan que la eco-
nomía no declarada es un fenómeno significativo a nivel mundial; 
sin embargo, el fenómeno de la economía sumergida para Amé-
rica Latina se encuentra por debajo del promedio mundial en el 
2012. 
 
Identidad Cultural y Economía Informal 

A continuación se muestra una perspectiva artículo-econó-
mica del análisis sobre la identidad cultural, su distorsión o pér-
dida y el comportamiento de los actores económicos en el 
contexto de la economía de sustituciones y prácticas ilegales. La 
identidad cultural hace referencia a los restos materiales como los 
bienes, servicios y aplicaciones tecnológicas, y los restos inmate-
riales como valores, usos, costumbres, lengua, religión, arte, cien-
cia y tecnología. (Fernández et al.2020) La pérdida de estos 
elementos culturales étnicos indígenas rurales lleva a vivir una 
neo-cultura, la que en el momento actual se corresponde más con 
la cultura 'occidentalizada', producto de la globalización econó-
mica, política, culinaria, mediática, manifiesta, etc. 

 
Los actores económicos sumidos en una neo-cultura plantean 

unas prácticas incoherentes, donde los costos que deben solucio-
nar estos desvíos implican un alto costo en salud organizacional. 
Por consiguiente, la cultura constituye un conjunto de creencias 
en la forma empresarial de solucionar sus restos e inquietudes. 
(Montes & Lozano, 2020) Afirmado en otra forma, la influencia 
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de la cultura se puede ver tanto en sus efectos sobre la propensión 
del empresario a incurrir en actividades económicas discriminato-
rias como en su momento estacional como en sus efectos sobre la 
eficacia de sus acciones de discriminación. Esa cultura, en defini-
tiva, vendrá a marcar normativamente un determinado estilo de 
liderazgo y de provisión de incentivos, así como, dentro de ciertos 
límites, el ajuste institucional en el mercado de trabajo correspon-
diente. (Miranda and Vadivieso2021) 

 
Costumbres y prácticas sociales 

Otra característica cultural que se ha desarrollado en el Ecua-
dor es el hecho de que todos los actos sociales, políticos, econó-
micos se celebran con la ingesta del famoso alimento llamado 
"cuy", lo que se ha convertido para los ecuatorianos en un símbolo 
nacional (Burgos-Arcos et al.2021). El cuy es una especie de roe-
dor del tamaño de un conejo, y al igual que los perros y los cerdos 
era considerado un buen alimento por los pueblos indígenas de 
América Latina en la época pre-Colombina.  

 
Con la llegada de los españoles en 1492, la ganadería en el 

país se incrementó y, por lo tanto, otras especies de carne empe-
zaron a ser más frecuentes, constituyendo un tabú la práctica de 
consumir la carne de estos animales sagrados (cuyo, perro y 
cerdo). Por consiguiente, consumir lo que es percibido a nivel na-
cional es fuertemente arraigado a nuestra cultura. Según un tra-
bajo de la Unión de Organizaciones de Comercio Popular e 
Informal, ex-trabajadores del sector financiero pasaron en pareja 
al comercio informal y en una comunidad de Machala y Ponce se 
ha instalado más del 60% de los controladores de taxis economi-
quísimos (Choéz Lino, 2022). 
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Los microempresarios cuentan con un conocimiento de admi-
nistración empírico que les permite, mediante la utilización de li-
bros de ventas y compras o mediante chequeras, administrar y 
llevar un control "relativamente" preciso de sus negocios. Gene-
ralmente, cuando el negocio comienza a ser agresivo y obvia-
mente a relacionarse con una mayor cantidad de usuarios, tan 
necesarios que constituyan ingresos por encima del salario de un 
empleado público básico (costumbre en Ecuador) (Rodríguez et 
al., 2020), se involucran con un estudio de contabilidad para re-
gistrar su actividad de acuerdo a la legislación vigente y, si tienen 
ciertos sueños, pasar a tener renombre, a montar una empresa y a 
la denominada formalización. El resultado de las entrevistas eco-
nómicamente activas muestra que los principales problemas que 
aducen los microempresarios al no tener un emprendimiento es 
que no pueden soportar la carga laboral y familiar al mismo 
tiempo. (Torres et al.2021) 

 
Percepciones sobre el trabajo formal e informal 

Otro factor importante para emprender negocios informales 
es la percepción, defensa, revelación y relación que se tiene con 
el trabajo formal e informal. Esto cobra fuerza en la racionalidad 
secuencial de la teoría de elección racional, donde se manifiesta 
que el comportamiento humano está guiado por elecciones efica-
ces, donde el individuo determina el valor de sus activos, los be-
neficios y los costos. Además, el modelo económico en el que 
subsiste es muy importante para que el sujeto reconozca el valor 
potencial y simbólico de las estrategias que escoge desarrollar, 
delineándose, por tanto, la relación que determina con un modelo 
ideal de acuerdo con la sociedad y otros tipos de modelos especí-
ficos en los que realmente opera. (Pueyo and Arbach2022) 

 
Es al respecto que la población, cultural y socialmente ha-

blando, establece ciertos parámetros, comportamientos, formas y 
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condiciones entregadas por una implicada y horizontal definida 
por la cultura. Se entiende como trabajo formal un empleo que 
genera aportes de seguridad social, prestaciones e incluso un 
sueldo. Este es el ideal que ha sido transmitido y percibido por la 
población. (Álvarez, 2021) Mientras que en un área profesional, 
el trabajo informal se asocia con actividades que realizan trabaja-
dores que no cuentan con un empleo estable y bien retribuido que 
cumpla con las exigencias legales. Incluye trabajadores que tienen 
empleo marginal, como los no regulados, empleados domésticos 
remunerados de modo una persona o familia, trabajadores fami-
liares no remunerados que trabajen consecutivamente en el esta-
blecimiento de otros hogares, del mismo modo trabajadores que 
en su ocupación se dediquen a labores no reguladas y del mismo 
modo los trabajadores que a pesar de estar ocupados solicitaron 
empleo, es decir, encontrarse en situación de desempleo subjetivo. 
 
Factores Sociales que Impulsan la Economía Informal 

Recomendable considerar que los trabajadores emigrantes 
envían ingresos desde España a países de Centroamérica y del Ca-
ribe (CAPC). Previamente, presentamos una breve explicación de 
los factores subyacentes relacionados con la intensidad y el tipo 
de desarrollo de la economía informal en El Salvador (Sa-
tama2023). Se realizará un ejercicio analítico enfocado en el aná-
lisis de los factores culturales y sociales que impulsan la economía 
informal en Ecuador y que, a su vez, repercuten en el contexto 
migratorio de la población ecuatoriana.  

 
Los actores que conforman una sociedad específica moldean 

una cultura cuyas características facilitan o dificultan la puesta en 
marcha de una economía informal. La participación del trabajador 
en la misma es voluntaria o no voluntaria. Conjuntamente, los fe-
nómenos migratorios son resultado de la conjunción de factores 
en el país de origen y en el país de destino. En el país originario, 
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fenómenos como la precarización del trabajo, los procesos de ex-
clusión social y trabajo en condiciones inseguras inciden en la es-
timulación del fenómeno de la migración (Arias Marín et al., 
2020). En Ecuador, existen factores culturales y sociales que ex-
plicarían la participación de la población en el trabajo informal y 
que han influido en que ecuatorianos hayan abandonado el país y 
busquen un mejoramiento de su calidad de vida en el extranjero. 

 
Sin duda alguna, la economía informal tiene anclaje en las 

peculiaridades de cada país. Según R. Rosado (1994), los trabaja-
dores informales en Ecuador representan un sector en creci-
miento, que despliega múltiples actividades como vendedores 
ambulantes, transporte colectivo, empleados domésticos, reci-
claje, albañilería, entre otras actividades. El cambio cualitativo 
más importante es "la expansión a otras actividades más persona-
lizadas (Trujillo-Salazar, 2024)". Según FMI (2005), el empleo 
informal en Ecuador es el más representativo y es la característica 
dominante que comparte la región andina de América Latina. Este 
fenómeno constituye el resultado del comportamiento de los dis-
tintos agentes económicos y sociales y ejerce un impacto suficien-
temente significativo sobre el desempeño de los mercados y, 
específicamente, sobre el comportamiento del mercado de trabajo 
formal. Por tanto, su análisis detallado adquiere una gran impor-
tancia para comprender los procesos de generación de empleo y 
de distribución del ingreso y formación de capital en un país. 
 
Desigualdad socioeconómica y acceso a oportunidades 

El crecimiento de la economía informal en el país estaría dado 
por la alta desigualdad socioeconómica y el deficiente acceso a 
oportunidades. Se puede evidenciar que el 60% de la población 
económicamente activa que hace parte de la economía informal 
percibe ingresos inferiores a 400 USD mensuales, padeciendo con 
ello la falta de mejores o iguales oportunidades para mejorar su 
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calidad de vida (Rodríguez2020). Viviendo con salarios bajos, li-
mitados o inexistentes beneficios socio-laborales y, en muchos ca-
sos, poca seguridad en su continuidad laboral. 

 
Las aglomeradas afueras de las grandes ciudades del país, en 

donde los sectores periféricos cuentan con un sinfín de asenta-
mientos irregulares y sectores en constante crecimiento y desarro-
llo sin planificación alguna, albergando a muchas familias que 
procuran oportunidades diferentes a las que tienen en sus lugares 
de origen y que deseen escapar de una vida con escasos recursos, 
poca o ninguna facilidad o acceso a servicios básicos de calidad. 
(Rengifo Tobar, 2022)  

 
La sociedad regular de vez en cuando se beneficia con los 

productos del comercio informal, cuyos precios son en varias oca-
siones menores y accesibles que los de la economía regularizada, 
que representan una ganancia económica. Las facilidades que 
brinda el comercio informal al consumidor en muchos casos son 
útiles, pero puede que esté adquiriendo un producto de baja cali-
dad e incluso peligroso para su consumo, con el agravante de no 
tener la posibilidad de hacer efectiva la garantía, lo que genera un 
gran porcentaje de microempresarios mantenidos en estado inde-
finido a través de los recursos del comercio social, actividad eco-
nómica de supervivencia que es iniciada por una persona 
generalmente avezada, sin acceso a preparación educativa que 
ayude en el inicio formal de una empresa. (Fernández et al.2020) 
 
Migración y Movilidad Laboral 

La migración y la movilidad laboral tienen una larga tradición 
en el Ecuador y tienden a incrementar demográficamente la po-
blación económicamente activa, ya que buscan ocupación en el 
ámbito rural o urbano con la expectativa de mejorar sus condicio-
nes de vida. La salida del campo, al menos en los años recientes, 
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forma parte de un fenómeno mundial que responde a la destruc-
ción de mercados y a la creación de migraciones de largo alcance, 
generadas por las diferencias que existen entre unos países y otros 
en términos de salarios (Manzano, 2020).  

 
Lo que en un inicio era considerado un beneficio, a largo 

plazo se ha convertido en un problema: la presión demográfica 
sobre los mercados de trabajo de los centros de industria y urba-
nización ha llevado a las personas a buscar empleo en otros países, 
generando presiones demográficas en los que están fuera de los 
centros productores. 

 
Estudios demográficos realizados con herramientas y meto-

dologías poco tradicionales han venido desembocando en la con-
clusión de que el motivo principal de la movilidad laboral en el 
Ecuador no es ya, como el clásico cuadro estructural pretende 
mostrar, producto de los excedentes de mano de obra ocasionados 
por la poca productividad del agro y la migración laboral. (Itu-
rralde and Duque2021)  

 
En el agro, los espacios de la movilidad laboral (y me refiero 

a la de muchos de nuestros grupos campesinos; incluso en la ac-
tualidad el ascenso es posible a través de ella) están dados por la 
intersectorialidad de la economía campesina. Esta no genera los 
salarios necesarios, incluso para reponer una adecuada TMMRC. 
Los campesinos, por lo tanto, tienen que efectuar emigraciones o 
temporales e incursionar en los trabajos urbanos. Envían migran-
tes permanentes para conseguir salarios que les permitan conse-
guir los bienes y servicios urbanos que requieren. (Arias Marín et 
al., 2020) 
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Redes sociales y comunitarias 

De acuerdo al estudio realizado, se entrevistó a 25 comercian-
tes ambulantes. Es así como se dedicó a visitar a cada uno de ellos 
en algo exterior a su trabajo, con el fin de identificar si existía 
algún factor cultural o social que los impulsara a inscribirse en la 
ATM de Milagro. Por esta razón, se identificó a todas las personas 
que desarrollan este tipo de actividad económica y quedan afilia-
das si, por circunstancias ajenas como la pérdida de la tarjeta ama-
rilla, las pierden. Una vez levantado el censo o el registro de los 
comerciantes que están inscritos en el programa denominado 
"CITY CARD MILAGRO", se considera que el método se basa 
en la recolección de hechos o datos directos a través de la interac-
ción voluntaria con los informantes. El método cualitativo abor-
dará una realidad comprendida que generalmente se escapa de los 
procedimientos matemáticos y asociados a los números. Por esa 
razón, se indica que la investigación es de tipo descriptivo. (Taday 
Fajardo, 2022) 

 
Es por este motivo que este tipo de investigación se encuentra 

en un nivel propio de una fase o etapa importante o estratégica y, 
por ende, de un nivel pre-positivo. Solamente así se consigue lle-
gar a conclusiones que satisfagan los niveles de objetividad reque-
ridos. Existen una serie de problemas que aquejan a los 
vendedores ambulantes (Arhuis et al.2023). Varios de ellos han 
sido señalados en la literatura, como lo son la falta de protección 
legal y la permanente represión de las autoridades en su contra. El 
concepto de vendedor ambulante siempre ha sido históricamente 
negativo, manifestándose como sinónimo de delincuencia. En En-
gels se encuentra que la mayoría eran ex trabajadores despedidos 
de la Revolución Industrial de París. La inmensa mayoría son jó-
venes que buscan subsistir y que después de vender optan por es-
tablecerse fijamente como verdaderos comerciantes. 
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Impacto de la Economía Informal en la Sociedad y la 
Economía 

De la competitividad de la economía formal, además de que 
impiden a los países la captación de diversos recursos. Asimismo, 
la presencia de la economía informal fomenta la desigualdad so-
cial y desincentiva la mejora de la calidad de vida de la población, 
limita la inversión y degrada la calidad del empleo que se genera; 
al contrario, en los países con niveles bajos de economía informal, 
corren el riesgo, por un lado, de caer en la vulnerabilidad social, 
y por otro lado, de no generar una distribución equitativa de los 
ingresos y de la riqueza. (Rosero and Barragán2020) 

 
En tanto que el desarrollo económico de un país esté determi-

nado por el nivel de su capacidad productiva, tiene una significa-
tiva incidencia la existencia de neutralización de un sector 
paralelo que vulnera el marco legal de regulación económica. Es 
tanto así que la existencia de economía informal en un país pro-
duce la protección del Estado debido a su importancia en la ela-
boración y distribución del PIB (Bustamante et al.2020). Según 
cálculos del BID, solo en el Perú 5.8 millones de trabajadores tra-
bajan en dos o tres actividades informales promedio; su ingreso 
mensual es de 1,682 soles y se reúnen mensualmente en alrededor 
de 22 asociaciones. 

 
La economía informal tiene costos microeconómicos, por 

cuanto los trabajadores dejan de disfrutar de seguro social, pro-
moción laboral, entre otros factores; así mismo, los empresarios 
no son protegidos por vía tributaria, financiamiento u otros aspec-
tos. La presencia del sector informal en la economía limita la can-
tidad de recursos a captar por el Estado, además de la posibilidad 
de reducir la deuda pública, incrementar la demanda de empleo, 
formalizar el empleo e insertar al ciudadano en los mercados for-
males. (Barrera et al. 2022) 
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Desafíos y oportunidades para el desarrollo económico 
Al sistema productivo, la economía informal no solamente no 

paga el impuesto a la renta, pues no existe una formalización que 
le exija tener cuentas en orden, sino que los pequeños y medianos 
productores y empresarios formales no cuentan con economías de 
escala ni capacitaciones que les permitan competir con los pro-
ductos extranjeros. (Cruz & Tamayo, 2021) La economía informal 
constituye, por lo tanto, un serio obstáculo no solo para mejorar 
la recaudación de impuestos internos, sino también una seria com-
petencia desleal para los productos nacionales que tratan de entrar 
en los mercados internacionales. 

 
El alto costo de la informalidad en el entorno productivo y 

laboral para distintos tipos de actividades facilita que los "ilega-
les" sean más competitivos que los "legales", incrementando el 
tamaño relativo del producto informal. Por lo tanto, la proporción 
del ingreso proveniente de las compañías por fuera de la ley tiende 
a ser deseablemente elevada cuando se presentan situaciones de 
depresión económica (Arias Marín et al., 2020). El agravamiento 
de esta realidad llega al punto de producir estrangulamiento en 
muchos sectores, ya sea para el inicio de nuevas compañías, el 
comercio, la competencia y la superación de la pobreza. Hecho 
que pudiera estar llegando de forma considerable, ya que la eco-
nomía informal tiende con frecuencia a estar basada en activida-
des intensivas en mano de obra y elevado consumo de recursos 
energéticos. 

 
La cuestión de fondo radica en determinar por qué persevera 

toda esta masa de actividades económicas informales. La res-
puesta daría lugar a un análisis complejo, donde al menos las cau-
sas posibles de tal ubicuidad podrían teóricamente extenderse 
considerablemente (Clark et al.2023). Existe un sinnúmero de fac-
tores que, por separado o en conjunción, influyen para que una 
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parte importante de los agentes económicos insista en el camino 
de la informalidad, ocultando al fisco y a los agentes regulatorios 
del Estado parte del producto y los ingresos generados. 
 
Seguridad social y protección laboral 

Los retos a la seguridad social no solo derivan del empleo 
informal, sino de la falta de cobertura. Es decir, la informalidad 
no solo se reduce a los empleos que no cumplen la regulación, 
sino también a trabajadores independientes y asalariados domés-
ticos y sus familias, es decir, a personas que no tienen acceso a la 
seguridad social. 

 
Con respecto a la protección laboral, varios estudios ecuato-

rianos ahondan en el tema. Citando que entre los factores que in-
ciden en la contratación informal estaría la inseguridad en el 
empleo formal, especialmente después de la crisis económica de 
los años 90. Por lo que pertenecer al sector informal no es nece-
sariamente sinónimo de exclusión de la seguridad social. (Rubio 
and Llamas2020) Sin embargo, muchas de las experiencias son 
cortoplacistas y atentan con la protección laboral. Además, del 
empleo jerárquico y de las modalidades a tiempo parcial, por las 
características de los empleos y de los sectores en los que dichas 
modalidades se desenvuelven. 

 
Se evidenció que en el Ecuador el tamaño del empleo infor-

mal ha disminuido aproximadamente 10 puntos porcentuales a 
raíz de la aprobación del Código Orgánico de la Producción, Co-
mercio e Inversiones y el Código Orgánico Integral Penal. Estos 
establecen como delito el no llevar las obligaciones sociales y los 
altos índices de crecimiento económico en los últimos años. (We-
ller et al., 2020) 
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Se intentará descifrar el rol de las variables macroeconómi-
cas. Es decir, las políticas económicas y decisiones del gobierno 
que afectan el comportamiento del sector laboral del país. Con la 
hipótesis de que éstas inciden en el sector informal, donde la mag-
nitud e importancia del empleo no regulado evidencia las prácti-
cas económicas no controladas, bien sea por el Servicio de Rentas 
Internas, Superintendencia de Compañías, Contabilidad y Audi-
toría para el caso del empleo privado, y el mismo IESS en cues-
tiones de seguridad social. (Lora Ochoa et al., 2020) 

 
Conclusiones  

Analizando el comportamiento de la economía informal en 
Ecuador, se permitió identificar que los factores culturales, socia-
les y económicos en el país han contribuido a su consolidación, 
principalmente a la generación de empleo entre los sectores que 
intervienen directa e indirectamente en la producción. Si bien la 
informalidad representa un problema de desprotección social para 
los trabajadores y desluce, por ende, el mercado laboral, de no 
tenerse en cuenta el comportamiento heterogéneo del segmento 
empresarial de la economía subterránea, difícilmente se podrá 
abordar adecuadamente el problema de fondo que es representar 
elevados índices de informalidad y la expansión del microempren-
dimiento de subsistencia. 

Al analizar los aspectos teóricos y empíricos de la informali-
dad en Ecuador a partir de una revisión bibliográfica, se observó 
que prevalecen los estudios que abordan dinámicas a nivel de tra-
bajadores y ocupados; situación que ha impulsado el desarrollo 
institucional vinculado a la cuestión laboral. Contrario a ello, poco 
desarrollo ha habido en torno a estudiar las actividades económi-
cas que se encuentran en la economía informal. En este contexto, 
las micro y pequeñas empresas administradas por el segmento em-
presarial de la economía subterránea evidencian un notable dina-
mismo y se encuentran en permanente adaptación en torno a 
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variables económicas y empresariales. Los resultados permitirían 
disponer de información útil para el diseño e implementación de 
políticas públicas específicas para este segmento empresarial, más 
allá de las iniciativas que buscan otorgar reconocimiento y segu-
ridad jurídica a la economía informal o que buscan incrementar el 
número de trabajadores formales. 
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Capítulo 3   

El Impacto de la Política Económica en la Economía 
Informal 

 
 
Introducción 

La problemática que rodea a la economía informal ha sido 
una preocupación para el análisis económico desde varios puntos 
de vista, ya sea por las amenazas que representan para la formali-
dad o por el impacto que ejercen en diversos aspectos del desarro-
llo socioeconómico de la población. Para la economía en general, 
el fenómeno de la economía informal puede interpretarse como 
una respuesta racional a diversas regulaciones y restricciones le-
gales que imponen costos laborales y no laborales a las empresas 
formales, así como por la necesidad de obtener empleo y, por con-
siguiente, ingresos que la economía formal no puede absorber. 
(Bringel and Pleyers2020)  

 
Para la economía ecuatoriana en particular, el fenómeno de la 

economía informal en términos de empleo ha tomado dimensio-
nes preocupantes, en la medida en que su existencia limita la ca-
pacidad de formación de capital humano, revela una débil 
generación de empleo formal y minimiza la base tributaria del 
IESS y del Gobierno Central, así como la capacidad de las políti-
cas sectoriales de incluir e insertar a los informales en la economía 
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formal, limitando con ello la productividad, competitividad y 
equidad de la economía. (Freire Patiño, 2020) 

 
Aunque distintas reformas han buscado obtener el adecuado 

vínculo entre la política macroeconómica y los mercados reales, 
el fenómeno sigue prosperando. Aparentemente, la relación entre 
la política macroeconómica y el sector informal no tiene claros 
signos. Así, se analiza el impacto de las políticas municipales so-
bre el comportamiento de los informales, encontrando que en épo-
cas recesivas tienden a aumentar el costo de obtención de los 
permisos, presionando además por el cumplimiento estricto de 
disposiciones municipales, reduciendo el número de espacios y 
tiempos para la venta, además del espacio de la misma (Cortizo, 
2020) 

 
En el ámbito nacional también se plantean diversas restric-

ciones normativas y tributarias que en la práctica, especialmente, 
no incentivan la formalización de los informales, lo que sumado a 
políticas comerciales y macroeconómicas que parecen no impul-
sar el desarrollo industrial, incide de forma negativa en la transi-
ción de trabajadores a la economía formal. 

 
 

Conceptualización de la Economía Informal 
A continuación se señalan las definiciones de la economía in-

formal. Bisciglia (2002) sostiene que "el sector informal, con res-
pecto al sector formal, aparece en general como una estructura 
industrial que utiliza el recurso trabajo en forma masiva y priori-
zada" (pp. 88). Así se hace referencia a que estas son un conjunto 
de actividades que utilizan intensivamente la capacidad de trabajo 
de los países. Esto quiere decir que están asociadas en general con 
una mayor generación de empleo y mano de obra. Basualdo 
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(2011) menciona que el trabajo informal es esencialmente una ne-
gociación entre actores individuales. Por lo cual, esta negociación 
no es inmediatamente vinculada con el empleador sin intermedia-
ción de un agente organizacional a nivel sectorial. Entonces, con-
forme a esta concepción, las actividades laborales independientes 
e informales duran desde la vejez hasta la actualidad. 

 
Por su parte, la Cepal (2010) sostiene que el comercio y la 

producción informal son la actividad más difícil de llevar a cabo, 
ya que no cumple con los requisitos normales para la contratación. 
Esta situación lleva a que muchas personas trabajen y exploten en 
un entorno más peligroso, con jornadas más largas y terminales y 
salarios por debajo del estándar de sobrevivir programados única-
mente.  

 
Entonces, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista, 

se considera oportuno precisar que las actividades informales no 
constituyen en sí mismas un sector económicamente diferenciado 
del ámbito urbano. Responden al entorno y la estructura produc-
tiva general de la economía nacional y regional, que alude a un 
universo de "actividades" sin grandes empresas, combinadas, 
orientadas a un autoempleo (exclusivo o combinado con empleo 
a tiempo parcial o de tipo estacional), asalariados en pequeñas y 
medianas empresas… 
Contexto Histórico y Actual de la Economía Informal en 
Ecuador 

El Ecuador se encuentra entre los 11 países con mayor eco-
nomía informal en América Latina, con una tasa estimada de 48%. 
A pesar de que la economía informal siempre ha existido, a partir 
del auge cacaotero, la crisis desencadenada por la Gran Depresión 
en 1929 y la implantación de un modelo de sustitución de impor-
taciones a mediados del siglo pasado, se amplió el sector informal 
por la necesidad de trabajadores, y éstos, a su vez, de fuentes de 
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empleo. La constante recesión económica originada por el agota-
miento del modelo cerrado al final del siglo expandió las oportu-
nidades de desarrollo del "Sector No Rentado", así como también 
se extendió el "Sector Ocupado" para enfrentar el desempleo 
abierto, subempleo y la sobrevivencia. 

 
Con el agotamiento del modelo, desde 1999 se ha emprendido 

la dolarización con el objetivo de poner fin a la crisis económica, 
que generó una situación social, política, institucional, democrá-
tica y nacional comprometida, cuyo objetivo se ha cumplido, aun-
que con la pérdida de instrumentos de política monetaria y 
cambiaria, tanto para el caso anticíclico como para el crecimiento 
económico sostenible. Como consecuencia, los shocks exógenos, 
sobre todo variaciones en los precios del petróleo y fluctuaciones, 
han afectado a la economía no solo por el ingreso proveniente de 
la venta petrolera, sino también a través de la balanza comercial y 
desde la creación o destrucción de empleo. (Correa-Quezada et al. 
2020) 
 
Teorías y Enfoques para el Estudio de la Economía In-
formal 

Las teorías del mercado dual y el enfoque de las regulaciones 
establecen el marco teórico que guía el estudio de la economía 
informal en nuestro país. 

 
Según la teoría del mercado laboral dual, plantea que se divida el 
mercado de trabajo en dos sectores: moderno e informal. El pri-
mero es esporádico o de corto plazo, apareciendo y desapare-
ciendo muchos empleos con un carácter estacional.  

 
El segundo, más estable, absorbe la fuerza de trabajo rema-

nente del anterior (nacionales, extranjeros). Así, no se da elastici-
dad (equilibrio de demanda y oferta) en el sector de la economía 
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formal (mercado legal), mientras que el sector externo actúa como 
válvula de escape. Por otra parte, los empleados en el primer sec-
tor (formal) obtienen mayores beneficios monetarios, pero poseen 
la inseguridad de no tener contrato a largo plazo; en cambio, los 
del segundo tienen menores aportes y son cuentapropistas. Estos 
efectúan sus transacciones con fe, montepío familiar o solidaridad 
sindical. (Bermeo Cuenca & Chamba Bernal, 2021) 

 
La existencia de rigideces que prohiben el acceso de los indi-

viduos a los mercados induce a que confluyan a los espacios 
donde existan menos requisitos. Así, al haber un reducido umbral 
de ingresos necesario para el empleo en la "economía popular", 
resulta más provechoso frente a emplear en el mercado formal.  

 
La asimetría de regulaciones laborales, tributarias y contrac-

tuales entre los dos sectores conduce a duplicar inversiones en el 
uso de equipos, provisión de insumos o de bienes y servicios alte-
radores, aumentando los costos de producción y, por tanto, el pre-
cio. Las consultas a la economía informal en América Latina 
muestran que el 64%-84% de las empresas en la economía infor-
mal de los países de ingresos medios superiores indica que lo hizo 
porque no fue necesario registrarse ni pagar impuestos. 
 
 
Marco Legal y Regulatorio de la Economía Informal en 
Ecuador 

El sustento jurídico en que se basan los principales organis-
mos de control en el Ecuador para regular y adherirse al desarrollo 
de la economía informal se ve en funciones superficiales y no pro-
fundas, como lo inició el presidente Rafael Correa en el año 2007 
al momento de negociar y mantener relaciones ambiguas con es-
tos elementos. Continuando esta misma doctrina, el actual primer 
mandatario, Alvaro Noboa, nombró al Capitán Cobo, conocido 
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traficante colombiano, como asesor confidencial en seguridad y 
estatura en conflictos del Estado, cuando siempre ha mantenido 
fuertes nexos con la actividad ilícita en el Ecuador. Esto se ob-
servó en la marcha de su llegada a la mención de poder y de su 
partida sin haber logrado absolutamente nada en el marco de la 
lucha contra el narcotráfico, entre otros. (Martínez, 2021) 

 
Por otro lado, el poder económico de los mercados informales 

provoca un desplazamiento del trabajo digno, especialmente en la 
población vulnerable: mujeres, jóvenes e inmigrantes. La influen-
cia que ejercen estos mercados produce la disminución del trabajo 
decente, la exposición del trabajador a condiciones de riesgo la-
boral y discriminación, que serán presentados en el capítulo de la 
Economía no regulada o por cuenta propia para un posterior aná-
lisis con lo planteado por organizaciones como el INSOTEC en 
su diagnóstico.  

 
No obstante ser perjudicial, el mercado informal o la econo-

mía subterránea desempeña un papel importante en la economía 
rural y urbana a nivel internacional, regional y nacional. Sin em-
bargo, en la actualidad, son muy pocos los países que pueden con-
siderar al mercado informal como una de sus prioridades de 
desarrollo económico, generador de empleo, distribuidor eficaz y 
equitativo de recursos y expansor del mercado, tanto nacional 
como internacional. 
 
 
Política económica y su relación con la economía infor-
mal 

En el Ecuador, el análisis de la política económica se enfocará 
en macroeconomía versus microeconomía; política económica; 
variables; instrumentos de política económica y adopción de po-
lítica económica. Las decisiones en economía pueden debatirse a 
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diferentes niveles; uno de ellos es el nivel de microeconomía. En 
el Ecuador se destacan los niveles de (i) una economía familiar, 
(ii) la empresa y (iii) la propiedad privada. Otro nivel de debate 
de decisiones en política económica es el de la macroeconomía, 
que se divide en: (i) agente económico u ente (consumer, micro-
empresa, employment); (ii) institución (banco, company (large)); 
(iii) segmento; y (iv) sistema, regularización. La política econó-
mica consiste en todas aquellas medidas tomadas para intervenir 
en alguna de las fases del ciclo económico (crecimiento y conten-
ción, desarrollo industrial, nivel de empleo), en tanto que, en fun-
ción de sus instrumentos, se distingue entre dos grandes políticas: 
la política monetaria y la política fiscal. La política económica es 
el conjunto de directrices y medidas que toma el Estado en el 
campo económico. Su finalidad inmediata es influir sobre el desa-
rrollo de ciertas variables económicas con el fin de conseguir de-
terminadas metas. Básicamente, la aplicación de la política 
económica supone disponer de tres elementos básicos. 

 
Dentro del plan de gobierno, en su Plan Nacional de Desarro-

llo, por lo general se menciona la aplicación de una política indus-
trial que se complementa con un sistema de medidas para 
contribuir a su desarrollo, siendo una de ellas el fortalecimiento 
del nivel de inversión y la generación de empleo en el sector in-
dustrial (Pazmay & Pazmay, 2020).  

 
Si bien con la aplicación de política industrial se espera el 

incremento de la inversión y como consecuencia un fortaleci-
miento del empleo, hasta el momento el grado de aplicación de tal 
política y los resultados obtenidos han sido bajos. Por lo tanto, 
Innova no puede ser considerada la herramienta que responda a 
los resultados obtenidos con relación a la economía informal. Las 
actividades económicas de la economía informal son innumera-
bles y tanto sus características como su nivel de actividades varían 
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incluso de ciudad en ciudad. Por lo tanto, un enfoque específico 
para esta problemática permitiría la participación, creatividad e 
innovación de cada uno de los segmentos del país. Por lo tanto, se 
propone una visión macroeconómica para atacar el problema de 
la economía informal, con base en las situaciones vividas (Rodrí-
guez2024).  

 
Es así que, relacionando los conceptos de inflación y la infor-

malidad, partimos de la base de que competir contra los entes de 
la economía formal resulta eminente porque la economía informal 
no lleva contabilidad, por ello no paga impuestos, arriesga capital 
ajeno, arriesga el capital propio, y el producto alcanzado, por su 
limitada calidad, tiene mala reputación. 
 
Instrumentos de Política Económica Utilizados en Ecua-
dor 

Desde la perspectiva macroeconómica, es relevante identifi-
car que el sector informal ha crecido dos veces más que la econo-
mía formal. Dada la importancia de este sector, la política 
económica debe ser más enfocada y activa. El reciente estudio so-
bre la informalidad en el Ecuador propone que las futuras políticas 
hacia el sector informal deben orientarse al diseño de programas 
de emprendimiento y productividad, políticas de regulación tribu-
taria y a la actuación de la política macroeconómica (De et al. 
2022). 

La afectación del sector informal por parámetros de política 
económica ha sido bastante discutida. A continuación se plantean 
los posibles impactos que estas políticas tienen en el sector infor-
mal: 

La política de precios: Los cambios en precios relativos (sean 
reales o nominales) afectan directamente la estructura productiva 
y de ingresos. En el caso ecuatoriano, la economía se ha caracte-
rizado por una política de precios altos. En el Ecuador, donde aún 
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el sistema de precios no está liberado, el grado y el tipo de inter-
vención del Estado en el mercado condiciona fuertemente la es-
tructura económica (apertura, grado de productividad, 
competitividad). La falta de precios desarrollados genera relación 
también con la informalidad en el mercado laboral; ésta explica 
que el sector informal esté mayormente constituido por empresa-
rios por cuenta propia y con un nivel de capacitación bajo, ele-
mentos que reflejan una debilidad e inadecuada segmentación de 
la economía. De lo anterior, surge que un shock inesperado se re-
fleja en la forma de un aumento en el tamaño del sector informal 
sin afectar visiblemente a otros mercados. Esto resulta en que 
aquellas economías con altos niveles de informalidad implican 
una mayor salida de agentes de un mercado ante la existencia de 
un shock, disminuyendo el ajuste que tendría el mercado formal. 

 
La política fiscal: El efecto de la política fiscal en el sector 

informal ha sido objeto de numerosos trabajos teóricos y empíri-
cos en las últimas décadas. Convencionalmente, la literatura eco-
nómica ha demostrado que un aumento del gasto público 
financiado con deuda impacta positivamente sobre el tamaño re-
lativo de la economía obscena. Las justificaciones convencionales 
de este hallazgo son varias. Por un lado, el aumento del gasto es-
tatal fomenta indirectamente la creación de actividades precarias 
que, a partir del pago de aranceles, constituyen una fuente de in-
gresos adicional para el gobierno (Gamero and Pérez 2020).  

 
Por otro lado, el gasto estatal aumenta la probabilidad de que 

los trabajadores informales encuentren un comprador por sus pro-
ductos, resultando en ingresos adicionales para los no registrados. 
Finalmente, un aumento en el gasto estatal, mediante la provisión 
de servicios públicos educativos, sanitarios, agua potable, entre 
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otros servicios básicos, disminuye el costo fijo para realizar acti-
vidades privadas, resultando en un mayor crecimiento del sector 
oscuro de la economía.  

 
Frente al caso ecuatoriano, se puede decir que el sector pú-

blico tuvo una fuerte intervención debido al modelo extractivista 
propuesto durante los años del boom. Tal como lo menciona el 
Banco Mundial: "El gasto público siguió una inercia creciente en 
los primeros diez años del 2000, aunque disminuyó notablemente 
en proporción del PIB en los años previos a la crisis y se elevó 
nuevamente después de ella (especialmente el gasto salarial), 
hasta alcanzar un máximo histórico". Para el año 2016, el gasto 
público con respecto al PIB era del 44%, lo que explica el volu-
men del sector informal. 
 
Impacto de la Política Económica en la Economía Infor-
mal ecuatoriana 

El análisis de la sostenibilidad del crecimiento económico 
lleva implícito el estudio del impacto positivo que ha tenido la 
economía informal en la economía ecuatoriana. La existencia de 
una economía informal (un gran sector de personas que trabajan 
en la producción no registrada formalmente) permite suponer que, 
sin su esfuerzo de producir y pagar impuestos, el PIB y los ingre-
sos del Gobierno serían menores al ser cerrada la producción y no 
recibir ingresos del impuesto sobre la renta a los factores produc-
tivos.  

 
En Ecuador, la actividad económica no es disminuida en su 

formalización ni regularización. Esto se debe a los mayores costos 
que tendrían que afrontar en pos de instituciones más fuertes y 
estables, dados los altos niveles de corrupción. Por otro lado, la 
intervención del Estado beneficia al segmento de transnacionales 
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que colocan productos y servicios en países donde el sistema im-
positivo no recauda impuestos suficientes para el sostén de pro-
gramas sociales.  

 
De aprobarse políticas de formalidad peruana y si el sistema 

de recaudación llegara a ampliar sus tributantes, el segmento sin 
contar con servicios básicos, que representan un tercio de la po-
blación, se formalizaría. 

 
La aplicación de la Ley de Ordenamiento Monetario y emi-

sión del Sucre representó una implosión de cooperativas, cajas y 
mutuales; aunado a las restricciones al sector privado en la aper-
tura de cartas de crédito, crearían las condiciones precisas para 
que la economía informal se expandiera". Si durante la década an-
terior —a excepción de 1988— el Índice de Precios al Consumi-
dor fue inferior al promedio latinoamericano, a partir de 1989 la 
inflación nacional fue mayor.  

 
Con buenas políticas de ajuste en el año 1994, el IPC dismi-

nuyó considerablemente y en igual período estuvo por debajo del 
promedio latinoamericano. Al finalizar mayo de 1992, entidades 
financieras privadas recibieron apoyo del Gobierno, lo que ori-
ginó un retiro masivo de los depósitos en temporales corrientes; 
posteriormente, al Ecuador pasaría la crisis política y financiera 
peruana del año 1994, lo que llevó a la dolarización. Los otros 
países posteriores a la crisis llevaron a un control de cambio. San-
tisteban recalca que el principal problema que evidenció el sector 
es la competencia desleal de los extranjeros que no pagan impues-
tos, no cuentan con obligaciones laborales ni respetan la formali-
dad. 
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Estudios de Caso  

Desde el punto de vista de instituciones públicas se pueden 
considerar dos estudios de caso que permiten ilustrar fácilmente 
la relación entre política económica y economía informal en el 
Ecuador. La primera es la experiencia del primer y del segundo 
gobierno del presidente Rafael Correa. Su aparato de gobierno ha 
realizado un esfuerzo por hacer más eficiente su sistema de ventas 
públicas, dando lugar a un progresivo desmantelamiento de las 
ventas informales alrededor de los edificios del Estado. En con-
creto, a partir de la puesta en marcha del primer plan denominado 
"Plan de regularización y ordenamiento del espacio público", que 
fue dado a conocer en el 2008, ha impulsado Planes de Choque y 
la actual campaña, denominada "Mi espacio seguro", iniciada el 
24 de julio del 2014. 

 
En 2004, el gobierno decidió "dolarizar" la economía En el 

mediano plazo, la concentración de divisas se convertiría en cue-
llo de botella a la actividad económica. El aumento de dinero fo-
ráneo en el país mermaría el costo del trabajo formal vía inflación: 
las exportaciones de productos no petroleros crecían a tasas sus-
tanciales; luego se terminó el petro boom y la economía crecía. 
En resumen, la dolarización brindó tranquilidad gracias al control 
a los impulsos inflacionarios del Estado y la toma de deuda ex-
terna. Sin embargo, desde 2009, el PIB (agregado) de la economía 
se ha desacelerado y donde el trabajo es la variable principal, no 
se tiene información detallada por sectores del mercado laboral y 
en específico del mercado laboral. Tras años de subempleo creció 
el empleo; sin embargo, se desaceleró en 2013-2014. La inversión 
en el país crece desde 2011 en contra-ciclo con el gasto a casi 
30%, el 50% del crecimiento se debe al petro-estado y la balanza 
comercial se deteriora, el tipo de cambio real es apreciado y, en 
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los dos contextos más de desaceleración económica real (2010-
2012 y 2013-), la dolarización ya es parte de la discusión. 
 
Desafíos y oportunidades para la política económica en 
la economía informal 

Para alcanzar el objetivo de reducir la informalidad, debe rea-
lizarse un análisis en los tres campos mencionados. En base a ello, 
algunos desafíos y oportunidades para la política económica a ni-
vel macroeconómico y microeconómico son evidentes. 

En el campo macroeconómico, aquellos que tienen vínculos 
con la dinámica de los choques y el grado de apertura de la eco-
nomía. Con un contexto histórico de alta inflación, las expectati-
vas de los agentes económicos respecto de la volatilidad y el grado 
de previsibilidad de precios y cargas tributarias son elevadas. Ma-
yor competencia, mayores grados de apertura, reglas fiscales, etc., 
pueden ayudar a reducir dicho grado de incertidumbre.  

 
De la misma manera, tarea importante es reestructurar la se-

guridad social y sindical, que incentivan a que un número cre-
ciente de negocios crezca paralelamente en el sector informal 
durante algunos años. Los indicadores económicos disponibles 
señalan que el problema más importante radica en la variable 
apertura externa, relacionada con la fijación de aranceles, la exis-
tencia de barreras no arancelarias (BNA) y la gestión del gasto en 
la factura petrolera. En este ámbito, los recursos explotados están 
agotándose, los precios internacionales revisten incertidumbre y 
las políticas para contrarrestar dichos problemas aparentan tener 
impactos no despreciables en el mercado de trabajo (Sumba-Bus-
tamante et al. 2020). 

 
Para ampliar la base productiva y recibir los choques con ma-

yor elasticidad, sería útil el diseño de la tasa de impuesto a la renta 
(TIR) a la inversión considerando el tamaño de la empresa, unido 



56 
 
 

a mayores controles de la evasión tributaria. También, el aumento 
del grado de competencia (principalmente en el distante sector fi-
nanciero, intermediación de seguros y administración de fondos) 
podría tener efectos positivos al asignar de manera más eficiente 
los choques externos iniciales.  

 
Un sistema de seguridad laboral que inicialmente pudiera in-

cluir contratos a plazo fijo disminuyendo los costos de despido y 
finalmente implementar un seguro privado de cesantía serían me-
didas adecuadas: el Informe en el Marco de la Revisión de la Po-
lítica sugiere que inclusive en la PEA juvenil la influencia de las 
leyes laborales es notoria. 

 
Conclusiones  

 
Al terminar este análisis, podemos decir que el estado de la 

economía informal está incidiendo en el crecimiento y en el pro-
greso económico del país al no poder generar empleo de calidad 
y condiciones compensatorias a las personas en edad económica-
mente activa.  

 
El proceso que ha llevado al Ecuador a tener esta situación es 

parte del modelo económico, social y poblacional. Dentro del mo-
delo económico, se determinó que las condiciones para la inver-
sión y la producción informal son limitadas. Igualmente, se ha 
evidenciado que el sistema pendular cuestiona la expedición de 
licencias, ya que la forma de otorgamiento es un medio que con-
tribuye a la informalidad comercial. Por otra parte, se localizaron 
pocos programas de apoyo al empleo, por ser este un renglón in-
visible. 
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Una vez analizado el problema social y económico que repre-
senta la informalidad comercial e industrial en el país, nos permi-
timos sugerir las siguientes recomendaciones: En primer lugar, es 
necesario ajustar la legislación interna. Al mismo tiempo, sensi-
bilizar a los propios migrantes en los países receptores sobre su 
situación desde el punto de vista de su relación laboral.  

 
Generar un trabajo de sensibilización en colaboración con las 

representaciones diplomáticas de los países en la actualidad. La 
incapacidad económica parte del sistema de transporte público, el 
flete particular (furgonetas, autos, camionetas, etc.) o utiliza el 
servicio motocarguero, ocasionando malos tratos a la población.  

 
Un segundo aspecto observado parece vinculado a la inapli-

cación expresa de la Ley para garantizar que los transportadores 
realmente ejerzan su actividad (limitaciones en la contrapresta-
ción que deben abonar a los productores de banano con quienes 
mantienen una vigía en desmedro). También, en lo que respecta 
esta vez a propietarios y conductores de buses y furgonetas, se 
observa la inaplicación de los artículos. 
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Capítulo 4    
Oportunidades para el Desarrollo Sostenible en la 

Economía Informal 
 
Introducción 

En el Ecuador, un gran porcentaje de la población realiza sus 
actividades económicas en sectores informales, es decir, en mer-
cados no reglamentados por el gobierno nacional. Esta condición 
se presenta como una alternativa para aquellos ciudadanos que es-
tán en busca de empleo, pero debido a la falta de oportunidades o 
preparación académica, lo realizan por su cuenta, viéndose refle-
jado en la economía automercantil, agrícola, artesanal y fábricas 
artesanales, por mencionar algunas. (Rosero and Barragán2020) 

 
Un sector esencial de la economía formal es el agrícola, ya 

que esta actividad concierne a gran parte de empleados trabajado-
res en Ecuador; sin embargo, el presente trabajo denota esas difi-
cultades y una de las percepciones que se generan por los circuitos 
agroecológicos es combatir los problemas en cuanto a manejos de 
suelos, feromonas alternativas y derivadas. (Cowo2022) 

 
El objetivo fundamental de este trabajo es demostrar que el 

desarrollo sostenible desde la perspectiva de los circuitos agroe-
cológicos es una oportunidad para ofrecer un desarrollo social, 
económico, cultural y productivo, alcanzando la protección del 
medio ambiente, generando un círculo virtuoso del desarrollo. En 
este ensayo se pretendió comprender la precaución de la produc-
ción sostenible sobre la maximización de los rendimientos, cono-
cimientos tradicionales frente a la introducción de tecnologías 
modernas, sacar adelante la perspectiva ecológica como parte de 
la modernización y del progreso que propende al desarrollo, a de-
cir las localidades prosperas desde una perspectiva geográfica. 
(Masello, 2021) 
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Los circuitos agroecológicos condicen con una atención a las 

comunidades en los éxitos de las miradas del medio sociocultural, 
económico y biofísico. Ser un instrumento innovador en las con-
cepciones de gestión de la agricultura e intervención en el espacio 
y su biodiversidad, desde los principios ecológicos de la diversi-
dad, reciclaje o regulación de los ciclos energéticos, protección 
contra la perturbación, disponibilidad de energías y nutrientes 
(Vera-Andrade and Cobacango-Villavicencio2023) 

 
 
Contexto de la Economía Informal en Ecuador 

La economía informal en Ecuador es un componente esencial 
de generación de dinero para las personas en los distintos ámbitos 
del territorio ecuatoriano, especialmente en las ciudades. Según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la economía 
informal ha representado alrededor del 48.3% de la población eco-
nómicamente activa a nivel nacional durante el segundo trimestre 
del año 2018. El sector que más actividad económica representa 
para la economía informal del país pertenece a aquellos trabaja-
dores denominados por cuenta propia. Esta empresa está formada 
por una o pocas personas que asumen el riesgo en negocios, pro-
ducen o comercializan bienes o servicios a un mercado mayorista 
o detallista. De esta forma, alrededor del 62.94% de la población 
económicamente activa (PEA), en su mayoría dedicada al sector 
agrícola, comercio y otros servicios, tienen una cuenta propia a 
nivel del país. (Tulcanazo Lliguin, 2023) 

 
Estos trabajadores por cuenta propia se encuadran en las ac-

tividades no remuneradas, es decir, un universo de personas que 
no tienen o poseen un empleo remunerado (ER), bajo un monto 
de dinero o monetario ganado por el trabajo que ejecutan. Se ge-
neró un resultado favorable en cuanto a la cantidad y proporción 



63 
 
 

de la población laboral correspondiente al 77.31% con respecto a 
dicha actividad. Experiencias a nivel local y mundial demuestran 
que en el territorio se desarrollan prácticas productivas, creativas 
y de supervivencia que en escenarios internacionales se conside-
ran parte del sector económico denominado "economía social y 
solidaria" por sus características comunitarias y solidarias que son 
similares a este sector. Al generar trabajo y utilizar recursos pro-
pios e innovadores, estas prácticas muchas veces son poco visibi-
lizadas e incluso reprimidas. (Duque et al.2021) 
 
Conceptos Clave: Desarrollo Sostenible y Economía In-
formal 

Desde su surgimiento, el pensamiento del desarrollo sosteni-
ble ha experimentado diversas etapas, definiciones y reflexiones 
teóricas. Por ello, se presentan a lo largo de los años 206 recomen-
daciones distintas para entender el alcance y significado del desa-
rrollo sostenible. Inicialmente se pudo apreciar un marcado 
interés por abordar aspectos teóricos e interpretativos sobre el 
desarrollo sostenible, para luego dar paso a una dimensión expli-
cativa y práctica de la temática, específicamente en relación a es-
trategias que permitan avanzar hacia su consecución, y finalmente 
compaginar una serie de conclusiones y criterios de evaluación 
que permitan la evaluación sostenible (Cejas et al.2021). 

 
En efecto, el concepto de desarrollo sostenible no incluye 

solo un aspecto de la realidad, sino que integra la economía y el 
desarrollo.  (Prieto and Yzaguirre2021) .Por esta razón, destaca 
los múltiples nexos entre desarrollo económico, social y ambien-
tal. 

El desarrollo sostenible conlleva un modelo de desarrollo ba-
sado en una combinación entre el aumento de la riqueza, el bie-
nestar social y la conservación del capital ecológico. El modelo 
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de desarrollo propuesto no es sostenible por prescindir de forma 
excluyente del crecimiento económico.  

 
De forma que el crecimiento económico, junto con los cam-

bios asociados a un mayor desarrollo tecnológico, son fundamen-
tales para aumentar la calidad de vida de la sociedad al proveer 
los recursos necesarios para lograr los estándares de vida deman-
dados. Las limitaciones mayores van a proceder no de este creci-
miento, sino de que las formas actuales de producción y desarrollo 
conllevan unos costes ambientales y suponen un modo de de-
sigualdad social y territorial. Según Pigou, el crecimiento econó-
mico por sí mismo no conlleva un menor cuidado de los recursos. 
(Mondragón & Trigueros, 2023) 
 
Impacto Ambiental de la Economía Informal en Ecua-
dor 

Las actividades informales generan una serie de impactos ne-
gativos en el ambiente si no se atienden y controlan los residuos 
o desechos generados durante el proceso productivo y comercial. 
Todo lo anterior se da en un marco de precariedad laboral alta-
mente excluyente e injusto con las propias generaciones presentes 
e incluso más todavía con las futuras. (Iturraspe et al., 2021) Los 
impactos ambientales negativos son importantes tanto por los pro-
ductos liberados en forma de desechos como en términos de insu-
mos consumidos y emisiones.  

 
Ante la inexistencia de una matriz debidamente elaborada du-

rante el proceso de investigación, los mismos han sido estableci-
dos en términos generales con base en las siguientes 
consideraciones: La mayoría de los procesos involucrados son 
muy poco eficientes; en la mayoría de los casos se emplean técni-
cas muy viciadas, aunque no necesariamente ilegales; en la mayo-
ría de los casos se da una alta concentración de la contaminación 
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y del consumo de semifabricados en cortas zonas geográficas. 
(Medina-Bueno et al.2023) 

 
Los desechos sólidos como papeles, cartones, botellas, poli-

bacetato de etileno (Pee), etc., representan el 80% de los arrojados 
al suelo y encontramos personalmente que están siendo reutiliza-
dos. Los niveles de otras sustancias representan prácticamente el 
20% de basura. Los metales y desechos tóxicos los encontramos 
en talleres específicos. En Quito, debido a que en su mayoría son 
conductivos, son recolectados por los habitantes de la calle para 
ubicarlos especialmente en las fábricas informales que los utilizan 
como insumos de producción (Albornoz Castellanos, 2024).  

Además, también el CNE debe controlar las actividades de 
quema a cielo abierto en industrias ligadas en especial a la cur-
tiembre y panificación. Los talleres textiles y de curtiembre, por 
ejemplo, desechan alrededor del 50% del material que se genera 
en el proceso productivo. En el último aspecto se debe señalar que 
en Pichincha es inconsciente la recolección selectiva de plásticos 
en general y de envases que contienen sustancias tóxicas. Sin em-
bargo, nos encontramos con tres (3) basureros clandestinos de esta 
índole que arrojan diariamente 17 tn de basura tóxica al suelo. 
 
Oportunidades de desarrollo sostenible en la economía 
informal 

El objetivo principal del presente análisis consiste en identi-
ficar, seleccionar y priorizar un conjunto de oportunidades de 
desarrollo sostenible que presenta la economía informal del Ecua-
dor. Para este propósito, nuestro enfoque se encuentra inspirado 
en la metodología de análisis de sistemas de producción, innova-
ción, apropiación y difusión de (MATIS) Casierra, Galoviche-Gó-
mez y Moreira (2018); Núñez y Corral (2015); Reyes, Ortiz, 
Robles, Ruiz, Achkar (2019a). 
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La economía informal se caracteriza por la actividad marginal 
y atomizada en labores de alta intensidad laboral e insatisfacción 
de necesidades humanas básicas (trabajo, casa, alimentación, sa-
lud y ropa) Rac (2010). Esto invita a formular políticas que fo-
menten la asociatividad y organización de los estratos más 
vulnerables de la sociedad, para que contribuyan con el desarrollo 
sostenible donde se reconozcan sus aptitudes institucionales 
frente al mercado y otras instituciones políticas Brunt y Collomb 
(2010). 

 
La adaptación es el proceso por medio del cual los sistemas 

afrontan y ajustan sus respuestas a las amenazas y oportunidades 
provocadas Giddens (2009). Estas medidas dependerán directa-
mente de la vulnerabilidad de los sistemas, la capacidad de los 
agentes de afrontar y lidiar con los diferentes problemas y de la 
estructura política e institucional. Donoso (2014). Si bien, suele 
considerarse como una estrategia pasiva de reducción de los ries-
gos, también puede ser un proceso de iniciativa para el cambio o 
de mejora de las condiciones de vida frente a las amenazas. 
 
Innovación y tecnología en la economía informal 

La economía informal en el Ecuador atrapa un tema impor-
tante en cuanto a innovación y tecnología. Recogiendo la concep-
tualización dada por diferentes autores, se puede decir que el 
término innovación fue inicialmente acuñado por José Schumpe-
ter y se identificó con la invención en sentido estricto, es decir, 
como el hallazgo de una nueva idea o producto. Desde entonces, 
el concepto de innovación ha pasado por diferentes fases en las 
que se ha considerado desde el diseño de un nuevo producto hasta 
la adecuación de un proceso o idea que está implantado en un lu-
gar y tiempo. (Ortiz & Solís, 2022) Con un enfoque sociológico 
de la innovación, en donde el cambio tecnológico se encuentra 
ligado a un contenido social laboral, Nelson y Winter asociaron la 



67 
 
 

idea de innovación con el conocimiento que tienen las personas, 
es decir, se asumió que los ideadores o innovadores son los indi-
viduos y no las organizaciones. 

 
Desde este punto de vista, sí se puede hablar de innovación 

en la economía informal ecuatoriana, ya que el conocimiento que 
tienen las personas se extrae y se transfiere a las organizaciones, 
hechos que han generado cambios en el ambiente con nuevas pro-
puestas empresariales como los quicentros delimitados en el Dis-
trito Metropolitano de Quito, grupo de empresas que nacen 
alrededor de una infraestructura con feria libre, red de transaccio-
nes, conectividad, identificar un pensamiento de inclusión que 
forma parte de la idiosincrasia popular y captura espacios aban-
donados aumentando sus capacidades para reproducir sus actuales 
formas de ser y hacer frente a las actuales formas de ser y hacer, 
estrategia generadora de empleo, mejorar ventajas competitivas y 
aprovecharse del prestigio de la marca Centro del Mundo. (Fer-
nández et al.2020) 
 
Políticas Públicas y Regulaciones para el Desarrollo Sos-
tenible 

Durante años prevalecía en la literatura que el desarrollo sos-
tenible no podía ser alcanzado mientras existiese economía infor-
mal. Más recientemente, son varios los autores que han validado 
la existencia de oportunidades para promover el desarrollo soste-
nible e inclusivo desde la economía informal.  

 
A partir del principio de promoción del trabajo decente que 

surge de la agenda de desarrollo global, se abren nuevas posibili-
dades para el fomento de corrientes económicas inclusivas y sos-
tenibles para generar sus propias oportunidades de inclusión. 
Estas posibilidades adquieren particular importancia en contextos 
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como el ecuatoriano, donde encontramos un alto número de acti-
vidades económicas involucradas en la informalidad, incluyendo 
un buen número de actividades de subsistencia que compiten fuer-
temente en el rango jerárquico de necesidades salariales de las 
personas, tops como autosubsistencia con o sin plus jornada, re-
muneraciones bajísimas por algunos días o trabajar de manera 
temporal o de fijo en el hogar. (Rodríguez2021) 

 
La economía popular, bien denominada ahora por el gobierno 

ecuatoriano, comprendida en los niveles del sector terciario 
(venta, servicios, etc.) en su mayoría realiza sus actividades en 
espacios legales y es una fuente gigante de empleo. Si bien para 
muchas personas y familias no representa la principal fuente de 
ingresos o subsistencia, cohabitan en estos espacios y permean en 
los demás niveles. Además, representan una fuente de emprende-
dores y emprendedoras (Tobar et al.2022).  

 
En el caso del comercio y fuentes clave del comercio de pro-

ductos no perecederos, la EP está vinculada mayoritariamente en 
el comercio de productos nacionales, sin romper por completo la 
cadena productiva, puesto que se abastecen mayoritariamente de 
la producción nacional. Las hojalaterías comercializan amplia-
mente productos industriales importados (venta de cocinas, refri-
geradoras, lavadoras). Aunque en estos negocios también se 
ofrece el servicio de reparación, si frenan la producción local, 
afectamos el campo de industriales nacionales de cocinas, refrige-
radoras y lavadoras Coexisten estrategias nacionales que orientan 
la acción pública general hacia el desarrollo sostenible del territo-
rio. (Arce et al.2020) 
 
Participación Comunitaria y Empoderamiento 

Los cooperativos y la economía popular y solidaria se han 
convertido en un factor importante dentro de estas comunidades, 
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generando ingresos adicionales para los familiares que son afec-
tados gravemente por el cambio de paisaje y ecosistema en el que 
se mueven las familias, mediante un préstamo otorgado por coti-
zación que da lugar a la cooperativa…: Entonces, las pequeñas 
comunidades permiten la exploración de fauna y flora en armonía 
con la naturaleza y pueden comercializar productos agrícolas 
como cacao, yuca, plátano, citamos, guayusa, y comercializar con 
lo que se denomina como cambio, lo cual garantiza su sustento 
alimenticio. (DE POPAYÁN) 

 
También, la presencia de fauna silvestre ofrece una oportuni-

dad para el turismo de observación faunística en el que se encuen-
tran opciones como el reconocimiento de aves (birding), 
mamíferos nocturnos, primates, el avistamiento de mariposas y 
murciélagos. Esta recomendación debe ser acoplada en armonía 
con los demás servicios turísticos que existen en la comunidad.  

 
La agricultura, en la que predomina la siembra asociada de 

productos tradicionales como plátano, maíz y cacao, es conocida 
en la parroquia pero constituye la principal actividad, destacán-
dose el carácter familiar de la explotación. En periodos previos a 
la crisis, el empleo representó una fuente importante de ingresos 
para las familias de comunidades rurales, permitiendo mantener 
cierto grado de bienestar económico. Otro espacio es viajar a la 
quebrada cada fin de semana. (Montatixe Sánchez & Eche Enri-
quez, 2021) 

 
Cuando disponen de tiempo, estos habitantes se dedican a ac-

tividades de la ininterrumpida economía popular y solidaria 
(EPS), que incluye el comercio informal (venta ambulante, en 
mercados callejeros, en sacas o puestos fijos), el trueque de pro-
ductos e intercambio de mano de obra asalariada de tiempo par-
cial, que constituye una estrategia económica compuesta por 
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comerciantes (de productos agropecuarios, manufacturados), pe-
queños productores de bienes y servicios (Martínez and Gutié-
rrez2023). 
 
Educación y capacitación para la sostenibilidad 

En este marco, las propuestas de desarrollo en clave de soste-
nibilidad para el sector de la economía informal deben tomar en 
cuenta el enfoque de las capacidades individuales, los diferentes 
recursos educativos y aptitudinales con los que cuentan. Al res-
pecto, es oportuno resaltar la importancia de diseñar estrategias 
educativas y formativas flexibles y adaptadas a las diferentes si-
tuaciones, sin importar el tamaño de la unidad productiva, ya que 
dentro de esta heterogénea conformación de la economía popular 
y solidaria existen, como haré una revisión más adelante, gran 
cantidad de microemprendimientos. (Ortiz & Laso, 2023) 

 
A pesar de estar atravesado por este principio subyacente que 

reconoce que la educación para el desarrollo sostenible debe ser 
un proceso progresivo y gradual en todas las dimensiones, el In-
forme Delors no recomendó, sin embargo, cambios organizativos 
de carácter significativo, limitándose a algunas recomendaciones 
y declaraciones de principio que han sido posteriormente matiza-
das y ampliadas por varias instituciones educativas (Coronado et 
al., 2022).  

 
Es precisamente la educación para el desarrollo sostenible 

(EDS) la dimensión que con el tiempo va cobrando importancia, 
en coherencia con la posición de que la crisis omnilateral de desa-
rrollo es consecuencia de nuestra inadecuada relación con el me-
dio, anteriormente apuntada y a los diferentes y relevantes 
enfoques que la componen y a los institucionales enraizados en la 
UNESCO. 
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Alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible 

Las alianzas público-privadas constituyen un mecanismo bá-
sico para el fortalecimiento de la economía, al potenciar las ven-
tajas comparativas de los sectores público y privado en la 
inversión económica, empresa conjunta, donaciones de equipo 
médico, recursos humanos, entre otros.  

 
Además, consideran las visiones del sector privado, institu-

ciones gubernamentales, entidades financieras y organismos mul-
tilaterales que procuran alcanzar la excelencia en los servicios que 
ofrece Ecuador. La promoción del establecimiento del marco pro-
picio forja las alianzas empresa-consumidor y empresa-trabaja-
dor, tanto a nivel nacional como local, para garantizar la 
estabilidad y crecimiento económico mediante las inversiones pú-
blicas y privadas, y, en consecuencia, su contribución al desarro-
llo. (Ozdemir et al.2020) 

 
El Estado es el principal promotor de una oferta para apoyar 

a los sectores económicos, a escala nacional y territorial, a través 
de la provisión de bienes y servicios colectivos, como la asigna-
ción de recursos destinados a la promoción de la inversión pri-
vada, investigación científica y tecnológica para diversificar la 
oferta productiva, el desarrollo de la infraestructura económica, la 
promoción y facilitación del comercio local, nacional e interna-
cional, la seguridad social, la estabilidad laboral, entre otros. Gra-
cias a la identificación de estos bienes colectivos y a su provisión 
eficiente, el fortalecimiento de la economía es un instrumento ne-
cesario para alcanzar un nivel de desarrollo sostenible, innovador 
y equitativo. Además, el fortalecimiento del sector privado tiene 
incidencia directa en la generación de nuevos empleos, así como 
en la creación de mercados de trabajo de mayor calidad. (Ocampo 
& Ramírez, 2024) 
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. 
Conclusiones  
Para concluir el presente trabajo, se plantean las siguientes 

conclusiones que apuntan a evidenciar las oportunidades que 
ofrece la economía informal para impulsar un desarrollo econó-
mico sostenible: 

 
La economía informal implica actividades productivas y co-

merciales que no se encuentran reguladas ni registradas en las en-
tidades gubernamentales, lo cual significa que no generan 
ingresos tributarios. Al contrario, son objeto de evasión fiscal, lo 
que se traduce en competencia desleal a la economía formal y en 
pérdidas para el Fisco. Es en consecuencia fácil entender por qué 
ésta es considerada por la mayoría de los expertos como disfun-
cional frente a un desarrollo económico sostenible. 

 
Por el contrario, lo que se propone en el marco de nuestro 

trabajo es aceptar que es una realidad viviente, con todas las ca-
racterísticas y atributos propios de una economía que opera de 
manera diferente, basada en arreglos jerárquicos, en relaciones co-
munales que comparten valores y prácticas distintas a las otras 
formuladas en los marcos estratificados de la sociedad de mer-
cado. 

 
Con el fin de establecer recomendaciones, nos apoyamos en 

la realidad misma del país, el cambio normativo que se ha im-
puesto e inclusive la concreción de acuerdos para el análisis de los 
resultados. Resultados no necesariamente para confirmar lo que 
es evidente al mundo, sino para promover la consolidación de la 
economía solidaria, como una importante actividad que coadyuve 
a la lucha para el acceso a las oportunidades, con equidad, y al 
fortalecimiento de la sociedad, a través de mecanismos alternati-
vos del sistema económico 



73 
 
 

 
 
 
 
 
Referencias 
 

1. Rosero, A. A., & Barragán, G. V. (2020). La informalidad 
y su relación con la recaudación tributaria. Estudios en el 
contexto de Ecuador. Dissertare Revista De Investigación 
En Ciencias Sociales, 5(2), 1-14. uclave.org 

2. Cowo Cruz, E. (2022). Propuesta para la transición de un 
sistema productivo convencional de caña de azúcar a prác-
ticas con enfoque agroecológico en la zona norte (orange 
walk y corozal) de Belice. Maestría en Intensificación 
agroecológica y seguridad alimentaria nutricional. ca-
tie.ac.cr 

3. Masello, D. (2021). Problemas actuales de la economía in-
formal. Desventajas de una definición generalista del em-
pleo informal para sociedades desequilibradas. Inter 
disciplina. scielo.org.mx 

4. Vera-Andrade, M. M., & Cobacango-Villavicencio, L. M. 
(2023). Gestión administrativa: factor clave en el desem-
peño laboral de los empleados de mercados de productos 
ecológicos en Manabí (Ecuador). MQRInvestigar, 7(4), 
2908-2930. investigarmqr.com 

https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare/article/download/2793/1750
https://www.scielo.org.mx/pdf/interdi/v9n23/2448-5705-interdi-9-23-15.pdf
http://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/download/858/3359


74 
 
 

5. Tulcanazo Lliguin, E. S. (2023). Desarrollo de una aplica-
ción móvil para el registro contable de los emprendimien-
tos de la sección talleres y servicios del mercado 
municipal Cotocollao. Caso …. espoch.edu.ec 

6. Duque, P., Meza, O. E., Giraldo, D., & Barreto, K. (2021). 
Economía Social y Economía Solidaria: un análisis biblio-
métrico y revisión de literatura. Revesco: revista de estu-
dios cooperativos, (138), 187-212. unirioja.es 

7. Cejas, M. N., Demera, M. H. D., & Loja, G. M. N. (2021). 
Trabajo decente y crecimiento económico en Ecuador: Un 
estudio jurídico y social. Revista Venezolana de Gerencia: 
RVG, 26(95), 578-594. unirioja.es 

8. Prieto, M. M., & Yzaguirre, V. E. (2021). La Contabilidad 
ambiental como herramienta para la incorporación de la 
sostenibilidad ambiental en las empresas de Economía So-
cial. CIRIEC-España, revista de economía pública, social 
y cooperativa, 103, 149-277. ciriec-revistaeconomia.es 

9. Mondragón, J. & Trigueros, I. (2023). Intervención con 
menores: Acción socioeducativa. [HTML] 

10. Iturraspe, R. J., Fank, L., Urciuolo, A. B., & Lofiego, R. 
(2021). Efectos del crecimiento urbano sobre humedales 
costero-continentales del ambiente semiárido de Tierra del 
Fuego, Argentina. ua.es 

11. Medina-Bueno, F., Simbaña-Tasiguano, M., Aguinaga-
Barragán, A., & Salgado-Revelo, A. (2023). Análisis del 
impacto de la pequeña minería en una comunidad amazó-
nica ecuatoriana, dentro del contexto geológico, ambiental 
y socioeconómico. Boletín de Ciencias de la Tierra, (54), 
48-63. scielo.org.co 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/21980/1/18T00980.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7966526.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8890473.pdf
https://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_103_09_Munoz_et_al.pdf
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XmXBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=El+crecimiento+econ%C3%B3mico+por+s%C3%AD+mismo+no+conlleva+un+menor+cuidado+de+los+recursos.&ots=PDEuvP10lD&sig=KLY9DHj5nE1Fe6fk_RD94yt9B9A
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/114548/6/Investigaciones_Geograficas_75_08.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-36302023000200048&script=sci_arttext


75 
 
 

12. Albornoz Castellanos, P. E. (2024). Metabolismo social de 
los residuos sólidos urbanos en el Distrito Metropolitano 
de Quito. uasb.edu.ec 

13. Ortiz, V. R. G. & Solís, E. J. E. (2022). Inclusión de Aso-
ciaciones de la Economía Popular y Solidaria del cantón 
Milagro, Provincia del Guayas en las compras públicas 
gubernamentales de la República …. Ciencia y Educación. 
cienciayeducacion.com 

14. Fernández, G. M. Q., Nina, V. D. A., Villa, M. V. V., & 
Flores, R. V. (2020). Comercio informal en ciudades in-
termedias del Ecuador: Efectos socioeconómicos y tribu-
tarios. Revista de Ciencias Sociales, 26(3), 207-230. 
unirioja.es 

15. Rodríguez, J. L. (2021). La promoción del trabajo decente 
a través del principio cooperativo de educación, formación 
e información. Boletín de la Asociación Internacional de 
Derecho Cooperativo, (58), 115-135. deusto.es 

16. Tobar, A. M. S., Gavilánez, E. B. O., Badillo, P. L. R., & 
Pinta, D. A. M. (2022). De una Economía Popular y Soli-
daria rumbo a una Economía Social y Comunitaria: Ecua-
dor como caso de estudio. Revista Economía y Política, 
79-96. ucuenca.edu.ec 

17. Arce Bastidas, R. F., Suárez Domínguez, E., Solís Argan-
doña, E. V., & Argudo Guevara, N. (2020). Análisis de los 
productos turísticos: caso Península de Santa Elena, Ecua-
dor. Podium, (38), 139-158. senescyt.gob.ec 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9995/1/T4378-MCCSD-Albornoz-Metabolismo.pdf
https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/download/164/289
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7565477.pdf
https://baidc.revistas.deusto.es/article/download/1905/2542
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/download/4172/3174
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2588-09692020000100139&script=sci_arttext


76 
 
 

18. DE POPAYÁN, F. U. (). SEMINARIO PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA TERRITORIAL Y DISEÑO DE PRO-
YECTOS DE DESARROLLO CON ÉNFASIS EN MAR-
CAS COLECTIVAS. fupvirtual.edu.co. fupvirtual.edu.co 

19. Montatixe Sánchez, C. I. & Eche Enriquez, M. D. (2021). 
Degradación del suelo y desarrollo económico en la agri-
cultura familiar de la parroquia Emilio María Terán, Pí-
llaro. Siembra. senescyt.gob.ec 

20. Martínez, A. B., & Gutiérrez, P. I. R. (2023). Mujeres em-
prendedoras y actividades informales de comercio en or-
ganizaciones virtuales: Discusión teórico-metodológica. 
VISUAL REVIEW. International Visual Culture Re-
view/Revista Internacional de Cultura Visual, 15(4), 1-16. 
visualcompublications.es 

21. Ortiz, C. I. A. & Laso, A. L. R. O. (2023). Diagnóstico de 
emprendimientos de economía popular y solidaria del can-
tón Cañar. Revista Enfoques. revistaenfoques.org 

22. Coronado, M. R., Jiménez, A., & Jaramillo, A. (2022). El 
liderazgo una cualidad del docente 4.0 en las instituciones 
de educación superior en Colombia. Visión educativa. re-
vistasuba.com 

23. Ozdemir, S., Gupta, S., Foroudi, P., Wright, L. T., & Eng, T. 
Y. (2020). Corporate branding and value creation for initiat-
ing and managing relationships in B2B markets. Qualitative 
Market Research: An International Journal, 23(4), 627-661. 
mdx.ac.uk 

24. Ocampo, J. A. & Ramírez, M. (2024). Principales conclusio-
nes y recomendaciones de la Misión de Empleo. 
banrep.gov.co 

https://fupvirtual.edu.co/repositorio/files/original/3a690ae3e6d7d2120224a2bfb4436dcec5cc8d5d.pdf
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-88502021000100001
https://visualcompublications.es/revVISUAL/article/download/4635/2957
https://revistaenfoques.org/index.php/revistaenfoques/article/download/176/969
https://revistasuba.com/index.php/VISIONEDUCATIVA/article/download/189/124
https://revistasuba.com/index.php/VISIONEDUCATIVA/article/download/189/124
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstreams/8e3479ab-b6e0-4293-9a7b-4f6015d6f5d7/download


@grupocompas.ec
compasacademico@icloud.com

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógica

Lic. Karen Gabriela Cetre Nolivos. Mgs
Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 

Comercial y Derecho 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mgs. Guido Omar Macas Acosta
Docente Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales
UNIVERSIDAD ECOTEC

Mgtr. Ingrid Gabriela León Baquerizo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DISTRITO D004

UNIVERSIDAD ECOTEC


