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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores asociados a la 

informalidad laboral en Ecuador y su evolución durante el periodo 2018-2022 mediante 

revisión bibliográfica y un análisis econométrico con datos secundarios de encuestas de 

empleo del INEC, se estudió la relación entre informalidad y variables como: ingresos, 

sexo, residencia, escolaridad, situación de empleo determinada por la afiliación al seguro 

social y llevanza de la contabilidad en el lugar de trabajo. La metodología es de carácter 

cuantitativa, diseño descriptivo del tipo documental y de método deductivo. Los 

resultados evidencian un aumento de la informalidad en Ecuador por factores políticos, 

sociales y demográficos, se identifica grupos poblacionales con mayor probabilidad de 

ser informales: residentes rurales, hombres, personas con menores ingresos, menor nivel 

de educación, sin seguro social y en lugares de trabajo que no llevan contabilidad. Esto 

resalta la necesidad de políticas que promuevan la formalización y protección social, 

asimismo, es clave mejorar la educación, agilizar los procesos burocráticos de la 

constitución y legalización de negocios y facilitar prestamos con tasas adecuadas 

ajustadas para alcanzar una mayor formalidad, las políticas públicas deben considerar que 

la informalidad afecta las finanzas del Estado, por tanto, la formalización permite 

mayores ingresos tributarios, que se traslada a una mejor prestación de servicios públicos. 

En conclusión, los hallazgos entregan evidencia para que el Estado ecuatoriano pueda 

formular políticas integrales que aborden las causas multifactoriales de la informalidad 

con el objetivo de lograr un sector productivo formal, que tribute y garantice los derechos 

de los trabajadores. 

Palabras clave: economía informal, econometría, evolución informalidad, empleo 

informal. 
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Abstract 

The objective is identify factors associated with labor informality in Ecuador from 2018-

2022 through econometric analysis of INEC surveys. The study examines correlations 

between informality and income, gender, residence, education, social security, and 

workplace bookkeeping. The methodology is quantitative and deductive, with a 

descriptive design. Literature on informality is reviewed to establish relationships with 

determinants. Results indicate informality increased due to political, social, and 

demographic factors. Rural residents, men, those with lower income and education, 

without social security, and in workplaces without accounting showed higher informality 

likelihood. This highlights the need for policies promoting formalization and social 

protection among vulnerable groups. Greater formality requires improved education, 

streamlined business legalization, and loans calibrated to repayment capacity. Policies 

should address informality's impacts on state finances, social security access, and labor 

conditions. Formalization provides tax revenues to improve public services, growth, and 

development. In conclusion, findings suggest Ecuador should develop policies tackling 

informality's causes, establishing a formal productive sector that pays taxes and 

guarantees worker rights. Further research could enrich understanding of informality's 

impacts on welfare and GDP. Additional investigations on the political economy of 

informality may shed light on power dynamics influencing policy responses. A 

multidimensional lens incorporating historical trends and institutional factors could 

provide greater insight into policy design. Comparative studies examining informal labor 

markets across Latin American countries may also illuminate effective policy strategies 

tailored to the region. Broadly, a nuanced analysis of informality requires considering 

cultural attitudes, global economic forces, and the complex informal-formal linkages 

inherent in developing economies.  
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Keywords: informal economy, econometrics, evolution of informality, informal 

employment. 
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Capítulo I. Diagnóstico y conceptualización del objeto de estudio  

1.1. Introducción  

El trabajo de investigación presente está relacionado con la economía informal en 

Ecuador, su evolución y los factores determinantes durante el periodo 2018 -2022, esta 

economía es un fenómeno de gran relevancia en el contexto económico de Ecuador, con 

profundas implicaciones para su desarrollo.  

Un elevado nivel de economía informal supone un importante desafío para el crecimiento 

del país en general, la creación de empleo decente y la equidad. Por ello, es importante 

integrar a los informales a la formalidad dado que los trabajadores en empleos formales 

tienden a experimentar mejoras en sus ingresos a medida que pasa el tiempo, debido a 

una acumulación más considerable de conocimientos y experiencia laboral. Esto, a su 

vez, contribuye a una mayor eficiencia en las empresas y a un incremento en las 

economías de escala (Botello & Guerrero, 2022). 

Gran parte de la población del Ecuador se encuentra en la informalidad dado a las 

condiciones económicas y sus escazas fuentes para formalizarse, según estudios de (Arias 

et al., 2020), el 72% de los empleados se encontraban en situación laboral informal en el 

año 2018, lo que significa que carecían de documentación que legalice su labor y estos 

no realizaban contribuciones. La economía sumergida engloba una variedad extensa de 

actividades, que van desde vendedores ambulantes y autónomos hasta empleados sin 

contrato y empresas no registradas. Esta realidad económica paralela, a pesar de plantear 

desafíos, también puede ser considerada como una adaptación a las oportunidades 

limitadas de empleo formal y a las barreras existentes para la formalización.  

En el presente trabajo se centra en la economía informal y su impacto en el Ecuador, los 

factores que la determinan y su evolución, para ello se realiza una revisión bibliográfica 
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para recolectar datos acerca de la informalidad en el país al largo de los últimos cinco 

años; examinando los determinantes de esta e identificar cuáles pueden ser las posibles 

soluciones. 

1.2.Justificación 

1.2.1. Justificación Teórica 

Varios estudios denotan la importancia de estudiar la economía informal dado su impacto 

en el empleo, pobreza, desigualdad y productividad económica, (Hernández et al., 2023) 

mencionan que el incremento de las operaciones comerciales informales impacta 

negativamente en la capacidad de recaudación del gobierno, lo que a su vez resulta en un 

descenso del desempeño de los servicios públicos ofrecidos lo que se traduce en 

“precariedad laboral y que tiene características distintivas como la baja productividad y 

ausencia de seguridad social” (Llamas y Retamoza, 2023). 

Se busca estudiar cómo se encuentra la informalidad en Ecuador y su evolución durante 

el periodo 2018-2020 con el propósito de identificar como ha afectado a la economía del 

país de Ecuador y sus determinantes, por lo tanto, la investigacion busca explicar como 

la informalidad afecta al desarrollo económico con la finalidad de reconocer los motivos 

de los trabajadores para manetenerse fuera de la formalidad. 

1.3.Justificación Práctica  

Es fundamental comprender y enfrentar esta economía desde un enfoque práctico, dado 

que su influencia se extiende a diversos actores y sectores de la sociedad. La economía 

informal tiene un impacto directo en los trabajadores de manera general, ya que aquellos 

que forman parte de esta, afectan la competencia que existe en el mercado formal, además, 
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los informales son quienes suelen enfrentar condiciones laborales precarias, falta de 

incentivos, crédito, seguridad y carencia de protección social. 

En la presente investigación se muestra información objetiva que sostienen que para 

explicar la informalidad es importante tener en cuenta las situaciones sociales y 

económicas, y las posibles acciones que el gobierno puede realizar para generar 

incentivos para la transición de empleados informales hacia la economía formal dado que 

la incorporación informal principalmente se da por la ausencia de posibilidades en el 

ámbito económico convencional y la carencia de recursos para sostenerse. 

1.4. Justificación Metodológica 

Este estudio emplea una investigación documental y bibliográfico, centrándose en la 

búsqueda de fuentes relacionadas con la economía informal. El método utilizado es de 

naturaleza descriptiva, ya que se busca examinar la evolución de la economía informal en 

el país y los factores que la determinan. Esto se logra mediante la recopilación de datos 

provenientes de fuentes documentales secundarias de alta calidad y organismos oficiales. 

1.5.Planteamiento Del Problema 

1.5.1.  Enunciado del problema 

 ¿Cuál ha sido evolución y los factores determinantes de la economía informal durante el 

periodo 2018-2022? 

A lo largo de un extenso periodo, el Gobierno de Ecuador ha demostrado una profunda 

inquietud en relación con la elevada tasa de actividades informales en la economía, esta 

implica que el crecimiento económico del país se reduzca debido a que los trabajadores 

informales “al no tener obligaciones formales evaden impuestos, perjudicando a la 

colectividad en general y creando una competencia desleal ante los comerciantes 
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formales” (Quispe et al., 2020) lo que dificulta la recolección de impuestos y la 

implementación de políticas fiscales efectivas, es decir, la economía informal presenta 

desafíos significativos en términos de recaudación de impuestos, distribución de recursos 

y protección laboral. 

1.6.Formulación del problema 

1.6.1. Problema General 

• La economía informal dificulta la recolección de impuestos y la implementación 

de políticas fiscales efectivas lo que causa un menor desarrollo económico y 

social. 

1.6.2. Problemas Específicos 

• Efectos negativos en la recaudación de impuestos: obstaculiza la recaudación de 

impuestos debido a la falta de registro y declaración de ingresos lo que significa 

una disminución de los ingresos fiscales. 

• Baja productividad laboral: Brecha de productividad frente al sector formal que 

obstaculiza el crecimiento económico, extiende la pobreza y desigualdad. 

• Ausencia de protección social: La falta de protección social aumenta la 

vulnerabilidad económica de los trabajadores y sus familias, dificulta la 

planificación a largo plazo y limita el bienestar general de la sociedad. 

1.7.Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

● Evaluar el fenómeno de la economía informal en Ecuador por medio de la revisión 

bibliográfica, documental y estudio de información estadística para estudiar sus 
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efectos y las posibles estrategias efectivas con el fin de promover el desarrollo 

económico, la reducción de la pobreza y la mejora de la protección social. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

• Identificar causas y determinantes de la economía informal en el Ecuador. 

• Evaluar el impacto de la economía informal en la economía nacional y su 

evolución. 

• Revisar las estrategias y políticas del gobierno y compararlas con las de países 

desarrollados para fomentar la formalización y disminuir la informalidad. 

1.8.Variables  

Independientes   

• Desempleo o no afiliado al IESS 

• Nivel de educación 

• Ingresos 

• Área de residencia 

• Sexo 

• Contabilidad 

Dependiente  

● Economía Informal 

Se considera como variable dependiente la economía informal y como variables 

independientes al desempleo como referencia a si el individuo se encuentra afiliado al 

seguro social, nivel de educación, ingresos, área de residencia, edad y sexo, debido a que 
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las personas se integran en la economía informal por las escasas fuentes de conocimiento, 

financiamiento y el acceso a recursos. Estas variables servirán para estudiar cómo actúan 

las personas según su situación y su perspectiva frente al panorama laboral. 

1.9.Marco Histórico 

1.9.1.  Antecedentes de la Economía Informal 

La economía informal se caracteriza por empleos poco estables, muy volátiles, escaso 

capital humano, empresas pequeñas o individuales, inseguridad laboral, falta de afiliación 

a la seguridad social y condiciones físicas inadecuadas en los lugares de trabajo. 

A medida que la economía de América Latina se abrió al comercio internacional, las tasas 

de pobreza se dispararon. Como resultado, las teorizaciones sobre los vínculos casuales 

de la economía informal se expandieron durante las décadas de 1980 y 1990. El enfoque 

estructuralista/neomarxista conceptualizó la economía informal como un fenómeno 

global explicado por cambios en la expansión del capitalismo. Debido a la 

subcontratación de los países desarrollados, la subcontratación se expandió al mundo en 

desarrollo. A medida que las economías locales en América Latina se reestructuraron para 

sustentar el crecimiento y las ganancias de las industrias capitalistas en las regiones 

desarrolladas, la marginación laboral se profundizó (Linares, 2018). 

La economía informal en Ecuador ha sido un tema de preocupación para los académicos 

y responsables políticos debido a sus amplias implicaciones socioeconómicas, diversos 

estudios determinan que el fenómeno de la informalidad tiene un impacto directo en la 

recaudación impositiva y el aumento de la deuda. En el año 2006, Ecuador enfrentaba 

una grave crisis política y económica, cuya causa principal fue la inestabilidad en la 

administración estatal. Durante un período de diez años, el país tuvo siete presidentes 

diferentes ocupando el cargo, lo que contribuyó a la situación complicada. Además, una 
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crisis financiera en 1999, desencadenada por el colapso del sector bancario privado, llevó 

al proceso de dolarización que dejó al país en una posición delicada. En 2007, los 

ecuatorianos eligieron presidente a Rafael Correa, un profesor universitario con 

tendencias populistas y formación en economía. Ante el significativo desafío de evasión 

fiscal, en 2008, las autoridades gubernamentales pusieron en marcha una iniciativa 

diseñada para supervisar las operaciones del sector minorista y las actividades 

económicas no registradas en pequeñas y medianas empresas. Este proyecto, conocido 

como RISE, estableció un sistema que facilita el pago de impuestos para los trabajadores 

informales, otorgándoles descuentos fiscales que oscilan entre el 5% y el 50%, 

dependiendo de su situación particular. Entre los beneficios del programa se encuentra la 

posibilidad de realizar un pago anual simplificado, lo que facilita a los contribuyentes el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Al principio, esta medida no fue bien 

recibida, ya que las personas en los sectores informales nunca habían pagado impuestos, 

sin embargo, desde que se puso en marcha alrededor de 26,000 individuos han elegido 

participar en el programa y han ingresado al ámbito legal de la economía de Ecuador. El 

objetivo principal de la iniciativa fue concienciar sobre la importancia de la 

responsabilidad fiscal en el ámbito de la informalidad. Además, incentiva a los 

empresarios a mejorar las condiciones laborales para sus trabajadores, ya que reciben 

beneficios fiscales por cada empleado que contratan (Carranco, 2018). 

Investigaciones previas han analizado el paso de la informalidad en el país tanto en zonas 

rurales como en urbanas, como puede observarse en el trabajo de (Delgado et al., 2021) 

las probabilidades de acceder al mercado laboral informal son mayores en las zonas 

rurales en comparación con las urbanas, no obstante, la probabilidad de mantenerse en el 

sector informal es mayor en las áreas urbanas que en las rurales.  
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Existen varios aspectos que explican la economía informal y su evolución, en la 

investigación de (Satama y Singaña, 2021) durante el año 2020 mediante datos de la 

ENEMDU, se estudia a jóvenes rurales del Ecuador entre los 18 y 29 años, donde se 

examina la relación que existe entre distintas variables y el empleo no pleno. Los 

resultados muestran que aproximadamente el 62,07% de los jóvenes están empleados en 

el sector informal, mientras que alrededor del 28% se encuentran en el sector formal. Así 

mismo, demuestra que aquellos jóvenes dentro del sector informal se dan principalmente 

por el nivel de educación.  

Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, en agosto de 2020, Ecuador 

contabilizó muchos infectados y muertos, todas estas personas infectadas y fallecidas son 

personas que dejaron puestos de trabajo por lo que no había solvencia en hogares de estos, 

en la necesidad familiar de suplir recursos en lo posible, muchas familias ingresaron al 

sector informal. 

En Ecuador, más del 60% de las personas mayores de 15 años están empleadas, aunque 

se observa una marcada disparidad de género en el empleo, y la mayor participación 

laboral se encuentra en el grupo de edad de 15 a 19 años. En lo que respecta al empleo en 

el sector informal, más del 60% del empleo total es informal, y las áreas rurales y los 

jóvenes de 15 a 24 años muestran una mayor inclinación hacia la misma. Por otro lado, 

se destacan las diferencias en la proporción de personas que trabajan en empresas 

pequeñas de 1 a 5 empleados, que en el extremo superior representan el 83% del empleo 

en Ecuador, mientras que, en la inactividad y el desempleo, son los jóvenes de 15 a 24 

años quienes experimentan las tasas más altas en Ecuador (Botello & Guerrero, 2022). 

Evidentemente, la economía informal tiene relación con la formal, ya que los principales 

proveedores de los trabajadores informales pertenecen al sector privado, tanto temas 

como educación, cultura y políticos tienen influencia en la evolución de la economía 
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informal, por lo que es importante implementar estrategias específicas para facilitar el 

acceso de jóvenes que residen en áreas rurales al empleo a tiempo completo (Satama y 

Singaña, 2021). 

1.10. Marco Conceptual 

1.10.1. Empleo y desempleo 

Las personas con empleo son aquellas que desde la normativa cumplen con un horario 

semanal y reciben bajo contrato un sueldo igual, superior o inferior al salario mínimo, 

mientras que los desempleados se refieren a individuos de 15 años o más que están en 

disposición de trabajar, están en búsqueda de empleo, pero actualmente no están 

empleados (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2018). 

Tabla 1 

 Clasificación de la población económicamente activa 

Clasificación Definición 

Empleo Aquellos con 15 años que realizan 

actividades económicas con el fin de 

recibir alguna remuneración. 

Empleo Adecuado Aquellos que ganan como base el salario 

mínimo y cumplen al menos 40 horas 

semanales. 

Subempleados Aquellos que ganan menos del salario 

mínimo y cumplen al menos 40 horas 

semanales. 
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Empleo no remunerado Aquellos que realizan actividades 

productivas y no reciben remuneración 

alguna. 

Desempleados Aquellos con 15 años que no realizan 

actividades económicas. 

Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2018) 

El desempleo constituye un problema universal que impacta a todas las naciones del 

globo. Aunque su prevalencia puede variar significativamente de una a otra, es 

fundamental reconocer y analizar este fenómeno en virtud de sus ramificaciones que 

trascienden las regiones esferas individuales. El desempleo no solo acarrea dificultades 

para los individuos que se ven afectados por él, sino que también ejerce un impacto 

perjudicial en el avance socioeconómico tanto a nivel nacional como global (Rodriguez 

et al., 2020). 

Para hacerle frente, los países crean sistemas de protección social, estos comprenden el 

conjunto de políticas, programas y medidas implementadas por los gobiernos y otras 

organizaciones con el propósito de garantizar la seguridad económica y el bienestar de 

personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo (Banco Mundial, 2023). 

La existencia de programas de protección social como seguridad social, seguro médico y 

prestaciones por desempleo, puede influir en la decisión de las personas de participar en 

la economía formal. En contraste, la falta de protección social puede llevar a los 

trabajadores a buscar opciones laborales informales que les provean algún nivel de 

seguridad económica ante la ausencia de mecanismos formales de respaldo social 

(Londoño y Mejía, 2019). 
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Figura 1  

Evolución de la tasa de desempleo en Ecuador 2018-2022 

 

Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023) 

El desempleo, a nivel nacional llego al 3,9% de la población activa del año 2018, durante 

el año 2019 el 4,2 de la población estuvo desempleada, ubica su punto más alto en 2020 

con un 13,3% de la Población debido a las crisis por Covid-19 y para el año 2021 alcanza 

el 4,4% de la población, siendo este superior al año 2018 a causa de la progresiva 

recuperación de la crisis por la pandemia. La prevalencia de la economía informal puede 

ser afectada por el nivel de desempleo, ya que las personas sin empleo pueden optar por 

el trabajo informal como una manera de generar ingresos y mantenerse económicamente. 

1.10.2. Nivel de Educación (Escolaridad) 

El nivel de educación hace referencia a los años de estudio que posee cada individuo o 

títulos que respalden la educación que se ha recibido, (Alonso et al., 2022) explican que 

a medida que existe un mayor nivel educativo, este auxilia al empleo y a sus condiciones, 
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por lo tanto, entre más años se tengan de educación mejores serán sus oportunidades para 

incorporarse en el mercado laboral. 

Así mismo, las oportunidades de empleo serán limitadas para aquellos que solo completen 

sus estudios obligatorios, por lo que el nivel de educación influye bastante ante la 

situación de empleado o desempleado y en este sentido la escolaridad se convierte en un 

fuerte estímulo para aquellos que buscan ingresar al mercado laboral. Las alternativas 

laborales se focalizarán en los jóvenes con mayores niveles de competencia dado a que 

son más atractivos para empresas e instituciones, mientras que aquellos con formación 

educativa más básica experimentarán una degradación progresiva de su posición en el 

ámbito laboral. Como resultado, se intensificarán las disparidades laborales que pueden 

surgir durante periodos de crisis económicas, como se evidencia en la pandemia causada 

por el Covid-19, lo que causa que, para esta categoría de personas el futuro se perfile 

como uno de extrema inseguridad laboral (Soriano y Zuñiga, 2019). 

Figura 2 

Años promedio escolaridad en Ecuador 2018-2021 
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Fuente: (Machado, 2022) y (Coronel y otros, 2019).  

Se muestra la evolución de los años de estudio en el Ecuador del periodo 2018-2021, no 

se toma en cuenta el año 2022 a razón de que el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos aún no proporciona esa información. Un buen nivel de educación permite una 

buena toma de decisiones frente a temas financieros, ya sea para establecer sus gatos o 

presupuestos, lo que permite tomar mejores decisiones, el promedio de la población se 

enfrenta a grandes desafíos dado a un entendimiento limitado ante aspectos financieros, 

además, se ha observado evidencia de falta de confianza, particularmente en el caso de 

las mujeres, y esto tiene implicaciones en la forma en que las personas gestionan y toman 

decisiones relacionadas con las finanzas (Lusardi, 2019). 

El nivel educativo de la población tiene gran impacto en la economía informal. La falta 

de acceso a una educación de calidad limita las oportunidades de empleo dadas las 

habilidades que requieren empresas e instituciones y la carencia de habilidades de 

aquellos sin un buen nivel educativo, lo que lleva a un aumento en la cantidad de 

individuos que forman parte de la economía informal. 

1.10.3. Ingresos 

Aquellas personas con ingresos inferiores son vulnerables a ejercer dentro la informalidad 

con el fin de adquirir más ingresos, las personas con ingresos bajos buscan oportunidades 

de generar dinero dentro de la informalidad en mayor medida que las personas con 

ingresos más decentes (Ulyssea, 2018), dado a que les permite complementar sus 

ganancias sin la complicada lista de requisitos legales y normativos, además, al prestar 

servicios sus retribuciones son adquiridas inmediatamente (Meagher, 2018). 

Con frecuencia, los gobiernos intentan convertir las actividades económicas informales 

en actividades formales. Para lograr esto, ofrecen a las personas que trabajan en la 
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economía informal acceso a protección social, fondos y formación. De esta manera, estas 

personas podrían establecer negocios que cumplan con todas las normas y regulaciones 

para ser considerados formales. A pesar de estos esfuerzos gubernamentales, la 

informalidad continúa muy presente entre las personas más pobres debido a que este 

segmento de la población encuentra grandes obstáculos para operar de manera 

completamente formal, entre estas barreras se encuentran los numerosos requisitos 

legales y financieros que se exigen para establecer un negocio, es por estas dificultades 

que la economía informal sigue floreciendo entre las poblaciones de bajos recursos, 

aunque los gobiernos intenten formalizarla ofreciendo apoyo (Webb et al., 2020). 

Figura 3 

Porcentaje de informalidad por nivel de ingresos en Ecuador 2007 y 2020 

 

Fuente: (Proaño, 2022) 

Los estudios y datos disponibles apuntan a que hay una relación inversamente 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2007 2020

Pobreza extrema Pobreza Población vulnerable Clase media baja Clase media



 

23 
 

individuo, mayor es la probabilidad de que esa persona busque complementar esos 

ingresos con trabajo en el sector informal. 

1.10.4. Sexo 

En promedio, la presencia de mujeres que participan en el sector informal es mayor a la 

de los hombres. La tasa de participación femenina en la informalidad supera a la 

masculina entre un 5% a 20%. Esto se explica por la discriminación y dificultades que 

enfrentan para acceder a empleos formales, concentrando su trabajo en ocupaciones 

informales como servicio doméstico, venta ambulante, artesanías, etc. Cerca del 90% 

labora en el sector servicios, además las tareas de cuidado familiar incrementan su 

participación informal al limitar sus opciones laborales (Gashi & Williams, 2022). 

A pesar de que en promedio la participación femenina es superior, los hombres también 

tienen una presencia importante en la informalidad, pues la tasa de informalidad laboral 

masculina es de aproximadamente un 30% en la mayoría de países, los hombres se 

concentran en trabajos informales de construcción, transporte, mantenimiento y 

reparaciones. Cerca del 80% se ubica en bienes y servicios, impulsados por la necesidad 

y normas sociales de ser proveedores (Wahby, 2022). Los migrantes que llegan a ciudades 

suelen ocuparse en trabajo informal en construcción, carga y manufactura, asimismo, los 

hombres prefieren la informalidad para evadir impuestos y regulaciones (Martínez et al., 

2022). 
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Figura 4 

Tasa de desempleo por sexo en Ecuador 2018-2022 

 

Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023). 

1.10.5. Área de residencia 

Existen diferencias significativas en los niveles de informalidad laboral entre las zonas 

rurales y urbanas dentro de un país. Las estadísticas muestran que en las áreas rurales hay 

una probabilidad 16% más alta de que el empleo sea informal, en comparación con las 

ciudades (Wahby, 2022), esta mayor incidencia en el campo se explica por la escasez de 

oportunidades de empleo en estas áreas rurales, además de la capacidad muy limitada de 

generar empleos formales que cumplan con todas las regulaciones y las dificultades de 

acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable o internet. 

Uno de los principales tipos de ocupación informal en las áreas rurales es la agricultura 

de subsistencia o autoconsumo. Se estima que cerca del 70% del trabajo informal total en 

el campo corresponde a actividades agrícolas independientes, es decir, pequeños 

agricultores que trabajan para el sustento propio o de sus familias (Ozgur et al., 2020). 
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Figura 5 

Informalidad según área de residencia en Ecuador 2021-2022 

 

Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023) 

Aunque los niveles de informalidad laboral son más bajos en áreas urbanas que en las 

rurales, las ciudades también presentan un porcentaje significativo de empleo informal, 

las actividades informales se concentran principalmente en pequeños negocios no 

registrados, venta callejera o ambulante y otras ocupaciones que se benefician de la alta 
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áreas urbanas con frecuencia encuentran oportunidades laborales en empleos urbanos 

informales, como trabajo doméstico, construcción, servicios varios, entre otros (Meagher, 

2018). 
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contables es un indicador de formalidad de un negocio, pues los negocios informales 

típicamente no llevan contabilidad o lo hacen de manera muy básica, además al no llevar 

contabilidad, es más fácil ocultar ingresos y evadir impuestos, además de eludir 

regulaciones laborales como prestaciones sociales, contratos formales, etc., lo que es 

común en negocios informales, la contabilidad dentro de empresas formales requieren de 

un contador capacitado y software adecuado, los negocios informales buscan evitar estos 

gastos al no llevar registros formales, otro punto importante es que llevar contabilidad 

permite acceder con mayor facilidad a créditos bancarios, préstamos con bajos intereses 

y beneficios del estado (Ramos, 2022). 

La informalidad está íntimamente ligada a la falta de registros contables, estos son clave 

para la formalización y el cumplimiento de obligaciones de cualquier negocio, pues los 

negocios que no llevan algún tipo de registro contable son más propensos a pertenecer al 

sector informal, ya sea por su poco conocimiento o por el hecho de no rendir tributos o 

ciertas obligaciones. 

1.10.7. Sector Informal 

Para comprender lo que es el sector informal, (Reyes y Valencia, 2023) explican que se 

la debe analizar desde la perspectiva marxista y el planteamiento de la teoría de 

segmentación del mercado laboral, la primera que propone una segmentación dados los 

factores relacionados con la demanda laboral agregada, mientras que el planteamiento de 

la teoría antes mencionada adopta una perspectiva en la que el mercado se fragmenta en 

diversas secciones, cada una de las cuales se comporta de manera distinta. Esta división 

es el resultado de las elecciones realizadas por los trabajadores, en las decisiones 

personales que ellos toman, tal como el salario, (Gómez et al., 2019) en las zonas en 
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donde el salario mínimo no es favorable o atractivo aumentan las posibilidades de que los 

individuos ingresen en el sector informal.  

La perspectiva individualista plantea que la informalidad es una opción que las personas 

adoptan cuando se enfrentan a factores externos que restringen sus posibilidades de 

elección. Es decir, el individuo elige voluntariamente participar en actividades informales 

cuando sus alternativas formales son limitadas por elementos fuera de su control. Por otro 

lado, la perspectiva marxista también propone que existe una segmentación o división 

dentro del mercado laboral. Sin embargo, a diferencia del enfoque individualista, esta 

segmentación se origina por factores relacionados con la demanda agregada de trabajo, 

no por decisiones individuales de los trabajadores. Es decir, desde el marxismo, la 

informalidad surge debido a necesidades estructurales del sistema económico, no solo por 

elección personal ante la escasez de opciones formales (Palacios y Saavedra, 2023). 

A diferencia del empleo formal que goza de beneficios y protección legal, el empleo 

informal se caracteriza por la falta de estas garantías establecidas en la normativa laboral. 

Los salarios suelen ser menores al mínimo legal, existe inestabilidad e inseguridad 

laboral, y precariedad en las condiciones de trabajo (Casarreal y Cruz, 2021), Las 

empresas informales logran sobrevivir a pesar de su baja productividad porque evitan 

impuestos y regulaciones al estar fuera del marco legal, además, bajo los modelos de 

búsqueda laboral que consideran costos y beneficios de las regulaciones, el empleo 

informal no se da por exclusión, sino que surge de las fricciones en el mercado laboral 

entre trabajadores heterogéneos con distintas características y capacidades, y empresas 

con diversos niveles de productividad (Jacobsen Will y Ribas de Oliveira, 2022). 

En síntesis, la informalidad laboral implica trabajo sin protección legal, bajos salarios, 

inestabilidad y ausencia de garantías laborales. Se explica por empresas que evaden 
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impuestos y regulaciones, así como por fricciones entre trabajadores y firmas en el 

mercado laboral. 

1.11. Marco Contextual 

En el mundo, alrededor del 60% de la fuerza laboral forma parte de la economía informal, 

esta forma de empleo se encuentra presente en todos los países, sin importar su nivel de 

desarrollo socioeconómico, aunque es más prevalente en naciones en proceso de 

desarrollo. Cerca de 2000 millones de individuos, entre hombres y mujeres, se encuentran 

inmersos en la economía informal, careciendo de condiciones laborales adecuadas; gran 

parte de los individuos que se integran a la economía informal no lo hacen por voluntad 

alguna, sino debido a la ausencia de fuentes de sustento y falta de oportunidades dentro 

del sector formal. Referente al género, el empleo informal representa una fuente de trabajo 

más significativa para los hombres (63%) en comparación con las mujeres (58,1%). De 

los dos mil millones de personas que se desempeñan en empleos informales a nivel global, 

más de 740 millones son mujeres. En gran parte de los países de ingresos bajos e ingresos 

medios bajos, las mujeres enfrentan una mayor exposición al empleo informal y con 

mayor frecuencia se encuentran en condiciones laborales inestables (Organización 

Internacional del Trabajo, 2018). 

Así mismo identifica que a nivel mundial, el grado educativo juega un papel crucial en la 

determinación del índice de informalidad, se observa una relación negativa entre el nivel 

educativo y la conveniencia de empleo informal. Aquellas personas que han concluido la 

educación secundaria y niveles superiores tienen una probabilidad mucho más baja de 

estar involucradas en empleos informales en comparación con los trabajadores que 

carecen de educación o que solo han completado la educación primaria. Por otro lado, 

aquellos residentes en áreas rurales presentan aproximadamente el doble de posibilidades 
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de participar en la economía informal en comparación con aquellas que residen en 

entornos urbanos (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

En la región de América, el empleo informal abarca alrededor del 40% de la fuerza laboral 

total, lo que se traduce en 183 millones de individuos que ocupan empleos informales 

tanto en empresas que operan en el sector formal como en su contraparte, en concreto, el 

empleo informal alcanza un 53,1% en la región de América Latina y el Caribe, mientras 

que, en América del norte esta consta de un 18,1% (Organización Internacional del 

Trabajo, 2018). 

En las naciones de Latinoamérica, la proporción de empleo informal se muestra más alta 

entre el género femenino en comparación con los hombres (54,3% y 52,3%), asimismo, 

se registra una tasa de informalidad más elevada entre la población joven, con un 46,2%, 

en contraste con la tasa para los adultos, que se sitúa en un 40,4%. De igual forma que a 

nivel mundial, la relación entre la educación y la informalidad es inversa, ya que a medida 

que el nivel educativo aumenta, la tasa de empleo informal decrece, por otro lado, a nivel 

residencial, el empleo informal abarca el 35,8% en las zonas urbanas mientras que, en 

zonas rurales esta abarca el 52,6%. Por sectores, la economía informal constituye un 

77,5% de los empleos en el ámbito agrícola, un 38,4% en la industria y un 35,5% en los 

servicios (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 

En la región noroeste de América del Sur, compartiendo fronteras al norte con Colombia, 

al este y sur con Perú, y al oeste con el océano Pacífico, se ubica Ecuador, su nombre 

proviene de su posición en la línea ecuatorial, que divide el hemisferio norte del sur y es 

muy conocido por su riqueza en fauna, flora, tipos de suelos, topografía y climas variados, 

lo que le permite disfrutar de una amplia diversidad de recursos naturales que se 

encuentran en diferentes partes del mundo. La capital de Ecuador es Quito, que también 

es uno de los centros culturales y económicos más importantes del país. Otra ciudad 
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relevante es Guayaquil, el principal puerto y centro comercial de Ecuador, ubicado en la 

costa (Carrillo, 2022). 

La economía ecuatoriana está influenciada por su rica base de recursos naturales, que 

incluye petróleo, minerales y productos agrícolas. Sin embargo, el país ha enfrentado 

desafíos económicos y políticos a lo largo de su historia. La informalidad laboral, el 

acceso a la educación y la atención médica, y la lucha por el desarrollo sostenible son 

algunas de las cuestiones sociales y económicas importantes que enfrenta Ecuador 

(Carranco, 2018). 

El contexto geográfico y demográfico de Ecuador también desempeña un papel crucial 

en la economía informal. La presencia de áreas rurales y urbanas con diferentes 

características económicas y sociales crea disparidades en las oportunidades de empleo. 

Las áreas rurales pueden enfrentar una falta de empleo formal, lo que conduce a la 

proliferación de actividades informales como una fuente de ingresos. Por otro lado, en las 

zonas urbanas, la concentración de población y las limitadas oportunidades formales 

también han contribuido al crecimiento de la economía informal. Las políticas 

gubernamentales y los esfuerzos de regulación también forman parte del contexto de la 

economía informal en Ecuador. A lo largo del tiempo, los gobiernos han implementado 

iniciativas para promover la formalización de la economía informal, con enfoques que 

van desde la simplificación de los procesos de registro hasta la provisión de capacitación 

y acceso a servicios sociales básicos (Delgado et al., 2021). 

Para enfrentar la creciente informalidad laboral, en 2009 nace la Red Socio Empleo y ante 

la demanda ciudadana, se convirtió en una bolsa de empleo pública que establece 

mecanismos de conexión entre empresas e instituciones públicas y privadas, la dinámica 

es que los ciudadanos registran su hoja de vida y buscan ofertas laborales en una 

plataforma que es monitoreada por el Ministerio de trabajo (Arias et al., 2022). 
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La tasa de empleo informal en Ecuador, medida como falta de cobertura de seguridad 

social, era de 55% en 2017, además la informalidad no está distribuida igual en el país, 

está se encuentra principalmente en la región amazónica con 59% versus el 50% en 

provincias más dinámicas económicamente, esto puede explicar diferencias salariales 

regionales, ya que trabajadores informales registran reducciones significativas en 

comparación a los formales. El sector público también ha jugado un rol importante en la 

economía ecuatoriana, en 2017, los trabajadores públicos representaban 9.3% del empleo 

total, incrementándose de 7.6% en 2007. También existen marcadas discrepancias 

regionales en la importancia del empleo público (Ontaneda, 2020). 

El comercio informal es un segmento económico en constante expansión en Ecuador y se 

divide en dos categorías: establecidos y móviles. Este tipo de comercio proporciona una 

vía rápida para que las personas de bajos ingresos se integren a la economía, pero lo hacen 

en condiciones de vulnerabilidad y empleo muy inestable, contribuyendo 

significativamente al subempleo, además, el sector informal está estrechamente vinculado 

con la evasión fiscal y cuestiones relacionadas con la política fiscal, como el pago de 

impuestos (Baque et al., 2022). 

2. Capítulo II. Metodología  

2.1.Metodología 

Para explicar las determinantes y evolución de la economía informal, se realiza una 

investigación con un enfoque cuantitativo, dado a que permite explicar la realidad por 

medio de la recolección datos medibles y cuantificables para su proceso y análisis 

estadístico, este enfoque de investigación está basado en información numérica para 

obtener resultados objetivos (Jiménez, 2020). 
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El tipo de investigación es de carácter descriptivo y de análisis de datos secundarios, 

descriptivo dado a que se estudian datos, características y propiedades de la economía 

informal y las variables especificadas para su análisis, la investigación descriptiva permite 

especificar las propiedades de un fenómeno para su análisis, se miden, evalúan o 

recolectan datos del objeto de estudio para describirlo y explicar cómo se manifiestan 

(Castro et al., 2020) 

Por otro lado, es de datos secundarios ya que se recoge información de documentos de 

archivos, información bibliográfica y datos recopilados por entidades ajenas a la 

investigación, tales como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el Banco Central 

del Ecuador, los datos que se recolectan están basados en las variables, caso contrario, el 

trabajo no tendría un rumbo firme, además, es una herramienta que reduce el esfuerzo de 

recopilación de datos (Sun & Lipsitz, 2018) y mediante el método deductivo ya que, por 

medio de afirmaciones previamente citadas, se desarrolla el razonamiento desde lo 

general a lo particular, mediante el análisis de datos y la evaluación de sus resultados por 

medio de un estudio econométrico Logit de la base de datos del ENEMDU del Instituto 

nacional de estadísticas y censos, por medio del programa IBM SPSSS tatistics tomando 

en cuenta las variables: años de estudio, área de residencia, si lleva o no contabilidad, 

ingresos, sexo y situación de empleo determinada por la afiliación al seguro social. Las 

variables del presente estudio están sustentadas por otros estudios que explican la 

informalidad, tal es el caso de (Proaño, 2022) que usa estas determinantes y demuestra 

empíricamente, mediante un modelo logístico Logit, el grado de la influencia de cada una 

de las causas de la economía informal para los dos años 2007 y 2020. Así mismo, 

(Delgado et al., 2020) en su investigación desde el escenario econométrico señalan que 

en el Ecuador existe una alta probabilidad, estimada en un 85%, de que una persona 

ingrese al sector laboral informal. Esto se debe a diversos factores causales detectados en 
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el país, como son: la ruralidad; el limitado desarrollo de actividades productivas más allá 

de la agricultura; los bajos niveles educativos que restringen el acceso a puestos 

calificados; la existencia de significativas brechas salariales que incentivan la 

informalidad; y la discriminación de género, que perjudica la inserción laboral formal de 

las mujeres.  

• Probabilidad de Sector Informal = 1 / (1 + e^-(B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + 

B4X4 + B5X5 + Bn*Xn)) 

Donde: 

• B0 = Constante  

• B1...Bn = Coeficientes de las variables predictoras  

o B1 = Área 

o B2 = Sexo 

o B3 = Ingresos 

o B4 = Nivel 

o B5 = Seguro 

o B6 = Contabilidad 

• X1...Xn = Valores de las variables predictoras 

2.2.Población 

El presente trabajo no cuenta con alcance de población dado a que se realiza un estudio 

documental mediante la base de datos del ENEMDU. 

2.3.Muestra 

El trabajo no cuenta con una muestra por motivo a que no cuenta con una población, esto 

debido a que se realiza un estudio de carácter documental. 
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3. Capítulo III. Análisis de Caso 

3.1.Descripción de la economía informal en Ecuador 

La economía informal engloba todas las actividades económicas que se llevan a cabo al 

margen de las normativas y el control del Estado, dichas actividades no cumplen con las 

obligaciones legales como el pago de impuestos o la justificación de las transacciones 

ante las autoridades, entre las principales características de este sector informal se 

encuentran la evasión fiscal, la ausencia de protección social para los trabajadores y unas 

condiciones laborales deficientes, es por esto que los investigadores analizan el fenómeno 

de la economía informal y utilizan diversos indicadores para identificar los factores que 

empujan a personas y empresas a operar de esa forma (Bulut, 2023). 

El nivel de informalidad está asociado con el desarrollo económico de los países, y tiende 

a disminuir de acuerdo con el crecimiento económico de cada país, la (Organización 

Internacional del Trabajo, 2020) ubica una relación entre el ingreso per cápita de los 

países y su nivel de informalidad económica: las naciones con menores ingresos por 

habitante presentan porcentajes más elevados de trabajo informal. Específicamente, en 

los países de bajos y medianos ingresos la informalidad representa cerca del 70% del 

empleo total, mientras que en aquellos de altos ingresos constituye solo un 18% 

aproximadamente. 

Se presenta el análisis econométrico sobre las variables independientes ante la variable 

explicada 
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Tabla 2 

Clasificación antes de las independientes 

Tabla de clasificacióna,b 

Observado 

Pronosticado 

Sector Porcentaje 

correcto Sector Informal Sector Formal 

Paso 0 
Sector 

Sector Informal 0 13881 ,0 

Sector Formal 0 26817 100,0 

Porcentaje global   65,9 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 2 muestra el desempeño predictivo del modelo inicial que solo incluye la 

constante (sin predictores), esta clasifica correctamente al 100% de los casos en la 

categoría "Sector Formal" (26,817 de 26,817), contrario a la categoría “Sector informal” 

que no clasifica correctamente ningún caso (clasifica los 13,881 casos como formal), por 

lo tanto, el porcentaje global de clasificaciones correctas es solo del 65.9%, esto indica 

que el modelo inicial sin predictores no tiene capacidad de distinguir entre informal y 

formal. 

Tabla 3 

Clasificación incluyendo las dependientes 

Tabla de clasificacióna 

Observado 

Pronosticado 

Sector Porcentaje 

correcto Sector Informal Sector Formal 

Paso 1 
Sector 

Sector Informal 12697 1184 91,5 

Sector Formal 2767 24050 89,7 

Porcentaje global   90,3 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 3 muestra el desempeño predictivo del modelo final incluyendo todas las 

variables predictoras, clasifica correctamente 12,697 de 13,881 casos en la categoría 

"Sector Informal" (91.5% de precisión) y clasifica correctamente 24,050 de 26,817 casos 



 

36 
 

en "Sector Formal" (89.7% de precisión). El porcentaje global de clasificaciones correctas 

aumenta a 90.3%. esto muestra que el modelo final tiene una muy buena capacidad de 

clasificación entre informal y formal al incluir las variables predictoras relevantes. 

Tabla 4 

Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

Paso -2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 20312,055a ,544 ,752 

Fuente: Elaboración propia. 

El resumen del modelo cumple la función de evaluar de forma global su validez, se 

encuentran dos coeficientes de determinación que expresan la proporción de la variación 

explicada por el modelo. 

El R2 de Cox y Snell es una medida estadística que cuantifica la proporción de variación 

en la variable dependiente que puede ser explicada por las variables predictoras en un 

modelo, sus valores teóricos están entre 0 y 1, pero en la práctica rara vez alcanza el valor 

máximo de 1, lo cual es una limitación importante, es asi que el R2 de Nagelkerke busca 

solucionar esto transformando la escala del R2 de Cox y Snell para que pueda abarcar 

efectivamente todo el rango de 0 a 1. Así, intenta corregir la restricción del R2 de Cox y 

Snell para que alcance el valor máximo cuando la varianza está totalmente explicada, de 

esta forma provee una medida más precisa de la variabilidad total explicada por el modelo 

estadístico (Díaz et al., 2018). 

Dentro de los resultados, se determina que las variables independientes explican a la 

variable dependiente -Formal o Informal- en un 75%, lo que es un valor significativo 

teniendo en cuenta los datos atípicos dentro de la base de datos. 
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Tabla 5 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

Area(1) -,798 ,040 390,803 1 ,000 ,450 ,416 ,487 

Sexo(1) 1,075 ,043 620,814 1 ,000 2,931 2,693 3,190 

Ingresos ,002 ,000 472,665 1 ,000 1,002 1,002 1,003 

NIVEL   425,865 2 ,000    

NIVEL(1) -1,206 ,062 383,907 1 ,000 ,299 ,265 ,338 

NIVEL(2) -,711 ,061 137,654 1 ,000 ,491 ,436 ,553 

SEGURO(1) -2,117 ,092 526,604 1 ,000 ,120 ,100 ,144 

CONTABILIDAD(1) -3,684 ,043 7413,740 1 ,000 ,025 ,023 ,027 

Constante 4,555 ,120 1430,125 1 ,000 95,116   

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 5 provee evidencia estadística sobre el efecto individual de cada variable en la 

probabilidad de informalidad, todas las variables tuvieron un efecto estadísticamente 

significativo. 

Figura 6 

Evolución de la informalidad en Ecuador 2018-2022 
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Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023) 

Existe una evolución creciente de la economía informal en la población económicamente 

activa en el periodo de estudio, esta se debe a factores políticos, económicos y sociales 

que ocurren en dichos años, por ejemplo, en Ecuador las protestas de 2019 contra medidas 

de Lenin Moreno generaron pérdidas al sector productivo valoradas por el Banco Central 

y el Banco Mundial en 465 millones de dólares (56,7% del total calculado). De forma 

similar, la pandemia de COVID-19 en 2020 obligó a muchas personas a recurrir a 

actividades informales para subsistir ante la contracción económica (Banco Central del 

Ecuador, 2020). 

Figura 7 

Evolución de la informalidad nacional, urbana y rural 2019, 2021 y 2022 

 

Fuente: (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023) 

Aunque la economía informal se ha expandido en todo el territorio nacional, existen 
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que en el año 2020 sucedió la pandemia que no permitió la correcta recolección de la 

información para su publicación. En promedio referente a los años 2019, 2021 y 2022, en 

las áreas urbanas la informalidad abarca un 37.9% de la fuerza laboral, mientras que en 

el área rural alcanza el 69.7%, esta diferencia se da principalmente porque en la ciudad 

se focalizan los trabajos bajo contrato mientras que el área rural abarca actividades 

agrícolas y derivados. 

3.2.Análisis Económico de la economía informal en Ecuador 

Figura 8 

Evolución del empleo por sector 2018-2022 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022) 

Se presenta la evolución del empleo informal en el Ecuador durante el periodo de estudio, 

reflejando niveles notables que han mantenido alrededor del 48% durante los últimos 
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Figura 9 

Evolución del subempleo por sector 2018-2022 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022) 
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esta falta de información estadística precisa limita la capacidad para diseñar e 

implementar políticas públicas efectivas orientadas al crecimiento y la equidad, 

asimismo, la informalidad implica una falta de protección legal y social para los 

trabajadores informales, al operar fuera del marco regulatorio carecen de beneficios 

laborales básicos como salario mínimo, jornada máxima, prestaciones de ley, seguro de 

desempleo, financiamiento, sistema de pensiones, créditos, etc., lo que impide que las 

empresas puedan ingresar al sector formal con facilidad, además de que genera una gran 

vulnerabilidad y desprotección ante golpes económicos, accidentes o enfermedades, vejez 

y otros riesgos (Rodríguez et al., 2023). 

Otra consecuencia importante es la competencia desleal que ejerce el sector informal 

sobre las empresas formales, al no cumplir con sus obligaciones tributarias y regulatorias, 

las empresas informales pueden ofrecer precios más bajos, ganando ventaja en el 

mercado, pero a costa de distorsionar las condiciones equitativas de competencia, por lo 

que a conveniencia prefieren permanecer en la informalidad debido a esta ventaja, es 

decir, este efecto desincentiva la formalización empresarial (León et al., 2023). 

En cuanto al mercado laboral, la informalidad se asocia a empleos de baja productividad, 

menores salarios e inestabilidad lo que expande la pobreza y desigualdad, la economía 

informal genera altos costos económicos, fiscales y sociales que obstaculizan el 

desarrollo, es por esto que reducir la informalidad mediante incentivos y facilitación 

debería ser una prioridad de política económica en los países en desarrollo (Mora et al., 

2023). 
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Figura 10 

Recaudación del Ecuador 2011-2019 

 

Fuente: (Alava & Valderrama, 2020) 
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de aproximadamente el 40% de la población ocupada en enero de 2014 a alrededor del 

46% en el mismo mes de 2019, la correlación entre el aumento en la recaudación y el 

crecimiento del empleo informal podría vincularse al impacto positivo del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), implementado en 2007 con el propósito de 

integrar al sistema tributario a pequeños contribuyentes, especialmente aquellos en el 

ámbito informal (Alava y Valderrama, 2020). 

3.4.Comparación con otros países 

Figura 11 

Porcentaje de informalidad en Ecuador, Perú y Colombia 2022 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2023), (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023) y 

(Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023)  
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y pequeñas empresas donde se concentra buena parte del empleo, excesivos trámites 

burocráticos y problema de regulaciones laborales o empresariales inadecuadas que 

desincentivan la formalización (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023). 

Por su parte en Colombia, se ha evidenciado un aumento del empleo informal en años 

recientes, llegando a representar el 58,1% del total de ocupados a nivel nacional durante 

el 2022, entre los factores que explicarían este crecimiento de la informalidad laboral en 

Colombia se mencionan debilidades en la cobertura y calidad del sistema educativo, falta 

de habilidades técnicas, escaso acceso a capital para emprendimientos más productivos, 

y obstáculos normativos tanto tributarios como laborales que reducen los incentivos para 

que microempresas transiten hacia la formalidad (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2023). 

Mientras que en Ecuador la participación de la economía informal equivale a cerca del 

25% del PIB, una proporción menor a la de Perú, pero la tasa de empleo informal y 

subempleo resulta aún más alta, bordeando el 50,6%, estos persistentes niveles de 

informalidad laboral en Ecuador se derivan de problemáticas como la escasa innovación 

y sofisticación en los procesos productivos de las Mipymes, el restringido acceso al 

financiamiento formal y capital para mayor inversión y tecnificación, además de una 

cultura empresarial arraigada de evasión fiscal y aprovechamiento de vacíos legales 

heredada de décadas; pero también a una excesiva complejidad de las regulaciones 

tributarias, comerciales y laborales, que lejos de facilitar, más bien desincentivan las 

iniciativas de formalización (Instituto Nacinal de Estadísticas y Censos, 2023). 

3.5.Entorno y Factores Externos 

La economía informal se ve afectada por factores como las políticas económicas y 

comerciales de los países, choques externos y crisis, tal como la pandemia COVID-19 
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hizo crecer la informalidad laboral en países latinoamericanos por el debilitamiento 

económico, los impactos de la pandemia y las medidas para su contención tuvieron graves 

consecuencias en el mercado laboral. La recuperación parcial del empleo se ha producido 

mayoritariamente en condiciones de informalidad, ya que esta modalidad de empleo 

representa alrededor del 70% de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de 

la región, además la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas educativos tendrá 

un rol primordial en la transformación del contexto actual, marcado por profundas 

desigualdades estructurales y brechas en el acceso a la protección social, para avanzar 

plenamente hacia una inclusión laboral en condiciones de trabajo decente y hacer frente 

a los renovados riesgos derivados de los cambios y las transformaciones en el mundo del 

trabajo y el actual escenario de crisis recurrentes. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2022) 

Por otro lado, los países han optado por diversas decisiones para hacer frente a la 

informalidad, Perú ejecutó el programa Reactiva Perú que se basa en la aplicación de 

medidas de política monetaria que con el fin de evitar un quiebre en la cadena de pagos, 

se inyecta liquidez, además, las medidas tenían como objetivo el reducir la desconfianza 

que genero la pandemia por COVID-19 y las decisiones gubernamentales para hacerle 

frente (Pomasunco y Miranda, 2021). 

Rusia con el fin de reducir la economía informal compara la efectividad de dos tipos de 

políticas, la primera se llama “palos” y su función es una mayor represión judicial, como 

sentencias de cárcel más severas para delitos económicos y la segunda es “zanahorias” 

que se basa en subsidios estatales a pequeñas y medianas empresas (pymes) para 

incentivar la formalización. Los resultados son que la mayor represión judicial (palos) 

tiene un fuerte efecto positivo en reducir el tamaño de la economía informal mientras que 

los subsidios a pymes (zanahorias) no tienen un efecto significativo, esto se explica 
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porque las medidas de Palos son efectivas porque dan más poder de extorsión a los 

burócratas corruptos para obligar la formalización y las medidas zanahorias fallan por la 

desconfianza en el estado y porque requieren que las empresas ya estén formalizadas para 

acceder a ellas (Kluge & Libman, 2018). 

En Colombia, la informalidad tiene múltiples causas como las dificultades institucionales 

para constituir empresas formales, la insuficiente generación de empleos formales por 

parte de la economía y el desconocimiento de las obligaciones legales por parte de los 

empresarios, sus consecuencias son varias: obstaculiza la formulación de políticas 

públicas al restar confiabilidad a las estadísticas, reduce la productividad de la economía, 

afecta la política fiscal por la menor recaudación tributaria y promueve la evasión de 

impuestos. Para hacer frente al problema, en 2010 se aprobó la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo que ofreció incentivos tributarios e institucionales para formalizar 

empresas, si bien tuvo un efecto positivo, este fue limitado ya que ocho años después la 

informalidad apenas se había reducido un 5.4%, por esto, se han adoptado medidas 

adicionales como la simplificación de trámites, apoyo empresarial, facilitación del acceso 

al crédito e inspección y control de obligaciones legales, finalmente, se propone 

complementar con mayor capacitación a empresarios para elevar su productividad y 

competitividad, facilitar el acceso al crédito formal e involucrar más al sector financiero, 

académico y gremial en las políticas de formalización (Salcedo et al., 2020). 

Dentro del marco legal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe explica 

que es necesario seguir cinco vías que tienen como objetivo mejorar la educación y que 

esta lleve a bajar los niveles de informalidad, la primera vía resalta la necesidad urgente 

de establecer escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, esto implica la 

expansión de la cobertura educativa en la primera infancia, la universalización de la 

enseñanza secundaria, y la integración de la educación con otras políticas para abordar 
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brechas de inclusión; la segunda vía se enfoca en los aspectos de aprendizaje y 

competencias necesarios para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible, se propone la 

evaluación del impacto del cierre de instituciones educativas, el aprovechamiento de 

lecciones aprendidas durante la crisis, el fortalecimiento de competencias cognitivas y 

socioemocionales, y el estímulo al acceso y conclusión de la educación superior; la tercera 

vía subraya la importancia crucial de los docentes, la enseñanza y su profesionalización, 

esta sugiere la identificación y aplicación de experiencias exitosas, la promoción de 

espacios flexibles y creativos, y la revalorización y profesionalización del papel de los 

docentes para llevar a cabo la transformación educativa esencial; la cuarta vía, centrada 

en el aprendizaje y la transformación digital, destaca la necesidad de utilizar las 

tecnologías digitales para acelerar la recuperación del aprendizaje, mejorar la calidad 

educativa y garantizar una conectividad efectiva; y la quinta vía, relacionada con el 

financiamiento de la educación, busca contribuir a la recuperación social y económica a 

mediano plazo, desarrollando habilidades para la inclusión laboral en condiciones de 

trabajo dignas en un entorno laboral constantemente cambiante (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2022). 

3.6.Alternativas de solución 

En este sentido las alternativas que se plantean son las siguientes, en primer lugar se 

vuelven necesarias medidas para simplificar los procedimientos burocráticos que 

dificultan la formalización de pequeños negocios como el crear ventanillas únicas para 

constituir empresas o hacer los registros en línea, y flexibilizar los estándares para 

microempresas, establecer regímenes tributarios sencillos mediante el pago de una cuota 

fija, lo cual facilitaría la incorporación al sistema fiscal de emprendimientos pequeños, 

trabajadores por cuenta propia y unidades familiares. Otro aspecto crucial es incrementar 

los servicios de desarrollo empresarial para PYMES a través de programas estatales o 
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alianzas público-privadas, esto incluiría capacitación técnica, incorporación tecnológica, 

asistencia para certificaciones, asesoría contable y gerencial, y apoyo para explorar 

nuevos mercados. Un tercer elemento es establecer líneas de crédito apropiadas para 

expandir las opciones de financiamiento con tasas de interés adecuadas que permitan el 

desarrollo del emprendimiento, integrándose con cooperativas de ahorro y microcrédito, 

e incentivando temporalmente la bancarización de negocios informales que ahora 

enfrentan requisitos muy estrictos. Por otro lado, los acuerdos comerciales pueden 

propiciar la formalización al abrir nuevas oportunidades de mercado, ya sea para 

exportación cuando se simplifican los trámites o mediante compras públicas, facilitando 

la participación transparente de las MIPYMES en las adquisiciones del Estado y empresas 

estatales (Karagoz, 2020). Por último, un mayor flujo de inversión extranjera directa se 

asocia con menores niveles de empleo informal, las empresas multinacionales suelen traer 

empleos formales, tecnología y encadenamientos con proveedores locales que pueden 

formalizarse, además, la competencia que generan obliga a empresas nacionales a mejorar 

productividad reduciendo informalidad. 

3.7.Selección de las alternativas de solución. 

Dado a que uno de los principales problemas son los procesos burocráticos y la 

financiación, la alternativa adecuada es facilitar el proceso de formalización, en Ecuador 

ya existe la manera de realizar el registro de una empresa en línea, pero es la parte de la 

legalización que no tiene la facilidad de completarse mediante internet, por lo tanto, es 

importante que este largo proceso que genera colas de personas y tramites que llevan 

demasiado tiempo y dinero, se pueda realizar mediante la web (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2024).  

Por otro lado, las líneas de crédito son importantes para la formalización, estas deben 

ajustarse a cuotas e intereses que sean posibles pagar incluso ante los inconvenientes, 
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puesto que el miedo ante inconvenientes es una de las principales razones por las que no 

se accede a la financiación dado a que generalmente los atrasos conllevan multas. 

3.8.Posibles Resultados 

Se espera que el área de residencia, el género, el nivel de escolaridad, los ingresos, la 

afiliación al seguro social y el registro contable de la empresa sean predictores 

significativos de la participación en la economía informal, se predice que las personas 

que viven en áreas rurales, las mujeres, las personas con menor nivel educativo, las 

personas con menores ingresos, las personas no afiliadas al seguro social y las personas 

que trabajan en microempresas sin contabilidad formal tienen una mayor probabilidad de 

participar en el sector informal. Estos resultados se basarían en investigaciones previas 

que encuentran que la informalidad está relacionada con factores geográficos, 

demográficos, educativos, económicos y empresariales, si estas relaciones se confirman, 

sugerirían que las políticas públicas orientadas a estos grupos y estas variables podrían 

tener un impacto en la reducción de la economía informal. Se espera que el modelo con 

estas variables demográficas, socioeconómicas y laborales tenga un buen poder 

predictivo sobre la variable dependiente de participación en el sector informal. 

Algunos países que han logrado reducir los niveles de economía informal a través de las 

alternativas seleccionadas: 

1. Facilitar la constitución de empresas y microempresas: 

Brasil implementó una serie de reformas para reducir la burocracia y los costos de 

formalización de empresas a inicios de los años 2000, esto incluyó la creación de una 

empresa unipersonal simplificada y procesos digitales para registrar empresas, y estas 

reformas explicaron una reducción de 13% en la informalidad entre 2000-2010 

(Fajnzylber et al., 2011). 
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México creó en 2021 el Régimen Simplificado de Confianza, que reduce los requisitos 

administrativos y fiscales para micro y pequeñas empresas con ingresos de hasta 3.5 

millones de pesos. Se estima que formalizará a unos 4 millones de contribuyentes 

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2021). 

2. Crédito adecuado: 

En Tailandia, el programa de microcrédito del Banco Grameen redujo la informalidad al 

mejorar el acceso a financiamiento de trabajadores informales, además los participantes 

del programa incrementaron sus ingresos en un 40%, programas similares en Bangladesh, 

India y Filipinas también han demostrado poder reducir la informalidad al otorgar crédito 

y capital a microempresarios (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

3.9.Discusión 

Mediante el análisis econométrico se demostró que existe una buena relación entre las 

variables explicativas con la dependiente, por lo que el pertenecer al área rural, ser 

hombre, percibir menores ingresos, contar con un menor nivel educativo, no tener seguro 

social y no llevar contabilidad se asocian a mayor probabilidad de informalidad. Estos 

resultados coindicen con otras investigaciones, (Quispe et al., 2020) en su estudio 

"Comercio informal en ciudades intermedias del Ecuador: Efectos socioeconómicos y 

tributarios” examinan las razones e implicaciones del comercio informal dentro de 

mercados de la ciudad de Riobamba del Ecuador, el estudio involucro 310 comerciantes 

informales y los resultados indican que la mayoría de aquellos dentro de la informalidad 

son quienes tienen menores niveles de educación, ingresos y que no tienen un trabajo 

estable, es menester señalar que en su mayoría los comerciantes informales comercializan 

productos agrícolas y se trasladan de un lugar a otro según les convenia. Por otro lado, 

(Alava y Valderrama, 2020) explican que las causas de la informalidad son el desempleo, 
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educación baja, el pertenecer al área rural, la evasión fiscal y la brecha de género. Estos 

coinciden con los resultados de la investigación. 

3.10. Conclusión 

Mediante el presente estudio se identifica que las causas y determinantes de la economía 

informal en Ecuador son los bajos ingresos percibidos por las personas, ya que, al 

necesitar más, estos realizan actividades no formales para suplir sus necesidades; el nivel 

de estudio se encuentra relacionado con los ingresos, a menor nivel de estudios menor es 

la posibilidad de percibir mejores ingresos y como consecuencia las posibilidades de 

encontrar un trabajo formal son bajas; el área de residencia explica que aquellas personas 

que se encuentran fuera de la ciudad tienen más probabilidades de terminar ingresando al 

sector informal dado a que la mayoría de oportunidades formales se encuentran fuera del 

sector rural; por el lado del género, las personas de sexo masculino son más propensas a 

entrar al sector informal; la afiliación al seguro social representa en gran medida si una 

persona está laborando en el sector formal, dado que las empresas al realizar un contrato 

deben asegurar a sus empleados, en el estudio las personas que contaban con seguro social 

tienen más probabilidades de pertenecer al sector formal: y por último, el hecho de que 

una persona trabaje en una empresa o lugar que lleva contabilidad significa que tiene más 

oportunidades de no encontrarse en el sector informal, debido a que la contabilidad es un 

registro que permite a las empresas o establecimientos el llevar el control de sus cuentas 

para tomar las mejores decisiones, asimismo, estas permiten el cancelar los tributos 

correspondientes ante el estado. 

Por lo tanto, pertenecer al área rural, ser hombre, percibir menores ingresos, contar con 

un menor nivel educativo, no tener seguro social y que el lugar donde trabajan no lleven 

contabilidad se asocian a una mayor probabilidad de informalidad. Para reducir la 

informalidad se necesita un enfoque institucional integral, no solo medidas aisladas, se 
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requiere aumentar la confianza en el estado y mejorar el servicio de las instituciones 

públicas, las facilidades impositivas se deben acompañar de acceso a beneficios laborales 

y protección social para incentivar la formalización.  

La economía informal frena el buen desarrollo económico de un país dada a la 

competencia desleal y los desequilibrios de precios, se evidencia que existe una evolución 

creciente a través de los años en el desarrollo de la informalidad, además su impacto 

afecta directamente a todos los ciudadanos de un país, primero por el tema de los 

impuestos, si bien es cierto que son utilizados para proveer servicios públicos, un nivel 

alto de informalidad significa que la mayoría perteneciente a este sector no cancela 

tributos pero si usa los servicios públicos, segundo las empresas formales se ven 

amenazadas por los bajos precios de la informalidad, dado que estas además de pagar 

impuestos deben contar con alguien que lleve la contabilidad lo que genera un gasto, esto 

genera una competencia desleal y desequilibrada lo que ocasiona que las empresas 

formales corren altos riesgos de perecer en el transcurso de sus actividades y se ven más 

vulnerables ante externalidades. 

Se evidencia que, las estrategias y políticas son necesarias para llevar a cabo el proceso 

de disminuir la informalidad, tal es el caso de Rusia que aplicó dos medidas de Palos y 

Zanahorias, la primera se basa en las consecuencias de no realizar los debidos procesos y 

la segunda medida se centró en dar incentivos y subsidios, los resultados son que las 

medidas de Carrots no es eficiente dada la desconfianza en el estado y esta realidad no 

está lejos de la del Ecuador, ya existen incentivos y subsidios que lamentablemente la 

gente usa de manera tergiversada, por lo tanto, para reducir la informalidad se necesita 

un enfoque institucional integral y no solo medidas aisladas, se requiere aumentar la 

confianza en el estado, mejorar el servicio de las instituciones públicas y las facilidades 

impositivas se deben acompañar de acceso a beneficios laborales y protección social para 
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incentivar la formalización. Además, las soluciones terminan siendo la resultante de 

conjugar varias alternativas como la simplificación de trámites burocráticos, el acceso a 

financiamiento y crédito que permite a microempresarios informales hacer inversiones 

para incrementar su productividad, capacidad tecnológica y escala, lo que facilita que 

cumplan con regulaciones y se formalicen para acceder a más financiación e ingresar a 

mercados, asimismo la inversión es un punto clave para la transición hacia la formalidad, 

para que haya más inversión, se necesita más reformas estructurales de fondo, como las 

reformas laborales, tributarias que permitan al empresario o inversionista invertir con más 

facilidad lo que facilita la generación de empleo. 

3.11. Recomendaciones 

Considerando que la informalidad laboral en Ecuador está asociada a factores como bajos 

ingresos, menor educación, residencia rural, entre otros, se plantea incrementar la 

inversión en educación, especialmente en zonas rurales, para elevar los niveles de 

escolaridad de la población lo que mejorara las capacidades y oportunidades de empleo 

formal. Otro punto clave es ampliar la cobertura de seguridad social en zonas rurales y 

urbano-marginales, facilitando el acceso a salud, pensiones y otros beneficios laborales, 

esto incentivaría la formalización al otorgar protección social. Como tercer punto es 

mejorar el acceso a crédito productivo y capacitación para pequeños emprendimientos, 

ayudando a aumentar la productividad, las ventas formales y la transición a la formalidad. 

Por último, simplificar trámites para registro de negocios y pago de impuestos, 

reduciendo costos de formalización, especialmente para microempresas. La 

implementación de estas recomendaciones, con una perspectiva multidimensional, 

permitiría avanzar hacia una disminución progresiva de la informalidad laboral en el país. 
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