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Resumen  

El desempleo en Ecuador es una problemática que afecta a la población, lo que contribuye 

significativamente a la pobreza y la precarización de la calidad de vida. Los gobiernos 

implementan programas y reformas laborales para hacer frente a esta situación, mientras 

que agencias gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

recopila datos sobre las tasas de desempleo. Cabe destacar que la pandemia exacerbó el 

problema, causando despidos masivos debido a la falta de ingresos económicos para 

mantener los salarios de los trabajadores durante los períodos de confinamiento. 

Los hallazgos revelan que el desempleo no solo afecta los ingresos y las condiciones 

laborales, sino que también profundiza la pobreza y la exclusión social. Se identifican 

momentos clave, como el aumento del desempleo en 2016 debido a un terremoto y su 

incremento durante la pandemia de 2020. La investigación subraya la necesidad de 

abordar integralmente el desempleo mediante políticas que promuevan la creación de 

empleo y fortalezcan la protección social. Además, destaca la importancia de comprender 

la dinámica entre el desempleo y la pobreza para informar futuras investigaciones y el 

desarrollo de estrategias más efectivas. 

Palabras clave: Desempleo, pobreza, ingresos económicos, pandemia, trabajadores 
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Abstract 

Unemployment in Ecuador is a problem that affects the population, which contributes 

significantly to poverty and the precariousness of the quality of life. Governments 

implement labor programs and reforms to address this situation, while government 

agencies such as the National Institute of Statistics and Census (INEC) collect data on 

unemployment rates. Notably, the pandemic exacerbated the problem, causing mass 

layoffs due to the lack of economic income to maintain workers' salaries during periods 

of confinement.  

The findings reveal that unemployment not only affects income and working conditions, 

but also deepens poverty and social exclusion. Key moments are identified, such as the 

increase in unemployment in 2016 due to an earthquake and its increase during the 

pandemic in 2020. The research underlines the need to comprehensively address 

unemployment through policies that promote job creation and strengthen social 

protection. In addition, it highlights the importance of understanding the dynamics 

between unemployment and poverty in order to inform future research and the 

development of more effective strategies. 

Keywords: Unemployment, poverty, income, pandemic, workers 
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Capítulo I. Diagnóstico y Conceptualización del Objeto de Estudio 

1.1 Introducción 

En Ecuador, un aproximado de 26 de cada 100 personas, viven en situaciones de pobreza 

a causa del desempleo, pues, al no percibir ingresos económicos suficientes, trae consigo 

una calidad de vida precaria, teniendo que sobrevivir diariamente con lo poco que 

generan. Además, existen otros factores, los cuales también influyen en el desempleo, 

una de ellas es la calidad de vida y nivel de ingresos (González, 2023). 

El desempleo en Ecuador representa una gran problemática, ya que deja ver las 

condiciones en las que tienen que vivir las personas sin ingresos económicos fijos. Es por 

ello que los gobiernos correspondientes tratan de hacer frente ante dicha situación, a 

través de la implementación de programas, creando mejoras en las reformas laborales, e 

inclusive creando leyes que protejan el empleo. Las tasas de desempleo son calculadas y 

publicadas periódicamente por agencias gubernamentales y organismos estadísticos 

como el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Ecuador, donde se recopilan y 

analizan datos laborales para brindar información estadística de manera oficial del país.  

Cabe recalcar, que el desempleo no afecta a todos de la misma manera, puesto que, hay 

personas que cuentan con cargas familiares, dificultando aún más su calidad de vida 

(Sumba et al., 2020). Aunque suene muy repetitivo, la pandemia dejó una huella 

imborrable, los porcentajes de desempleo se dispararon, haciendo que nuestra leve 

variación de los años anteriores, tenga un contraste significativo, y es que, se mantuvo 

confinamiento total durante algunos meses de manera estricta, con la finalidad de proteger 

la vida de los ecuatorianos, lo que desembocó en el despido masivo de empleados en 

ciertos sectores económicos, ya que, al no tener ingresos económicos, no tenían como 

pagar el sueldo de sus trabajadores.  

El presente trabajo surge la necesidad de investigar, ¿De qué manera el desempleo influye 

en la Pobreza de Ecuador? De allí nace como objetivo, analizar como el desempleo incide 

en los niveles de la pobreza en el periodo 2011-2021, mediante la revisión de fuentes 

bibliográficas, para la obtención de información del dilema social y económico del país. 

El proyecto investigativo, servirá para conocer cuáles son las variables que más influyen 

en el desempleo, así como también saber la evolución que esta ha tenido, durante 10 años. 
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1.2 Justificación 

1.2.1  Justificación Teórica 

El desempleo representa un problema económico y social que afecta a muchas personas 

y comunidades alrededor de todo el mundo. Desde una perspectiva teórica, el desempleo 

puede ser explicado por varias teorías económicas, como la teoría del ciclo económico, 

en donde sugiere que el no tener un trabajo es una consecuencia natural de las 

fluctuaciones en la economía. Durante las recesiones económicas, las empresas reducen 

su producción y contratan menos trabajadores, lo que aumenta el desempleo. Durante los 

períodos de crecimiento económico, las empresas aumentan su producción y contratan 

más trabajadores, lo que reduce el desempleo (Arellano y Ayaviri, 2021).  

Por otro lado, la teoría de oferta y la demanda laboral, indica que el desempleo se da por 

un desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Si hay más personas buscando 

trabajo que empleadores que buscan contratar, entonces habrá un exceso de oferta de 

trabajo (desempleo). Si hay más empleadores buscando contratar que personas buscando 

trabajo, entonces habrá un exceso de demanda de trabajo (menos desempleo). 

De esta manera, la teoría del capital humano explica que el desempleo ocurre cuando las 

personas no tienen las habilidades o la educación requeridas para encontrar un trabajo. 

En otras palabras, si los trabajadores no tienen las capacidades necesarias para los 

empleos disponibles, tendrán dificultades para encontrar empleo. En resumen, el 

desempleo puede ser explicado por varias teorías económicas diferentes. Sin embargo, es 

importante recordar que cada situación de desempleo es única y puede suscitarse por una 

mezcla de factores económicos, sociales y políticos (Quintero, 2020).  

1.2.2 Justificación Práctica  

Se lleva a cabo la investigación, con la finalidad de conocer la urgente necesidad existente 

de la brecha laboral y la calidad de vida de los ciudadanos afectados por el desempleo. 

Mediante la revisión de fuentes bibliográficas, para la obtención de información del 

dilema social y económico del país, además de conocer qué medidas se han tomado para 

poder mitigar esta problemática (Herrera y Gomez, 2019). Estas estrategias incluyen la 

generación de empleo a través de políticas económicas favorables, la promoción de la 

educación y formación profesional para potenciar las habilidades y competencias de los 

individuos, así como el estímulo al emprendimiento y el respaldo a las micro y medianas 
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empresas para fortalecer el área empresarial y generar empleo indirecto. En conclusión, 

la ejecución efectiva de estas tácticas puede tener un impacto significativo en la situación 

del desempleo en una región o país específico. 

1.2.3 Justificación Metodológica 

Para abordar el tema del desempleo se debe tomar en consideración, el saber cuáles son 

las repercusiones y posibles soluciones de este problema socioeconómico que impacta a 

distintas personas a nivel global. A través de un enfoque cuantitativo, ya que, se pueden 

recopilar datos relevantes, analizar tendencias referentes al desempleo y la pobreza. 

Además, una metodología rigurosa permite obtener resultados confiables y basados en 

evidencia, lo que aporta con la toma de decisiones asertivas por parte de los responsables 

políticos y las instituciones relevantes. 

1.3 Planteamiento Del Problema 

1.3.1  Enunciado del problema 

El desempleo es un desafío que debe ser tratado de manera inmediata con soluciones 

efectivas, es visto como una preocupación global, ya que muchos países han 

experimentado aumentos en las tasas de desempleo debido a la contracción económica y 

el cierre de empresas. Sin embargo, en América Latina las cifras varían según la región y 

las políticas implementadas por cada país para hacer frente a esta situación. Se estimó que 

la tasa de desempleo en Ecuador, para el año 2022 fue de 4,4%, la zona más afectada sería 

la rural, ubicándose en un 2,2%, según el Instituto de Estadísticas y Censo (2023); sin 

embargo, para los gobiernos de turno, este problema es preocupante, ya que, un porcentaje 

significativo de las personas que viven en condiciones precarias y de 

vulnerabilidad económica a causa del desempleo.  

A pesar de los esfuerzos realizados, la pobreza y desigualdad siguen siendo altas. El 

gobierno ha implementado políticas y programas para abordar el problema, pero aún se 

requiere mucho trabajo para lograr una reducción significativa y sostenible del desempleo 

en el país. 
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1.3.2 Formulación del problema 

Problema General 

• ¿En qué modo el desempleo influye en la Pobreza de Ecuador, periodo 2011-

2021? 

Problemas Específicos 

• ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de los ecuatorianos debido a los altos 

porcentajes de desempleo en Ecuador, periodo 2011-2021?   

• ¿De qué manera el desempleo experimentado por los ciudadanos de Ecuador ha 

contribuido a los altos índices de pobreza, desde el año 2011 al 2021? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

• Analizar como el desempleo incide en los porcentajes de la pobreza en el periodo 

2011-2021, mediante la revisión de fuentes bibliográficas, para la obtención de 

información del dilema social y económica del país.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los porcentajes de desempleo existentes en Ecuador. 

• Detallar los porcentajes de pobreza existentes en Ecuador 

Variables  

El presente estudio, tiene como variable independiente el porcentaje de desempleo en 

Ecuador desde el año 2011 hasta el 2021, y como variable dependiente: niveles de la 

pobreza en el periodo 2011-2021, Esto quiere decir que, la variable dependiente, tal como 

lo dice su palabra “depende” de los resultados que se obtengan en la variable 

independiente, a través de las cuales se podrá analizar si el desempleo repercute 

directamente en la pobreza. 

Hipótesis 

• El desempleo tiene un efecto directo (mayor desempleo, mayor nivel de pobreza) 

con respecto a la pobreza. 
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• Una persona desempleada pasa más necesidades que una persona con un empleo 

fijo. 

1.5. Marco teórico  

1.5.1. Antecedentes Históricos 

 Antecedentes del Desempleo  

El desempleo es un fenómeno arraigado en la historia económica y laboral de la 

humanidad. A lo largo del tiempo, se han experimentado períodos de desempleo tanto 

altos como bajos, siendo diversos los factores que han influido en estas fluctuaciones, 

como crisis económicas, avances tecnológicos, cambios en la demanda laboral y políticas 

gubernamentales (Maldonado et al., 2021) 

Según el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (2023), 

manifiesta que a nivel mundial una gran cantidad de personas carece de empleo 

remunerado, mientras que aquellos que tienen empleo a menudo carecen de protección 

social y no pueden ejercer sus derechos laborales fundamentales debido a la informalidad 

o la falta de canales para expresar sus intereses a través del diálogo social. La distribución 

de los ingresos es muy desigual, resultando en que muchos trabajadores no puedan 

escapar de la pobreza.  

Ahora bien, uno de los acontecimientos que tuvo gran influencia en el desempleo a nivel 

mundial, fue la Revolución Industrial dada en el siglo XVIII, con la mecanización de la 

producción y el cambio de una economía agrícola a una enfocada en la industria, esto 

llevó a la pérdida de trabajos tradicionales para muchas personas, las cuales se vieron 

obligadas a trabajar en fábricas. Aunque esto creó nuevas oportunidades laborales en 

algunas áreas, también generó altos niveles de desempleo estructural en otras.  

Ecuador, durante gran parte de su historia se ha caracterizado por poseer una economía 

en gran medida agrícola, lo cual implicaba que una parte de la población se dedicaba a la 

agricultura y ganadería. En los años 1970, Ecuador experimentó un aumento significativo 

en los precios del petróleo, lo que generó un período de prosperidad económica conocido 

como el "boom petrolero". Durante este tiempo, hubo un considerable crecimiento 

económico y una disminución temporal del desempleo. Sin embargo, a partir de los años 

80, el país enfrentó una crisis económica caracterizada por altas tasas de inflación, 

endeudamiento externo y una prolongada recesión. Estos factores contribuyeron al 
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aumento del desempleo y la pérdida de empleos en diversos sectores (Universidad de 

Cuenca, 2010).  

En 2000, Ecuador incorporó el dólar estadounidense como su moneda oficial con el 

objetivo de estabilizar la economía y controlar la inflación. Aunque esta medida ayudó a 

resolver algunos problemas económicos, también generó desafíos como la falta de 

flexibilidad monetaria para adaptarse a los cambios económicos y comerciales, durante 

este periodo, el desempleo se mantuvo como un desafío importante para el país (Moreno 

y Peñaherrera, 2018).  

En estos los últimos años, Ecuador ha enfrentado diversas dificultades económicas y 

sociales, como la disminución de precios en el petróleo, un aumento de la deuda pública 

y la pandemia de COVID-19. Estos acontecimientos han afectado al mercado laboral y el 

desempleo se ha vuelto un tema crítico en la agenda política y económica del país. 

Antecedentes de la Pobreza 

Suena inquietante como en el mundo, existen personas en condiciones de pobreza, 

pobreza extrema, las cuales pueden llegar a vivir con un aproximado de $2 al día, muchas 

veces aquellas personas sólo se alimentan una vez al día, y por ende sufren de 

desnutrición. La mayoría de países con mayores índices de pobreza son los pertenecientes 

al continente africano, debido a las situaciones económicas, que son acarreadas por la 

corrupción, la inseguridad y crisis sanitarias.  

La pobreza a nivel global, con el pasar de los años se estaba recuperando, pero se vio 

impactada con la llegada de la pandemia, la cual tomó por sorpresa a todos, afectando en 

especial a las zonas urbanas en todo el mundo, quienes lastimosamente tienen menos 

oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Además de los individuos en trabajos 

informales y de medio tiempo, lo que conllevó inclusive el cierre de empresas de manera 

temporal y definitiva (Banco Mundial, 2022). 

Por otro lado, en América Latina, los índices de pobreza se mantienen constantes, para el 

año 2022 se proyecta que, un aproximado de 201 millones de personas vivirán en 

situación de pobreza, y 82 millones en condiciones de pobreza extrema. Estas cifras están 

recopiladas, en base a los datos arrojados de años anteriores, destacando al 2020 como el 

año con un mayor índice en pobreza, gracias a ello, se dio un retroceso en educación, ya 

que los estudiantes perdieron año y medio clases por estar confinamiento, sin mencionar 

que muchas personas optaron por retirarse de los planteles educativos, para solventar los 

gastos en su hogar (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022).  
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En lo que respecta Ecuador, los porcentajes de pobreza se van incrementando con el pasar 

del tiempo, donde se considera como punto de partida el año 2011 hasta la actualidad, se 

tiene una variación en porcentajes, prácticamente constante, hasta antes del 2020. En el 

año siguiente (2021) se visualiza una recuperación significativa, debido a la reactivación 

económica del país, cabe destacar que las zonas más afectadas son las zonas rurales, las 

familias con miembros superiores a 6 integrantes. 

En el país uno de cada cuatro ecuatoriano, tiene ingresos de $87,57 al mes, se considera 

a una persona que vive en pobreza extrema, lo que apenas alcanza para cubrir una pequeña 

parte de la canasta básica. Cabe mencionar que, alrededor del 25% de los ecuatorianos 

viven en la pobreza, de este porcentaje un 10,7% son considerados personas que viven en 

pobreza extrema (Primicias, 2022). 

Cabe recordar que una de las metas del desarrollo sostenible, de hecho, la primera, es 

erradicar o ponerle fin a la pobreza a nivel mundial. pobreza hace que las personas vivan 

en condiciones precarias, donde se ven obligados La a tener que ajustare a sobrevivir día 

a día, teniendo una mala calidad de vida, los menores de edad, son quienes sufren más, 

puesto que les toca tener infancias diferentes, empiezan a trabajar desde temprana edad, 

para poder solventar los gastos del hogar, así como también el tener que sacrificar el 

estudio. 

1.6. Marco Conceptual 

1.6.1 Desempleo  

Castillo y Salas (2018) determinan el desempleo como la condición experimentada por 

aquel conjunto de individuos en capacidad de trabajar, quienes en el presente no están 

ocupados en empleos, a pesar de su disposición para hacerlo (careciendo de restricciones 

físicas o mentales) y han llevado a cabo una búsqueda activa de trabajo durante un lapso 

específico. 

Además de ser considerado un fenómeno de carácter estructural y una cuestión persistente 

con efectos significativos en el progreso tanto social como económico de un lugar. Tanto 

el desempleo como el subempleo influyen directamente en la economía interna, dado que 

no logran satisfacer la demanda de empleo debido a la insuficiencia de oportunidades 

laborales y a una productividad reducida, lo cual se refleja en una disminución del 

Producto Interno Bruto (Prieto, 2017).  
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El desempleo puede ser clasificado en tres categorías distintas: friccional, estructural y 

cíclico. El desempleo friccional puede emerger en situaciones de cambios tecnológicos 

en la economía. Esta forma de desempleo se basa, además, en el tiempo que las personas 

desempleadas dedican a buscar nuevas oportunidades laborales (Yánez y Cano, 2012).  

Por su parte, el desempleo estructural surge cuando no se logra una concordancia entre la 

disponibilidad y la necesidad de trabajo, ya sea debido a que las capacidades, aptitudes o 

características de los trabajadores no se ajustan a los requisitos demandados, o porque no 

es capaz de retener la oferta de empleo disponible en el mercado.  Finalmente tenemos el 

desempleo cíclico el cual se manifiesta cuando hay una disminución momentánea o 

transitoria en la demanda total, lo que lo califica como un fenómeno macroeconómico 

(García, 2019).  

1.6.2. Tasa de desempleo 

Se refiere a la relación entre el número de personas desempleadas y el total de personas 

en la fuerza laboral, que comprende a aquellas personas que están empleadas o 

activamente buscando empleo (Roncaglia, 2006). La misma cuantifica la discrepancia de 

las finanzas en análisis respecto al estado de equilibrio de pleno empleo, lo que a su vez 

refleja la noción de mercado como un sistema nivelador, ya que, en un escenario de 

competencia perfecta, se garantiza que se aproveche al máximo la mano de obra 

disponible. 

La tasa de desempleo hace referencia a una proporción de la fuerza laboral activa que está 

sin empleo y está buscando activamente trabajo en relación con el total de la fuerza 

laboral. En otras palabras, es la cantidad de individuos desempleados dentro del grupo de 

personas que están disponibles y en condiciones de trabajar. También es vista como un 

indicador clave para medir la salud económica de una nación y para evaluar cómo están 

funcionando las políticas laborales y económicas. (Alemán y Muller, 2022).  

La tasa de desempleo es el conjunto de individuos en capacidad de laborar que se 

encuentran en estado de desempleo, pero están disponibles para trabajar y han realizado 

acciones para buscar empleo. Cuando esta definición se aplica de manera consistente, se 

obtienen tasas de desempleo estimadas que son más comparables a nivel internacional 

que las que se basan en las definiciones nacionales del desempleo. Este medidor evalúa 

la cantidad de personas sin empleo en relación con la fuerza laboral, adaptándose en 

función de la temporalidad. La fuerza laboral es el conjunto de individuos que están 
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empleadas y las que no tienen trabajo, por lo tanto, los datos son obtenidos mediante el 

proceso de encuestas laborales.  

1.6.3. Mercado Laboral 

Conocido coloquialmente como mercado de trabajo, engloba el conjunto de interacciones 

presentes en una sociedad particular entre aquellos que están en búsqueda de empleo 

remunerado (aspirantes) y aquellos que proporcionan oportunidades de trabajo o 

requieren de personal (empleadores) (Tunal, 2005). En otras palabras, hace referencia a 

la suma de la oferta y demanda de trabajo en una nación, localidad o país específico. Está 

estrechamente regulado por las normativas laborales establecidas por el Estado con el 

objetivo de salvaguardar los derechos y beneficios de los trabajadores, conocidos como 

derechos laborales. 

El mercado laboral se refiere al entorno en donde convergen empleadores y trabajadores, 

siendo el espacio donde se configuran las dinámicas de oferta y demanda de la fuerza 

laboral. Aquí, las instituciones financieras buscan adquirir nuevos empleados, al tiempo 

que los individuos buscan oportunidades de empleo (Astorquiza et al., 2020). Este 

mercado trasciende la mera búsqueda y contratación laboral, abarcando también 

elementos como las condiciones de trabajo, remuneraciones, negociación colectiva, 

políticas ocupacionales y otros factores que modelan la interacción entre las empresas y 

su fuerza laboral. 

Garrido y Tapia (2022) señalan que el mercado laboral se configura como el punto de 

encuentro entre la disposición de trabajo por parte de los trabajadores y la necesidad de 

trabajo por parte de las empresas. La oferta de trabajo se compone de los individuos 

dispuestos a laborar, mientras que la demanda de trabajo proviene de las compañías o 

empleadores que requieren contratar a personal. 

1.6.4. Capital Humano 

Hace referencia a un activo abstracto e inmaterial que se origina a partir de los individuos 

que constituyen una entidad. Este activo abarca un conjunto de capacidades, 

entrenamiento, bagaje y saberes poseídos por todos estos individuos que integran la 

organización, y quienes, a través de su labor y rendimiento, colaboran en el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta ciertos aspectos o consideraciones 

(Quintero, 2020).  
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Por otro lado, Schiaffino (2021) indica que el capital humano hace referencia al valor 

económico resultante de la educación, el conocimiento y habilidades que los trabajadores 

acumulan a lo largo de su carrera profesional. 

Este concepto abarca dos vertientes esenciales: el capital humano general y el específico. 

El primero de ellos, el capital humano en términos generales está relacionado con la 

formación académica que se obtienen en establecimientos educativos como 

universidades, colegios y otras instituciones de educación superior, englobando también 

programas de formación técnica. El capital humano específico, por su parte, surge de las 

capacitaciones brindadas por las empresas a sus trabajadores en las labores específicas 

que estos desempeñan, y esta noción también puede relacionarse con la experiencia 

acumulada Ambos aspectos ejercen una influencia determinante en la productividad y, 

por consiguiente, se traducen en un aumento en la probabilidad de conseguir empleo (Da 

Silva et al., 2022).  

El Capital humano es el saber adquirido, cultivado y acumulado por cada individuo a lo 

largo de su educación formal, entrenamiento profesional, experiencia laboral y 

participación en contextos organizativos. La distinción entre fuerza laboral y capital 

humano radica en que la primera se valora por su esfuerzo físico, mientras que la segunda 

se aprecia por su capacidad mental, lo que conlleva la acumulación de conocimientos, 

competencias y aptitudes (Madrigal, 2009). El capital humano en una entidad 

empresarial, organizativa, territorial o nacional constituye el elemento fundamental, 

siendo la fuente propulsora de progreso y, por ende, uno de los elementos que engendran 

la capacidad competitiva. 

1.6.5. Pobreza 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, define a la pobreza como un 

conjunto de circunstancias que incluyen la insuficiencia de consumo, la malnutrición, 

condiciones habitacionales precarias, niveles educativos bajos, falta de acceso adecuado 

a servicios de salud, inserción laboral inestable, actitudes de desánimo y desorientación, 

tener una involucración reducida en los procesos de cohesión social y, posiblemente, 

seguir una escala de valores que en ciertos aspectos difiere de la que prevalece en la 

sociedad en su conjunto (Arriagada, 2005). 

Según Sanchez (2019), el concepto de pobreza puede ser abordado en términos generales 

a través de los siguientes aspectos: la pobreza espiritual y material. La primera también 

conocida como intangible, que se refiere a la realidad concreta y está vinculada a aspectos 
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económicos y políticos. Dentro de esta última categoría de pobreza material, se 

encuentran diversas manifestaciones, tales como la escasez de alimentos, la carencia 

cultural, la falta de atención médica, la privación educativa, entre otras. Estos diversos 

tipos de pobreza material, tangibles, tienen sus raíces en la deficiente gestión de nuestro 

hogar habitual, el planeta Tierra. En otras palabras, dentro de una inadecuada 

administración de la economía, ya que este concepto es intrínseco a la propia etimología 

de la palabra "economía". 

La pobreza abarca un espectro de dimensiones que comprometen las libertades 

individuales en su búsqueda de una existencia digna, concentrándose principalmente en 

cuatro aspectos cruciales: la insuficiencia alimentaria, la carencia de atención médica, la 

ocupación en condiciones laborales precarias y la privación de oportunidades educativas 

(Díaz, 2023).  

Existen diferentes niveles de pobreza que son indicadores utilizados para medir y 

cuantificar la magnitud y gravedad de la pobreza en una sociedad o región específica 

(Lizcano, 2002). Algunos de estos son:  

• Pobreza Absoluta: Es la falta de acceso a recursos básicos esenciales para la vida, 

como alimentos, agua potable, vivienda adecuada y atención médica. 

• Pobreza Relativa: Se basa en comparaciones entre los ingresos o estándares de 

vida de diferentes grupos en una sociedad.  

• Pobreza Extrema: Son las circunstancias en donde las personas viven con 

ingresos o condiciones de vida tan precarias que enfrentan dificultades extremas 

para satisfacer sus necesidades básicas. 

1.6.6. Desigualdad Económica  

La desigualdad económica se puede describir como la falta de equidad en la distribución 

de recursos en una sociedad, incluyendo ingresos, acceso a servicios médicos, educación 

y oportunidades laborales. Además, puede ser evaluada considerando la discrepancia en 

los niveles de riqueza entre los individuos que conforman la sociedad (Velandia et al., 

2021).  En este contexto, es esencial distinguir entre la desigualdad económica objetiva y 

la percepción de desigualdad económica.  

Dicho de otra manera, la desigualdad económica objetiva se refiere al aumento de las 

diferencias en las ganacias entre los integrantes más acomodados y aquellos en segmentos 

menos favorecidos de la sociedad. Por otro lado, la desigualdad percibida corresponde a 
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cómo las personas dentro de una comunidad perciben, analizan cómo se reparten los 

recursos económicos dentro de su sociedad, representando una evaluación subjetiva de 

las observadas discrepancias en recursos (Brown & Dominguez, 2011). 

  

De acuerdo con Tejada (2022), el enfoque de desigualdad analiza las disparidades en las 

condiciones de distintos grupos sociales, las cuales no pueden atribuirse a fluctuaciones 

al azar ni están respaldadas de manera objetiva. La desigualdad no solamente facilita que 

las personas adineradas debiliten las organizaciones estratégicas, regulatorias, y 

normativas de la comunidad, sino que además disminuye los recursos a disposición de las 

personas menos privilegiadas para exigir responsabilidad a aquellos con influencia por 

sus actuaciones (Morris, 2021). La desigualdad presenta niveles reducidos en ingresos 

muy bajos, se incrementa a medida que la economía progresa y finalmente disminuye 

nuevamente en ingresos elevados. Impulsada por la globalización, la desigualdad ya no 

se limita únicamente a un ámbito nacional, sino que se ha transformado en un desafío de 

carácter global (Martínez, 2022).  

1.6.7. Política Pública 

Para autores como Harguindéguy y Ruiloba (2023), son consideradas como herramientas 

concebidas por los gobiernos contemporáneos, mediante sus mandatarios de turno, con el 

propósito de llevar a cabo cambios en la sociedad. En última instancia, una política 

pública consiste en definir un objetivo mediante la utilización de las herramientas 

estatales, como la legislación y los recursos económicos, con el fin de inducir un cambio 

en la conducta de aquellos individuos que se consideran responsables de un problema de 

alcance público.  

Así pues, la política pública se configura como un mecanismo de transformación social 

que actúa directamente en los comportamientos de las personas. Las políticas públicas 

comprenden estrategias y elecciones adoptadas por el gobierno o las instancias estatales 

con el propósito de enfrentar y solucionar desafíos o problemas particulares que impactan 

en toda la sociedad. Estas políticas se configuran para alcanzar metas específicas y pueden 

involucrar diversos campos, tales como la economía, la formación académica, la 

condición física, el entorno ambiente, la seguridad, entre otros (Miler y Rodríguez, 2023).  

Para Lahera (2004), las políticas públicas son vistas como un elemento común tanto en la 

esfera política como en las decisiones tomadas por los gobiernos y la oposición. Por lo 
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tanto, es posible analizar la política como el esfuerzo por instaurar o impedir políticas 

públicas relativas a ciertos asuntos, o bien, influir en ellas. Paralelamente, una parte 

esencial de la labor gubernamental consiste en la creación, administración y estudio de 

las políticas públicas. 

1.6.8. Renta Básica 

Se describe como un desembolso periódico en forma de efectivo otorgado de manera 

incondicional a cada individuo, sin considerar sus recursos económicos o su posición en 

el ámbito laboral. Esta se caracteriza por su incondicionalidad en dos dimensiones. En 

primer lugar, es de alcance universal, lo que significa que no se basa en verificar los 

niveles de ingresos, nivel de satisfacción o bienestar de los receptores. En caso de que la 

financiación de la renta básica no provenga de la recaudación tributaria, todos los 

individuos experimentan un aumento idéntico en sus ingresos.  

En situaciones en las que se financie mediante impuestos sobre el consumo o ingreso, 

aquellos que obtienen mayores ingresos o gastos contribuirán más a los subsidios. En 

segundo lugar, su carácter incondicional radica en que no está sujeta a requisitos o 

compromisos que deben ser cumplidos, a diferencia de sistemas de transferencias de 

dinero condicionadas que establecen requisitos y responsabilidades para los beneficiarios, 

como, por ejemplo, la disposición para laborar (Albuja, 2021).  

De acuerdo con Rovira (2022), la renta básica representa un instrumento para materializar 

el principio ético de equidad, en consonancia con la filosofía "painiano". Esta perspectiva 

postula que todos los perceptores de ingresos deben ceder una porción de los mismos para 

constituir un fondo, con el propósito de proporcionar un ingreso incondicional a todos los 

individuos de la sociedad, con el propósito de obtener una mayor igualdad.  

1.6.9. Población Económicamente Activa (PEA) 

La PEA se establece desde las personas que cuenten con 15 años en adelante, que hayan 

laborado mínimo una hora a la semana, así como también a las personas que tuvieron un 

empleo, y a las personas que se encuentran en capacidad de trabajar y están solicitando 

empleo (Meneses et.al , 2021).   

1.7. Marco Contextual 

El año 2011, fue un año decisorio para la Economía Mundial, tras la crisis dada en el año 

2008, debido a varios factores, entre los cuales destacan los siguientes: 
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• Crecimiento en el sector inmobiliario de Estados Unidos, acompañado de un 

marcado incremento en los costos de las propiedades residenciales. Muchos 

prestatarios obtuvieron hipotecas de alto riesgo con tasas de interés bajas, lo que 

llevó a una acumulación de deuda insostenible (Cárcamo & Arroyo, 2009). 

• En septiembre de 2008, la firma financiera estadounidense Lehman Brothers, una 

de las más grandes del país, declaró quiebra, lo que generó una crisis de confianza 

en los mercados y desencadenó una ola de pánico financiero a nivel global 

(Pineda, 2011). 

Por ende, en el año 2011, el comercio mundial experimentó una marcada desaceleración 

debido a diversos factores que afectaron la economía global, por ejemplo: catástrofes 

naturales, incertidumbre financiera y conflictos civiles, estos fueron los principales 

desafíos enfrentados por la economía mundial durante ese año. A pesar de la anticipada 

reducción del comercio después de haber tenido una importante recuperación en 2010, 

eventos como el sismo en Japón y las inundaciones en Tailandia generaron alteraciones 

en las cadenas de suministro a nivel mundial. Además, la preocupación por el 

incumplimiento de la deuda de los países de la zona del euro tuvo un efecto importante 

en los últimos meses del año. Debido a los sucesos antes mencionados, el 2011 cerró el 

año teniendo 3,3% en el PIB, porcentaje que estuvo por debajo del que se había estimado 

(4%) (Banco Mundial, 2011).  

En lo que respecta América Latina y el Caribe, se dieron diversos eventos como: 

• La región de América Latina y el Caribe experimentó un crecimiento económico 

variable. En los primeros años, como en 2011 y 2012, numerosas naciones 

sacaron provecho del incremento en los valores de las materias primas y 

experimentaron un crecimiento positivo (CEPAL, 2018). 

• Empleo y pobreza: Los niveles de desempleo y pobreza variaron en diferentes 

países y periodos. La pandemia exacerbó los desafíos en el mercado laboral y 

aumentó el porcentaje de pobreza en muchos lugares (BM, 2021). 

Por otro lado, está Ecuador, país perteneciente a Sudamérica, conocido como la mitad del 

mundo, consta de 24 provincias, dividido en 4 regiones: Costa, Sierra, Galápagos y 

Oriente. Posee un clima mega diverso, es una de las naciones más diminutas en términos 

de superficie, pero con una alta densidad de población. Para el año 2021, la población de 

Ecuador consta con un aproximado de 17. 757, 000 millones de habitantes, es decir, 69 
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habitantes por km2, la capital de este país es Quito, tiene como moneda oficial el dólar 

estadounidense (Vera et al., 2022).   

Ecuador vivió un acontecimiento importante en el año 2016, fecha que marcaría la 

economía del país. En la provincia de Manabí el 16 de abril, un terremoto, el gobierno de 

turno, implementó como medida temporal la elevación del impuesto a la renta, pasando 

del 12% a un 14% desde el 1 de junio, hasta el 31 de mayo del 2017. Esta reforma fue 

decretada a nivel nacional, exceptuando las provincias de Manabí y Esmeraldas (Bravo, 

2017).   

Además, en el año 2019 en el gobierno del licenciado Lenin Moreno, presidente de aquel 

entonces, se firmó el decreto 833, el cual le daba fin al subsidio de combustibles (gasolina 

extra, Eco-país y el diésel). Las protestas comenzaron el 2 de octubre de 2019 y se 

prolongaron durante alrededor de 11 días. Los manifestantes, liderados por diversos 

grupos indígenas y sindicales, bloquearon carreteras y marcharon en las principales 

ciudades del país, expresando su descontento con las políticas económicas y las políticas 

de restricción fiscal implementadas por el gobierno. 

Las protestas se tornaron violentas en algunos lugares, con conflictos entre protestantes y 

las autoridades encargadas de la seguridad, lo que llevó al gobierno a declarar un estado 

de excepción para intentar controlar la situación. Finalmente, el 13 de octubre de 2019, 

se logró un acuerdo entre el gobierno y los representantes de las comunidades indígenas 

para revertir la supresión de los subsidios a los combustibles y poner fin a la huelga 

nacional. El Paro Nacional de 2019 en Ecuador fue un evento significativo que generó 

una importante agitación social y política en el país y tuvo repercusiones en la agenda 

gubernamental y las políticas económicas (Izurieta, 2020). 

Según datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador (2020) el país tuvo pérdidas 

alrededor de 821, 68 millones de dólares, entre los cuales estuvieron enlazadas perdidas 

por daños materiales en infraestructuras, la perdida de productos perecibles que no 

pudieron ser comercializados por el cierre de carreteras, el subsector económico fue el 

más golpeado, al no percibir 196, 66 millones de dólares en dichos días.   

Cabe rememorar que este país es dependiente de los ingresos petroleros, por esta razón, 

la disminución del valor del petróleo en los mercados internacionales tiene un impacto 

considerable en sus ingresos gubernamentales. Lo que trae consigo recortes 

presupuestarios y dificultades para mantener programas sociales, afectando 

especialmente a las poblaciones vulnerables. En el año 2020 el precio del petróleo decayó, 

pasando de tener un precio $56,40 a $34,10 de por barril (Jumbo et al., 2020).  
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Gráfica 1 Precio por barril de petróleo en el año 2011 al 2021 

 

Nota. En la gráfica con datos tomados del Banco Central del Ecuador se visualiza una 

tendencia de caída en el año 2015, y una recuperación en el año siguiente, además en el 

año 2020 existe otra baja en el precio. 

Cabe destacar, que otro componente que incide con el aumento de desempleo y pobreza 

es la migración interna y externa. La migración interna que se da cuando un individuo se 

muda de un área rural hacia una urbana y la emigración de ecuatorianos hacia el exterior 

en busca de mejores oportunidades de empleo también podrían haber influido en el 

desempleo y la pobreza (Sotomayor et al., 2019). 

Como medida ante las crisis vividas, para el año 2020, se dio una reforma laboral, la cual 

buscaba mejorar las condiciones laborales y crear empleo formal. Se incluyeron cambios 

en la jornada laboral, contratación de jóvenes y otros ajustes en la legislación laboral 

(Cetrángolo). Por otro lado, estuvo el Plan Nacional de Desarrollo del año 2017 hasta el 

año 2021, el cual incluyó estrategias específicas para promover el empleo y el 

emprendimiento. Se implementó programas para la capacitación y formación técnica de 

trabajadores, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y promover la creación de 

nuevas oportunidades laborales (Pazmay y Pazmay, 2020). 

Además, están las proyecciones de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, 

con un enfoque en América Latina y el Caribe, aborda los desafíos, oportunidades y 

tendencias relacionadas con el sector agrícola y el crecimiento de las zonas rurales en esta 

región. Estas perspectivas tienen como objetivo informar a los responsables de la creación 

de políticas, investigadores y actores del sector sobre los desafíos y oportunidades que 
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enfrenta la agricultura y el desarrollo rural, con el fin de promover el bienestar social y 

económico en la región (CEPAL et al., 2021). 

El presente estudio se realiza, mediante la búsqueda de datos relevantes en fuentes 

oficiales, entre las cuales están los informes del Banco Mundial, INEC, Cepal, además, 

tiene como principio fundamental tomar información relevante de artículos científicos, 

que estén dentro del periodo establecido por la universidad, es decir, que tengan 5 años 

de antigüedad.  

Capítulo II. Metodología 

2.1 Enfoque de investigación 

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo para abordar la problemática de cómo 

el desempleo influye en la Pobreza de Ecuador, periodo 2011-2021, identificar patrones 

demográficos y regionales, y evaluar las tendencias a lo largo de un período de once años. 

Si bien es cierto, el enfoque cuantitativo simplifica el contenido examinado en categorías 

analíticas, las cuales sirven como base para generar distribuciones de frecuencia, 

investigaciones de correlación, entre otros procesos que nos serán de utilidad para 

describir los factores socioeconómicos que afectan directamente al desempleo en Ecuador 

en los periodos de análisis determinados (Monje , 2011).  

El enfoque cuantitativo, busca la cuantificación de los datos, así como la determinación 

y las comparaciones de frecuencia de los elementos obtenidos que funcionan como 

unidades de información o significado (Neill et al., 2018). Es por ello que el análisis de 

cómo el desempleo influye en la pobreza en Ecuador implica un proceso riguroso de 

recopilación de datos y análisis estadístico. Ya que, una vez obtenidos los datos a lo largo 

del periodo determinado como: las tasas de desempleo en Ecuador, indicadores de 

pobreza, el ingreso per cápita, accesos a servicios básicos, calidad de vida, educación, 

salud, entre otros, se utilizarán herramientas estadísticas para analizar la relación entre las 

variables expuestas anteriormente, realizando un cálculo de los coeficientes de 

correlación, para medir la relación entre las variables expuestas.  

2.2.  Tipos de investigación 

El presente estudio posee, una investigación de carácter descriptivo, puesto que describirá 

los acontecimientos sucedidos entre los años 2011 al 2021 de manera puntualizada, sin 

hacer interferencias aportando opiniones propias, si no que, sólo se narraran los hechos 

verídicos. En otras palabras, no busca comprender las causas de determinadas 
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características; más bien, busca recopilar información sobre ellos para comprender cómo 

son o cómo se presentan (Guevara et al., 2020). 

Además, de tener una revisión de fuentes bibliográficas, puesto que, se basará en la 

búsqueda de información de artículos científicos, y paginas confiables que aporten a la 

investigación. Se conoce como investigación bibliográfica al estudio que se basa en la 

búsqueda, evaluación y evaluación crítica de fuentes bibliográficas y documentales 

relevantes para un tema en particular. En este tipo de investigación, se utiliza información 

que ya ha sido publicada en libros, revistas académicas, artículos, informes, tesis y otro 

tipo de documentos (Gómez et al., 2014). 

Finalmente, se hará el uso de una investigación correlacional, este tipo de investigación 

busca determinar el nivel de relación que puedan llegar a tener dos variables o más, entre 

sí. Cabe recordar que, este tipo de investigación no señala si estas variables son de causa 

y efecto, puesto que solo mide el nivel de relación que pueden llegar a tener las variables 

unidas en un modelo econométrico, más no establece, que una variable puede ser el causal 

de una afectación especifica (Bernal, 2016). 

2.3.  Método 

Con el método deductivo la investigación es un método de razonamiento, el cual parte de 

una perspectiva amplia, hacía una más específica. Es decir, se inicia con una premisa 

general y se emplea el razonamiento deductivo para llegar a conclusiones específicas, 

esto permite poder formular hipótesis más específicas las cuales son sometidas a pruebas 

con datos (Castellanos, 2017). Se conoce como investigación bibliográfica al estudio que 

se basa en la búsqueda, evaluación y evaluación crítica de fuentes bibliográficas y 

documentales relevantes para un tema en particular. 

2.4. Técnica de investigación 

El proyecto hará el uso de la técnica por análisis de contenido, la cual es una técnica 

cuantitativa. Esta técnica permite la evaluación sistemática y objetiva del contenido de 

los datos, lo que permite la recopilación de datos pertinentes y prácticos para abordar o 

responder preguntas de la investigación específicas. En este caso, el proyecto utilizará 

esta técnica para la recolección de información numérica, que aporte datos importantes al 

mismo (López F. , 2002).  
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2.5. Herramienta 

Para la investigación del proyecto, se empleará el software IBM SPSS Statistics, es un 

programa mediante el cual se puede obtener si dos variables presentan correlación, así 

mismo, conocer si las variables tomadas son de gran importancia o no, además de su fácil 

manejo, lo que lo hace accesible y bastante utilizado para proyectos que requieran 

procesos estadísticos. Por otro lado, con la introducción de datos en el programa, se 

pueden realizar un sinfín de acciones, en este caso, se desea saber que variables juntas, 

reflejan un alto porcentaje de compatibilidad, tratando de dar respuesta al ¿Por qué? de 

los porcentajes de pobreza que existen en Ecuador (Trujillo et al., 2015). 

2.6. Población 

La población del estudio de caso, que es Ecuador en este contexto, se refiere a la totalidad 

de los habitantes, que residen en el país durante el período de análisis, que abarca desde 

el año 2011 hasta el 2021. En este sentido, nos centraremos en el grupo total de interés 

que se pretende describir, entender o analizar en este estudio (López P. , 2004). Sin 

embargo, en la investigación, se busca comprender cómo el desempleo ha afectado a 

todos los individuos que forman parte de la sociedad ecuatoriana en ese período y cómo 

esto ha influido en la pobreza en el país. Esto incluye a personas de diferentes edades, 

géneros, niveles educativos y ubicaciones geográficas en Ecuador. La población del 

estudio de caso proporcionará la base de datos y la información necesaria para analizar 

las repercusiones socioeconómicas del desempleo en el país durante esos diez años. 

2.7. Muestra 

Para Argibay (2009) la muestra es una sección representativa y más pequeña tomada de 

la población total. Por lo tanto, en nuestra investigación no se aplicará la muestra, debido 

a que se realizará un análisis longitudinal a lo largo de un período de diez años. En este 

tipo de estudio, se busca examinar la situación socioeconómica y la evolución de la 

pobreza en Ecuador durante un período específico. 

Capítulo III. Propuesta integradora y Factibilidad 

3.1 Descripción, análisis, situación y reseña del sector, empresa, entorno, objeto de 

estudio 

El desempleo en Ecuador representa una grave problemática que afecta el crecimiento 

económico del país. En el año 2011 la tasa porcentual de desempleo a diciembre de dicho 

año estuvo en 4,2%, en el año siguiente, 2012 la tasa de desempleo fue de 4,1% por cual 
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se considera que en estos dos años no dio una gran variación porcentual de inactividad 

laboral. Continuando con el periodo, en el año 2013 en el mes de diciembre el valor 

porcentual fue de 4,2% (Ramirez & Campuzano, 2021). 

En el año 2016 se vio una creciente de 5,2%, debido factores exógenos como el terremoto 

ocurrido el 17 de abril, además del aumento de la deuda externa, lo que ocasionó una 

caida de la demanda agregada de bienes y servicios, , por tanto, las empresas debieron 

reducir la producción, dando como resultado aumentos en los niveles de desempleo. 

En el año 2018, gracias a las decisiones políticas económicas realizadas por el gobierno 

del mandatario Lenin Moreno, las cuales fueron medidas de repotenciación económica y 

aumento en el gasto público destinado al sector productivo, es por ello que ese año la 

inactividad laboral tuvo un valor porcentual de 3,7%. En el siguiente año, es decir el 2019, 

aumentó 0,1 y paso a tener 3,8% de desempleo (Primicias, 2020).  

Para el año 2020 este valor incrementó en 1,1 es decir, en el mes de diciembre del 

mencionado año se tuvo un valor porcentual de 4,9. Esto fue motivado por la pandemia, 

la cual afectó tanto económico como socialmente al país entero, muchas plazas tuvieron 

que cerrar de la noche a la mañana. Finalmente, el 2021 culminó con un porcentaje de 

4,1% el porcentaje disminuyó en -0,8%, debido a la reactivación económica que se dio 

en aquel año (Ramirez & Campuzano, 2021). 

Gráfica 2 Evolución del desempleo 2011-2021 

 

Nota: Está figura indica el nivel porcentual del desempleo en Ecuador, en el periodo 2011 

al 2021 con datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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3.1.1. Factores económicos y políticos que han influenciado las tendencias de empleo.  

En este contexto, se identifican diversos factores que han impactado negativamente en la 

situación laboral. Entre ellos, destacan elementos de índole económica, como la reducida 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual limita las oportunidades de 

empleo; asimismo, se añaden aspectos como la inflación y la disparidad en la distribución 

de ingresos (Delgado, 2023). Según el (Banco Central del Ecuador , 2021), la tasa de 

crecimiento del Pib en Ecuador durante el periodo se vio afectada por diversas 

situaciones, para el año 2014 Ecuador experimento una disminución económica, debido 

la caída de los precios del petróleo, esto contribuyó a una desaceleración económica. 

En 2016, el país experimentó una recesión económica. En 2019, el crecimiento del PIB 

se aceleró, en parte debido a medidas tomadas para mejorar la inversión y la 

competitividad y finalmente la economía del país recae en el 2020 a causa del Covid-19. 

Dentro del periodo de estudio, Ecuador ha experimentado fluctuaciones en los niveles de 

inflación. Se han observado periodos de incremento moderado en los precios, así como 

momentos de elevada inflación que han tenido repercusiones en la economía nacional, en 

el largo plazo, mantener una inflación sostenida es perjudicial para el empleo. Esto se 

debe a que, cuando los precios suben constantemente, el poder adquisitivo de las personas 

disminuye, lo que puede llevar a una caída en el consumo. Es importante señalar que la 

disparidad en la distribución de la riqueza constituye un factor significativo que incide en 

el desempleo en el país. Esto se debe a que el 10% más acaudalado de la población 

controla más del 40% de la riqueza total. Además, la corrupción representa un problema 

destacado, y la insuficiente inversión en infraestructura y educación también actúa como 

un factor político relevante (Delgado, 2023). 

3.1.2. Tendencias Regionales y Globales del Desempleo 

Ecuador se encuentra es de los países con los niveles reducidos de desempleo en relación 

con los demás países de América Latina y el Caribe con un 4,1% en el 2021. En el 2021 

Guatemala y México tuvieron los porcentajes más bajos de desempleo con 2,2% y 4,1% 

en nivel intermedio se encuentran Argentina (8,8%), Chile (8,9%) y Uruguay (9,3%), 

como niveles más alto se encuentran Santa Lucía (23,1%) y Belice (21,1%) (Statista, 

2022).  

Para el 2021 Ecuador implementó estrategias para ayudar a mitigar los impactos 

económicos y mantener el nivel de empleo, entre ellas se dieron:  
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• Inversiones en obras de infraestructuras: mantenimiento de la red vial estatal de 

la Zona 3 (MTOP, 2017).  

• Acuerdos comerciales: Firma de acuerdo entre EEUU y Ecuador, para la 

eliminación de aranceles de los productos ecuatorianos exportados a Estados 

Unidos (Primicias, 2020).  

• Creación de LOEI, para la creación de nuevas empresas (Asamblea Nacional, 

2020). 

3.2. Análisis de la problemática  

La investigación en curso busca arrojar luz sobre la intrincada relación entre el desempleo 

y la pobreza en Ecuador durante el periodo 2011-2021. Las respuestas estarán respaldadas 

por análisis detallados, datos pertinentes y una contextualización sólida, con el objetivo 

de proporcionar una comprensión integral de la complejidad de este fenómeno en el 

contexto ecuatoriano. 

Problema general  

• ¿En qué modo el desempleo influye en la Pobreza de Ecuador, periodo 2011-

2021? 

El desempleo en Ecuador ha sido un factor crítico que influye directamente en la pobreza. 

La falta de empleo implica la ausencia de ingresos regulares para los individuos y las 

familias, lo que conduce a una disminución de su capacidad para satisfacer sus 

necesidades básicas. El desempleo también tiene un impacto negativo en el acceso a 

servicios básicos como educación y atención médica, ya que las personas desempleadas 

enfrentan dificultades para financiar estas necesidades esenciales. Además, la pérdida de 

empleo puede contribuir a la pérdida de viviendas, aumentando la vulnerabilidad de las 

familias a situaciones de pobreza extrema. 

Problemas específicos  

• ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de los ecuatorianos debido a los altos 

porcentajes de desempleo en Ecuador, periodo 2011-2021?   

Los altos niveles de desempleo durante el periodo 2011-2021 han tenido un impacto 

significativo en la calidad de vida de los ecuatorianos. La falta de empleo afecta 

directamente la estabilidad económica y psicológica de las personas. La disminución de 



29 
 

los ingresos familiares debido al desempleo afecta la capacidad de acceder a servicios de 

salud, educación y vivienda adecuada. Además, la incertidumbre laboral y financiera 

puede generar estrés y ansiedad, afectando la salud mental de los individuos 

desempleados. La falta de perspectivas laborales puede afectar la autoestima y la 

percepción del bienestar general de los ciudadanos. Además, se genera la fragmentación 

del tejido social de la población, provocando que algunas personas opten por realizar 

actividades ilegales, causando un problema de inseguridad al país. 

• ¿De qué manera el desempleo experimentado por los ciudadanos de Ecuador 

ha contribuido a los altos índices de pobreza, desde el año 2011 al 2021? 

La falta de oportunidades laborales ha llevado a un aumento en la población en situación 

de pobreza, ya que las personas carecen de los medios para cubrir sus necesidades básicas. 

La falta de empleo no solo afecta a los individuos en términos de ingresos, sino que 

también tiene efectos secundarios, como la pérdida de habilidades y la disminución de la 

autoestima. Además, la persistencia del desempleo puede generar ciclos 

intergeneracionales de pobreza, ya que los niños que crecen en entornos desfavorecidos 

tienen menos oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. 

3.3. Diseño, alcance y alternativas de solución 

El sector primario en Ecuador, representa un alto porcentaje de ingresos económicos para 

la economía del país, específicamente está el sector agrícola que aporta el 9,4% al 

producto interno bruto en el 2021. Este sector es importante para la economía del país, 

desde años anteriores, de manera más específica en 1880 hasta 1920 se produjo el auge 

cacaotero, para luego pasar a tener el auge bananero en 1950 hasta 1960. Este sector se 

ve afectado por diversos factores: fenómeno del niño, sequias y plagas (Chuncho, 

Uriguen, & Apolo, 2021).  

Por otro lado, tenemos a las pequeñas, y medianas empresas (Pymes), estas empresas son 

de gran importancia para la economía ecuatoriana, ya que generan empleos e ingresos 

económicos, por lo general estas empresas no cuentan con apoyo económico suficiente, 

tienen un número reducido de empleados. Contar con apoyo gubernamental, seria de vital 

importancia, para que estas empresas puedan expandirse, creando más plazas de empleo.  

Visualizar resultados en la disminución del porcentaje de desempleo no será de manera 

inmediata, ya que, se debe hacer un seguimiento constante, para constatar si realmente 
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las personas o negocios solicitantes de créditos han implementado mejorar en sus 

negocios, estos cambios se visualizarán aproximadamente de 3 a 5 años (Primicias, 2023).  

3.4.  Planteamiento de algunas alternativas de solución 

La efectividad de las opciones para disminuir el desempleo en Ecuador dependerá de 

varios factores, como la situación económica actual, las características del mercado 

laboral y la capacidad de implementación de cada medida. Sin embargo, se considera tres 

principales alternativas:  

1. Impulsar el Emprendimiento: Promover el crecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes) mediante la emisión de bonos destinados 

específicamente a financiar el crecimiento y la expansión de las pymes. Estos 

bonos podrían ofrecer tasas de interés favorables y plazos flexibles para incentivar 

la inversión empresarial. Así mismo, se podrían emitir bonos para proyectos de 

inversión y que estos sean específicos en sectores clave de la economía, como 

infraestructura, tecnología, energías renovables o agricultura. 

2. Invertir en Sectores Claves: Fomentar el progreso de sectores estratégicos, en 

este caso la agricultura, ya que es un fuerte del país, la mayoría de la población 

vive de la agricultura y mejorando este sector se generarían más plazas de empleo. 

Se propone que se puede invertir en la modernización de la infraestructura 

agrícola, incluyendo la construcción y mantenimiento de carreteras rurales, 

sistemas de riego, almacenamiento y transporte de productos agrícolas. Además 

de ello se pueden establecer programas de financiamiento específicos para el 

sector agrícola, incluyendo créditos a tasas preferenciales, subsidios para la 

adquisición de insumos agrícolas y seguros agrícolas para proteger a los 

agricultores contra pérdidas por eventos adversos. 

3. Promoción del turismo: Se plantea el promover el turismo como una alternativa 

para abordar el desempleo mediante la inversión en infraestructura turística, la 

promoción y marketing a nivel nacional e internacional, la simplificación de 

trámites y regulaciones para facilitar la inversión en el sector, el apoyo financiero 

y técnico a emprendedores que deseen iniciar o expandir sus negocios turísticos. 
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Estas acciones contribuirán a diversificar la economía, generar empleo en áreas 

con potencial de crecimiento y desarrollo sostenible, y así promover el bienestar 

de las comunidades locales. 

3.5. Selección de alternativa de solución  

La opción de fomentar el emprendimiento se considera una medida conveniente para 

reducir el desempleo en Ecuador. Al respaldar a las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), se puede lograr una generación rápida de empleo, diversificar la economía y 

fomentar la inclusividad social.  

Mediante la implementación de un programa integral de apoyo a las Pymes que son las 

emisiones de bonos de desarrollo empresarial, los cuales estarán diseñados para 

proporcionar financiamiento accesible y flexible a estas empresas. Estos bonos ofrecerán 

tasas de interés favorables y plazos adaptados a las necesidades de las Pymes, 

permitiéndoles invertir en expansión, modernización y desarrollo de futuros negocios.  

Además, se toma en cuenta los bonos para proyectos de inversión, dirigidos a financiar 

iniciativas estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleo en 

el país. Estos bonos no solo proporcionarán financiamiento a las Pymes que participen en 

estos proyectos como proveedores o contratistas, sino que también estimularán la 

inversión privada y el desarrollo económico en todo el país. 

Posibles Resultados obtenidos a través de la correlación 

Uso de la herramienta Estadística IBM SPSS Statistics 25 

Datos utilizados 

Tabla 4 Recopilación de datos del desempleo y pobreza desde el 2011 al 2021 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Desempleo 4,20% 4,10% 4,20% 3,80% 4,80% 5,20% 4,60% 3,70% 3,80% 4,90% 4,10% 

Pobreza 28,60% 27,30% 25,60% 22,50% 23,30% 22,90% 21,50% 23,20% 25,00% 33,00% 27,70% 

Elaboración propia 

Planteamiento de hipótesis  

Ho: >0,05 los datos tienen una distribución normal 

Ha: <0,05 los datos no tienen una distribución normal 
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Prueba de normalidad 

Al tener un total de 11 datos, se procede a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk  

Tabla 5 Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempleo en Ecuador 2011 

al 2021 

,223 11 ,131 ,923 11 ,341 

Pobreza en Ecuador 2011 al 

2021 

,196 11 ,200* ,913 11 ,265 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Elaboración propia 

El nivel de significancia de la variable desempleo en Ecuador es de 0,341 lo que indica 

que es >0,05. Por otro lado, está, el nivel de significancia de la variable Pobreza en 

Ecuador es de 0,265 lo que indica que su valor es >0,05. Las dos variables presentan 

valores superiores a los de 0,05 por ende, se rechaza la Ha y se acepa la Ho. 

Correlación Desempleo – Pobreza 

Sí p<0,05 se acepta Ha y se rechaza Ho 

Sí p=>0,05 se rechaza Ha y se acepta Ho 
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Tabla 6 Correlación entre desempleo y pobreza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Como p= 0,747>0,05, por lo tanto, existe una distribución normal de los datos entre la 

variable de Desempleo y Pobreza en Ecuador. Esta relación es poco intensa, es decir tiene 

una correlación pequeña de 0,110 o del 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempleo en 

Ecuador 2011 al 

2021 

Pobreza en 

Ecuador 2011 al 

2021 

Desempleo en Ecuador 2011 

al 2021 

Correlación de Pearson 1 ,110 

Sig. (bilateral)  ,747 

N 11 11 

Pobreza en Ecuador 2011 al 

2021 

Correlación de Pearson ,110 1 

Sig. (bilateral) ,747  

N 11 11 

Sig. (bilateral)  ,747 

N 11 11 

Pobreza en Ecuador 2011 al 

2021 

Correlación de Pearson ,110 1 

Sig. (bilateral) ,747  

N 11 11 



34 
 

Discusión  

La conexión entre desempleo y pobreza en Ecuador, examinada a lo largo del periodo 

2011-2021, se manifiesta en patrones discernibles que resuenan con la teoría económica 

y hallazgos previos. Observamos que, durante los años 2015 y 2020, coincidiendo con 

tasas de desempleo del 4.8% y 4.9%, respectivamente, se experimentaron incrementos 

notables en la tasa de pobreza. Este fenómeno refleja la vulnerabilidad económica a la 

que se enfrenta la población en momentos de crisis, destacando la importancia de una 

respuesta integral a factores externos, como la pandemia de 2020. 

El análisis revela que las variaciones temporales en las tasas de desempleo tienen un 

impacto directo en la dinámica de la pobreza en el país. Esta interpretación respalda la 

idea de que el desempleo no solo es un indicador económico, sino un factor determinante 

en la calidad de vida y la capacidad de las personas para escapar de la pobreza. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo econométrico, se obtuvo un 

porcentaje de 11%, esto refleja una relación débil positiva. Al ser el porcentaje tan bajo, 

explica que las variables tienen una relación positiva directa, es decir que crecen o 

disminuyen al mismo tiempo. Las personas que se encuentran en calidad de desempleados 

tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, ya que, al no contar con ingresos 

suficientes tienen limitaciones para acceder a una mejor educación, mejorar su calidad de 

vida.  

En este caso, como ya se menciona con anterioridad, el porcentaje de correlación es 

relativamente bajo, esto se basa en que podrían existir otras causas o factores que influyan 

en el aumento de la pobreza, como la falta de educación, poca experiencia laboral, estar 

ubicado en zonas rurales.  

El análisis detallado de la problemática del desempleo en Ecuador, revela matices 

adicionales que enriquecen el contraste con la literatura existente. Mientras las teorías 

económicas tradicionales, como la del ciclo económico y oferta y demanda laboral, 

ofrecen un marco conceptual sólido, la complejidad del escenario ecuatoriano exige una 

exploración más profunda. Desde la perspectiva del ciclo económico, los momentos 

críticos, como la recesión de 2016 desencadenada por el terremoto y la caída de los 

precios del petróleo en 2014, destacan la vulnerabilidad del país a las crisis externas 

(Delgado, 2023). 
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La teoría de oferta y demanda laboral, al considerar la disminución del crecimiento del 

PIB en 2014 y la recesión de 2016, arroja luz sobre desequilibrios en la relación entre la 

oferta y la demanda de trabajo. El repunte del PIB en 2019, impulsado por medidas para 

mejorar la inversión y la competitividad, sugiere que las intervenciones políticas pueden 

modular esta relación de manera efectiva. La inflación, como factor económico, ha 

experimentado fluctuaciones, evidenciando la complejidad en el manejo de precios y su 

impacto en la economía y, por ende, en el empleo. 

A pesar de la contribución significativa, es importante reconocer las limitaciones de este 

estudio. La metodología cuantitativa, si bien ofrece una visión cuantificable de las 

tendencias, puede pasar por alto las experiencias subjetivas y factores contextuales más 

profundos asociados con el desempleo y la pobreza. En futuras investigaciones, podría 

ser beneficioso complementar estos resultados cuantitativos con enfoques cualitativos 

para obtener una comprensión más holística de la complejidad inherente a estos 

fenómenos socioeconómicos. 

Conclusiones 

El análisis de los efectos socioeconómicos del desempleo en Ecuador durante el periodo 

2011-2021 revela la complejidad de este fenómeno y sus impactos en la pobreza. A lo 

largo de este estudio, se ha evidenciado que el desempleo no solo tiene consecuencias 

negativas en términos de pérdida de ingresos y precarización laboral, sino que también 

contribuye a la profundización de la pobreza y la exclusión social. Durante este periodo, 

se han identificado momentos clave, como el aumento del desempleo en el año 2016 

debido al terremoto y la recuperación parcial en el 2018 gracias a medidas 

gubernamentales. Sin embargo, la llegada de la pandemia en el año 2020 provocó un 

aumento significativo del desempleo, evidenciando la vulnerabilidad del mercado laboral 

ecuatoriano a choques externos. 

El análisis detallado de la problemática ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar 

el desempleo desde una perspectiva integral. La falta de empleo no solo afecta a los 

individuos en términos de ingresos, sino que también tiene efectos secundarios, como la 

pérdida de habilidades y la disminución de la autoestima. Además, la persistencia del 

desempleo puede generar ciclos intergeneracionales de pobreza, ya que los niños que 

crecen en entornos desfavorecidos tienen menos oportunidades para mejorar sus 

condiciones de vida. 
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En términos prácticos, los resultados sugieren la necesidad de implementar políticas y 

programas destinados a reducir el desempleo y mitigar sus efectos en la pobreza en 

Ecuador. Esto podría incluir medidas como la promoción de la creación de empleo, el 

fortalecimiento de la protección social y apoyo en sectores claves de la economía 

ecuatoriana. Desde una perspectiva teórica, esta investigación contribuye a la 

comprensión de la dinámica entre el desempleo y la pobreza, destacando la importancia 

de abordar estos fenómenos de manera integral y considerando sus interacciones con otros 

factores socioeconómicos. Los hallazgos de este estudio también pueden informar futuras 

investigaciones sobre el tema, proporcionando una base para el desarrollo de teorías más 

robustas y la exploración de nuevos enfoques metodológicos. 

En términos metodológicos, este estudio resalta la importancia de utilizar enfoques 

interdisciplinarios y datos empíricos sólidos para comprender la complejidad del 

desempleo y la pobreza. Además, señala la necesidad de considerar el contexto 

socioeconómico específico de Ecuador al diseñar y aplicar intervenciones destinadas a 

abordar estos problemas. 

Recomendaciones 

Para abordar de manera efectiva los efectos socioeconómicos del desempleo en Ecuador 

y sus repercusiones en la pobreza, es fundamental que el gobierno ecuatoriano priorice la 

implementación de políticas de empleo activo que promuevan la creación de puestos de 

trabajo. Esto incluye medidas como la inversión en infraestructura, el fomento de sectores 

económicos con alto potencial de generación de empleo, y la facilitación de acceso al 

crédito para pequeñas y medianas empresas. Estas políticas no solo ayudarían a reducir 

la tasa de desempleo, sino que también estimularían el crecimiento económico y 

mejorarían las condiciones de vida de la población. 

Además, la implementación de una política de redistribución de la renta en Ecuador 

representa una estrategia clave para abordar los efectos socioeconómicos del desempleo 

y reducir la brecha de desigualdad. Al equilibrar la distribución de los ingresos y aumentar 

el poder adquisitivo de los segmentos más vulnerables de la población, esta medida puede 

estimular la demanda interna, fomentar la actividad económica y, en última instancia, 

generar empleo en sectores clave. Además, al reducir las disparidades socioeconómicas, 

la política de redistribución de la renta puede mejorar la accesibilidad al mercado laboral 

y promover la inclusión social. 
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Y, por último, es fundamental que el gobierno fortalezca   los programas de 

protección social dirigidos a personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad. 

Esto implica no solo expandir la cobertura de los programas existentes, como los 

subsidios de desempleo y los programas de asistencia alimentaria, sino también mejorar 

su eficiencia y focalización para garantizar que lleguen adecuadamente a quienes más lo 

necesitan. Estos programas no solo ayudarían a mitigar el impacto del desempleo en la 

pobreza, sino que también contribuirían a proteger los derechos básicos de la población. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia  

Formulación de problema Objetivos Hipótesis Variables Tipos y Diseño   

de 

investigación 

Población y 

muestra 

Problema General 

¿En qué modo el desempleo influye 

en la Pobreza de Ecuador, periodo 

2011-2021? 

Problemas Específicos 

 

• ¿Cómo se ve afectada la calidad de 

vida de los ecuatorianos debido a los 

altos porcentajes de desempleo en 

Ecuador, periodo 2011-2021? 

• ¿De qué manera el desempleo 

experimentado por los ciudadanos de 

Ecuador ha contribuido a los altos 

índices de pobreza, desde el año 2011 

al 2021? 

 

•  

Objetivo General 

Analizar como el desempleo 

incide en los porcentajes de la 

pobreza en el periodo 2011-

2021, a través de la revisión de 

fuentes bibliográficas, para la 

obtención de información de la 

problemática social y económica 

del país. 

Objetivos Específicos 

• Identificar los porcentajes 

de desempleo existentes en 

Ecuador 

• Detallar los porcentajes de 

pobreza existentes en 

Ecuador 

 

• El desempleo tiene un 

efecto directo (mayor 

desempleo, mayor 

nivel de pobreza) con 

respecto a la pobreza. 

• Una persona 

desempleada pasa más 

necesidades que una 

persona con un empleo 

fijo. 

 

Variable 

Independiente 

El porcentaje del 

desempleo en 

Ecuador en el 

periodo 2011-2021. 

Variable 

Dependiente 

Porcentaje de la 

pobreza en el 

periodo 2011-2021. 

 

El tipo de 

investigación 

Descriptivo, 

Bibliográfica, y 

correlacional 

Diseño de 

investigación 

Cuantitativo 

 

De acuerdo a 

nuestra de 

investigación no 

requiere una 

población y 

muestra específica. 

 


