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RESUMEN 

Se analizaron los factores socio-económicos que influyen en el Sector Informal de la 

Parroquia San José de Chamanga – Esmeraldas - Ecuador, siendo los de mayor 

incidencia la baja escolaridad, la edad, el estado civil, etc., los mismos que determinan 

situaciones de trabajo inseguras, sueldos no fijos, jornadas de trabajo más extensas, 

falta de servicios laborales y por ende de seguro social, durante la investigación se pudo 

analizar que existen algunas barreras que pueden dificultar el logro de la reducción del 

sector informal. 

 

La metodología utilizada es descriptiva con el fin de analizar la problemática utilizando 

estrategias como las entrevistas realizadas a los moradores y autoridades de esta 

población con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo con el fin de cumplir el objetivo 

de la investigación. 

 

Como argumento general, nos podemos percatar que existe poca preocupación en los 

moradores por mejorar tanto en el ámbito laboral como empresarial dicho impacto 

ocasiona que estas personas se inclinen por la informalidad, por lo cual se deben 

elaborar estrategias para formar un sector formal en esta población para mejorar así su 

condición de vida. 

 

PALABRAS CLAVES:  Sector informal, Factores socioeconómicos, Impacto, 

Estrategias, Condición de vida. 
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ABSTRACT 

Due to the great increase in the informal sector in the parish of SAN JOSE DE 

CHAMANGA -ESMERALDAS-ECUADOR we are faced with unsafe working conditions, 

not fixed incomes, longer working hours, no labor benefits, much less social security 

unfortunately One of the main factors that affect is the lack of education, age, marital 

status and other situations could be analyzed that there are many barriers to achieve the 

decrease of informality. 

 

The objective of this research is to analyze the socio-economic factors that influence the 

informal sector in the San José de Chamanga Parish of the Muisne Canton of the 

Province of Esmeraldas, 2018. 

 

The methodology used is descriptive in order to analyze the problem using strategies 

such as interviews with residents and authorities of this population with a mixed qualitative 

and quantitative approach in order to meet the objective of the research. 

As a general argument, we can see that there is little concern among residents to improve 

both in the workplace and business such impact causes these people are inclined by the 

informality by which strategies must be developed to form a formal sector in this 

population improving his condition of life. 

 

KEYWORDS:  Informal sector, Socioeconomic factors, Impact, Strategies, Life condition
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se desarrolla en función a la necesidad que se identifica en la 

Parroquia San José de Chamanga, se requiere de un análisis exhaustivo de los Factores 

Socio-Económicos (como el bajo nivel de escolaridad, escaso acceso a vivienda, 

servicios básicos y centros de salud, etc., recalcando que su índice de pobreza es del 

100%) que influyen en su sector informal para poder dar a conocer las normativas de la 

Ley Económica Tributaria vigente en el país.    

Se tiene como propósito el aportar con los objetivos que persigue el gobierno nacional 

de fortalecer y mejorar el buen vivir de las personas, mediante la regularización del sector 

informal se logrará la reducción de la pobreza extrema y la generación de fuentes de 

empleo seguras para la Población Económicamente Activa (PEA) de la Parroquia San 

José de Chamanga. Esta es la razón fundamental que incentiva el desarrollo de la 

presente investigación, puesto que, es primordial dar atención al sector informal para que 

puedan acceder a un nivel de vida digno y con los beneficios sociales que amparan al 

trabajo formal. 

Para el Sistema Económico Nacional es indispensable capacitar a las personas que 

forman parte del sector informal para que puedan involucrarse y asumir su rol social 

tributario con responsabilidad y siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Economía y Finanzas sin ningún tipo de perjuicio, apoyando así al desarrollo de la 

Economía del país, ya que los ingresos de la tributación se usan para obras de desarrollo 

del mismo. 

Este trabajo de investigación conlleva al planteamiento de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los factores socio – económicos que influyen en la informalidad laboral? 

¿En la Parroquia San José de Chamanga cuántos negocios informales existen? ¿Cómo 

podemos mejorar los factores socio - económicos en la Parroquia San José de 

Chamanga? 
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El objetivo de investigación es “Analizar los factores socios-económicos que influyen 

en el sector informal en la Parroquia San José de Chamanga del Cantón Muisne de la 

Provincia de Esmeraldas año 2018”. 

Esta investigación se elabora siguiendo los lineamientos investigativos establecidos 

por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el Capítulo I se da a conocer la 

información relevante que lleva al desarrollo del Trabajo de Investigación. En el Capítulo 

II se hace una exposición clara del Marco Teórico. En el Capítulo III se hace referencia 

al diseño metodológico establecido para la investigación. En el Capítulo IV se realiza los 

Análisis de los Resultados de la información recolectada. En el Capítulo V se formula las 

Conclusiones y Recomendaciones referentes al Estudio Realizado.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El bajo nivel de estudio, la poca accesibilidad a vivienda y sus servicios básicos, el 

contar con un solo dispensario médico y la falta de disponibilidad de empleo en la 

Parroquia San José de Chamanga, hacen que la mayor parte de su población sean 

acogidos en trabajos informales ya sea como dueños o empleados de: camaroneras, 

pesca libre, comercio, construcción, transporte y trabajo artesanal, lo cual les permite 

tener un ingreso diario para solventar a sus familias y para cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación, salud, vivienda y educación.  

La tasa de analfabetismo en Chamanga es del 14.94%, lo que ha permitido observar 

que no existe un acceso equitativo a la educación, ya sea por la dificultad económica que 

presentan los hogares o por la falta de interés en la misma, aquí podemos dilucidar que 

las personas con bajo nivel de estudio crean sus propios negocios informales.  

En la Parroquia San José de Chamanga de acuerdo con el censo del INEC 2016 la 

asistencia a educación básica se encuentra el 87.94%, en la asistencia de educación 

primaria encontramos el 86.42%, la secundaria tenemos el 56.54%, la asistencia en 

educación bachillerato es de 46.23%, y el 3.13% asiste a educación superior. Todas las 

tasas son inferiores a las nacionales, cabe mencionar que alrededor del 53.77% de las 

personas que deben encontrarse en bachillerato optan por trabajar ya sea por 

responsabilidad propia hacia el hogar o por falta de recursos en el mismo, de igual 
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manera ocurre con las personas que deberían asistir a la educación superior, quienes 

deben iniciar un trabajo para obtener recursos y así posteriormente pagarse sus estudios.  

El único dispensario médico que existe en la Parroquia durante el año 2014 (INEC, 

2016), ha atendido tres especialidades médicas, el 67.47% como medicina general, el 

18.65% como obstetricia y el 11.72% como odontología. Se evidencia que la falta de 

personal para cubrir la atención en la totalidad de la población hace que el servicio de 

salud sea inasequible, permitiendo que las personas generen ingresos para cubrir 

particularmente esta necesidad.  

Cabe recalcar que la gran mayoría de la población no aporta a ningún seguro de salud, 

por lo que no cuentan con redes institucionales de protección. 

La tasa de ocupación en la Parroquia de San José de Chamanga alcanza el 83,96%; 

la tasa de ocupación femenina representa el 83,69%, dicha población se encuentra 

ocupada en actividades dentro del hogar, tienen negocios familiares, trabajan 

periódicamente, etc. Mientras que la tasa de ocupación masculina tan solo representa 

0,27% del total (INEC, 2016). Chamanga tiene una población económicamente activa 

que se basa en el sector informal. 

El aporte de las principales actividades de la Parroquia San José de Chamanga de 

acuerdo a las ventas nacionales son: acuicultura marina 78,54%, ventas al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados 

10,23%, las ventas al por menor de alimentos en comercios especializados representa 

el 9,27%, finalmente la venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco con el 1,94% 

de las ventas nacionales. Es importante considerar que, según el Directorio de 

Empresas, no se registra ninguna exportación desde el territorio en cuestión (INEC, 

2016). La economía de la Parroquia se maneja con la venta de productos propios del 

área. 

Según el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

acuicultura marina tiene ventas de aproximadamente $1.136.439, registrando 8 

camaroneras de 20 existentes las restantes no están tributando, su forma de contratación 

laboral es totalmente informal. La informalidad laboral de ciertas camaroneras permite 

distinguir en la Parroquia los negocios que deberían ser intervenidos por la ley. 
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Es necesario conocer que la informalidad laboral es una actividad productiva que se 

desarrolla por fuera de las normas legales que la regulan ésta ha existido desde la 

aparición de los primeros códigos laborales, fiscales y de comercio, entre otros, que 

buscan establecer, orden regulación y control sobre la actividad económica (Sandoval, 

2014). La regulación de las actividades económicas disminuye la aparición de negocios 

informales. 

Los informales, según la entidad, trabajan para o constituyen una empresa que no 

tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC) o que no tributa bajo el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (Rise), (Líderes, 2015). El trabajo en condiciones de 

informalidad es un problema persistente en América Latina y el Caribe. Después de una 

década de crecimiento económico y reducción en las tasas de desempleo, aún hay 130 

millones de personas ocupadas que tienen empleos informales, sin protección social ni 

derechos laborales (OIT, FORLAC, 2014). La mayoría de personas que trabajan 

informalmente ya sean como empleadores o empleados no tributan ni cuentan con 

seguro social. 

Las personas que se encuentran en la informalidad están expuestas a condiciones de 

trabajo inseguras, tienen poca oportunidad de formación, ingresos irregulares, jornadas 

de trabajo más extensas, no obtienen beneficios laborales y no todos acceden a la 

seguridad social (Líderes, 2015). La baja escolaridad permite el trabajo informal debido 

a la falta de cultura y experiencia para trabajos que dignifiquen el esfuerzo de las 

personas. 

La falta de oportunidades laborales obedece al entorno económico en las grandes 

ciudades que son las más pobladas y con mayor migración rural, pero también inciden 

los niveles de educación. A menor educación peores condiciones laborales. (González, 

2015). La migración rural y la escasa escolaridad permiten que los negocios informales 

sean una fuente de empleo y escasamente mejoran la economía de las familias que a 

ello se dedican. 

El director del Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), indica 

qué, es básico que se creen políticas públicas para mejorar las condiciones laborales 

que enfrentan estas personas. Eso, sumado a capacitaciones que les permitan mejorar 
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sus competencias. “Un aspecto es el de la tributación. También deben conocer técnicas 

de venta, contabilidad básica, manejo de los alimentos con base en condiciones de 

salubridad. Muchos de estos aspectos no los cumplen” (Araque, 2015). Los negociantes 

informales deben tener conocimientos básicos de ventas y productividad económica para 

que puedan progresar en sus negocios. 

El presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores 

Autónomos del Ecuador (Cucomitae), asegura que en Quito existen exigencias 

establecidas por el Municipio para los 100 000 trabajadores informales. El 75% se dedica 

a la venta de alimentos o productos manufacturados y el restante a mercancías varias, 

(Castellanos, 2015). Nuestro país pretende regularizar los negocios autónomos que no 

cumple con las leyes. 

El trabajador en el sector informal generalmente contribuye al Producto Interno Bruto 

(PIB), e inclusive, percibiendo remuneraciones más allá del salario mínimo, y además 

apunta que, en términos generales, la productividad en el sector es mucho más amplia 

que el promedio del PIB per cápita en la economía (Charmes, 1990). Los negocios 

informales generan empleo y brindan bonificaciones sin pegarse a la ley. 

Pregunta de investigación: 

Se plantean las siguientes interrogantes ¿Cuáles son los factores socio – económicos 

que influyen en la informalidad laboral? ¿En la Parroquia San José de Chamanga 

cuántos negocios informales existen? ¿Cómo podemos mejorar los Factores Socio-

económicos en la Parroquia San José de Chamanga? 

Delimitación y limitación del tema 

El trabajo de investigación se desarrolla debido a la insuficiente información que existe 

sobre los Factores Socio – Económicos que influyen en la situación del Sector Informal, 

como referencia de los estudios realizados en el país sobre el sector informal en el año 

2010 y 2011 me permitiré investigar los factores que inciden en el mismo, poniendo 

puntual atención en la Parroquia San José de Chamanga para el año 2018.  

Se conoce que “a menor educación existen peores condiciones laborales”. (González, 

2015). La población de Chamanga que se aproxima a 6000 habitantes, de los cuales 
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1409 pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), cuentan mayormente 

con medios de trabajo informal como micro negocios autónomos para solventar sus 

necesidades, es por ello que para este estudio es necesario aplicar encuestas para 

determinar los factores que inciden en el sector informal de dicha población.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar los factores socios-económicos que influyen en el sector informal en la 

Parroquia San José de Chamanga del Cantón Muisne de la Provincia de Esmeraldas, 

con el propósito de presentar una propuesta de mejora a la situación del sector informal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar los factores socio-económicos de la Parroquia San José de Chamanga 

del Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas, con el propósito de establecer el grado del 

estado que se encuentran estos indicadores. 

 

2. Identificar al sector Informal de la Parroquia San José de Chamanga con la 

finalidad de establecer las relaciones que existen con los indicadores socio-económicos. 

 

3. Proponer un plan de mejora a la situación del sector informal. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente análisis es de importancia ya que la informalidad laboral es estudiada tanto 

en países desarrollados, como en países en vías de desarrollo. El análisis se puntualiza 

en determinar los factores socio-económicos que influyen en el sector informal de la 

Parroquia San José de Chamanga. El análisis es relevante puesto que, a nivel 

económico, la no tributación del RUC o Rise representaría pérdidas en el Gobierno de la 

Parroquia, así como en los negocios formales de la misma, por consiguiente, habría 

pérdida de espacios formales en los mercados lo cual conllevaría a afectación de los 

niveles de ingresos. 

Probablemente el sector informal ocasionaría descuido de la tributación y esto llevaría 

a incrementar negocios con desinterés en el cuidado y bienestar de sus empleados y 

consumidores. En ninguna sociedad se pueden desarrollar negocios que no sean 

socialmente responsables. 

Existen muy pocos estudios sobre los negocios informales en el país; es por ello que 

el tema pretende aportar académicamente a las futuras generaciones, su originalidad 

permite que se conozca la realidad de la Parroquia, se espera que el mismo pueda servir 

como base de sustento para nuevas investigaciones sobre el tema, y así mejorar la 

situación económica de quienes se encuentran en el sector informal. 

El tema es de sumo interés para el autor ya que la investigación se realizará con el 

objeto de establecer destrezas que en un futuro permitan el desenvolvimiento profesional 

de calidad asesorando a los negocios informales para su transición a la formalidad. 

En Ecuador contamos desde el año 2010 con investigaciones destinadas a determinar 

el índice del sector informal con un estudio previo realizado en la Provincia de Los Ríos 

en el año 2011. No obstante, de lo anteriormente mencionado, en la Provincia de 

Esmeraldas, Parroquia San José de Chamanga no se cuenta con ningún tipo de estudio 

de esta índole, motivo por el cual éste trabajo de investigación aportará con información 

muy relevante al Sector Económico Productivo de la Provincia y del País.  

Finalmente es pertinente cumplir con este trabajo de investigación porque el Título de 

Economista que voy a obtener, tiene estrecha relación con el trabajo de grado realizado. 



9 
 

1.3.1 CONTEXTUALIZACION DEL TEMA 

Los factores socio-económicos que influyen en el sector  informal tienen su 

importancia en el ámbito económico y de desarrollo productivo, los negocios informales 

o economías informales evaden la tributación que la ley exige y tienen a su cargo 

personal que no cuenta con los conocimientos necesarios para el trabajo, así como 

también los empresarios informales no cumplen con la obligación social de asegurar a 

sus trabajadores y por ende no brindan todos los beneficios de ley que ellos se merecen.  

Las investigaciones realizadas a nivel mundial y en nuestro país nos mencionan que 

la informalidad se da en base a la falta de educación y al bajo nivel económico que tienen 

las personas que se dedican a esta actividad, la falta de empleo a personas con bajo 

nivel de instrucción hacen que este trabajo sea muy apetecido por personas de escaso 

nivel socio-cultural, cabe mencionar que las personas que desean regularizar o 

formalizar sus negocios ven obstáculos en el trámite y el costo del mismo, caso por el 

cual la mayoría de estos comercios prefieren mantenerse en la informalidad. 

Se pretende que la investigación de este tema de tesis permita fomentar la 

responsabilidad social de tributación que cumpla con la ley y que garantice el buen vivir 

de los trabajadores de dichas empresas o negocios informales, así como también que 

estos trabajadores accedan a sus derechos de ley. 

A finales del Siglo XX la economía informal se ha mantenido en los sectores de mano 

de obra, alimentación, etc., la cual se intensifico en la crisis que atravesó nuestro país en 

el año 98, el sector informal incremento sus negocios para poder sobrellevar a sus 

familias en dicha crisis, este sector abrió más fuentes de trabajo, pero sin garantías 

sociales, de alguna manera ayudo a fortalecer la economía del país. En el Siglo XXI los 

sectores informales tienen los mismos factores de influencia y aun generan trabajo a las 

personas de bajo nivel educacional, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

pretende regularizar este sector mediante la aplicación de leyes vigentes en nuestra 

sociedad.  

En la Parroquia San José de Chamanga los sectores informales serán estudiados para 

determinar los factores que influyen en la creación de los mismos, además, para conocer 

si las personas que tienen los negocios poseen información de la ley para instaurar un 
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negocio formal, y de esta manera poder regularizar la informalidad y mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores que no perciben sus derechos por ley.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

La hipótesis de trabajo es la que se pone a continuación: 

A mayor cumplimiento de los factores socio- económicos, menor es el nivel del sector 

informal. 

Como esta investigación es de carácter descriptiva dado que no existe investigaciones 

previas al presente estudio no es posible definir la hipótesis de nivel causa efecto, de allí 

que se presenta la hipótesis de trabajo arriba mencionada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Para entender cómo surgió el sector informal a continuación se presenta un análisis de 

las siguientes teorías sobre el tema. 

ANTECEDENTES DE LA INFORMALIDAD LABORAL 

• Informalidad En América Latina; Especial Atención A Ecuador 

• Atención Especial al caso de Ecuador y la Informalidad 

• Informalidad en la parroquia San José de Chamanga. 

DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA INFORMALIDAD 

• La Visión Estructuralista 

• Los Enfoques Ortodoxo y Segmentalista 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INFORMALIDAD LABORAL 

El fondo Monetario Internacional define a la informalidad como un grupo de empresas 

que generan y comercializan productos considerados como impedidos por su falta de 

pago de tributo y porque sus actividades no están reconocidas en las estadísticas 

públicas de los ingresos de la nación.  

Este fenómeno es de creciente complejidad, ya que detrás de ello se pueden observar 

problemas estructurales básicos como la pobreza, la exclusión social, el desempleo y las 

desigualdades sociales, lo cual conlleva a que el sector informal sea una de las 

principales fuentes de generación de empleos.  

La (OIT, 2013) menciona que no solo es importante por ser una fuente de empleo, 

sino que también genera la producción de bienes y servicios, los cuales contribuyen al 

consumo por parte de todos los estratos sociales. Al mismo tiempo la OIT señala que el 

trabajo decente es esencial para el bienestar social, debido a que sintetiza las 

aspiraciones de las personas durante su vida laboral (Organización Internacional del 

Trabajo [OIT], 1999). 
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La Informalidad en América Latina 

En América Latina la caracterización del sector informal que se basa en que esta es 

la única fuente de ingresos para la población inmersa en la pobreza, se realiza en 

espacios abiertos con los vendedores ambulantes tanto estacionarios como móviles 

debido a la emigración rural – urbana en los países en desarrollo (Harris & Todaro, 1970; 

Fields, 1975), se estima que alrededor del 51% de empleo informal se encuentra en 

américa latina, es por ello que la OIT (Viteri Díaz, G., 2007) citan que ningún país 

latinoamericano ha podido eliminar la informalidad, por otro lado la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que Chile, El 

Salvador y Honduras, han disminuido significativamente el tamaño del sector informal en 

la economía. 

Alicia Bárcena Secretaria ejecutiva de la CEPAL señala que la lenta recuperación de 

las economías de América Latina será insuficiente para contener la destrucción del 

empleo que llevará al paro laboral a otros 3.4 millones de personas. El desempleo vendrá 

acompañado por un incremento de la economía informal como alternativa de 

sobrevivencia.  

La precariedad en los mercados de trabajo de la región está altamente correlacionada 

con el empleo en sectores de baja productividad, que es por lo general de mala calidad 

y se caracteriza por la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones y la falta de acceso 

a la seguridad social. “En las áreas urbanas de América Latina, en 2006 el porcentaje de 

trabajadores informales era de un 44,9%, con una alta proporción de mujeres urbanas 

ocupadas en sectores de baja productividad (50,7%), en comparación con los hombres 

(40,5%)” (SERRANO, 2010). 

El Banco Mundial considera que la existencia de la economía informal se debe en 

buena medida a los altos costos laborales y a una burocracia demasiado compleja, que 

frenarían las posibilidades de desarrollar una actividad económica en el marco formal, 

bajo la regulación laboral establecida. 
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Informalidad en México 

Entre 1995 y el año 2000, se crearon 6.7 millones de empleos en el país, de los cuales, 

sólo 3.3 millones fueron formales (BBVA-BANCOMER, 2002). Poco más del 50%, 

resultaron ser informales. Actualmente en México se considera la informalidad bajo el 

criterio de no pertenecer a un sistema de seguridad social legalmente reconocido, se 

estimó que el 60% de la población empleada tanto en zonas rurales como urbanas era 

informal (Camberos, 2003: 37-38) 

Informalidad en Argentina 

En los años noventa y durante el inicio de la siguiente década surgió un marcado 

aumento de la pobreza, el empleo informal (no registrado con la seguridad social) 

ascendió al 53% del empleo urbano en Argentina y comprende dos grupos: 

1. Informales independientes – trabajador por cuenta propia y dueños de microempresas 

que representan el 18% del empleo urbano en Argentina.  

2. Trabajadores informales asalariados, que representan cerca del 35% del empleo 

urbano en Argentina (SERRANO, 2010). 

Según Italo Bretti, las causas del tamaño de la informalidad en Argentina, son algunas 

leyes y normas que son injustas, contradictorias o incumplibles porque no permite 

trabajar con un mínimo de libertad. Es decir, el problema de exclusión está en la 

legislación y no en la gente.  

Informalidad en Bolivia 

Según el Banco Mundial, existe alrededor del 64% de informalidad en Bolivia una de 

las más altas de la región. El valor agregado generado por las empresas del sector 

informal podría ser superior a dos tercios del PIB, el valor más alto en el mundo. Los 

factores que inducen a la informalidad son: carga normativa incluyendo condiciones del 

mercado laboral, debilidad de las instituciones, percepción de falta de beneficios de ser 

formal. Para las microempresas ser formal supone más costos sin mayores beneficios. 
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Informalidad en Brasil 

Remonta desde el año 1997, en donde la economía informal en las áreas rurales y 

urbanas representaba el 34,6% de las actividades. La composición social y los rasgos 

demográficos de los trabajadores informales son muy heterogéneos. Según un informe 

de la Fundación Getulio Vargas, el 60% de la PEA brasileña trabaja en la economía 

informal, siendo el 23,4%, empleados por cuenta propia o independientes, el 11,2% son 

empleados no remunerados, el 11,1% se encuentran en el sector privado, el 7,6% 

trabajan en el servicio doméstico y el 6,5% son trabajadores agrícolas. Además, los 

trabajadores informales son, en mayor medida, mujeres (66%). Brasil ha tenido una 

reducción del sector informal al 51,1% en 2007 (SERRANO, 2010). 

Informalidad en Chile 

El aumento de la desocupación en la industria y la construcción, sectores claves de la 

producción y el empleo, provocó una generalizada desintegración social, y la 

preocupación por el empleo tendió a predominar es así que nace con fuerza el trabajo 

informal en principio como supervivencia: vendedores ambulantes, trabajo a domicilio, 

niños y mujeres vendedores en la vía pública, las plazas a lo largo de todo Chile se 

transforman en tiendas donde se vende mercadería asiática de toda índole. Este proceso 

se ha acentuado en los últimos años, ya que la informalidad en Chile no es sólo un 

problema de desocupación laboral, sino de desinformación e incluso temor por parte de 

microempresarios con baja educación y capital. Chile está entre los países con menos 

trabajadores informales de América Latina, con una tasa de informalidad cercana a 35% 

de la población económicamente activa (SERRANO, 2010). 

Informalidad en Colombia 

En 1998, la informalidad llegó al 37,3% según los datos de la CEPAL. Actualmente, la 

OIT indica un porcentaje de empleo informal no agrícola de 38%. El 50,7% de las Pymes 

(rurales y urbanas) son informales. La mayoría de los trabajadores informales son 

asalariados (62%) y de sexo femenino. En Colombia los trabajadores de la economía 

informal ganan menos que el promedio de Ingreso nacional. 
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Informalidad en Uruguay 

La Universidad Católica de Uruguay, en un reciente informe menciona que la 

informalidad va en aumento y se ubicó en 37 por ciento del PBI en 2007. 

Informalidad en Perú. 

Según la OCDE la informalidad en el Perú asciende al 68%. La informalidad surge 

cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores 

a los beneficios que ello conlleva.  

La informalidad en Ecuador 

En el Ecuador la tasa de trabajo informal se encuentra en el 52% (INEC, 2010). A 

pesar de importantes cambios en la legislación laboral y tributaria, la informalidad en el 

Ecuador se ha mantenido alta y notablemente estable, aparentemente la solución a la 

informalidad, en el caso de Ecuador, no parece estar en el marco regulatorio, sino en la 

implementación y el cumplimiento de las leyes (Ricaurte, 2011). 

El Ecuador ha sufrido varias modificaciones importantes en su legislación entre 2000 

y 2009. La normativa laboral se modificó entre 2000 y 2001 hacia una mayor 

liberalización, luego, en 2008, muchos de esos cambios fueron revertidos. Por su parte, 

la legislación tributaria ha tenido una evolución constante hacia concederle a la autoridad 

tributaria, el Servicio de Rentas Internas (SRI), un mayor poder para el cumplimiento de 

su labor (Oleas, 2011).  

Entre los años 2003 y 2006, los trabajadores informales representaban cerca del 45% 

de la PEA. Después, de 2007 en adelante, los trabajadores informales rondan 52% de la 

PEA. La definición legal de la informalidad tiene que ver con que, si los trabajadores 

están afiliados al sistema público de salud, el Instituto de Seguridad Social (IESS), 

organismo estatal que provee servicios de previsión de salud y jubilación. En los siete 

años entre 2000 y 2006, la fracción de personas no afiliadas al IESS se mantuvo 

relativamente estable, alrededor de 75% de la PEA (salvo para el año 2002 que muestra 

una caída sin explicación). Después de dicha fecha, esta fracción ha disminuido hasta 

situarse en torno a 70% en 2009 (Ricaurte, 2011).  
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La OIT cuantifica a los trabajadores que trabajan en una empresa que no cuenta con 

un Registro Único de Contribuyente (RUC), número de identificación requerido por el 

Servicio de Rentas Internas para tributar, esta fracción de trabajadores se encuentra a 

penas sobre 40%.  

 

2.2 TEORÍAS DE LOS FACTORES SOCIO – ECONÓMICOS 

Teoría Económica de la Familia 

El planteamiento de Gary Becker en su obra el “Tratado sobre la Familia” destaca en 

una de sus premisas, que la pertenencia a una familia permite alcanzar determinados 

objetivos mediante la asociación con otras personas lo cual condiciona el 

comportamiento económico.  

Cabrillo (2000) señala que el primer aspecto afectado por la conformación de una 

familia es la división del trabajo en las actividades que los miembros de la familia llevan 

a cabo dentro y fuera del hogar; el segundo aspecto es que se modifican las funciones 

de utilidad, ya que se intensifican los comportamientos altruistas sin los que no podría 

entenderse buena parte de la conducta cotidiana.  

Basados en estos dos planteamientos la teoría económica intenta fundamentar las 

características del contrato matrimonial, es decir, analizar el reparto de beneficios en sus 

etapas de inicio o en su ruptura; y, la demanda/producción de hijos, que básicamente es 

examinar el por qué tener un hijo, en cuánto tiempo, qué cantidad, y sobre todo las 

oscilaciones de las tasas de fertilidad en el tiempo. Se debería tratar al crecimiento 

poblacional como un proceso endógeno a la economía, siendo el resultado de las 

condiciones económicas determinadas, así como de los comportamientos y 

motivaciones de los individuos. 

Teoría del Crecimiento Económico y la Fecundidad 

La transición demográfica nos permite establecer el paso de una alta tasa de 

fecundidad a una baja. Canales et al. (2011) exponen que el descenso de la tasa de 

fecundidad fue un fenómeno generalizado para la mayoría de los países desarrollados 

en las últimas décadas, pero que a su vez éstos mostraron altas tasas de crecimiento 
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económico. Al reducirse la tasa de fecundidad, el número de constituyentes por familia 

tiende a disminuir paralelamente, lo cual pudiese tener un efecto positivo debido a que 

aumenta la producción per cápita. Se presume que la fertilidad tiene relación negativa 

con la producción per cápita de un país, es decir, menos población mayores salarios en 

promedio. La contracción de la tasa de fecundidad genera una acumulación de capital 

humano, debido a que bajos niveles de escolaridad están estrechamente relacionados 

con las elevadas tasas de fecundidad.  

De igual manera, la disminución de la tasa de fecundidad afecta directamente la 

estructura etaria de la población (Canales et al, 2011). El enfoque moderno de la 

fecundidad da lugar a interacciones muy diferentes entre el crecimiento demográfico y el 

económico, el capital humano y el físico continúan creciendo; disminuye la fecundidad a 

niveles más bajos y las mujeres participan de manera más amplia en el mercado laboral 

(Becker, 1992). 

Teoría sobre la familia 

Becker (1981) llama la atención hacia la economía de la familia, donde sostiene que 

para los padres los hijos son una fuente de ingresos materiales o de satisfacciones. Es 

por ello que Becker los identifica como un bien de consumo durable. Esto no deja de 

reconocer que las satisfacciones o los costos en que incurren los padres no son 

moralmente iguales a la de los bienes de consumo durables, pero se pueden comparar 

y por lo tanto aplicarse el análisis de la teoría de la demanda.  

Si los padres quieren gastar más en menos hijos es por que obtienen una mayor 

utilidad adicional (Videla, 1998). 

Teoría del capital humano 

El Capital Humano es considerado un factor determinante para los análisis de 

crecimiento y competitividad de las economías mundiales. La teoría del Capital Humano 

inicia con los estudios y análisis de Becker, el cual lo define como el conjunto de 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos (Gleizes, 2000). 

 



18 
 

2.3 DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA INFORMALIDAD  

Teoría Ricardiana   

Desde la antigüedad se busca explicar la relación entre el desempleo y la informalidad 

laboral, se conoce que: “La incorporación de máquinas y herramientas a procesos 

productivos implicaba reemplazar mano de obra por capital físico” (David Ricardo., 1941, 

p. 32). Con la industrialización de los países la mano de obra de los mismos fue 

decreciendo y la población económicamente activa (PEA) incrementó en el desempleo 

debido a que la maquinaria fue capaz de reemplazar el trabajo de 5 hombres y generar 

mayor productividad en menor tiempo incrementando así la renta neta de un país, pero 

al mismo tiempo empeorando la condición del trabajador el cual optaba por la 

informalidad laboral. 

 

Teoría Marxista   

La revolución industrial en Europa permite identificar las causas que posteriormente 

podrían desencadenar el desempleo y la informalidad. “La tecnificación de los procesos 

productivos produce el desplazamiento sistemático del trabajo por las máquinas” (Marx 

1636).  

La visión estructuralista 

La acumulación del capital en la industria y el pago de salarios en mano de obra 

empleada explican las fluctuaciones en la inversión de maquinaria y el incremento del 

número de desempleados (Hernández & Cruz., 2000) sintetizan 4 categorías teóricas 

para analizar la informalidad: 

1. Teoría de la racionalidad productiva 

Modelo de Fields (1975): Este menciona que existen dos sectores, uno moderno y 

otro tradicional, con diferencias en oportunidades de empleo, amplias brechas salariales 

y distintas prestaciones en la seguridad social, coexiste un exceso de fuerza de trabajo 

que no tiene manera de reinsertarse en la dinámica laboral formal. Debido a las 

necesidades de ingreso, este exceso de mano de obra encuentra trabajo en actividades 
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caracterizadas por ser de baja remuneración, reducida productividad, un uso de 

tecnología atrasada e intensiva en trabajo y sin barreras de acceso 

La amplia demanda de desempleados permite el trabajo informal sin normalización de 

leyes ni seguridad laboral para los mismos. Así como la situación de pobreza crónica es 

una característica que va ligada al empleo informal esto genera un problema persistente, 

que obstaculiza y desequilibra el mercado de trabajo de las economías en vías de 

desarrollo. 

2. Teoría de la racionalidad del mercado 

Busca la flexibilización y reducción de costes en los procesos productivos mediante 

técnicas ahorradoras de trabajo que permitan incrementar la productividad. “La 

informalidad aparece como una falta de regulación y vigilancia que hace posible que los 

empresarios empleen medidas extralegales como parte de su estrategia de competencia” 

(Hernández & Cruz, 2000), incrementando así la productividad y la ganancia empresarial 

sin fortalecer la tributación respectiva ni la seguridad social del personal. 

3. Teoría de la extra legalidad 

Se refiere a la condición legal tanto de las empresas formales como de las informales 

en las cuales el cumplimiento de los estatutos y las leyes superan a los beneficios 

permitiéndose de esta manera mantenerse en empresas pequeñas de difícil fiscalización. 

“La definición operacional de la informalidad se caracteriza como el conjunto de 

actividades que no cumplen con toda la reglamentación establecida en el ámbito 

económico, sean de carácter fiscal, sanitario, laboral o de algún otro tipo” (Hernández & 

Cruz, 2000: 40). 

4. Teoría de racionalidad emprendedora 

La creación de negocios propios permite obtener ingresos personales mayores, que, 

como asalariados, esta opción se presenta no por la falta de empleos remunerados sino 

porque el individuo emprendedor tiene mayor capital en sus habilidades y aptitudes. “En 

este entorno, ser negocio pequeño se presenta como temporal, debido a que este tipo 

de negocio tenderá a crecer y en esa medida, podrá cubrir los costes de ser formal y 

acceder así, a los beneficios que otorga la formalidad como es el caso del financiamiento 
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bancario y del apoyo gubernamental en materia de promoción económica y paquetes 

fiscales” (Maloney, 2002: P11). 

Enfoques Ortodoxos y Segmentalistas 

Teoría neoclásica tradicional 

Determina la diferencia de salarios entre individuos idénticos en términos de capital 

humano y habilidades, aunque se presentan esencialmente por factores institucionales, 

tales como la intervención gubernamental o una fuerte presencia sindical. Las normas 

institucionales expresan límites internos y externos en el mercado de trabajo, y si bien, 

los individuos que se encuentran dentro del mercado pueden competir entre ellos, éstos 

no se preocupan por aquellos ubicados fuera, ya que éstos últimos se encuentran en 

permanente competencia por ingresar al mercado interno (Saphiro & Stiglitz, 1984, 

Akerloff, 1982). 

El acceso tan heterogéneo que tiene la población a la educación y la formación, junto 

a factores como el geográfico y étnico limitan fuertemente la movilidad, y por tanto, 

ejercen un fuerte impacto sobre los diferenciales de salario de los trabajadores. 

El crecimiento del desempleo  

Mayormente se asocia con la generación de informalidad laboral por la necesidad de 

los desempleados de generar ingreso personal. (SANDOVAL, 2014). La informalidad 

laboral puede estar asociada a diversas causas entre ellas el desempleo y la pobreza, 

así como también el interés personal de generar su propio negocio autónomo.  

La complementariedad de la actividad económica form al e informal 

La economía informal no necesariamente constituye una forma de producción aislada 

del resto de la economía. Bajo diversas modalidades, la informalidad presenta algún 

vínculo con la economía formal, que de una u otra forma apoya o estimula su existencia. 

Es el caso de las actividades de prestación de servicios informales, las cuales se generan 

sencillamente porque tienen una demanda originada en la economía formal que estimula 

este tipo de producción. (Fortuna & Prates, 1990). Pretende aportar económicamente a 

la economía formal. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para mayor comprensión del tema de investigación se realiza la explicación científica de 

las variables. 

2.1.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

Socio-

Económicos 
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sociales que 
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Educación 

 

Salud 

 

Vivienda 
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Número de 

casas 

 

 

Número de 

empleos 

 

Número de 

ingresos 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENCIONES INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

Sector 

Informal 

Conjunto o grupo de 

empresas que producen 

o distribuyen bienes, 

que no pagan ningún 

tipo de impuesto y que 

sus actividades no están 

registradas en los datos 

estadísticos oficiales de 

los ingresos nacionales. 

Pesca 

Agricultura 

Ganadería 

Comercio 

Construcción 

Transporte 

 

 

Si están 
Asegurados al ESS 

Llevan contabilidad 

en sus negocio 

Estaba registrado 
(RUC) 

 

Esta registrado al 
(RISE) 

 

 

 

 

Número de 

pescadores 

Número de 

agricultores 

Número de 

ganaderos 

Número de 

comerciantes 

Número de 

constructores 

Número de 

trasportistas 

 

2.1.2 FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

Factores económicos y sociales, que caracterizan a un individuo o un grupo dentro de 

una estructura social (Osman, 2000); son las experiencias sociales y económicas y las 

realidades que nos ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida, 

pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios. 

Educación 

Entre los factores socio-económicos está el nivel de educación la cual puede moldear 

la percepción del mundo y puede contribuir al crecimiento social. Nos puede llevar a tener 

la posibilidad de una mejor remuneración, lo que a su vez contribuye a la calidad de vida. 

“También puede contribuir a los procesos de las tomas de decisiones que serán los 

caminos que tomaremos en la vida” (Chase, 2017). La educación juega un papel 

importante en el desarrollo y la calidad de vida de cada individuo.  
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La educación, además de ser un derecho, es un determinante central del desarrollo. 

“Gracias a ella es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de 

los países. El aumento de los niveles educativos de la población se asocia al 

mejoramiento de otros factores claves de desarrollo y bienestar, como la productividad, 

la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la 

identidad social y, en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social.” (CEPAL, 2010). 

El desarrollo previsible para un país se basa en la educación para mejorar su calidad de 

vida y así disminuir la pobreza del mismo. 

” Desde el punto de vista del crecimiento, un mayor nivel educativo permitiría 

aprovechar más y mejor las tecnologías disponibles, sobre todo en niveles de desarrollo 

relativo menor.” (CEPAL, 2008). La educación fomenta el desarrollo y la productividad 

empresarial poniendo énfasis en la formalización de las mismas. “Un mayor nivel de 

educación incrementa la productividad laboral con lo cual las normas laborales pueden 

flexibilizarse y propiciar la formalización” (MOREIRA, 2016).  

Finalmente podemos recalcar que: “al invertir en educación, junto con permitir 

garantizar un derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y facilitar la inclusión social, se fomenta la productividad y el crecimiento económico, lo 

que trae beneficios tanto para los beneficiarios directos como para el conjunto de la 

sociedad” (MARTÍNEZ, 2010-2012). 

Salud 

El estado de salud “no solamente mejora la calidad de vida de las personas, sino que 

genera retornos en productividad” (MARTÍNEZ, 2010-2012). Los diferentes problemas 

que los trabajadores puedan presentar en su salud pueden favorecer al ausentismo 

laboral y por ende a su baja productividad.  

Sachs (2001) analiza los canales por los cuales la salud de la población es fundamental 

para el desarrollo económico e identifica tres asociaciones principales: 

1. Las enfermedades reducen el número de años de vida sana y aumentan las 

pérdidas económicas debidas a gastos médicos. 
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2. El efecto de la enfermedad sobre las inversiones de los padres en sus hijos e hijas, 

produce un impacto en la capacidad de familias de bajos ingresos en invertir en la 

salud y educación de los infantes. 

3. Los efectos inhibidores de la enfermedad sobre los rendimientos económicos 

producen impacto sobre todo por las enfermedades en el sector construcción y su 

retraso en obras de ingeniería por epidemias. 

Además, cabe mencionar que “los seguros de salud con centros médicos y hospitales 

privados acarrean problemas de verticalidad de la propiedad de aseguradoras y 

proveedoras, así como una alta segmentación y limitaciones a la entrada en el mercado, 

baja competencia y una acusación de colusión entra las instituciones con aumentos 

unilaterales en precios de planes de salud’ (Agostini et al, 2008). 

En el Ecuador el aporte del Valor Agregado Bruto (VAB) en salud sobre el VAB de la 

economía en su conjunto fue del 2,3%. (Dorin, 2011). 

La inversión en seguridad alimentaria y nutricional, también genera beneficios 

económicos. La desnutrición infantil prevalente en nuestra región significó pérdidas 

económicas y costos de oportunidad en la educación, salud y productividad (Martínez y 

Fernández, 2007 y 2009). El sobrepeso y la obesidad incrementan los costos de los 

sistemas de salud y a su vez incrementan el ausentismo laboras en un 25%. (Zárate., 

2009). Una buena inversión en políticas con programas y proyectos costo–efectivos 

mejoraran la calidad de vida de la población y disminuirán sus costos permitiendo así el 

aumento de la productividad, lo cual beneficiaría tanto a los destinatarios como a las 

empresas y al conjunto de la sociedad. 

En el Ecuador se cuenta con seguros de salud tanto público como privado, toda su 

población puede acceder a estos servicios de salud pública, cabe mencionar que los 

tiempos de espera y los gastos no cubiertos limitan el acceso y la calidad. La auto 

protección económica relacionada con la canasta básica de bienes y servicios oficiales, 

permiten que los ecuatorianos no se priven siempre y cuando sus ingresos sean iguales 

o superiores al costo de la misma. 
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Vivienda 

Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. 

El derecho a la vivienda digna se considera uno de los derechos 

humanos fundamentales. 

“El gasto público que se genera en vivienda afecta al sector construcción el cual tiene 

una importante participación el PIB de la región. Un instrumento político que los 

gobiernos utilizan para brindar a las personas de bajos recursos un acceso módico a la 

vivienda social es la entrega de subsidios a los hogares para su adquisición en el 

mercado, lo que se convierte en un incentivo en la actividad de construcción desde la 

demanda” (MARTÍNEZ, 2010-2012). 

“El impacto que produce la inversión en infraestructura en la actividad económica se 

origina en el proceso de construcción, debido a la demanda de factores productivos y el 

incentivo de la demanda agregada, y en la fase de utilización, los que en el caso de la 

vivienda tienen relación con el bienestar de la población” (CAF, 2010). A todo lo 

anteriormente mencionado se debe incluir los servicios asociados a la infraestructura 

necesaria para establecer lugares habitacionales adecuados y que presenten la 

disponibilidad de agua, saneamiento, electricidad y obras de vialidad. 

Es indispensable indicar que el sector de la construcción genera mayor cantidad de 

plazas de empleo y ocupa los primeros puestos en brindar empleo en la economía 

nacional. Se debe considerar que “en los países en vías de desarrollo, alrededor de la 

mitad de la población habita una vivienda con más de dos personas por habitación” 

(Empero, 2003). 

“Las poblaciones indígenas y afro ecuatorianas presentan mayores brechas de 

privación en cuanto a servicios básicos de vivienda en relación a otras etnias” 

(MIDEROS, 2012). Las clases sociales distinguidas en la sociedad ecuatoriana por las 

diferencias en las remuneraciones que reciben sus trabajadores hacen posible que la 

inequidad florezca en los sectores más vulnerables. 
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Empleo 

El empleo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus 

características o circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede o se 

debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es 

capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 

Desde la antigüedad el hombre buscaba satisfacer sus necesidades y lo hacía 

tomando directamente los recursos naturales como son el agua el aire y el suelo, es así 

que la necesidad de trabajar quizás tuvo su origen, hace milenios, con el instinto básico 

del hombre a sobrevivir y perpetuarse como especie. En aquel mundo solo y hostil, el 

hombre debió utilizar todas sus potencialidades para proveerse de alimentos, elaborar 

su ropa y vivienda, fabricar sus utensilios, herramientas y armas, para proteger a sus 

hijos y familia. 

Individualmente, el trabajo es todo lo que el hombre hace para su satisfacción, alegría 

y bienestar; toda la gama de actividades que satisfacen sus necesidades primarias, así 

como alcanzar la riqueza material y espiritual para el mismo, su familia y la de su país. 

La persona cuando realiza un trabajo puede tener diferentes finalidades. Es así que 

el trabajo productivo o remunerado se realiza para obtener ganancias económicas que 

nos garanticen la subsistencia y el bienestar individual y colectivo de la sociedad, esto 

nos conduce a la creación del trabajo formal el mismo que se ve reflejado por la 

realización del contrato de trabajo entre el empleador y el empleado el cual goza de 

protección y beneficios que la ley establece en la materia laboral. 

El trabajo informal por el contrario es la actividad laboral de quienes trabajan y 

perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones 

legales en materia laboral, además podríamos citar que los trabajadores independientes, 

los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los limpiavidrios, 

etc., son mal remunerados y presentan condiciones laborales deficientes. Además, son 

empleos sin protección social, que no brindan estabilidad económica para los 

trabajadores. 
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Ingresos Económicos 

Los ingresos económicos son la “cantidad de dinero que una familia puede gastar en 

un periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes 

de Ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, Ingreso por intereses, pagos de 

transferencia, alquileres y demás” (FINANZAS E, 2000).  

Los ingresos son todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto 

de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, 

los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan 

y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

Los ingresos guardan relación con diversos aspectos económicos, pero también 

sociales ya que la existencia o no de los mismos puede determinar el tipo de calidad de 

vida de una familia o individuo, así como también las capacidades productivas de una 

empresa o entidad económica. Los ingresos sirven además como motor para la futura 

inversión y crecimiento ya que, aparte de servir para mejorar las condiciones de vida, 

pueden ser utilizados en parte para mantener y acrecentar la dinámica productiva.  

La desigualdad en los ingresos en las economías de las sociedades capitalistas 

actuales se caracteriza porque una pequeña porción de la población posee una parte 

central de la riqueza, mientras el resto de los habitantes quedan sumidos en la miseria y 

en la pobreza, es decir que existen personas que perciben ingresos inferiores al salario 

básico. 

Una idea clara de que la cultura y/o la etnia también son factores socio-económicos 

que pueden contribuir en los pensamientos y actitudes. Ambas pueden tener un impacto 

en cómo se cría a los niños, los valores primarios, y el sentido de la familia y la tradición. 

La historia de la etnia de alguien, especialmente en los días de celebraciones autóctonas 

y las creencias culturales son todas cosas que se pasan de generación en generación y 

que moldea a los individuos, la religión juega un importante rol social en la vida (Chase, 

2017). Las costumbres como parte de la cultura contribuyen al desarrollo social de la 

población.   
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2.1.3 Sector Informal 

El Fondo Monetario Internacional (FMI; 2009:21) define al sector informal como el 

conjunto o grupo de empresas que producen y distribuyen bienes considerados como 

prohibidos, que no pagan ningún tipo de impuesto y que sus actividades no están 

registradas en los datos estadísticos oficiales de los ingresos nacionales (MOREIRA, 

2016).  

El sector informal ha sido considerado como la vía para superar el atraso económico 

de América Latina, pero también como la representación más fiel del subdesarrollo y la 

muestra más clara del fracaso de las políticas neoliberales por la acentuación de la 

desigualdad social que han provocado en Latinoamérica (CONTRERAS, 1997) 

En el país, desde 2007, la nueva definición estadística del sector informal comprende 

a los trabajadores que se encuentran en establecimientos de 10 trabajadores o menos y 

no tienen RUC o no llevan contabilidad o no tienen cuadernos de cuentas. El empleo 

informal, por su parte, abarca los patronos y trabajadores por cuenta propia del sector 

informal, los trabajadores no remunerados, y los asalariados y trabajadores domésticos 

que no reciben de su empleador seguridad social o seguro médico. En consecuencia, se 

puede tener empleo informal tanto en el sector formal como en el sector informal y el 

servicio doméstico (TELEGRAFO, 2013). 

Cabe citar el enunciado de Moreira, Pico y Díaz, los cuales mencionan que el trabajo 

informal en nuestro país tiene un bajo nivel de organización, poca división del trabajo y 

escaso capital, con mano de obra y tecnología poco calificada. 

Subempleo 

El subempleo es la ocupación por tiempo no completo, con una remuneración por 

debajo del salario mínimo y que no aprovecha las capacidades del trabajador. El trabajo 

de subempleo más común es la venta de cosas por la calle. En economía, el subempleo 

es la situación de una economía en la que no se utiliza plenamente la capacidad de 

puestos de trabajo de que se dispone (BEMBIBRE, 2009). 
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Desempleo 

Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de salario. Como 

desempleo también se emplean los términos paro o desocupado en algunos países. La 

persona desempleada se caracteriza por tener una edad promedio para estar activa 

(entre 18 y 65 años), tener disposición para trabajar, estar en busca de empleo que sin 

embargo no logra obtener ningún puesto de trabajo (BEMBIBRE, 2010).  

Resurgimiento del Sector Informal 

En la actualidad, el concepto del sector informal ha recibido amplia atención, llegando 

incluso a manifestarse un re-nacimiento del concepto en el contexto del debate del 

bienestar, en relación con la seguridad social y los programas de combate a la pobreza 

(Sethuraman, 1997) en (Charmes, 2000). En las últimas dos décadas, el sector informal 

de los países en desarrollo ha crecido considerablemente, y contribuye 

significativamente a la producción y es usado como un sustituto del empleo formal 

(Mancilla., 2010, p. 139). En américa latina indudablemente se refleja más el sector 

informal.  

El trabajo informal admite un mayor grado de flexibilidad y ofrece posibilidades de 

entrenamiento. El trabajo de (Maloney, 2002) muestra la relevancia del auto-empleo (o 

autónomos) en este contexto teórico alternativo, debido a que existe un coste de 

oportunidad muy reducido en pertenecer a este colectivo, en la medida que tanto la 

productividad como los salarios de los trabajadores relativamente menos cualificados y 

ubicados en el sector formal es también baja. Finalmente, Serrano Mancilla 2010, 

menciona que un factor explicativo de ésta división del mercado laboral, es que ambos 

sectores no evaden la legislación en materia laboral y fiscal a propósito, sino que evaden 

las ineficiencias y rigideces implícitas e inherentes a éste tipo de mercado de trabajo. 

Migraciones internacionales de población 

La dinámica de las migraciones internacionales se ha fortalecido por efecto de 

diversidad de causas, como las mayores facilidades que ofrecen los medios de 

transporte modernos, o las convulsiones políticas nacionales que producen movilidad 

laboral a través de las fronteras internacionales. También la creación de bloques de 
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comercio, mercados comunes y tratados comerciales entre países han promovido los 

flujos internacionales de mano de obra. 

Estos movimientos poblacionales se han convertido en un mecanismo de 

compensación de los desequilibrios de oferta y demanda de trabajo, tanto en países 

industrializados (PI) como en los no industrializados (PNI). Sin embargo, las causas de 

las migraciones difieren sustancialmente entre estos dos tipos de países. Los 

movimientos de mano de obra desde los PNI hacia los PI se explican en gran parte como 

efecto de una de dos causas: 

a) expulsión de mano de obra desde los PNI por efecto de aumento del desempleo 

y la pauperización de la población, que en consecuencia busca mejorar su 

situación económica en otro país;  

b) apertura de las fronteras de PI para aumentar la población económicamente activa 

(PEA) en sus economías y satisfacer las necesidades de mano de obra en 

coyunturas de crecimiento acelerado, lo que incentiva la migración desde PNI.  

Por el contrario, los movimientos migratorios desde PI se explican principalmente por 

la expulsión de trabajadores extranjeros en coyunturas de crisis de sus economías, con 

el fin de aliviar las tasas de desempleo y favorecer con mejores oportunidades de empleo 

a sus nacionales. En general, las migraciones desde y hacia PI pueden considerarse 

como movimientos poblacionales orientados a balancear la oferta y la demanda en el 

mercado laboral, administrados parcialmente por decisiones de los respectivos 

gobiernos (SANDOVAL, 2014). 

Migraciones Intranacionales 

Según Sandoval, 2014 las migraciones de zonas rurales hacia zonas urbanas ha sido 

una de las modalidades más tradicionales para satisfacer las necesidades de mano de 

obra en la industria naciente en los PNI. Pero los flujos de esta naturaleza también han 

sido causa de sobrepoblación en las urbes de estos países, lo que ha llevado a exceso 

de oferta de trabajo y a la generación de informalidad. No obstante, debe mencionarse 

que son diversas las causas que contribuyen a explicar este tipo de migraciones. 
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Exceso de normas y leyes aplicadas a la actividad e conómica 

 El incumplimiento de normas y reglamentaciones laborales y económicas, tiene una 

presencia en la economía proporcional (Lomnitz,1988). Bajo esta perspectiva de la 

informalidad, es necesario mencionar que la formalidad implica incurrir en costos para 

cumplir con todos sus requisitos legales y, por tanto, cuanto mayor sea el número de 

estos, mayores serán los costos de cumplir con ellos. Es algo que está explicado por la 

teoría de los costos de transacción (Coase, 2012). 

Laxitud en la aplicación de normas y leyes 

No solo el mayor número de normas y leyes puede determinar la existencia de más o 

menos informalidad. También es determinante la decisión de los gobiernos de hacer 

cumplir las normas y leyes regulatorias, de forma tal que se puede esperar que cuando 

exista una alta capacidad y recia voluntad de imponer la regulación, se reducirá la 

informalidad, y viceversa. El caso peruano corresponde, por ejemplo, a una situación en 

que existe un marco regulatorio amplio, pero un Estado sin capacidad y/o voluntad 

suficiente para hacerlo cumplir (Bromley, 1998), que parece corresponder también con 

el caso colombiano. Pero debe considerarse que el control con celo excesivo de las 

autoridades puede acarrear consecuencias negativas de otra índole, como lo es la 

inconformidad de la población más afectada por el desempleo, que puede llevar a 

situaciones de insostenibilidad de regímenes autoritarios. 

Para Sandoval 2014 la economía informal no necesariamente constituye una forma 

de producción aislada del resto de la economía. Bajo diversas modalidades, la 

informalidad presenta algún vínculo con la economía formal, que de una u otra forma 

apoya o estimula su existencia. 

Fomento a la informalidad por razones políticas 

Una causa de la informalidad laboral que resulta relativamente fácil de identificar es 

aquella relacionada con la laxitud en la aplicación de la regulación normativa y legal en 

función de intereses políticos. Los gobiernos locales, particularmente, se comportan 

permisivos aplicando de manera relajada la normatividad sancionatoria y restrictiva de 

las actividades informales cuando requieren poner a su favor la opinión de las 
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colectividades en épocas de campañas electorales. Una manera de hacerlo es favorecer 

su práctica mediante la omisión en el cumplimiento de los requerimientos legales para el 

establecimiento de actividades de producción (SANDOVAL, 2014). 

La corrupción de funcionarios o instituciones públi cas 

Esta causa de informalidad tiene una importancia particular porque permite ahondar 

en el análisis de la relación de la corrupción con el empleo, la informalidad y el 

desempleo, que es un tema que no se ha tocado con amplitud en la literatura económica. 

Su forma más común es la de recibir comisiones o propinas a cambio de no aplicar las 

regulaciones requeridas para ciertas actividades (SANDOVAL, 2014). 

Normativas laborales 

La normativa laboral rige las relaciones del sistema laboral que se dan en un lugar en 

concreto, estas normas no son universales para todo el mundo, sino que cada país tiene 

su propio código, por cuanto estas normas tienen validez en un país en concreto y con 

su contexto propio. Todo trabajador contratado que pasa a formar parte de la plantilla de 

una empresa tanto pública como privada tiene derechos, pero también tiene obligaciones 

que debe cumplir. Y la firma de un contrato da un valor legal a este intercambio de 

servicios. Además, cada servidor o empleado debe regirse a los reglamentos internos de 

la empresa o negocio para el cual preste sus servicios. 

Horas laborales 

La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo al que se compromete un trabajador a 

laborar al servicio de un empleador dentro de una relación laboral. De acuerdo con el 

Código Sustantivo del Trabajo, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de 

trabajo es de ocho horas al día y 40 a la semana. Además, la Jornada Ordinaria de 

Trabajo Máxima, corresponde a 8 horas diarias, 40 horas a la semana, de forma tal que, 

una jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, supondría trabajo suplementario o 

de horas extras (FINANZAS, 2010). 

Lugar de trabajo 

El puesto o lugar de trabajo es el espacio en el cual un individuo desarrolla su 

actividad o labor diaria, para que una empresa pueda tener un desempeño óptimo es 
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indispensable que exista un buen engranaje entre el medio o espacio de trabajo y el 

trabajador que desarrollara su función en el mismo (Ucha, 2014). 

Normativas tributarias 

Son las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario 

para obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en 

áreas a la consecución del bien común. Según (PÉREZ, 2014), la obligación tributaria es 

el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las 

personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. 

Es así que el contribuyente tiene una obligación de pago a partir del vínculo jurídico. 

Gracias a los tributos, el Estado puede solventarse y desarrollar obras de bien público. 

Normativas ambientales 

Los Derechos ambientales o de la naturaleza son un sistema de normas jurídicas que 

regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y 

proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en 

caso de estar afectado. Sus objetivos son la lucha contra la contaminación, la 

preservación de la biodiversidad, y la protección de los recursos naturales, para que 

exista un entorno humano saludable.  

Es una rama del Derecho muy reciente, pero de gran desarrollo y futuro, surgiendo a 

mediados del siglo XX por la concienciación de la sociedad a consecuencia de algunos 

desastres ecológicos como la contaminación de la bahía de Minamata, el gran smog 

londinense, los escapes de Seveso o Bophal, y el accidente de Chernóbil, entre otros.  

Su origen, como tal especialización del Derecho, surge en la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Como un estado 

constitucional, en su ordenamiento jurídico jerárquicamente superior contempla a la 

naturaleza ya no como un objeto de derecho, sino como un objetivo de derecho, 

estipulado así en el capítulo II "biodiversidad y recursos naturales" sección primera. 

Naturaleza y ambiente de la constitución de la República del Ecuador. Convirtiendo a 

Ecuador como el primer país que reconoce derechos de la naturaleza, por la importancia 

que representa el cuidado y preservación del medio ambiente (ISIDRO, 2016). 
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Normativas municipales 

La normativa u ordenanza municipal es aquella ley dictada por la máxima autoridad 

de una municipalidad o un ayuntamiento y con total validez dentro del municipio o 

comuna. 

Las Ordenanzas y los Reglamentos Municipales son la manifestación de la potestad 

reglamentaria de los Ayuntamientos y se diferencian de los actos administrativos en que 

estos constituyen algo ordenado en aplicación de una disposición general, que forma 

parte, a su vez, del ordenamiento. Mientras que la disposición de carácter general es 

susceptible de una pluralidad indefinida de aplicaciones, los actos administrativos, por el 

contrario se agotan o consumen con su ejecución (GONZALES, 2016). 

2.2 MARCO LEGAL 

En consideración que el Trabajo de Tesis está encaminado directamente a determinar 

los factores socioeconómicos que influyen en el sector informal de la Parroquia San José 

de Chamanga, se fundamente en el Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo Sección 

Octava – Trabajo y Seguridad Social, de la Constitución 2008 de la República del 

Ecuador.    

Art. 14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Art. 33.-  El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio 
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pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma 

de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

El Art. 1  de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la 

define como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen 

para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que 

les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos (…)”.  

El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y solidario 

(…). Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado 

(…) y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”. 

Capítulo IV 

DERECHOS DE LIBERTAD 

Art. 66.-  Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

Sección V 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Art. 300.-  El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Dirección 

Nacional Jurídica Departamento de Normativa La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

Este apartado tiene como propósito, mostrar el proceso metodológico, utilizado en 

la investigación mixta cualitativa y cuantitativa la cual permite indagar el problema 

para que se pueda discernir la investigación. De acuerdo con el marco teórico y las 

dilucidaciones de las variables presentadas en el marco conceptual, el diseño de la 

investigación se conforma en base a la orientación y tipo de investigación tal cual se 

muestra a continuación de alcance exploratoria en el sector informal se aplicaron 

entrevistas a las autoridades de instituciones gubernamentales, director de la Unidad 

Educativa, Director del Subcentro de salud  y encuestas a los moradores y dueños 

de negocios en la Parroquia San José de Chamanga Cantón Muisne Provincia de 

Esmeraldas. 

A través de un método mixto, la composición de la estimación cualitativa y 

cuantitativa, según (Hernández, Fernández & Baptista, 2018), menciona:  

“El método cuantitativo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de 

conteo y las magnitudes de éstos. Asimismo, brinda una gran posibilidad de réplica y 

un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares.” 

En el acrecentamiento de la investigación se manejó el método mixto cuantitativo 

y cualitativo, Donde el tipo de investigación es mixta: exploratoria y descriptiva.  

La investigación descriptiva tiene como esencial según (Dankhe, 1986) en 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2013) “busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar”. 
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3.1 Enfoque y tipo de investigación. 

La investigación inicia a partir del análisis de las variables observadas en los datos 

que serán recopilados a través de entrevistas, encuestas y análisis de documentos 

de la Parroquia San José de Chamanga, debido la orientación cualitativa y el tipo de 

investigación exploratoria a la cual responde la investigación. Esto dado a que la 

Parroquia San José de Chamanga no cuenta con una investigación o información del 

tema que aquí se presenta.  

Como se considera en el marco teórico, la información encontrada, es muy general 

por lo que no se pudo encontrar una investigación o estudio que nos permita tener un 

punto de partida para así asumir su nivel de conocimiento con origen en causas y 

efectos correlacionados y proyectivos.  

Para este estudio de investigación se usa el Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial (PDOT) el cual es totalmente descriptivo, es en sí un detalle de problemas 

y propuestas muy escasas y que sencillamente nos permite deducir que en un lapso 

de 4 o 5 años el PDOT no haya alcanzado sus objetivos.  

La investigación es enteramente precisa, ya que expone sobre los indicadores 

socio-económico que influyen en el Sector Informal de la Parroquia San José de 

Chamanga, es por ello que se usará la inducción como punto de partida para obtener 

desde aquí conocimientos que permitan proponer mejoras para la Parroquia.  

3.2    Diseño de Investigación. 

Anteriormente, se señaló que, de la revisión bibliográfica estudiada, no existen 

estudios puntuales sobre indicadores socio-económicos de la Parroquia San José de 

Chamanga y su influencia en el Sector Informal. Por lo mencionado, el estudio se 

centra en el tipo de investigación exploratorio, además me permito mencionar que 

existen algunas teorías que explican los factores socio-económicos que influyen en 

el sector informal, pero cabe recalcar que el tema de estudio es puntual y permite 

hacer el levantamiento de información primaria.  
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Es por ello que tanto la recopilación, el procesamiento, así como la presentación 

de los resultados de la información obtenida, se basa en un análisis de tipo 

exploratorio explicativo. 

3.2.1.1 Fuente y colecta de información. 

La fuente de información es de tipo primario y secundario, debido a que el origen 

proviene de entrevistas a las autoridades de la Parroquia San José de Chamanga, 

con especial énfasis en el Presidente y vocal que representan a la misma, así como 

también al Sr. Alcalde del Cantón Muisne, al Director de la Unidad Educativa 

Chamanga y al Director del Centro de Salud. Posteriormente se realizará la encuesta 

a la población por medio de un cuestionario de preguntas relacionadas a los factores 

socio-económicos que influencian en el sector informal en la Parroquia.  

3.2.1.2 Procesamiento de la información. 

Toda la información coleccionada por las entrevistas y encuestas se procesará 

estadísticamente bajo el nivel descriptivo, el cual abarca la media, mediana y moda; 

bajo el nivel de dispersión como la varianza, covarianza y desviación típica. El nivel 

de confianza de la investigación se evaluará a través de pruebas estadísticas. 

3.2.1.3 Variables, población y muestras. 

El marco conceptual detalla cada una de las variables con sus respectivos 

indicadores, tanto de la variable independiente indicadores socioeconómicos, como 

la variable dependiente sector informal. 

La obtención de información para la variable independiente se realiza con 

entrevistas estructuradas al 100% de las autoridades Parroquiales, ya que prima el 

conocer las causas por las cuales los indicadores socioeconómicos no se han 

cumplido. Así como a directores del centro de salud, y educación. 

Para la variable dependiente sector informal, se toma una muestra de 300 

personas, establecidas mediante un nivel de confianza del 95%, población de 300 

habitantes, margen de error del 5% y una variabilidad del 50%, debido a que no se 

tiene antecedente sobre este tipo de estudio. 
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El muestreo utilizado en la investigación es de tipo probabilístico, porque permite la 

presencia proporcional en la población de los elementos de la muestra.  

La fórmula estadística utilizada para la obtención de la muestra obtenida de la 

población finita que de acuerdo a (Martínez, 2012) es la siguiente: 

 

� =
�� ∗ � ∗ � ∗ �

	� ∗ 
� − 1 + �� ∗ � ∗ �
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

��= Nivel de confianza. El nivel de confianza a utilizar es 95%=0.95 (Z= 1.96). 

	�= Error máximo admisible. El error máximo a utilizar es 5%=0.05. 

p= Probabilidad de éxito. 

q= Probabilidad de fracaso. 

La aplicación de la fórmula estadística para la obtención de la muestra se presenta a 

continuación: 

 

� =
�� ∗ � ∗ � ∗ �

	� ∗ 
� − 1 + �� ∗ � ∗ �
 

 

n =

1.96� ∗ 300 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.05� ∗ 
300 − 1 + 
1.96� ∗ 0.5 ∗ 0.5
  =  168.70 ≈  169 

Se establece la muestra para este trabajo de investigación en 169 Personas del 

sector informal en la Parroquia San José de Chamanga Cantón Muisne Provincia de 

Esmeraldas año 2018. 
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Plan de Desarrollo 

El presente plan de desarrollo tendrá su inicio mediante entrevistas las cuales se 

realizarán el día sábado lunes y martes de Julio a las 10:00am DEL AÑO 2018. En la 

Parroquia San José de Chamanga. La entrevista se realizará a las siguientes 

autoridades: 

Sr. Jorge Tello -  ALCALDE DEL CANTÓN MUISNE 

Sr. Gabriel Mendoza Espinar - PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL SAN JOSÉ DE 

CHAMANGA 

Sr. Eulogio Godoy B - VOCAL DE LA JUNTA PARROQUIAL SAN JOSE DE 

CHAMANGA 

Dr. Nicolás Carreño – Director Centro Salud de la PARROQUIA SAN JOSE DE 

CHAMANGA. 

Lic. Wilmer Mina -  Rector de la Unidad Educativa SAN JOSE DE CHAMANGA. 

En la entrevista se tiene pensado tratar los siguientes temas: 

Conocimiento o desconocimiento sobre el sector informal de la Parroquia San José 

de Chamanga. 

 

• Conocimiento sobre los factores socio - económicos que mayormente influyen 

en el sector informal de la Parroquia. 

• Se ha tomado alguna medida o resolución para disminuir este problema en 

caso de que existiere 

• Dependiendo del grado de conocimiento que tengan las autoridades sobre el 

tema a tratar se realizará el análisis de la información obtenida de la entrevista, 

posteriormente se realizará la formulación del cuestionario de preguntas para 

la encuesta que se aplicará en la población objeto de estudio con enfoque en 

los factores socio-económicos que influyen en el sector informal. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se va tratar sobre los resultados encontrados de las dos variables 

claves del desarrollo del trabajo y sus componentes. Como antecedentes del capítulo 

tenemos las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los factores socio – 

económicos que influyen en la informalidad laboral? ¿En la Parroquia San José de 

Chamanga cuántos negocios informales existen? ¿Cómo podemos mejorar los Factores 

Socio-económicos en la Parroquia San José de Chamanga?, y los siguientes objetivos 

específicos: 1 Analizar los factores socio-económicos de la Parroquia San José de 

Chamanga del Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas, con el propósito de establecer 

el grado del estado que se encuentran estos indicadores, 2 Identificar al sector Informal 

de la Parroquia San José de Chamanga con la finalidad de establecer las relaciones que 

existen con los indicadores socio-económicos, 3 Proponer un plan de mejora a la 

situación del sector informal.  

Acorde a las preguntas establecidas y los objetivos planteados se ha estableció 

entrevistas a las autoridades de la Parroquia San José de Chamanga y cuestionario 

puntual a los moradores de dicho sector. 

Se ha tabulado la información y analizado con sus respectivas tablas y figuras que se 

mostrara a continuación, se pretende realizar una relación directa con la informalidad 

laboral a través de los resultados dicho contenido ha reflejado una aceptación a la 

hipótesis planteada, a mayor cumplimiento de los factores socio- económicos, menor es 

el nivel del sector informal. Según lo encontrado se ha propuesto al Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), de la Parroquia San José de Chamanga la creación de un 

Tecnológico para así poder disminuir la informalidad en el sector. 
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4.1 Caracterización de los resultados de la variabl e socio-económicos. 

En la presente sección se detalla la caracterización de los factores socios-económico 

de la parroquia San José de Chamanga. Se determinan sus características, cantidad de 

factores socio-económicos, y se hace énfasis al sector informal. 

4.1.1 Nivel de Educación en la Parroquia San José de Cham anga 

De acuerdo a la tabla 1, se puede evidenciar los niveles de educación que tienen los 

moradores de la parroquia San José de Chamanga la cual presenta porcentajes bajos 

en instrucción superior con 3.55% y un 10.65% con ningún tipo de educación, los 

porcentajes altos se presentan en primaria con 42.60%, y 43.20% secundaria. Estos 

indicadores reflejan porcentajes que se encuentran por debajo del promedio nacional. 

(ver Tabla 1) 

Tabla 1. 

Niveles de educación en la parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Qué nivel de educación tiene? Respuestas Participación del total 

Primaria 72 42,60% 

Secundaria 73 43,20% 

Superior 6 3,55% 

Ninguna 18 10,65% 

Total 169 100% 

 

“Una persona que se prepara o se educa tiende siempre a buscar el futuro” (Mina, 

2018), los bachilleres que anualmente se gradúan en la parroquia no pueden acceder a 

la Universidad debido al factor económico, escaso apoyo de los padres y la distancia  a 

la que se encuentran las Universidades, ellos tienen en cuenta que su manutención 

demanda gastos es por ello que tanto niños y jóvenes deben buscar empleo para ahorrar 

y ayudar económicamente a sus familias, motivo éste de deserción escolar (ver Figura 

3). 
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Figura 1.  

Niveles de educación en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

“El nivel de educación influye en el buen comportamiento de la ciudadanía un buen 

nivel de educación disminuiría el trabajo informal y permitiría crear fuentes de empleo 

seguras” (Godoy, 2018). “Si se incrementara en la Unidad educativa el bachillerato 

técnico tendríamos profesionales productivos tales como mecánicos automotrices, 

radiotécnicos etc., que podrían generar empleo en la Parroquia” (Mina, 2018). 

4.1.2 Factor socio-económico de la Salud 

Mediante la resolución de la tabla 2. Las tabulaciones nos reflejan que el 21.30%  de 

la población tiene el seguro de salud Campesino en donde pagan $7 y tienen acceso a 

la atención en cualquier Centro de Salud que tenga relación directa con el Instituto  

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aquí reciben atención en promoción de la salud; 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales; recuperación 

y rehabilitación de la salud del individuo; atención odontológica preventiva y de 

recuperación; y atención del embarazo, parto y puerperio.  

El 78.70% no tienen ningún seguro de salud, pero acuden al Centro de Salud Público 

y a la atención privada, la dificultad que encuentran en el área pública es la falta de 

profesionales para brindar atención y el horario que presenta el mismo (ver Tabla 2). 

 

Primaria; 43%

Secundaria; 43%

Superior; 3%

Ninguna; 11%

¿QUÉ NIVEL DE EDUCACIÓN TIENE? 
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Tabla 2.  
Seguros de Salud en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

    Opciones Respuestas Participación del total 

Si 36 21,30% 

No 133 78,70% 

Total 169 100% 

 

De acuerdo a lo encuestado las personas que tienen seguro son las que se encuentran 

laborando actualmente, ellas pueden optar por ser atendidas fuera de la Parroquia con 

mejores profesionales y equipos de salud con más eficiencia, ya que deben trasladarse 

fuera de la Parroquia para poder ser atendidos con normalidad. (ver Figura 2) 

 

Figura 2.  

Porcentajes de las personas con seguro de salud en la Parroquia San José de Chamanga periodo 
(2018). 

Acceso continúo a Salud Pública 

De acuerdo a la tabla 3. El 73% de la población no accede a los Servicios de Salud 

Pública, debido a la falta de atención los fines de semana, ya que en caso de emergencia 

el Centro de Salud se encuentra cerrado y además no cuenta con los insumos, 

medicamentos e instrumentos necesarios para resolver la emergencia, la población 

siente que hay despreocupación del GAD y del Municipio de Muisne, en la no 

intervención en el Centro de Salud. 

Las personas que acuden continuamente al Centro de Salud en un 27% lo hacen 

porque sus ingresos no les permiten costear la atención privada debido a que no cuentan 

Si; 21%

No; 79%

¿Tiene usted algún seguro de salud? 

Si

No
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con trabajo estable o negocio propio y por tratar la patología acuden al Centro de salud 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3. 

Acceso de Salud pública en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

Opciones Respuestas Participación del total 

Si 45 27% 

No 124 73% 

Total 169 100% 

 

 “Los servicios de salud no cuentan con los implementos adecuados para la atención 

a la población” (Godoy, 2018), en caso de emergencia los accidentados deben ser 

trasladados a Casas de Salud Públicas o Privadas de otras jurisdicciones (Esmeraldas 

o Pedernales) ya sea en vehículos propios o alquilados. Se debe conocer que en la 

parroquia el Centro de Salud brinda su atención en horario de oficina de 08:00 a 17:00 y 

de lunes a viernes, motivo por el cual los familiares deben contar con dinero adicional o 

en su debido momento pedir dinero prestado para cubrir el gasto emergente (ver Figura 

3). 

 

 

Figura 3.  

Acceso continúo al Subcentro de salud en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

En el área de salud se ha dotado de personal médico para cubrir la atención en los 

albergues creados por el terremoto, cabe mencionar que no existe infraestructura 

Si; 27%

No; 73%

¿TIENE ACCESO CONTINUO A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA ? 
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adecuada en el Centro de Salud para la atención que cada médico brinda, además para 

toda la población el personal aún en insuficiente, el horario de atención de 8 horas diarias 

también es un obstáculo en emergencias que se susciten pasado las 5 pm y los fines de 

semana motivo por el cual las personas deben contar con un ingreso adicional en caso 

de emergencia para ser trasladados bajo sus propios gastos hacia un centro médico 

privado sea este en Esmeraldas o en Pedernales. 

4.1.3 Factor socio-económico vivienda 

Según la tabla 4, una gran población con 58% tienen casa propia solo integrantes del 

núcleo familiar y 35% viven con familiares sean estos suegros o suegras, el 7% de las 

personas que rentan la vivienda no son de la Parroquia, pero trabajan cerca del sector o 

tienen algún negocio (ver Tabla 4). 

Tabla 4.  

Tipo de vivienda en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

     Opciones Respuestas Participación del total 

Propia 98 58% 

Arrendada 12 7% 

Familiar 59 35% 

Total 169 100% 

 

En la parroquia nunca se ha contado con viviendas adecuadas y a pesar de la ayuda 

recibida tras el terremoto del pasado 16 de abril del 2016, las personas aun en las 

viviendas construidas por el gobierno viven hacinadas es decir que en cada 

departamento constituido por 2 habitaciones, sala, cocina y comedor habitan 4 familias 

compuestas de 5 a 7 miembros cada una, la mayoría de viviendas son de madera y 

ninguna cuenta con servicios básicos, no hay alcantarillado ni agua potable. 

Servicios básicos de las viviendas  

Según las encuestas realizadas se puede evidenciar que ninguna de las viviendas 

cuenta con agua potable ni alcantarillado, un 30% cuenta con teléfono convencional y el 

100% de la población cuenta con energía eléctrica, único servicio básico que todos usan 

(ver Tabla 5). 
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Tabla 5.  

Servicios básicos en las viviendas de la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018) 

Servicios básicos Respuestas Participación del total 

Agua 0 0% 

Luz 169 100% 

Teléfono convencional 50 30% 

Total 169 100% 

 

El agua se la obtiene mediante los tanqueros que la traen desde las riveras de los ríos 

cercanos a la parroquia y se la almacena en cisternas o tachos de 20 litros con un gasto 

semanal más o menos de 8 dólares, la cantidad de agua a adquirir depende del número 

de personas que habiten en la vivienda; el agua para la alimentación se obtiene en 

bidones sellados en las tiendas diariamente se usan 2 bidones cada uno a 1 dólar, la 

mayoría de las familias prefiere usar el agua del tanquero para preparar los alimentos ya 

que les reduce el gasto corriente. 

Cabe recalcar que el agua de los tanqueros es contaminada contienen bacterias y 

gérmenes, no es tratada y obligatoriamente les toca comprar para poder realizar los 

quehaceres domésticos, y poder asearse todos los días, especial motivo para la 

prevalencia de enfermedades dérmicas y gastrointestinales. (ver Figura 4). 

 

Figura 4. 

Servicios básicos en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

El retroceso que ha sufrido la parroquia en cuanto a infraestructura de vivienda, centro 

de salud y unidad educativa, ha sido por el desastre natural que ocurrió en el terremoto 
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del pasado 16 de abril del 2016, en donde se destruyó la totalidad de la infraestructura 

de la parroquia. 

4.1.4 Factor socio-económico empleo 

De acuerdo a la Tabla 6. El 24% de los encuestados trabajan en alguna empresa 

privada como Hotel Royal Decamerón que está ubicado a 25 minutos de la Parroquia 

San José de Chamanga, son profesores de las escuelas en la parroquia o fuera de ella 

(recintos), en la empresa eléctrica, para CNT como guardias de seguridad. Mientras tanto 

el 76% no están asegurados, es muy irregular que un trabajador sea asegurado en las 

zonas rurales (ver Tabla 6). 

Tabla 6.  

Cuantas personas trabajan formalmente en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

Opciones Respuestas Participación del total 

 Si 40 24% 

 No 129 76% 

 Total 169 100% 

 

Sector en donde trabajan los moradores de la Parroq uia San José de 

Chamanga. 

De acuerdo a la Tabla 7. El 52.63% trabaja en el sector público que abarca a docentes 

y autoridades de la Parroquia San José de Chamanga, y con un 47.37% en el sector 

privado. El 80% de la población viven de la pesca, construcción, transporte, agricultura y 

recolección de concha, el 3% son maestros en el sector público y 2% trabaja en la 

empresa, en sí en la Parroquia no existe fuentes de empleo ni inversión que genere 

fuentes de empleo seguras (ver Tabla 7). 

Tabla 7.  

Sector en donde laboran los moradores de la parroquia de San José de Chamanga periodo (2018). 

¿En qué sector trabaja? Respuestas Participación del total 

  Público 40 52,63% 

  Privado 36 47,37% 

  Total 76 100% 
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Empleos en la Parroquia San José de Chamanga. 

Según la Tabla 8. Cabe mencionar que del 40% de las personas que se encuentran 

laborando, el 2.5% lo hace en la planta eléctrica, el 5% en la refinería de esmeraldas en 

petro-amazonas, el 2.5% en el sector privado y el 7.5% como administrador de 

camaroneras, empacadora de camarón 45%, constructora 12.5%, empresa de palma 

africana 12.5%, floricultura 2.5%, recormin camaroneras Guayaquil 2.5% (ver Tabla 8). 

Tabla 8.  

Tipos de empleos en el que laboran los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo 
(2018). 

¿Qué tipo de empleo? Respuestas Participación del total 

Planta eléctrica 1 2,5% 

Refinería de esmeraldas 2 5,0% 

Petro amazonas 1 2,5% 

Administración de camaronera 3 7,5% 

Empacadora de camarón 18 45,0% 

Constructora 5 12,5% 

Empresa de palma africana 3 7,5% 

Empresa de seguridad 5 12,5% 

Floricultura 1 2,5% 

Rocormin camaronera-guayaquil 1 2,5% 

Total 40 100% 

 

Tipos de empleos de la Parroquia San José de Chaman ga del sector 

informal. 

En la Tabla 9. El 59% de las personas se dedican a la pesca artesanal, recolecta de 

conchas, agricultura. El 36% labora en construcción, 41% transporte en moto taxis, 21% 

a la venta de comida, 2% venta de prendas de vestir, 3% a la carpintería y ebanistería, 

9% se dedican a alimentar camarones en las piscinas, con el 1% encontramos al turismo 

ya que la parroquia no cuenta con lugares turísticos, 2% a la seguridad en las 

camaroneras, 7% se dedican a la lavandería de ropa ajena y el 59% a labrar terrenos en 

fincas cercanas al sector. 
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Las personas que tienen un nivel de educación de primaria o ninguna trabajan como 

pescadores autónomos o dependientes, agricultores, vendedores ambulantes, 

transportistas, etc., si se mejorara el nivel de educación y se redujera la deserción 

escolar, en la Parroquia tendríamos más bachilleres los cuales podrían optar por una 

profesión técnica o universitaria, la misma q les permitiría aumentar la inversión en la 

parroquia ya sea en infraestructura o generando empleo formal bajo dependencia lo cual 

disminuiría el sector informal (ver Tabla 9). 

Tabla 9. 

A que se dedican los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Usted a qué se dedica? Respuestas Participación del total 

Transporte 70 41% 

Pesca artesanal 100 59% 

Agricultura 100 59% 

Construcción 60 36% 

Recolecta de conchas 100 59% 

Venta de comida 36 21% 

Docente 36 21% 

Venta de prendas de vestir 3 2% 

Ebanistería 5 3% 

Alimentador de camaronera 15 9% 

Turismo 2 1% 

Seguridad 3 2% 

Lavandería 12 7% 

Labrar terrenos 100 59% 

Descabezar camarón 120 71% 

Venta de víveres 12 7% 

Quehaceres domésticos 9 5% 

Compra venta de marisco 30 18% 

Venta de plásticos 1 1% 

Venta de pipas 27 16% 

Costurera 15 9% 

Royal decamerón 30 18% 

 

“La parroquia San José de Chamanga carece de todo, el gobierno no fue capaz de 

poner la debida atención tras el terremoto del 2016, donde las necesidades de salud, 

agua, vivienda y vialidad incrementaron, no tenemos nada a duras penas un puerto 
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pesquero no adecuado que se lo usa para transportar el pescado y ser comercializado” 

(Godoy, 2018). 

4.1.5 Factor socio-económico Ingresos 

Según la tabla 10. Un 38% de los moradores perciben un salario mayor al sueldo 

básico, incluidas las personas que tienen un empleo formal, por otro lado, un 62% percibe 

un salario menor al sueldo básico, indudablemente son las personas que se dedican a la 

informalidad laboral (ver Tabla 10). 

Tabla 10.   

Ingresos de los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Sus ingresos superan el salario básico, ($386)? Respuestas Participación del total 

Si 64 38% 

No 105 62% 

Total 169 100% 

La mayoría de las familias ganan menos de un sueldo básico la gente carece de 

empleo, viven al diario y como única fuente de trabajo se tiene la pesca y la recolección 

de conchas, construcción, agricultura, ganadería y transporte. La mayoría prefiere 

preparar platillos de comida, bebidas y venderlas ambulantemente para tener ingresos, 

esto hace referencia a la pobreza y desigualdad debido a la economía informal. 

 

Figura 5. 

Ingresos de los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

SI; 38%

NO; 62%

¿SUS INGRESOS SUPERAN EL SALARIO BASICO, ($386)? 
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4.2 Diagnóstico de los resultados de la variable se ctor Informal. 

En esta sección se establece un diagnóstico en cuanto al sector informal en la 

Parroquia San José de Chamanga con relación a los factores socio-económicos que 

influyen en el emprendimiento diario. 

Dependencias de trabajo en la Parroquia San José de  Chamanga. 

Según la Tabla 11. El 39% de la población trabaja bajo dependencia ya sea formal e 

informalmente, los trabajos independientes con 100% nos permite mencionar que las 

personas que trabajan dependientemente también tiene su negocio o realizan 

actividades informales debido a que no pueden sustentar los gastos diarios que tiene 

cada familia (ver Tabla 11). 

Tabla 11.  

Dependencia laboral en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

   ¿Su trabajo es? Respuestas Participación del total 

Dependiente 66 39% 

Independiente 169 100% 

Total 235   

  

Propietarios de los negocios informales en la Parro quia San José de 

Chamanga. 

Según la Tabla 12. La mayoría de la población con un 92% cuentan con negocio propio 

informal, es decir que cuentan con un establecimiento o local con trabajadores y no tienen 

RUC y mucho menos llevan una contabilidad del negocio, en sí en estos casos existen 

riesgos económicos; mientras que el 8% de la población que no tienen su negocio propio 

prestan sus servicios como empleados informales por no contar con un salario justo, 

seguro social o seguro médico (ver Tabla 12). 

Tabla 12. 

Negocios propios en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Tiene su negocio propio? Respuestas Participación del total 

Si 156 92% 

No 13 8% 

Total 169 100% 
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Permisos Municipales 

Según la Tabla 13. El 1% de los negocios cuenta con los permisos municipales legales 

y cumplen con las leyes y sus respectivos beneficios, alrededor del 99% no acatan las 

leyes pertinentes, y forman parte del sector informal en el mercado, esto conlleva a no 

poder gozar de los beneficios de ley como prestamos, ni apoyo del estado para el 

crecimiento de sus negocios, generan pocas ganancias y desaparecen en poco tiempo 

por las medidas que toma el gobierno para disminuir el sector informal (ver Tabla 13). 

Tabla 13.  

Permisos Municipales en la Parroquia San José de Chamanga periodo /2018). 

Opciones Respuestas Participación del total 

Si        1 1% 

No      168 99% 

Total      169 100% 

 

Clases de Negocios Informales  

Según la Tabla 14. Hace énfasis  en las clases de negocios existentes por lo tanto 

podemos observar que el transporte de moto taxi representa el 42% siendo la principal 

fuente de ingreso ya que para los habitantes es necesario la movilización, el 21% se 

encuentra en la venta de comida, el 13% en la venta de mariscos, un 3 % en ventas de 

prendas de vestir,  de productos plásticos, 2 % en panaderías, confección de prendas e 

vestir, venta de materiales de  construcción y hoteles, 4%  la venta de productos 

agrícolas, 1% en lavanderías de ropa, 8% venta de víveres, se puede observar que los 

habitantes buscan la forma de generar ingresos pero sin embargo no cuentan con una 

estabilidad económica por lo que se puede esclarecer que estas personas son informales 

están enseñadas a condiciones de trabajo no estable, jornadas de trabajo más 

extendidas, no obtienen los beneficios laborales (ver Tabla 14). 
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Tabla 14. 

Caracterización de los negocios informales en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Clases de negocio? Respuestas Participación del total 

Transporte en moto taxi 66 42% 

Venta de comida 32 21% 

Venta de marisco 21 13% 

Panadería 3 2% 

Venta de prendas de vestir 5 3% 

Venta de productos plásticos 1 1% 

Venta de productos agrícolas 6 4% 

Lavandería de ropa 1 1% 

Venta de víveres 12 8% 

Confección de prendas de vestir 3 2% 

Venta de materiales de 
construcción 

3 2% 

Hotel 3 2% 

Total 156 100% 

 

Motivos de emprendimiento 

Según la tabla 15. Explica que el 100% de la población inicia su negocio por la 

dificultad para obtener un empleo digno debido a la falta de preparación, el 99% 

mantienen carga familiar, el 97% por requerimientos de salud, 84% obligaciones de 

deudas, 29% educación superior para sus hijos, un 25% se quedó sin empleos, 13% 

abandono de familiares que generaban los ingresos, 10% tiene habilidades de creación 

de productos o servicios, 8% desea adquirir bienes, 4% le sobra el tiempo y lo utiliza en 

la producción de bienes y servicios, el 13% por otros motivos  y el 0% en querer ahorrar 

para una mejor vida en el futuro. 

Es necesario destacar que los moradores de esta población son conformistas quizás 

por la falta de preparación superior no creen que el objetivo es la superación propia de 

cada persona con la finalidad de tener una mejor vida en el futuro, incentivando 

oportunidades informales (ver Tabla 15). 
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Tabla 15.  

Motivos para crear negocios informales en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Cuál fue el motivo para laborar o formar su negocio? Respuestas Participación del total 

Se quedó sin empleo 40 25% 

No le alcanza para mantener la carga familiar 156 99% 

Obligación de deudas 133 84% 

Le falta mayor la preparación para conseguir mejor empleo 158 100% 

Abandono familiar 20 13% 

Atender requerimiento de salud 153 97% 

Educación superior para sus hijos 46 29% 

Tiene habilidades para crear productos y/o servicio 16 10% 

Quiere ahorrar para una vida mejor en el futuro 0 0% 

Quiere adquirir bienes 13 8% 

Le sobra tiempo y quiere utilizarlo en producción de bienes y 
servicios 

6 4% 

Otros motivos 20 13% 

 

Dependencia laboral 

Según la tabla 16. El 88% de los habitantes trabajan solos, mientras el 12% dependen 

de otras personas con la posibilidad de que ese porcentaje se encuentre gozando de los 

beneficios y sobre todo de un salario digno, pero no podemos descartar de que sea todo 

lo contrario aprovechándose el empleador del empleado por no tener la preparación para 

poder exigir sus derechos, podemos notar que el mayor porcentaje se trata de 

emprendedores informales (ver Tabla 16). 

Tabla 16.  

Trabaja solo o tiene personal laborando 

¿Usted trabaja solo? Respuestas Participación del total 

Si 148 88% 

No 21 12% 

Total 169 100% 

 

Relación del personal con quienes laboran 

Según la Figura 6.  Se deduce que la mayoría de los empleados con un 43% son 

mayores de edad, que por algún motivo se encuentran sin trabajo formal y optan por la 
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informalidad laboral sin beneficios, con 33% son negocios familiares donde cualquier 

integrante de la familia lo puede realizar, y menores de edad 10% que acompañan a sus 

padres en las labores diarias para poder sustentarse cada día, y con un 14% ajenos a la 

familia que por su nivel de educación optan por trabajar en la informalidad formándose 

más vulnerables (ver Figura 6). 

 

Figura 6.  

Relación de los empleados con quien labora. 

 

Cantidad de empleadores que tienen los negocios 

Según la Tabla 13. Se puede esclarecer que en el 50% solo una persona trabaja en 

su negocio, 29 % dos personas, 21% 4 o más personas y con un 0% 3 personas, por lo 

tanto, estas personas no tienen todo el control de su negocio y existe falta de dedicación, 

motivos por los cuales el negocio podría fracasar esto compromete a ser una gran 

amenaza también por generar empleos informales (ver Tabla 17). 

 

Tabla 17.  

Cuantas personas trabajan en su negocio en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

Opciones Respuestas Participación del total 

A) 1 persona 7 50% 

B) 2 personas 4 29% 

C) 3 personas 0 0% 

D) 4 o más personas 3 21% 

Total 14 100% 

 

Ajenos a la 
familia; 3; 14%

Familiares; 7; 
33%

Menores de 
edad; 2; 10%

Mayores de 
edad; 9; 43%
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Figura 7.  

Cuantas personas labora en su negocio en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

Forma de pago 

Según la Tabla 18. Explica que con un pago diario el empleado puede percibir de $10 

a $20 dólares, semanal los moradores no cobran, quincenal con un valor de $80 dólares, 

mensual de $380 dólares y 8 personas que no perciben ningún pago, de esta manera 

nos podemos enfatizar en el sector informal ya que sus ingresos son irregulares y 

variables a diferencia del sector formal (ver Tabla 18). 

 

Tabla 18.  

Formas de pago, cuantos les paga a los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo 
(2018). 

¿Forma de pago y cuanto se les paga? Respuestas Valor en $ 

Diario 7 $10 a $20 

Semanal 0  

Quincenal 2 $80 

Mensual 4 $380 

Nada 8  

Total 21  

 

a) 1 persona b) 2 personas c) 3 personas d) 4 o mas personas
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Figura 8.  

Formas de pago y cuantos se les paga a los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo 
(2018). 

Responsabilidad emitiendo facturas 

Según la Tabla 19. El 93% de los negocios no emiten facturas por lo tanto se puede 

ver que existe demasiado negocio informal y nos podernos percatar de la evasión de 

impuestos, el 7 % si emiten sus facturas como lo establece la ley, la economía informal 

se caracteriza por esto, es necesario que el sector privado aporte de una manera formal 

(ver Tabla 19). 

Tabla 19. 

Emiten facturas en sus negocios de la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿En su negocio emite factura? Respuestas Participación del 
total 

Si 11 7% 

No 147 93% 

Total 158 100% 

 

Control contable en el sector informal 

Según la Tabla 20. Nos podemos percatar que el 6 % no llevan la contabilidad de su 

negocio y el 6% si, es de mucha importancia cumplir con esto ya que de esta manera 

podemos conocer más las necesidades como por ejemplo conociendo cuales son los 

Semanal; 0%

Quincenal; 14%

Mensual; 29%Nada; 57%

Semanal

Quincenal

Mensual

Nada
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productos o servicios en que debemos invertir y de tal forma percatarnos de los gastos 

innecesario para nuestro negocio, cabe resaltar una vez más que la falta de educación 

es una de las principales consecuencias de esta problemática por el cual deberíamos 

capacitar a las personas para que puedan mejorar sus competencias . Sin embargo, 

estos emprendedores informales no pueden gozar de estas capacitaciones con ayuda 

del gobierno por su estado de informalidad (ver Tabla 20). 

Tabla 20.  

Si los Negocios informales llevan contabilidad en la Parroquia San José de Chamanga periodo (2018). 

¿Lleva contabilidad su negocio? Respuestas Participación del total 

 Si 10 6% 

 No 159 94% 

 Total 169 100% 

 

Responsabilidad en los seguros 

Según la Tabla 21. Ningún empleador cumple con la ley de seguridad social, esto 

también es una de las principales características de la economía informal por el alto 

déficit de empleos decentes, inseguros, salarios justos, vacaciones, horas extras en si 

todos los beneficios que nos genera el seguro social (ver Tabla 21). 

Tabla 21.  

Si se encuentran asegurados los empleados. 

¿Sus trabajadores perciben el seguro 
social? 

Respuesta 

Si 0 

No 169 

Total 169 

 

Registros con RUC y RISE 

Según la tabla 22. Se encuentran registrados el 4.14% con Ruc, el 1.78% con Rise y  

un 94.8% no presentan registro de Ruc y mucho menos de Rise no acatando la ley y 

demostrando que existe un gran porcentaje de negocios informales y que no hay una 

intervención por el Municipio ni del Gobierno autónomo descentralizados (GAD), donde 

los ingresos mínimos y la pocas ganancias son factores importantes por otro lado la falta 
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de preparación y conocimientos hace que los dueños de los negocios se mantengan en 

la informalidad laboral  (ver Tabla 22). 

Tabla 22.  

Están registrado al (RISE) o (RUC) los moradores de la Parroquia San José de Chamanga periodo 
(2018). 

Opciones Respuestas Participación del total 

Rise 3 1,78% 

Ruc 7 4,14% 

Ninguno 159 94,08% 

Total 169 100% 

 

Claramente se puede evidenciar la despreocupación de los moradores y la falta de 

preparación hace que no estén enterados de la importancia que es trabajar formalmente 

y así poder contribuir con impuestos. 

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES  

Variable  Dimensión  Resultados  Estado  

Independiente  

Educación 

* Primaria: 42.60 % 

* Secundaria: 43.20 % 

* Superior: 3.55% 

* Ninguna  : 10.65%

   

Se puede evidenciar un 

déficit en educación, ya 

que está por debajo del 

promedio nacional. 

Salud 

Acceso continuo 

*Si 27% *No 73% 

Seguro de Salud 

*Si: 21.30% *No: 78.70% 

 

El GAD y municipio 

debería intervenir, para 

mejor la calidad de 

salud en la Parroquia, 

se puede verificar un 

escaso en acceso a 

salud. 
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Vivienda  

Su viviendo es  

*Propia: 58% 

*Arrendada: 7% 

*Familiar: 35% 

Su vivienda cuenta con 

servicios básicos: 

*Agua 0% ; Luz 100%; 

Teléfono convencional 

30%  

El acceso a servicios 

básicos es muy bajo 

con porcentajes de 0%, 

en agua un recurso 

primordial para la salud. 

 

 

Empleo 

En qué sector trabaja  

*Publico: 52.63  

*Privado: 47.37% 

Trabaja en lugar donde 

está asegurado:  *Si 24% ; 

*No 76%  

La mayoría de los 

moradores ha optado 

por trabajar de forma 

informal, por la 

necesidad de ingresos 

económicos. 

Ingresos 
Sus ingresos superan el 

salario:  básico: *Si 38% 

*No 62% 

Por la falta de 

empleo y la necesidad 

que vive el pueblo, 

trabajan informalmente 

ganando menos del 

básico. 

Dependiente 
Sector 

Informal 

Dependencia laboral 

*Si: 88% *No: 12 % 

 A raíz que no hay 

trabajo digno crean sus 

propias fuentes de 

empleos para sobrevivir 

diariamente. 

Responsabilidad 

emitiendo facturas 

*Si: 7%  

 La mayoría trabaja 

en la informalidad ya 

que por sus mínimos 
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*No: 83% ingresos no les permite 

emitir facturas. 

Control contable en el 

sector informal : 

*Si: 6% *No: 94% 

Registros con RUC y 

RISE 

*Rise: 1.78% 

*Ruc: 4.14% 

Ninguno: 94.08% 

 

La falta de capacitación 

y preparación muy 

pocas personas llevan 

contabilidad, o estas 

registrados a los 

beneficios de ley 

 

En esta sección explicaremos detalladamente el cuad ro de resumen de 

resultados. 

Con la variable independiente se destacan 5 dimensiones: 

Educación. -  Primaria con el 42.60%, secundaria con el 43.20%, superior con el 

3.55% y ningún tipo de educación el 10.65%. Se puede evidenciar un déficit de 

educación, el objetivo es crear estrategias para que los moradores logren instruirse y de 

esa manera poder acabar con esta problemática. 

Salud. -  Un acceso continuo con el Si tenemos un 27% con el No un 73%, respecto 

al seguro de salud se mantiene un porcentaje con el SI un 21.30% y con el No un 78.70%. 

Las autoridades como son el GAD y el municipio deberían intervenir para mejorar la 

calidad de la salud en la parroquia con doctores especializados, medicamentos y un 

establecimiento digno ya que como ciudadanos tenemos derecho a la salud. 

Vivienda. -  Con vivienda propia tenemos un 58%, familiar 35%, arrendada 7%, sin 

embargo estas viviendas cuentan con servicios básicos como la energía eléctrica en el 

100%, teléfono convencional el 30%, agua 0%. El acceso a servicios básicos es muy 

bajo como lo es el recurso de agua con un 0%, es un gran problema para la población 
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afectando su salud ya que tratando de acceder a este servicio se consigue este recurso 

de una manera no apta para el consumo humano. 

Empleo. -  En el sector público con un 52.63% por lo tanto en el sector privado con un 

47.37% sin embargo el porcentaje de las personas que cuentan con un seguro social es 

del 24% y las que no cuentan con este beneficio corresponde a un 76%. 

La falta de empleo y la necesidad que vive el pueblo incita a trabajar de una manera 

informal ganando menos de un sueldo básico. 

Ingresos. -  Sus ingresos superan el salario básico con el SI tenemos un 38% y NO 

con un 62%, la falta de empleo y la necesidad que vive el pueblo provoca que trabajen 

de una manera informal careciendo de sueldo y trabajo digno. 

Con la variable dependiente conoceremos al SECTOR I NFORMAL. 

Dependencia laboral con el SI 88% y con el NO un 12%, nos podemos percatar que al 

no poder obtener un trabajo digno los moradores crean sus propias fuentes de empleos 

con el fin de poder sobrevivir diariamente. 

La responsabilidad de emitir facturas tenemos que un 7% si emite y que con un 83% 

no cumplen con esta responsabilidad de la emisión debido a que la mayoría de las 

personas trabajan informalmente conlleva a ingresos mínimos por el cual no pueden 

cumplir con esta responsabilidad. 

Control contable se puede evidenciar que solo el 6% SI lo realiza y que con un mayor 

porcentaje como lo es el 94% NO. 

Nos podemos percatar que los registro del RISE tenemos el 1.78% y con RUC el 

4.14% y con ningún tipo de registro el 94.08%. 

La falta de educación y preparación no permite que las personas tengan 

conocimientos de cómo llevar la contabilidad de su negocio y mucho más al no estar 

registrados no contar con los beneficios de ley. 

4.3 DISCUSIÓN 

Se puede deducir a través de los resultados obtenidos aquellos factores socio-

económicos que influyen en el sector informal en la parroquia san José de Chamanga 
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Esmeraldas–Ecuador año 2018, se pretendió examinar los problemas por lo que los 

moradores de esta población recurren a la informalidad. A continuación, se estará 

discutiendo los principales descubrimientos de esta investigación. 

En el año 2018 en la Parroquia San José de Chamanga la mayoría de las familias 

ganan menos de un sueldo básico los moradores no tienen empleo tampoco cuentan con 

la educación necesaria esto conlleva a la pobreza y desigualdad debido a la economía 

informal. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, durante marzo del 2018 

el 70,5% de la población ecuatoriana está en posibilidad de trabajar. De ese porcentaje 

el 68,1% es población económicamente activa y de esta población el 95,6% cuenta con 

empleo cabe recalcar que el 45% de los empleados ecuatorianos se encuentran en el 

sector informal de la economía. (INEC 2018). 

La tasa de ocupación en la Parroquia de San José de Chamanga alcanza el 83,96%; 

la tasa de ocupación femenina representa el 83,69%, dicha población se encuentra 

ocupada en actividades dentro del hogar, tienen negocios familiares, trabajan 

periódicamente, etc. Mientras que la tasa de ocupación masculina tan solo representa 

0,27% del total (INEC, 2016). Chamanga tiene una población económicamente activa 

que se basa en el sector informal. 

Se puede percibir que los moradores buscan alternativas para generar ingresos, 

aunque esto requiera de no contar con un sueldo digno, seguro social, horas de trabajo 

justas donde el 80% de la población viven de la pesca, construcción, transporte, 

agricultura y recolección de concha, el 3% son maestros en el sector público y 2% trabaja 

en la empresa, en sí en la Parroquia no existe fuentes de empleo ni inversión que genere 

fuentes de empleo seguras. 

Según la Organización Internacional de Trabajo OIT (OIT, 2012), la economía informal 

prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad 

de género y trabajo precario. En esas circunstancias, desempeña un papel importante, 

especialmente en lo que respecta a la generación de ingresos, porque es relativamente 
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fácil acceder a ella y los niveles de exigencia en materia de educación, calificaciones, 

tecnología y capital son muy bajos. Pero la mayoría de las personas no se incorporan a 

la economía informal por elección, sino por la necesidad de sobrevivir y de tener acceso 

a actividades que permitan obtener ingresos básicos. 

Se puede comprobar que el sector informal ocasionaría descuido de la tributación y 

esto conlleva a incrementar negocios con desinterés en el cuidado y bienestar de sus 

empleados y consumidores. En ninguna sociedad se pueden desarrollar negocios que 

no sean socialmente responsables. 

Según la OIT, la economía informal absorbe en torno a la mitad de la población activa 

a nivel mundial, tanto en el trabajo asalariado como el trabajo a cuenta propia y se 

manifiesta en todos los sectores económicos. Representa: 

• El 65% de la economía del África subsahariana 

• El 82% del empleo no agrícola en el Asia meridional 

• El 47% en Latinoamérica 

Por encima de todo, el 91% de las PYME a nivel mundial son informales. Esta situación 

debe ser abordada y es por ello que el Grupo de Empleadores sugirió que la 104 a sesión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo debería adoptar una recomendación para 

guiar a los Estados Miembro de la OIT acerca de medidas políticas claves que facilitarían 

la transición de la economía informal a la formal. 
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4.4 Propuesta del plan de mejora a la situación del  sector informal en 

la Parroquia San José de Chamanga. 
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Según los resultados de los datos encuestados y analizados en la Parroquia San José 

de Chamanga, del Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas por falta del factor 

económico se pudo evidenciar los niveles de educación que tienen los moradores de la 

parroquia San José de Chamanga con porcentajes bajos en instrucción superior con 

3.55% y con un 10.65% con ningún tipo de educación, y con porcentajes altos en primaria 

con 42.60%, y 43.20% secundaria. Estos indicadores reflejan porcentajes que se 

encuentran por debajo del promedio nacional, como causa son la reforma educativa del 

gobierno central son inconclusa se debería fortalecer e impulsar programas de 

alfabetización con base legal del artículo 350 de la NORMA FUNDAMENTAL DEL 

ESTADO. 

De acuerdo a lo mencionado se propone la creación de un Instituto Tecnológico para 

mejorar el nivel de educación y así poder mejor la calidad de vida de los moradores de 

la parroquia San José de Chamanga y poder radicar la informalidad en dicho sector, con 

un gasto aproximado en el ámbito de Mejora de Educación de $275.000.00. 

Por otro lado en Salud se les va pedir al gobierno, capacitar a los profesionales e 

intervenir para que se puedan atender de tiempo completo ya que para alguna 

emergencia los moradores recuren a otros lugares fuera de la Parroquia San José de 

Chamanga , sin embargo también existe una gran preocupación por el servicio sanitario 

el cual es causado por despreocupación de las autoridades municipales y GAD por lo 

tanto se debería realizar programas masivos para la regularización de los seguros 

campesinos , incentivar los servicios sanitarios y capacitando el personal basándose 

legalmente en los siguientes artículos : 

• Art 137.-  La obligatoriedad del registro sanitario 

• Art 240.-  Código del trabajo. - Mantener horarios rotativos para cada centro de 

salud. 

• Art 156.-  Código Integral COIP. - Programas de capacitación. 

Con el fin de mejorar la estructura el Sub centro de la Parroquia San José de 

Chamanga se estima un costo de $110.000.00 erradicando los porcentajes que tenemos 

con el acceso continuo a servicio de salud pública con el Sí del 27% y con el No un 73%, 
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tampoco contando con seguros de salud según las tablas con porcentajes por el lado del 

si el 3 % y con el no 78.70%. 

En el factor ingreso que no superan el sueldo básico con un alto porcentaje del 62% 

por él se pide reformar las políticas públicas del GAD, con las autoridades de la Parroquia 

San José de Chamanga, fomentar ayuda en el ámbito laboral y capacitar a los moradores 

para que puedan obtener ingresos más accesibles a sus necesidades creando 

programas para incentivar la formalidad , fortaleciendo los recursos económicos 

incentivando negocios propios , trabajos estables ya que solo se cuenta con el 38% de 

los moradores que pueden superar un salario básico el fin es acabar con el labor informal 

basándose legalmente el artículo 23 que se refiere a la transparencia y eficacia del gasto 

público , según el artículo 1 y 3 referente al comercio informal con una prioridad de 

inversión corto plazo de $120.000.00. 

Por otro lado en vivienda se enfoca mucho en los servicios básicos ya no cuentan con 

servicio indispensable que es el agua con un 0%, se propone al Municipio de Muisne 

alcantarillado para mejorar el estilo de vida de los moradores o capacitar a las familias 

que desinfecten los envases antes de ser utilizados para no tener complicaciones en un 

futuro con la salud basándose legalmente el artículo 2 de agua potable y saneamiento 

para la prestación de servicios de agua potable , alcantarillado y saneamiento. 

También consiste es los tipos de vivienda con los s iguientes porcentajes: 

• Propia 58% 

• Arrendada 7% 

• Familiar 35% 

A raíz del terremoto se accedieron a ayudas económicas por parte del gobierno, sería 

de gran ayuda facilitar préstamos para mejorar la vida de estas personas, utilizando la 

base legal de una vida digna según el artículo 11 de los Derechos Económicos con costo 

aproximado de $570.000.00. 

En el ámbito de empleo nos pudimos percatar que existe un gran porcentaje del sector 

informal por causas como son la falta de educación, recursos escolares, recursos 

financieros por lo tanto es de mucha importancia capacitar a los moradores que están en 

la informalidad, dándoles a conocer los beneficios de ley establecido en la base legal 
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según el artículo 3 Justicia Laboral, con el fin de crear oportunidades de trabajadores y 

una vida digna. 

Con una inversión aproximada de $140.000.00. 

Cabe recalcar que con contamos con porcentaje muy alto de moradores con trabajos 

independientes la falta de empleo y de capacitación los moradores optan por crear 

negocios informales propios un 92% por lo tanto con poca administración municipal con 

un porcentaje del 99%, por el cual deberíamos trabajar conjuntamente con el gobierno 

central, reformar las políticas de los municipios con las siguientes bases legales: 

• Art 2.-  Funcionamientos de negocios 

• Art 276 .- Numeral 2 de la Constitución de la Republica. - Régimen de Desarrollo 

Con una inversión estimada a corto y mediano plaza de $12.000.00. 

Según la responsabilidad Social del RISE y RUC podemos evidenciar el sector 

informal ya que cuentan con porcentajes muy bajos según las encuestas a consecuencia 

de falta de educación una vez más, poco control del SRI se tiene que realizar proyectos 

que incentiven las inversiones, capacitaciones con el objetivo de que registren los 

negocios informales con base legal que establece el SRI y el Código Orgánico de 

producción. 

Con un gasto aproximado de $15.000.00 para cumplir estas metas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al llegar a la culminación del trabajo de Investigación, en base a la revisión teórica, 

metodológica y de la obtención de resultados, he podido establecer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

Según el censo realizado por el INEC 2010 la tasa neta de asistencia a educación de 

este año tiene relación directa con la investigación realizada en la Parroquia durante este 

trabajo de investigación con una asistencia del 42.60% en primaria y del 43.20% en 

secundaria. Lo cual nos permite dilucidar que el hacinamiento en las aulas, el bajo 

número de profesores y la distancia entre la parroquia y los recintos permiten que exista 

un alto nivel de personas que abandonan el sistema escolar ya que debido al bajo ingreso 

económico por no tener fuentes de empleo seguras, por su bajo nivel de educación, por 

el número incrementado de miembros que conforman las familias, hacen que los 

primeros hijos ayuden a sus padres con los ingresos económicos para que tanto sus 

hermanos como hijos pequeños puedan acceder a la educación, la mayoría de 

bachilleres no pueden acceder al nivel superior por falta de dinero y porque para salir a 

la Universidad (3.2%) sus padres necesitan costear arriendo, alimentación, vestimenta y 

estudio, motivo importante éste para no pretender continuar con su educación. Por ello 

podemos citar que la mayoría de la población solo ha cursado primaria y secundaria. 

Además, Chamanga cuenta con un Subcentro de Salud, con infraestructura y personal 

insuficiente para atender la demanda habitantes de toda la parroquia, apenas se atiende 

al 27% de la misma, es así que la mayoría de sus habitantes prefieren tener una atención 

ágil y adecuada en alguna consulta privada (73%), esto debido a que la atención que se 

brinda el sector Público solo es en horario de oficina y no cuentan con la medicación 

necesaria para las diferentes patologías que se presentan en el sector, además existe 

una falta de atención a las personas de la tercera edad ya que no reciben visitas 

periódicas por la falta de personal, el estancamiento de las aguas servidas, la falta de 

alcantarillado y de agua potable, hacen que en la parroquia se desarrollen enfermedades 

diarreicas y dérmicas. La mayoría de la población no aporta a ningún seguro de salud 

(78.70%) por lo que no cuentan con redes institucionales de protección, solo el 21.30% 
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tiene algún tipo de seguro de salud. Esto sumado a la baja cobertura en salud y loa malos 

hábitos higiénicos inciden en la prevalencia de enfermedades estomacales y dérmicas. 

Según el INEC 2010 la parroquia tiene un gran déficit en el acceso a la vivienda, la 

investigación realizada demuestra que el 58% tiene casa propia, el 35% vive con sus 

familiares y el 7% arrienda, cabe señalar que la mayoría de habitantes construyen sus 

viviendas en lugares no permitidos y no adecuados, éstos pobladores posesionan en 

terrenos que ya tienen propietarios, no hay un área de control en la parroquia que permita 

realizar lotización de terrenos en lugares seguros, ya que esta zona tiene alto riesgo de 

inundación y sismicidad. Por otro lado, el 100% de la población cuenta con un solo 

servicio básico la energía eléctrica, un 30% con teléfono convencional y con un bajo 

porcentaje 0% el agua potable, siendo prioridad para todo ser humano el agua, 

recurriendo a comprar agua de tanqueros la cual proviene de ríos contaminados 

causando muchas enfermedades y complicaciones futuras. 

En la parroquia alrededor del 24% se encuentran en laborando en el sector formal y el 

76% se encuentra en el sector informal siendo las principales actividades de empleo la 

pesca artesanal en un 41%, agricultura 59%, construcción 36%, transporte 41%, etc. Es 

indispensable mencionar que por la tala de los manglares ha desaparecido una de las 

principales actividades económicas del sustento familiar en la recolecta de conchas 

(59%); las actividades complementarias como la ganadería y la agricultura se realizan 

para suplir la necesidad básica y de subsistencia. 

En la parroquia los ingresos económicos representan el 38% para los trabajadores que 

ganan un sueldo básico y el 62% para aquellos que perciben un sueldo menor a éste, 

cabe recalcar que la mayoría de personas que tienen un ingreso diario lo usan para la 

alimentación y para cubrir las necesidades básicas, no tienen capacidad de ahorro ya 

que diariamente pueden ganar lo mínimo o nada. 

El 39% de los negocios que existen en la Parroquia San José de Chamanga, son 

dependientes, propios o de alguna persona que se dedican a una solo actividad, mientras 

que el 100% de los trabajadores son independientes y se dedican a varias actividades 

en el transcurso del día, tales como la panadería en un 2%, venta de prendas de vestir 

3%, venta de marisco 13%, venta de productos agrícolas 4%, víveres 8%, ferretería 2%, 
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confección de prendas de vestir 2%, hotelería 2%, venta de comida 21%, lavandería 1%, 

etc. El 100% de la población concluye que la falta de preparación educativa impide 

obtener un mejor empleo, es por ello que el 99% de los trabajadores prefieren el empleo 

en el sector informal ya que los ingresos no les alcanzan para cubrir los gastos de 

manutención en sus hogares.   

Por otra parte, es importante mencionar que el 50% de la persona trabajan solos, el 29% 

lo hacen con 2 personas y el 21% con más de 4 personas, con lo que podemos evidenciar 

que el 100% de los empleados no están asegurados, además, en los negocios solo el 

7% emite factura, mientras que el 93% no lo hace, el 6% lleva la contabilidad y el 94% 

no, encontrándose así en la informalidad. 

En cuanto al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (Rise) y al Registro Único de 

Contribuyente el 1.78% y el 4.14% lo presentan respectivamente, evidenciándose de 

esta manera que el trabajo que se desempeña en Chamanga en un 94.08% es 

completamente informal y que no existe responsabilidad social ni de las autoridades 

Municipales ni del GAD Parroquial para disminuir estas cifras. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del presente trabajo de investigación están orientadas a disminuir 

los factores socio-económicos que influyen en el sector informal de la Parroquia San 

José de Chamanga, con el fin de permitir un empleo seguro para sus habitantes y así 

mejorar su calidad de vida, su nivel de educación y sobre todo para garantizar el acceso 

a los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y por ende a salud, mediante 

la contratación de personal que cubra la demanda en atención de la población y la 

adecuación del Centro de Salud con la dotación necesaria de medicinas e insumos, 

similar característica en el área de educación en donde la contratación de profesores y 

la ampliación de la infraestructura de la unidad educativa permitiría disminuir el 

hacinamiento de los estudiantes e incrementaría el cupo para recibir a los habitantes que 

deseen estudiar. . 

El gobierno debe proporcionar políticas públicas que permitan generar fuentes de empleo 

con medidas de seguridad tanto para el empleado como para el empleador, además de 

establecer leyes y reglamentos que permitan regularizar el trabajo informal para así 
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disminuir el impacto social y ambiental que ocasiona la presencia de camaroneras por la 

tala indiscriminada de manglares y la consiguiente pérdida de recursos naturales que 

apoyan la economía familiar. 

A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), elaborar y fomentar 

políticas y programas que promuevan la reducción al sector informal logrando un 

bienestar a los moradores de la Parroquia San José de Chamanga. 

En lo académico sería indispensable contar con más aportes a futuro de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil sobre esta investigación con el afán de ir contribuyendo 

tanto con estudios como con análisis y propuestas de buenas prácticas sociales, para 

disminuir así la existencia del sector informal en la sociedad. 
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ANEXO 1 

Guayaquil   20 de septiembre del 2018. 

Ingeniero  

Freddy Camacho Villagómez 

COORDINADOR UTE A-2018 

ECONOMÍA   

En su despacho. 

 

De mis Consideraciones: 

 

Economista Juan Miguel Esteves Palma, Docente de la Carrera de Economía, designado TUTOR 

del proyecto de grado de Erick Gabriel Acevedo Gracia, cúmpleme informar a usted, señor 

Coordinador, que una vez que se han realizado las revisiones al 100% del avance del proyecto 

avaló el trabajo presentado por el estudiante, titulado “FACTORES SOCIO-ECONOMICOS QUE 

INFLUYEN EN EL SECTOR INFORMAL” por haber cumplido en mi criterio con todas las 

formalidades. 

Este trabajo de titulación ha sido orientado al 100% de todo el proceso y se procedió a validarlo 

en el programa de URKUND dando como resultado un 0% de plagio.  

Cabe indicar que el presente informe de cumplimiento del Proyecto de Titulación del semestre 

A-2018 a mi cargo, en la que me encuentro designado y aprobado por las diferentes instancias 

como es la Comisión Académica y el Consejo Directivo, dejo constancia que los únicos 

responsables del trabajo de titulación somos el Tutor Juan Miguel Esteves Palma y Sr Erick 

Gabriel Acevedo Gracia y eximo de toda responsabilidad a el coordinador de titulación y a la 

dirección de carrera.  

La calificación final obtenida en el desarrollo del proyecto de titulación fue: 10/10 Diez sobre 

Diez.  

 

Atentamente, 

 

  

JUAN MIGUEL ESTEVES PALMA    ERICK GABRIEL ACEVEDO GRACIA 

PROFESOR TUTOR-REVISOR PROYECTO DE GRADUACIÓN   
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ANEXO 2 

ENTREVISTA FACTORES SOCIO-ECONOMICOS QUE INFLUYEN E N EL SECTOR 

INFORMAL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE CHAMANGA 

(DIRECTOR DE EDUCACIÓN) 

 

¿Qué entiende usted por Sector Informal? 

 

1. Es el trabajo o negocio que rinden algún tipo de tributo. 

2. Es el trabajo o grupo de empresas que comercializan productos que no tributan. 

3. Es el trabajo que garantiza beneficios sociales. 

4. Es el trabajo que está registrado en las estadísticas laborales de la nación. 

 

¿Cuál de los siguientes factores socio-económicos cree usted que pueda influir para el 

establecimiento del sector informal en la Parroquia San José de Chamanga? 

1. Educación y salud 

2. Educación y vivienda 

3. Salud e ingresos 

4. Vivienda y empleo   

5. Todas las anteriores 

¿De las fuentes de trabajo que existen en la Parroquia San José de Chamanga en cuál 

cree usted que se da con mayor frecuencia? 

1. Sector Formal 

 

2. Sector informal 

 

¿Cree usted que el nivel de educación influye en el sector informal en la Parroquia San 

José de Chamanga? 

Sí 
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No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se incrementa el nivel de educación en la población de la Parroquia 

San José de Chamanga disminuya el Sector informal en la misma? 

Si  

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se reduce el nivel de deserción escolar también se reduciría el trabajo 

informal? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Por qué cree usted que el PDOT del 2016 no ha variado en relación al del 2014 en 

cuanto a educación? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA FACTORES SOCIO-ECONOMICOS QUE INFLUYEN E N EL 

SECTOR INFORMAL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE CHAMANG A 

 (DIRECTOR DE SALUD) 

 

¿Qué entiende usted por Sector Informal? 

• Es el trabajo o negocio que rinden algún tipo de tributo. 

• Es el trabajo o grupo de empresas que comercializan productos que no tributan. 

• Es el trabajo que garantiza beneficios sociales. 

• Es el trabajo que está registrado en las estadísticas laborales de la nación. 

¿Cuál de los siguientes factores socio-económicos cree usted que pueda influir para el 

establecimiento del sector informal en la Parroquia San José de Chamanga? 

• Educación y salud 

• Educación y vivienda 

• Salud e ingresos 

• Vivienda y empleo   

• Todas las anteriores 

¿De las fuentes de trabajo que existen en la Parroquia San José de Chamanga en cuál 

cree usted que se da con mayor frecuencia? 

• Sector Formal  

  

• Sector informal 

¿Cree usted que el nivel de atención en salud influye en el sector informal en la Parroquia 

San José de Chamanga? 

Sí 

No 

No sabe 

No contesta 
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¿Cree usted que si se incrementa el nivel de atención en salud en la población de la 

Parroquia San José de Chamanga disminuya el Sector informal en la misma? 

Si  

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se incremente el nivel de atención en salud también se reduciría el 

trabajo informal? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Por qué cree usted que el PDOT del 2016 no ha variado en relación al del 2014 en 

cuanto a salud? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………................................... 
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ENTREVISTA FACTORES SOCIO-ECONOMICOS QUE INFLUYEN E N EL 

SECTOR INFORMAL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE CHAMANG A 

(PRESIDENTE DE LA JUNTA, ALCALDE Y VOCAL) 

 

¿Qué entiende usted por Sector Informal? 

• Es el trabajo o negocio que rinden algún tipo de tributo. 

• Es el trabajo o grupo de empresas que comercializan productos que no tributan. 

• Es el trabajo que garantiza beneficios sociales. 

• Es el trabajo que está registrado en las estadísticas laborales de la nación. 

¿Cuál de los siguientes factores socio-económicos cree usted que pueda influir para el 

establecimiento del sector informal en la Parroquia San José de Chamanga? 

• Educación y salud 

• Educación y vivienda 

• Salud e ingresos 

• Vivienda y empleo   

• Todas las anteriores 

¿De las fuentes de trabajo que existen en la Parroquia San José de Chamanga en cuál 

cree usted que se da con mayor frecuencia? 

• Sector Formal 

• Sector informal 

¿Cree usted que el nivel de educación influye en el sector informal en la Parroquia San 

José de Chamanga? 

Sí 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que el nivel de atención en salud influye en el sector informal en la Parroquia 

San José de Chamanga? 
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Sí 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que la falta de servicios básicos influya en el sector informal de la Parroquia 

San José de Chamanga? 

Sí 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se incrementa el nivel de educación en la población de la Parroquia 

San José de Chamanga disminuya el Sector informal en la misma? 

Si  

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se incrementa el nivel de atención en salud en la población de la 

Parroquia San José de Chamanga disminuya el Sector informal en la misma? 

Si  

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se mejoran los servicios básicos en la población de la Parroquia San 

José de Chamanga disminuya el Sector informal en la misma? 

Si  

No 



85 
 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se reduce el nivel de deserción escolar también se reduciría el trabajo 

informal? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Cree usted que si se incrementa el nivel de atención en salud también se reduciría el 

trabajo informal? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

 

¿Cree usted que si se mejora la dotación de servicios básicos también se reduciría el 

trabajo informal? 

Si 

No 

No sabe 

No contesta 

¿Por qué cree usted que el PDOT del 2016 no ha variado en relación al del 2014 en 

cuanto a educación? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 

¿Por qué cree usted que el PDOT del 2016 no ha variado en relación al del 2014 en 

cuanto a salud? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

¿Por qué cree usted que el PDOT del 2016 no ha variado en relación al del 2014 en 

cuanto a vivienda? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............................

....... 

 

ENCUESTAS DE LOS FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS QUE INFL UYEN EN EL 

SECTOR INFORMAL DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE CHAMANG A 

1. Edad                    ………………. 

 

2. Sexo                    ………………. 

 

3. ¿Usted nació y creció en la Parroquia? 

 

Si……….                    No……… 

4. ¿Usted emigro de la zona rural de la Parroquia, o de alguna región del Ecuador? 

 

Si……….                   No……….                    ¿De dónde? ………………….. 
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5. ¿Motivo por la cual emigro de la zona rural de la Parroquia? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted tiene cargas familiares? 

 

Si……….                    No……….                    ¿Cuántos? …………… 

 

7. ¿Qué edad tienen sus cargas familiares? 

 

Menor a 10……….          Entre 10 y 15……….           Entre 15 y 18………. 

 

8. ¿Usted a qué se dedica? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Su trabajo es: 

 

• Dependiente 

• Independiente. 

10. ¿Usted trabajaba para alguna empresa donde le pagaban todos los beneficios sociales y era 

afiliado al seguro social? 

Si……….                    No……….                    Qué tipo de negocio……………. 

A prueba……………….                                Tiempo indefinido………………… 

11. Si contesta sí.  por qué salió? 

 

a. La empresa quebró o liquido………………. 

b. La empresa despidió personal………………. 

c. Terminación del contrato………………. 

d. Falta de entrenamiento………………. 

e. Falta de conocimiento………………. 
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f. Problema familiar………………. 

12. ¿Tiene su negocio propio? 

Si……….                    No……….                     ¿Clase de negocio?.................... 

13. ¿Cuál fue el motivo para formar su negocio? 

 

a. Se quedó sin empleo………. 

b. No le alcanza para mantener la carga familiar………. 

c. Obligación de deudas……… 

d. Le falta mayor preparación para conseguir empleo mejor remunerado…. 

e. Abandono familiar…………. 

f. Atender requerimiento de salud familiar…………… 

g. Educación superior para sus hijos…………… 

h. Quiso ser independiente………………. 

i. Tiene habilidades para crear productos y /o servicio...………… 

j. Quiere ahorrar para una vida mejor en el futuro........................ 

k. Quiere adquirir bienes………………… 

l. Le sobra tiempo y quiere utilizarlo en producción de bienes y servicios…… 

m. Otros motivos…………………………………………………………………… 

 

14. ¿En su negocio emite Factura? 

 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? …………………………………………………. 

 

15. ¿Usted trabaja solo?   

Si ……….        No ……….       ¿Por qué? ……………………………………………… 

16. Si contesta si, o tiene empleados  

a. Ajenos a la familia ……. 

b. Familiares ………. 

c. Menores de edad ……… 

d. Mayores de edad ……. 

17. ¿Cuántas personas trabajan en su negocio? 

………………………………………………………………….. 
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18. ¿Cuánto les paga? 

.................................................... 

19. ¿Con qué frecuencia realiza los pagos a sus empleados?  

Diario …….          Semanal …….          Quincenal……          Mensual ………. 

20. ¿Sus trabajadores perciben el Seguro Social? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? …….............................................................. 

21. ¿Lleva contabilidad de su negocio? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

 

22. ¿Usted mescla los gastos del negocio con los de su hogar?  

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

23. ¿Conoce el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

24. ¿Tiene Registro único contribuyente (RUC)? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

25. ¿Tiene permisos municipales y otros permisos legales? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

26. ¿Arrienda el local donde tiene su negocio? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………….. 

27. ¿Usa su hogar para el negocio? 

Si ……….         No ……….          ¿Por qué? ………………………………………….. 

     

28. ¿Usa su vehículo para el negocio? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? …………………………………………… 

29. ¿Usa otros bienes para su negocio? 

Si ………          No ……….        ¿Por qué? ……………………………..................... 

30. ¿Tiene conocidos que lo pueden asesorar en su negocio? 

Si……….         No……….       ¿Por qué? …………………………………………… 

31. ¿Cuál es su nivel de venta o ingreso diario? 

$1 a $20……….          $20 a $40……….          Mayor a $40………. 

32. ¿Usted siente que necesita apoyo gubernamental? 

a. Asesoría legal………… 
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b. Capacitación y entrenamiento………. 

c. Generación de empleo para sentirse más seguro…………. 

d. Más y mejores centros de salud………………………. 

e. Más y mejores centros de educación…………………………. 

f. Más y mejores vías………………….. 

g. Más y mejores servicios eléctricos, agua, pavimentación, 

alcantarillado…………………. 

h. Otros……………………… 

33.  ¿Usted piensa que sus bienes personales utilizados en su negocio le generan utilidad? 

Si……….          No……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

34. ¿Siente que los precios de los insumos que utiliza en su negocio suben de precios? 

Si……….          No……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

 

 

35. ¿Conoce usted de su margen de ganancia? 

Si……….          No……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

36. ¿Su negocio le acarrea endeudamiento? 

Si……….          No……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

37. ¿Tiene alguna fuente de financiamiento? 

a. Familiar……………… 

b. Cooperativas…………… 

c. Bancos solidarios…………. 

d. Chulqueros……………. tasa de interés…………. 

38. ¿Si se financia le piden garantías? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

39. ¿Ha tenido rechazo de crédito por no tener garantías? 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? ………………………………………… 

40. ¿Qué nivel de educación tiene? 

Primaria ……….     Secundaria ……….     Superior ………     Ninguna ………. 

41. ¿Tiene usted algún seguro de salud? 

 

Si ……….          No ……….          ¿Por qué? …………………………………………………. 
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42. ¿Tiene acceso continuo a servicios de Salud Pública? 

Si ……….          No ……….         ¿Por qué? …………………………………………………. 

43. Su vivienda es: 

Propia ……….          Arrendada ………. 

44. Su vivienda cuenta con servicios básicos 

Si ……….           No ……….          ¿Por qué? ………………………………………………… 

45. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

…………………... 

46. ¿Sus ingresos superan el salario básico? ($386) 

 

SIGLAS 

INEC.- Instituto de nacional de estadística y censos. 

RUC.- Registro único de contribuyente. 

RISE.- Régimen impositivo simplificativo del Ecuador. 

GAD.- Gobierno autónomo descentralizado. 

PEA. - Población económicamente activa.
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