
 

i 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

PORTADA 

Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Título de Economista. 

 

Tema: 

“Análisis del desempleo y su incidencia en el comercio informal en la ciudad de 

Ambato.” 

 

Autora: Cuji Sisalema, Johanna Elizabeth 

Tutora: Eco. Vásconez Gavilanez, Lidia Rosario 

 

 

 

 

Ambato – Ecuador 

2019  



 

ii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Yo, Eco. Lidia Rosario Vásconez Gavilanes, con cédula de ciudadanía N° 180161529-3, 

en mi calidad de Tutora del proyecto de investigación referente al tema: “ANÁLISIS 

DEL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO INFORMAL EN 

LA CIUDAD DE AMBATO”, desarrollado por Johanna Elizabeth Cuji Sisalema, de la 

carrera de Economía, modalidad presencial, considero que dicho informa investigativo 

reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y que corresponde a las normas 

establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado de la Universidad Técnica de 

Ambato y en el normativo para la presentación de Trabajos de Graduación de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que 

sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo 

Directivo de la Facultad.  

 

 Ambato, Octubre  del 2019 

 

 

TUTORA 

 

 

------------------------------------------------ 

Eco. Lidia Rosario Vásconez Gavilanes 

C.C.: 180161529-3  



 

iii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Yo, Johanna Elizabeth Cuji Sisalema, con cédula de ciudadanía N° 180457726-8, tengo 

a bien indicar que los criterios emitidos en el proyecto investigativo, bajo el tema: 

“ANÁLISIS DEL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO 

INFORMAL EN LA CIUDAD DE AMBATO”, así como también los contenidos 

presentados, ideas, análisis, síntesis de datos; conclusiones, son de exclusiva 

responsabilidad de mi persona, como autora de este Proyecto de Investigación.  

 

 

Ambato, Octubre del 2019 

 

 

 

 

AUTORA 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Johanna Elizabeth Cuji Sisalema 

C.C.: 180457726-8 

  



 

iv 
 

CESIÓN DE DERECHOS 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este proyecto de 

investigación, un documento para su lectura, consulta y procesos de investigación.  

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación con fines de 

discusión pública; además apruebo la reproducción de este proyecto de investigación, 

dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no 

suponga una ganancia económica potencial; y se realiza respetando mis derechos de 

autora.  

 

Ambato, Octubre  del 2019 

 

 

 

 

 

AUTORA 

 

 

 

------------------------------------ 

Johanna Elizabeth Cuji Sisalema 

C.C.: 180457726-8 

  



 

v 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

El Tribunal de Grado, aprueba el Proyecto de Investigación con el tema: “ANÁLISIS 

DEL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO INFORMAL EN 

LA CIUDAD DE AMBATO”,  elaborado por Johanna Elizabeth Cuji Sisalema, 

estudiante de la Carrera de Economía por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ambato, Octubre  del 2019 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Eco. Mg. Diego Proaño 

PRESIDENTE 

 

 

 

_______________________         _______________________ 

      Eco. Elsy Álvarez                          Eco. David Ortiz 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL     MIEMBRO DEL TRIBUNAL   



 

vi 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico a Dios ya que sin el nada 

de esto sería posible, a mis padres por todo el 

esfuerzo que han realizado, mis hermanas (o) 

quienes siempre han estado junto a mí, a mi 

esposo Ronaldo quien me ha brindado ánimos 

y compañía para poder culminar mi carrera, 

además a mis niños preciosos Emmy, Maty, 

Altair, Dieguito, Ariel, Anahí y Peyton. 

Y especialmente a mi abuelito Andrés quien 

desde el cielo, él está acompañándome en este 

especial momento de mi vida, como siempre lo 

hacía en vida.   



 

vii 
 

AGRADECIMIENTO  

Agradezco a la Universidad Técnica de Ambato por 

permitirme formar como profesional y de igual manera 

conocer a grandes personas que se convirtieron en más que 

simples amigos.  

A mis padres Francisco quien ha demostrado ser un 

hombre luchador, cariñoso y siempre preocupado por su 

familia además de ser un excelente padre y abuelito, a mi 

madre Enma quien siempre ha sido una mujer ejemplar 

siempre brindado una sonrisa, cariño y amor incondicional 

tanto para sus hijos pero especialmente para sus nietos (as), 

ambos son un excelente ejemplo de seres humanos y mi 

ejemplo a seguir ya que siempre nos han brindado sabios 

consejos y su amor incondicional. Ellos son mi pilar 

fundamental y el ejemplo de familia que deseo y añoro 

tener con mi esposo y mi hija. 

De manera especial agradezco a Dios por haberme dado a 

mi hijita Emy quien me acompaño en todo este largo 

camino universitario, quien con sus travesuras y sonrisas 

me ha cambiado la vida, y me ha motivado a seguir 

superándome  

Además mi agradecimiento eterno a mi tutora Eco. Rosario 

Vásconez quien con su paciencia y conocimiento me 

permitió lograr el sueño de ser una profesional, además de 

ser un excelente ser humano.  

 

Muchas gracias a todos 

Johanna Cuji   



 

viii 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

TEMA: “ANÁLISIS DEL DESEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO 

INFORMAL EN LA CIUDAD DE AMBATO.” 

AUTORA: Johanna Elizabeth Cuji Sisalema  

TUTORA: Eco. Lidia Rosario Vásconez Gavilanes 

FECHA: Octubre del 2019 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ambato es una ciudad muy atrayente para turista tanto por sus hermosos paisajes así como 

por su amable gente, sin embargo existe un problema latente que es el desempleo, donde 

muchos ambateños se sitúan en las calles a la espera de un nuevo o cualquier  empleo. Es 

por este motivo que la presente investigación tiene como propósito analizar la incidencia del 

desempleo sobre el comercio informal en la ciudad, el desempleo es provocado por distintos 

factores, sin embargo esta situación provoca desespero en los ambateños por lo cual 

ingresan y ven al comercio informal como una puerta de salida al desempleo. La 

metodología a utilizar en la presente investigación es de tipo cuantitativo ya que se analizara 

la información recabada mediante encuestas y cifras de desempleo de la población de 

Ambato obtenidas de ENEMDU, además de ser  un enfoque descriptivo ya que se analizara 

y caracterizara la situación tanto del desempleo como del comercio informal, además se 

utilizara fuentes de información tanto primarias como secundarias, de igual manera el 

análisis documental permitirá analizar de una mejor manera los documentos, los mismos que 

permitirán realizar el cuestionario a aplicar. Cabe mencionar que la presente investigación 

fue de campo pues se aplicó la técnica encuestas con su instrumento cuestionario para la 

recolección de información de vital importancia para esta investigación, donde se observara 

la situación actual del desempleo en la ciudad  y cómo influye para que las personas  

ingresen al comercio informal. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: COMERCIO INFORMAL, COMERCIANTES, 

DESEMPLEO, INFORMALIDAD, NECESIDADES. 
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ABSTRACT 

Ambato is a very attractive city for tourists because of its beautiful landscapes as well as its 

friendly people; however there is a latent problem that is unemployment, where many 

ambateños are placed in the streets waiting for a new or any job. It is for this reason that this 

research aims to analyze the incidence of unemployment on informal trade in the city, 

unemployment is caused by different factors, however this situation causes despair in the 

ambateños so they enter and see informal trade as a gateway to unemployment. The 

methodology to be used in this research is of a quantitative nature, since the information 

collected through surveys and unemployment figures of the Ambato population obtained 

from  ENEMDU will be analyzed, in addition to being a descriptive approach since it will 

analyze and characterize the situation of both unemployment and informal trade, in addition 

to using both primary and secondary sources of information, likewise the documentary 

analysis will allow a better analysis of the documents, which will allow the questionnaire to 

be applied. It is worth mentioning that this research was field research because the survey 

technique was applied with its questionnaire instrument for the collection of information of 

vital importance for this research, where the current situation of unemployment in the city 

was observed and how it influences people to enter the informal trade. 

KEYWORDS: INFORMAL COMMERCE, MERCHANTS, UNEMPLOYED, 

INFORMALITY, NEEDS.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación   

1.1.1 Justificación teórica 

La presente investigación tratará acerca del análisis del desempleo y su incidencia en el 

comercio informal en la ciudad de Ambato, cabe recalcar que dicho problema es 

evidente en el diario vivir de la ciudad.  

Para sustentar dicha información se analiza las teorías de ambas variables, por una parte 

las teorías del comercio informal y por otra parte las teorías del desempleo, además de 

que se aportará con información de estudios realizados anteriormente con la 

problemática planteada.  

1.1.1.1 Comercio informal 

El enfoque estructuralista o también denominado dualista trata acerca de la informalidad 

laboral en la economía, en donde se identifica a las actividades informales como 

aquellas perturbaciones tanto del mercado competitivo como del crecimiento 

económico. Por otra parte define a la informalidad como todas aquellas actividades 

realizadas por los trabajadores no calificados que fueron llevados al sector informal en 

contra de su voluntad (León & Caicedo , 2011). 

La teoría neo institucionalista menciona que la informalidad no es más que una 

manifestación de una sociedad donde participan dos tipos de trabajadores, el primero 

aquellos trabajadores independientes que eligen por su propia voluntad formar parte del 

sector informal y los segundos que son los asalariados informales que no pueden acceder 

a un empleo formal. 
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Por otra parte el enfoque estructural - funcionalista menciona que la informalidad 

depende de un sector regulado, además menciona que dicha informalidad está 

compuesta por diferentes grupos, por una parte aquellos que producen y venden para 

subsistir y por otra parte aquellos que realizan actividades que son dependientes al sector 

formal entre otras (Sanchez, 2013). 

1.1.1.2 Desempleo  

La teoría Keynesiana menciona que uno de los factores para que exista el desempleo es 

que el salario tienda a la baja y por ende disminuya el poder de adquisición, provocando 

así la generación del desempleo. Sin embargo Keynes en su teoría menciona que el 

mercado de trabajo no es el culpable del desempleo, sino que lo es el mercado productor 

de bienes y servicios ya que la capacidad para contratar dependerá de la cantidad de 

bienes que se venda (Piore, 1987). 

1.1.1.3 Comercio informal y desempleo 

Podemos mencionar las siguientes teorías que relacionan tanto el desempleo como el 

comercio informal la misma que se detallara a continuación: 

En primera instancia la teoría neoclásica donde menciona que el desempleo existirá 

siempre que existan regulaciones, inflexibilidad en el mercado laboral provocando así 

trabas en el funcionamiento del mismo. Dentro de la teoría clásica menciona la Ley de 

Say, la misma que demuestra que la oferta siempre va a crear su propia demanda, es 

decir que a medida que se genere recursos, esta permitirá comprar nuevas mercaderías 

para poder producir otros productos, esto se lo puede aplicar en el comercio informal 

debido a que de un pequeño capital se puede establecer negocios para poder subsistir. 

Otra teoría que se vincula entre ambas variables es la estructuralista anteriormente 

mencionada, ya que la analiza todos los factores que se vincula entre la generación de la 

oferta y demanda laboral, donde muestra que los excedentes de la población se vuelven 

desempleados o que sean capaces de generar su propio empleo, lo que provoca así un 

crecimiento constante del comercio informal (Ramos, 2015).  
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1.1.1.4 Referencias previas 

El estudio realizado en Ecuador menciona que el sector informal está relacionado con el 

desempleo debido a que no es más que una ayuda a la falta laboral que existe en la 

actualidad, la misma que es provocada por los requerimientos actuales del sector 

moderno de la economía, es decir permite generar ingresos económicos para sustentar a 

sus familias (Sánchez, 1996). 

Para Gamboa, Cordova , Bedoya, & Naranjo  (2016) menciona que el principal 

determinante para la generación del comercio informal es el desempleo debido a que 

existen muchos determinantes que lo producen, sin embargo pese a que el comercio 

informal dinamiza la economía, es una actividad de riesgo ya que no existe las 

condiciones adecuadas para los trabajadores informales. Se puede decir que la 

informalidad no es más que una puerta de salida al desempleo, ya que permite generar 

autoempleo y auto sustento para toda la población, que estando en edad de trabajar no lo 

pueden realizar, debido a las nuevas regulaciones del mercado moderno. 

La informalidad a nivel mundial ha sido provocado por diversos factores, algunos de 

ellos son, el incremento de la mano de obra, la inexistencia de suficientes puestos 

laborales, lo que conlleva a la generación del desempleo para poder solventar los gastos 

de su familia, sin medir los riesgos que conlleva a realizarlos (Rodríguez & Calderón, 

2015). 

En América Latina se ha evidenciado que tras la crisis de la década de los ochenta las 

políticas de importaciones ha afectado seriamente a varios países provocando así el 

desempleo y la pobreza los mismos que fueron elementos primordiales para la 

generación del comercio informal como una alternativa, sin embargo para poder 

combatir dicho problema es necesario una reducción de las desigualdades en los 

ingresos de los países (Osta, 2007). 

Se evidencia que a nivel mundial el comercio informal ha tendido al crecimiento 

principalmente por el desempleo el mismo que se lo evidencia con alrededor de ciento 
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setenta millones de personas desempleadas a nivel mundial, que al no encontrar un 

trabajo de calidad ni mucho menos estable, ingresan al sector informal generando 

empleos por cuenta propia e independientes cuya finalidad es solo de cubrir sus 

necesidades básicas (Moyano, Castillo, & Lizana, 2008). 

El comercio informal o también llamado “saco de desempleo disfrazado” observa que a 

medida que incrementa los índices de desocupación también crece de manera 

concomitante el empleo informal, además otro factor para el crecimiento del comercio 

informal o informalidad es la migración considerado tanto fuera como dentro del país 

(López, Henao, & Sierra, 1981). 

1.1.2 Justificación metodológica  

Para lograr que la presente investigación cumpla a cabalidad  con los objetivos de 

estudio planteados, se empleara la encuesta como una técnica de investigación para 

poder recabar información fundamental, cabe recalcar que varios autores como 

Rodríguez & Calderón, (2015), Sempértegui & Chamba (2015) y  Teja & López (2013) 

entre otros, utilizaron esta tecnica y sustentaron sus investigaciones con metodologías 

similares, las misma que permite recabar información fundamental mediante este 

instrumento.  

1.1.3 Justificación práctica   

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar cómo influye el 

desempleo en la generación del comercio informal en la ciudad de Ambato. Dicha 

informalidad es un problema actual que se evidencia en los principales puntos donde se 

puede observar una gran concurrencia de la  población informal dentro de la ciudad de 

Ambato como lo son Av. Cevallos, Primera de mayo, los alrededores de los mercados 

Mayorista, Modelo, América, entre otros lugares, los mismos que permitirá recabar 

información sobre la situación actual de los comerciantes.   
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La informalidad en la ciudad genera molestias tanto para la población como a los 

comerciantes formales, a los cuales provocan disminución en las ganancias de sus 

ventas, ya que los comerciantes informales ofertan  productos similares a un bajo costo.  

Por otra parte la investigación permitirá generar una pequeña ayuda o aporte a 

investigaciones futuras relacionadas al tema que se presenta, dentro del ámbito 

profesional permitirá observar de una mejor perspectiva la situación actual de la ciudad, 

analizando cuales son las causas que impulsan a formar parte de la informalidad, así 

como es la situación económica y calidad de vida de los comerciantes.  

1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo incide el desempleo en el comercio informal de la ciudad de Ambato? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

 Analizar la incidencia del desempleo sobre el comercio informal en la 

ciudad de Ambato para la determinación del comportamiento de este problema 

económico. 

1.2.2 Objetivo específicos 

 Identificar la evolución del desempleo en la ciudad de Ambato en el 

periodo diciembre 2007 a diciembre 2018. 

 Describir las principales causas que origina el desempleo en Ambato. 

 Caracterizar la situación actual del comercio informal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.2 Antecedentes investigativos  

Como sustento de la presente investigación se acudió a revistas indexadas, cuya 

información es de gran relevancia para poder entender de alguna manera este fenómeno 

“del comercio informal” que principalmente es producido por el desempleo.  

Iniciaremos con un estudio a nuestro país realizado hace varios años, Ecuador un país 

mega diverso tanto en recursos naturales como en población, donde se evidencia un gran 

número de personas desempleadas provocadas por varios altibajos de la economía. La 

población económicamente activa (PEA) ecuatoriana en su mayoría se encuentra 

conformada por el sector informal según un estudio realizado en  1996, aunque ya han 

transcurrido los años es evidente seguir observando en las calles a muchos vendedores 

informales ya que esta es una salida al desempleo (Sánchez, 1996). 

El sector informal muestra un gran dinamismo ya que es el principal generador de 

empleo a comparación de la alta demanda de trabajos que existe hacia el sector formal y 

que el mismo no puede satisfacer con puestos de trabajo; es un sector que se puede 

ingresar con un bajo nivel de capital para la producción y comercialización de bienes y 

servicios, dichas actividades son carentes de seguridad. Dentro de la informalidad es 

indudable observar más trabajadores por cuenta propia que asalariados, es por este 

motivo que las ciudades como Guayaquil y Quito son las más atrayentes para los 

desempleados e informales ya que dichas ciudades generan un mayor ingreso a 

comparación de otras ciudades del Ecuador. A medida que transcurre el tiempo el 

comercio informal se está constituyendo mayoritariamente por mujeres que de hombres 

(Sánchez, 1996). 
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Del mismo modo para Rosenblut (como se citó en Veleda, 2001) menciona que para 

América Latina las actividades informales es una parte fundamental para la superación 

del desempleo debido a que es una gran fuente generadora de nuevos trabajos. Los 

integrantes el comercio informal son trabajadores por cuenta propia, familiares no 

remunerados, microempresas con empleados que no estén afiliados. A nivel de 

Latinoamérica, Brasil es el país con mayor informalidad por la composición social y 

demográfica. Dicha magnitud se presenta por varias causas primero la incapacidad que 

presenta el sector moderno para poder cubrir la mano de obra cuando se presenta crisis 

económicas, segundo la inestabilidad ocupacional debido a la modernización que se 

evidencia.  

Por otra parte Núñez (2002) menciona que el trabajo informal es aquel que no es 

cubierto por el seguro social, posee un salario mínimo, se lo desarrolla en condiciones de 

trabajo, higiene y salud precarias a comparación de las que posee el sector formal; es 

una actividad desarrollada por desempleados, individuos de escasos recursos e 

inmigrantes. El comercio informal evidencia la modernización de la economía de una 

país, es decir los individuos que pertenecen a este grupo lo toma como una estrategia de 

supervivencia, es por ello que se debe fortalecer el sector educativo ya que las personas 

con un grado de educación superior por lo general no tienden a formar parte de dicho 

sector en un futuro. 

Sin embargo existe varios problemas que afectan la economía de un país, uno de ellos es 

el exceso de mano de obra desempleada, provocados por un desmejoramiento 

socioeconómico constante de un país, dichos problemas solo provoca que las personas 

no vean otra salida a su desempleo que formar parte del sector informal. Es evidente que 

el sector informal genera un aumento en PIB pero dicho crecimiento no es muy 

significante como el del sector formal. Cuando la economía se encuentra en auge se 

puede observar que la informalidad tiende a la disminución, ya que este no es más que 

un frente al desempleo. Los determinantes más influyentes para formar parte del sector 

informal son edad, género, desempleo, pobreza, desplazamiento de personas de zonas 

rurales a urbanas. El tema de los ingresos permite observar que las personas pese a ser 
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parte del sector formal tienden a incursionar en el sector informal, por el hecho de que su 

salario no permite cubrir todas sus necesidades y las de su familia. La diferencia 

substancial entre ambos sectores es que el formal tiene como finalidad la de generar una 

utilidad mientras que para el informal es de la obtención de ingresos para subsistir y 

además su facilidad en el ingreso  (Ochoa & Ordónez, 2004). 

Argentina, Venezuela, Brasil y Chile tras una crisis en los años ochenta sobre las 

políticas de sustitución de importaciones para estos países, promovieron en gran 

magnitud el desempleo dando cabida a la informalidad como una forma de generar 

ingresos, dicha medida provocó un impacto significativo en la balanza de pagos, 

representó un gasto excesivo en el sector público, estancamiento económico, reducción 

de empleo. Por este motivo el Gobierno ha propuesto nuevas políticas con la finalidad de 

promover el capital tanto humano como financiero a la población informal y 

desempleada con la finalidad de generar un oficio o microempresas de una manera legal 

(Osta, 2007). 

Varios autores como Freije (2002), Kantis (2003), Wornald y Salinas (2003) y Veleda 

(2019) (como se citó en Osta, 2007) recalcan que en el sector informal existe una 

heterogeneidad, donde cada sector es diferente pero poseen un mismo objetivo el de 

obtener un capital para poder cumplir con sus actividades. 

En México se evidencio que el trabajo informal no es un fenómeno temporal como se lo 

pensó, más bien se transformó en un crecimiento expansivo generador de empleo 

constante, en la informalidad es evidente la pobreza, niveles bajos en el desarrollo socio-

económico de un país. Cabe mencionar que la informalidad se presentara cuando exista 

una insuficiencia de puestos laborales ya que la población buscará una solución óptima 

mediante una gran gama de actividades como la venta de productos, prestación de 

servicios cuya finalidad es la de mantener a su familia y sobrevivir. Es por este motivo 

que el Estado tiene la obligación de no sólo generar nuevos empleos sino de cambiar la 

política e incentivar al sector informal para así poder disminuir dicho sector (Samaniego, 

2008). 
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De hecho si se habla de desempleo es evidente que es un problema de gran magnitud 

para cualquier sociedad, es por este motivo que existen varios canales de búsqueda de 

empleo en un mercado laboral imperfecto. Dentro de los canales se puede mencionar 

tres tipos el primero los informales con interacciones no reguladas, segundo, los 

informales moderados y finalmente los formales que están regulados ante la ley. La 

eficiencia de estos canales va a depender de la duración del desempleo, cabe mencionar 

que los canales con una mayor facilidad para encontrar trabajo de mejor calidad son los 

formales (Viáfara & Uribe, 2009).  

El comercio informal ha presentado muchos problemas en distintos países, no solo para 

el Estado sino además a los ciudadanos, pues dichos comerciantes  se toman las calles 

para poder realizar sus actividades, provocando caos vehicular, otro es el tránsito de 

personas que es muy incómodo. Es por este motivo que el Gobierno Mexicano ha optado 

por retirar los puestos semifijos en el Centro histórico de la ciudad, pues aparte de dar 

problemas, este tipo de comercio es evidentemente perjudicial al aspecto de los 

alrededores de dicho centro histórico. Muchos comerciantes presentan resistencia para 

ser removidos de su lugar de trabajo, pues aluden que les pertenecen dicho lugar por la 

legitimidad y la antigüedad que poseen por dichos lugares. El comercio informal en si 

perjudica el patrimonio e identidad cultural y nacional. El centro histórico es un punto 

muy atrayente para los comerciantes informales, el objetivo de retirarlos es de hacer más 

atrayente a dicho lugar para generar nuevas inversiones además de hacerlos más 

atrayentes para los turistas (Silva, 2010). 

Se puede mencionar que los inicios del análisis del comercio informal en Latino 

América fue en el año 1960 con la aplicación de las encuestas en los hogares basándose 

en los procedimientos denominados Atlántida, pese a que dicha encuesta no permitió 

contemplar todos los sectores se realizó un nuevo estudio con la finalidad de cubrir las 

carencias, para ello el Programa Regional del Empleo para América Latina desarrollo 

nuevas plataformas para el estudio del sector informal, donde se pudo evidenciar 

primero que las mujeres son las más propensas a formar parte del empleo informal y 

segundo que la educación permite disminuir la misma. Sin embargo mediante estudios 
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se ha podido evidenciar que a medida que crece la tasa de desempleo incrementa la tasa 

de informalidad ya que es una forma de generar ingresos para sustentar su economía 

(Guataquí, García, & Rodríguez, 2010). 

Es evidente que la informalidad, el desempleo y subempleo además de tener un efecto 

sobre la economía también poseen sobre la salud de la personas es decir dicha situación 

genera estrés, problemas mentales, incita al tabaquismo, el consumo de alcohol. El 

desempleo se evidencia como un efecto de la crisis del ciclo económico de un país 

provocando el trabajo informal, por consecuencia incrementará la pobreza provocado 

por la disminución de los ingresos obtenidos. 

La informalidad y el desempleo son problemas latentes, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) define a la informalidad como una estrategia de 

emprendimiento que se distingue por no poseer barreras de entrada, un mercado que no 

es regulado, son empresas familiares entre otras, sin embargo el sector informal no posee 

acceso al sistema financiero por lo que no se puede generar nuevas inversiones para sus 

negocios. En la actualidad las tasas del desempleo se incrementan constantemente 

provocadas por las barreras más estrictas que no permite salir del desempleo e ingresar a 

un mercado laboral estable (García, Riaño, & Benavides, 2012). 

El desempleo es un problema económico que afecta a diferentes latitudes y países 

especialmente subdesarrollados; así en la economía nigeriana, el sector informal puede 

absorber los recursos no utilizados del sector público y privado lo que permite generar 

una mayor producción y empleo, la informalidad genera dinamismo a la economía pero 

existen grandes trabas para este sector como el acceso a crédito, escases de recursos, 

ineficiente nivel de educación.  

El gobierno nigeriano pretende mejorar las políticas y condiciones del sector informal ya 

que se ha evidenciado que es generador de empleo y por ende contribuye al crecimiento 

económico. La depresión económica provocó efectos devastadores para el país en los 

últimos años, tras la crisis se han visto afectadas las actividades económicas con una 

notable reducción de empleo es por este motivo que la estrategia que dicho gobierno 
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aplicó para combatir el desempleo es la expansión del sector informal. Dicho sector 

reduce de manera significativa el desempleo y  por ende disminuye la pobreza de la 

población (Fapohunda, 2013). 

Varela, Castillo, & Ocegueda (2013) en su estudio de la informalidad en México 

menciona que en los últimos años un tema de estudio de gran relevancia es el desempleo 

y todas sus discrepancias en el bienestar social de los individuos, al hablar de las 

implicaciones se analiza los sectores formal e informal, si se habla de informalidad se 

puede evidenciar que existe grandes diferencias entre hombres y mujeres que son jefes 

de hogar, por una parte las mujeres son más propensas a formar parte del comercio 

informal debido a que para constituir parte del sector formal para una mujer se presenta 

varias trabas como son los contratos laborales, educación, maternidad, entre otros; 

mientras que, para los hombres es más fácil obtener una mejor oferta en el sector formal 

solo con tener un mejor nivel de educación. Para diferenciar ambos sectores existe 

cuatro elementos importantes los mismos que son la escolaridad relacionada con la 

oferta laboral del mercado, seguidamente por la unidad económica vinculada a la 

demanda del mercado, por otra parte el contrato laboral y finalmente la localidad.  

La principal causa para que incremente el comercio informal en un país es la 

incapacidad de absorber por completo  la mano de obra existente, el salario que percibe 

es injusto lo cual no permite satisfacer todas sus necesidades por completo. El 

desempleo además de ser un problema evidente, es un factor que empuja a las personas a 

pertenecer al comercio informal, dicho comercio no los discrimina como lo hace el 

comercio formal, como por ejemplo existe la discriminación en la edad, en el género, en 

las nuevas reformas laborales, entre otros. La educación está vinculada directamente con 

este sector ya que a medida que tenga un menor nivel de educación no podrán acceder a 

un empleo formal (Quejada, Yánez , & Cano, 2014).      

Otra investigación realizada en Nigeria que es un país con grandes recursos naturales y 

con una gran población dependiente de los ingresos petroleros cuando existía auge, tras 

la crisis de la baja de precio de petróleo  se evidenció un mayor desempleo, mediante el 

estudio realizado se pudo observar que el sector informal es capaz de reducir de manera 
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significativa al desempleo a corto y largo plazo. La economía subterránea como también 

se lo llama, evidencia un  impacto sobre el desempleo debido a que un desempleado 

siempre buscará la manera de sobrevivir frente a su situación actual. El comercio 

informal es un gran empleador de personas desempleadas comenzando por los jóvenes 

quienes dejaron de estudiar, ancianos, madres de familia, entre otros (Messiah & Olofin, 

2017). 

La situación en Chile es la misma que se encuentra en todos los países de Latinoamérica, 

ya que existen enormes montos de dinero que corresponde al comercio informal y que 

no posee ningún tipo de registro ni control, ni mucho menos pagan impuestos. Cabe 

recalcar que los productos a veces son adquiridos de forma dudosa, mediante 

contrabando y piratería, dichos productos representa al comerciante altos riesgos e 

incluso pérdidas económicas. El comercio informal no es más que una actividad que 

tiene como finalidad la venta de productos o prestación de servicios a un bajo costo, 

además de representar un factor que afecta a la ciudadanía, pues se dedican a ocupar las 

calles. La comercialización de estos productos afecta en gran medida a los comerciantes 

formales pues sus ventas tienden a disminuir (Agosin & Marshall, 2017). 

El impacto que provoca este comercio informal a la economía de un país es significativa 

pues como no se registra los ingresos en alguna entidad, no se puede contabilizar cual es 

el ingreso que aporta a la economía del país. Cabe recalcar que este estudio llegó a la 

conclusión de que los comerciantes informales si están dispuestos a formar parte del 

comercio formal, pero piden varios requisitos, como una inclusión en el sector 

financiero, ayuda para poder obtener una vivienda propia y la inscripción hacia el sector 

salud, pues como es evidente ellos no poseen ningún tipo de seguro que los respalde, 

como ya lo han mencionado el Gobierno no realizan ninguna medida para poder 

erradicar dicho crecimiento del comercio informal, es por esto que día a día se va 

integrando más y más personas a la informalidad (Raudales , 2017).  

Desde el punto de vista de Boza (2018) menciona que el comercio informal es un 

fenómeno que afecta a la economía de los comerciantes formales aunque no en gran 

magnitud, cabe recalcar que por ser un comercio subterráneo, alternativo no se ha 
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podido cuantificar de una manera exacta, dicho comercio siempre emerge ante 

situaciones de crisis.  La informalidad ya se había presentado en épocas antiguas, la 

diferencia es que en la antigüedad era controlado por la monarquía al contrario de la 

actualidad que es un comercio libre sin ningún tipo de regulación ni mucho menos de 

protección hacia el comerciante.    

En el Ecuador se considera como comerciante informal a las personas que no se 

encuentran registrada, ni mucho menos posee Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

sin embargo es evidente que para el Gobierno como para los municipios reflejan efectos 

negativos debido a que  representa una evasión fiscal, además de crear una competencia 

fuerte a los comerciantes formales, ya que se observa que los compradores prefieren 

comprar donde ofrecen más producto a cambio del mismo valor o incluso menos de lo 

que los comerciantes formales ofrecen. 

Es evidente que el comercio informal presenta efectos negativos sobre la economía, pero 

no hay otra alternativa más para mitigar el desempleo de cientos e incluso miles de 

personas en América Latina. La OIT  menciona que pertenecer a la informalidad 

representa un mayor riesgo de pobreza, dichos integradores de la informalidad son 

personas que no poseen una educación adecuada e incluso personas analfabetas, respecto 

a sus ingresos económicos son demasiado inciertos ya que hay días en que logran vender 

como otros que no venden absolutamente nada, sus condiciones laborales son muy 

precarias a comparación de las trabajadores pertenecientes al sector formal (Quispe, y 

otros, 2018). 

En un estudio realizado por Teneda, Santamaría, & Guamán (2018) aplicado a la ciudad 

de Ambato, se pudo constatar que la informalidad está representado en su mayoría por 

mujeres, cabe recalcar que  los ingresos que perciben no son constantes,   evidentemente 

afectan a los ingresos de forma directa a los comerciantes del sector formal. El comercio 

informal tiende a afectar en gran medida a la mano de obra ya que no posee ningún tipo 

de garantías ni mucho menos pueden acceder a la seguridad social. Cabe mencionar que 

dichos comerciantes informales en muchos casos no desean salir de dicho sector debido 
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a la comodidad ya que no existe ningún tipo de obligaciones legales, ni mucho menos 

deben rendir cuentas a ninguna institución para que los regule.  

Como es evidente la mayoría de la población se encuentra sumergida en la informalidad 

la misma que está asociada con el desempleo, niveles bajos de productividad, 

actividades ambulantes, avances tecnológicos que reemplazan la mano de obra, 

provocando así una disminución de la recaudación fiscal que es importante para el país. 

Además, se puede observar que la población informal evade impuestos e incumple con 

las obligaciones de organismos de control, por lo que es muy difícil que ellos pretendan 

salir de dicho sector ya que ofrece muchos beneficios. Cabe recalcar que el sector formal 

e informal son complementarios el uno con el otro (Román, 2019). 

Para Bazdresch (como se citó en Román, 2019) menciona que el sector informal no es 

más que una respuesta ante las nuevas regulaciones laborales que los perjudican. México 

adoptó un modelo económico que afectó en gran magnitud a los menos calificados y a 

sus salarios llevándolos así a ser una parte de la informalidad laboral. Los comerciantes 

informales lo único que desean es poder sustentar todos los gastos y necesidades que 

poseen diariamente, así como dar una mejor calidad de vida para sus familias, existe 

muchos riesgos que se presentan en dicho trabajo pues su labor es recorrer las calles. 

2.1.3 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1 Desempleo  

El desempleo no es más que un resultado de dificultades económicas que se presenta en 

un país por lo que empresas optan por el despido masivo de sus empleados, provocando 

así situaciones desesperantes ante dicha situación. De acuerdo con Krugman, Wells, & 

Graddy (2013) “desempleo o paro se define como el número total de personas que no 

tiene un trabajo, pero lo está buscando activamente” (p. 333). 

La Organización Internacional del Trabajo (2014) menciona que “el desempleo es una 

situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo (demanda de 

empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de empleo)" (p.4). 
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Podemos mencionar que el desempleo es la situación actual que están pasando cientos 

de ciudadanos, pues como se menciona el desempleo no es más que un desorden del 

mercado laboral, pues existe un exceso de mano de obra que no se lo puede cubrir con 

los puestos existentes, por lo que las personas optan por salir a las calles para poder 

acceder a cualquier tipo de empleo aunque no sea de manera formal o por otro lado 

acceden al comercio informal con la finalidad de generar ingresos al hogar.  

2.1.2.1.1 Consecuencias del desempleo 

El desempleo es un ocio generado de manera involuntaria. Como se evidencia las 

consecuencias son varias como “Emigración de zonas rurales a zonas urbanas, 

ocasionando hacinamiento en las ciudades, poca remuneración del empleo”  (Hernández 

, 2006). 

Como consecuencias que presenta el desempleo existe muchas una de ellas es la 

reducción de ingresos, reflejado en el cambio drástico del estilo de vida que antes 

poseían, por otra parte en el aspecto psicológico afecta directamente en la autoestima, 

provoca depresión e incluso varias personas llegan a la ansiedad, dichos problemas son 

provocados por varios sentimientos como los de la vergüenza, otro es el fracaso pues no 

logran encontrar un trabajo estable ni mucho menos de una manera rápida y por último 

el sentimiento de culpa ya que se inculpan por no haber podido mantener su antiguo 

puesto laboral. El paro o más bien conocido como desempleo provoca exceso de estrés 

ya que  ante su situación actual, entran al desespero de no encontrar un trabajo estable, 

dicha situación empujan a muchas personas consumen alcohol o tabaco  (Aparicio, 

2018). 

2.1.2.1.2 Causas del desempleo 

Desde el punto de vista de Moreno (1997) se evidencia un crecimiento del desempleo en 

los años setenta principalmente en los países de la Unión Europea, en aquel entonces la 

principal causa fue el incremento en el precio del petróleo, debido a que se implantaron 

nuevas políticas provocando así el desempleo de muchas personas. Por otra parte el 

inicio e implementación de la tecnología fue la causa considerada importante ya que con 
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la introducción de las mismas genero la eliminación de puestos de trabajo. Finalmente 

otra causa es la baja demanda agregada por parte de la población hacia el consumo y 

adquisición de productos provocando así una notable disminución en el incremento 

económico y por ende la escasa formación de puestos laborales.  

Para Fernández (2006) menciona que: 

Las causas del desempleo más conocidas son: una demanda efectiva insuficiente, un coste 

excesivo de la mano de obra, la aplicación de los salarios de eficiencia, los modelos insider -

outsider y las teorías de búsqueda de empleo (jobsearch). Las dos primeras constituyen 

explicaciones macroeconómicas; las tres restantes, ofrecen una aproximación desde la 

microeconomía. (p. 57) 

2.1.2.1.3 Principales tipos de desempleo 

Existe una amplia clasificación del desempleo para varios autores los mismos que serán 

detallados a continuación: 

Para Ávila (2004) menciona que existe los siguientes tipos de desempleo; el primero el 

desempleo cíclico donde el desempleo está estrechamente relacionado con las relaciones 

comerciales, recesiones y depresiones de un país. Segundo el desempleo estacional es 

aquel que se asemeja a un vaivén definido principalmente por las estaciones del año 

donde se ve el aumento o disminución de la demanda laboral. Finalmente el desempleo 

tecnológico aquel donde se evidencia un aumento de maquinaria reemplazando a la 

mano de obra. 

Según Krugman, Wells, & Graddy (2013) hay dos tipos de desempleo: 

Desempleo friccional donde dependerá principalmente del tiempo que tardaron en 

encontrar empleo, para que exista un desempleo friccional debe haber dos razones, la 

primera la constancia en los procesos de creación y destrucción de puestos laborales y la 

segunda por la entrada constante de nuevos empleados en el mercado laboral actual. 
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Por otra parte el desempleo estructural se evidencia cuando existe un sobre número de 

desempleados buscando trabajos disponibles, dicho número es mayor que los puestos 

disponibles en un país.  

Sin embargo para INEC (2018) menciona que existe dos tipos, el primero “desempleo 

abierto: personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y que 

buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista” (p.6). 

Mientras que el  segundo tipo es: 

Desempleo oculto: personas sin empleo, que no estuvieron empleadas la semana pasada, que 

no buscaran trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene 

un trabajo esporádico u ocasional; tiene un trabajo para empezar inmediatamente; espera 

respuestas por una gestión en una empresa o negocio propio; espera respuestas de un 

empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; espera cosecha o 

temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de busca. (p.6) 

Para OIT (2014) menciona cinco categorías de desempleo que necesitan una respuesta 

directa para cada uno: 

El desempleo Keynesiano hace referencia a la presencia de más desempleados que de 

números de empleos disponibles, en algunas ocasiones también se lo denomina como 

cíclico debido a la relación que mantiene con el ciclo económico de un país. Este 

desempleo no es de larga duración por lo que se establece soluciones como incentivos, 

estímulos con la finalidad de incrementar las oportunidades laborales y por ende 

aumentar la economía. 

Desempleo de larga duración son todas aquellas personas que se encuentran sin empleo 

por más de seis meses, provocando consecuencias graves para las familias. 

Desempleo específico dentro de este tipo de desempleo se puede observar que existe una 

discriminación principalmente a los jóvenes, mujeres, indígenas, entre otras clases.  
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Como ya se mencionó anteriormente por autores existe el desempleo estructural donde 

concurre una ausencia considerable de empleos ofertados con los que se necesitan 

actualmente y finalmente el desempleo friccional denominado como transitorio debido a 

que se está en la espera de una respuesta laboral, además este desempleo es voluntario 

en muchos casos.  

Finalmente para Mochón (2006) existe dos tipo de desempleo por una parte existe  “el 

desempleo involuntario cuando los trabajadores son incapaces de encontrar empleo al 

salario de mercado vigente” (p.116). Mientras que el desempleo voluntario o 

denominado también como friccional surge “… por la rotación entre puestos de trabajo y 

la búsqueda de empleo” (p.116).  

2.1.2.1.4 Desempleado  

Para INEC (2019) en referencia a la persona desempleada considera a aquella que: 

… de 15 años y más que, en el periodo de referencia, no estuvieron Empleados y presentan 

ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y 

están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. (p.6) 

Según Neffa, Panigo, Pérez, & Persia (2014) menciona que la OIT define a un 

desempleado por cuatro clases, la primera se le considera a las personas que poseen un 

contrato expirado, segundo a todas aquellas personas que en ningún tiempo hayan estado 

empleadas, tercero las personas que no posean un empleo en el tiempo específico pero 

pese a tener una oferta de trabajo en fechas posteriores y por último las personas 

despedidas temporal o definitivamente y que no perciban ninguna remuneración.  

2.1.2.1.5 Costos del desempleo 

Cuando se presenta un alto nivel de desempleo en un país es evidente que existirá varias 

pérdidas significativas tanto en la producción e ingresos como el capital y la dignidad 

humana, pero el más preocupante costo del desempleo es que se incrementa la 
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delincuencia, la misma que es una puerta fácil para obtener ingresos ante una 

desesperada situación sin importar el riesgo que corra su propia vida (Ávila, 2004). 

2.1.2.1.6 Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo es la encargada de medir el nivel de desempleo con relación a la 

población económicamente activa, cabe mencionar que la tasa de desempleo está 

estrechamente relacionada con los movimientos cíclicos de una economía de cualquier 

país, es por este motivo que cuando existe recesión el desempleo tiende a aumentar, 

mientras que por otra parte cuando se presenta expansiones la tasa tiende a la 

disminución. Por otra parte existe dos tipos de factores que influyen en la tasa de 

desempleo, la primera es la duración la que está influida por la condiciones demografías 

y políticas de un país, seguidamente la frecuencia la misma que está dependiendo 

principalmente de la demanda de empleos por parte de las empresas (Jiménez , 2006).  

2.1.2.2 Comercio informal 

Podemos mencionar que el comercio informal es aquella actividad de intercambio que se 

la realiza de manera ilegal, pues no está controlado por ningún tipo de institución, 

perjudicando de alguna manera al Estado, tanto en el nivel de ingresos que perciben 

como por la ocupación y el estado de las calles que dejan al final de su jornada de 

trabajo.  

Según Hernández (2006)  menciona que es aquel comercio: 

… que se desarrolla en un amplio sector informal de bajos ingresos y condiciones laborales 

ilegales. Una característica de los trabajadores informales es no estar cobijados por ningún 

sistema de seguridad social. Es así como se constituyen una eficiente cadena de producción 

y distribución por lo que es común encontrar personas en una misma familia laboren en uno 

y otro frente (p.70). 

Para Donato (como se citó en Regalado, 2007) el comercio informal lo denomina 

también como comercio ambulante debido a que sus lugares de trabajo no se encuentran 

en un lugar determinado, dicho comercio se caracteriza principalmente por las evasiones 

legales, además el comercio informal se lo puede considerar como parte de la PEA. 
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Por otra parte para Hernández (2006) define al comercio informal como: 

…que se desarrolla en un amplio sector informal de bajos ingresos y condiciones laborales 

ilegales. Una característica de los trabajadores informales es no estar cobijados por ningún 

sistema de seguridad social. Es así como se constituye una eficiente cadena de producción y 

distribución por lo que es común encontrar personas en una misma familia laboren en uno y 

otro frente. (p.70) 

2.1.2.2.1 Ventajas del comercio informal 

Como menciona Ordoñez (2014) existen varias ventajas como son:  

Precios más bajos que el comercio formal, posibilidad de regatear precio, calidad media de 

los productos, variedad de producto, casi siempre se encuentra muy bien ubicados 

facilitando el acceso a ellos, y principalmente las personas con menor con menor posibilidad 

económica se ven beneficiados por los precios bajos el cual les permite adquirir un producto 

nuevo gastando lo mínimo, y para los comerciantes informales ofrece la oportunidad de 

trabajo y crecimiento económico, ya que por falta de preparación, o por  falta de 

oportunidad no tienen un empleo con las prestaciones de ley. (p.3) 

Las ventajas que se presentan en el  comercio informal son muchas, desde la facilidad y 

permanencia que son mucho más fáciles a comparación del sector informal, no deben 

pagar ningún tipo de impuesto, sus ganancias son netas para ellos, sus ingresos son más 

pues su población objetiva son las personas de recursos medios quienes buscan 

productos de menor precio, dicho sector genera puestos laborales para cualquier persona 

sin poner ningún tipo de restricción.  

2.1.2.2.2 Desventajas del comercio informal 

Por otra parte existe varias desventajas para el comercio informal mencionadas por 

Contreras (2007) las mismas que son: 

i). El comercio informal no da seguridad social a sus empleados, Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Cedular al estado, Impuesto 

sobre nóminas, predial, etc.; los cuales son un coste para el comercio formal y que lo pone 

en desventaja con el informal. ii) El comercio informal no da prestaciones a sus empleados. 
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Aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, son prestaciones que la economía informal no 

estando obligada, no paga. (p.208) 

De igual forma para (Ordoñez, 2014) menciona que existe varias desventajas como 

la “falta de garantía en los productos, que estos productos sean robados o piratas, 

una desventaja seria que el estado no recibe ingresos por medio de los impuestos 

que estos deberían pagar por desarrollar su actividad” (p.4). 

En términos generales las desventajas del comercio informal son varias desde que 

no poseen ningún tipo de seguro que los cubra, e incluso para  los ciudadanos que 

también presenta desventajas ya que por la aglomeración que se presenta en las 

calles, muchos delincuentes aprovechan dichos lugares para cometer sus delitos 

provocando la inseguridad ciudadana.   

2.1.2.2.3 Causas del comercio informal 

Las principales causas que provocaron el inicio del comercio ambulante fue en la década 

de los cincuenta hasta los ochenta cuando se evidencio un crecimiento poblacional 

provocando así que el crecimiento económico no sea igualitario, por ende disminuyo los 

puestos de trabajo, otra causa fue las dificultades tributarias o legislación fiscal que se 

presentaba para poder establecer algún negocio en el sector formal y finalmente se puede 

considerar los fines políticos donde existe corrupción, es decir a la población ofrece 

miles de trabajo pero no logran cumplir ningún de sus propuestas (Ochoa J. , 1999). 

Por otro parte para Quispe y otros (2018) menciona algunas de las causas que se 

evidencio en el estudio realizado en la ciudad de Riobamba:  

La migración, el desempleo, el crecimiento poblacional, el capital de inversión, el 

desconocimiento de las normas tributarias, desconocimiento de la regulación del uso 

público, son algunas de las causa del incremento del comercio informal en las ciudades 

intermedias y que se desarrollan alrededor de los mercados. (p.10) 
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2.1.2.2.4 Modalidades del comercio informal 

Para Soto (1987) menciona que existe dos tipos de modalidades la de comercio informal 

ambulatorio y el comercio informal fijo, los mismos que se detallara a continuación: 

Comercio informal ambulatorio se refiera a aquellas personas que recorren por las calles 

de la ciudad ofreciendo sus productos o servicios a un bajo costo, o a su vez ocupan 

espacio público por pequeños lapsos de tiempo, además de evadir las obligaciones, 

permisos ni mucho menos generar comprobantes de venta ya sea por su servicio o 

producto. 

Por otra parte el comercio informal fijo son todas aquellas personas que se han 

establecido de manera permanente invadiendo espacio público, dejando atrás el recorrer 

las calles, dicho lugar es un punto estratégico para ofrecer sus servicios o productos.  

2.1.2.2.5 Sector informal 

Para Feige, Castells & Portes (como se citó en Portes & Haller, 2004) define al sector 

informal como al conjunto de acciones, actividades que generan ingresos realizados de 

manera oculta sin supervisión del Estado y además que se niegan a seguir reglas 

institucionales y por ende no permiten su protección.  

Como menciona la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (2004) 

define al sector informal como: 

…conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la finalidad de 

crear empleos o ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que tienen un bajo 

nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera específica, con poca o ninguna 

división entre el trabajo y el capital como factores de producción. (p.182) 

2.1.2.2.5.1. Caracteristicas del sector informal 

En el sector informal la característica principal es que los comerciantes pueden 

ingresar sin ningún tipo de restricciones, pues no existe ninguna institución que los 
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controle ni regule, otra característica es que la mano de obra es más barata y poco 

calificada. No existe ningún contrato que los respalde (Moreira , Pico , & Diaz, 

2016).  

2.1.2.2.5.2 Tipos de trabajo informal 

Existe varios tipos de trabajadores los mismos que se mencionara a continuación:  

 En primera instancia se encuentran los trabajadores por cuenta propia, 

quienes poseen un trabajo independiente y que sus socios en caso de 

tenerlos puedan ser o no sus familiares. 

 Los empleadores son aquellos que trabajan por cuenta propia, pero 

contratan a otras personas, las mismas que no son registradas en ningún 

tipo de seguro pues ellos forman parte del comercio informal.  

 Respecto a los trabajadores familiares auxiliares son aquellos que trabajan 

sin percibir un salario ni mucho menos se puede considerar socio. 

 Asalariado son aquellas personas quienes contratan los comerciantes 

informales para realizar diferentes actividades, perciben un salario pero que 

no están asegurados, un ejemplo de ellos son los vendedores de frutas.  

 Finalmente los productores son aquellos que producen sus propios 

productos para la comercialización, esto se puede observar a las personas 

que viven en los campos y bajan a comercializar sus productos a precios 

económicos y accesibles (Moreira , Pico , & Diaz, 2016). 

 

2.2 Hipótesis 

H1: El desempleo provoca el incremento en el comercio informal en la ciudad de 

Ambato. 

H0: El desempleo no provoca el incremento del comercio informal en la ciudad de 

Ambato. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Recolección de la información 

Para la investigación se utilizó fuentes secundarias relacionadas con las variables 

desempleo y comercio informal y se aplicó la técnica de análisis documental para el 

procesamiento de esta información; además, como parte de las fuentes de información 

primaria se utilizó la encuesta, la cual estuvo estructurada con 21 preguntas las que se 

aplicó a los comerciantes informales de la ciudad de Ambato, ubicados en los sectores 

más representativos.  

3.1.1 Población 

Definimos como población al conjunto de personas o elementos de un determinado 

lugar, los mismos que serán utilizados para analizar o realizar experimentos de interés 

con respecto a la problemática planteada (Vargas, 1995). 

La población finita para Martínez (2012) afirma que la “… es aquella constituida por un 

determinado o limitado número de elementos o unidades y en la mayoría de casos, 

considerada como relativamente pequeña” (p.65). 

Para la presente investigación la población ambateña a estudiar es la conformada por los 

subempleados contando con 14 488 personas, dicha información fue obtenida de los 

resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU del 

mes de marzo 2019 (INEC, 2019). Se consideró a esta población porque en estudios 

anteriores como la economía informal en Villavicencio de León & Caicedo (2011) y 

López, Moreno, & Vera (2015) con su artículo del Comercio informal: un caso en 

Ensenada, trabajaron tomando a la población subempleada debido a que las mismas se 

acerca más a la población del comercio informal. 
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3.1.2 Muestra 

La muestra no es más que un subconjunto de elementos seleccionados de la población 

total a estudiar, para lo cual se aplicó una fórmula que permitirá obtener dicha 

información (Panteleeva, 2005). 

Con la población ya establecida anteriormente se procederá al cálculo de la muestra 

basándose en la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

z= el valor estadístico z con un nivel de confianza del 95% 

N= Población total a estudiar 

p=Probabilidad de ocurrencia 

q=Probabilidad de no ocurrencia 

e= Error de muestreo 

 

𝑛 =
14488 (1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(14488 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 375 



 

26 
 

Aplicando los datos obtenidos de la población a estudiar con un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento y un error de cinco  se estimó una muestra de 375 encuestas 

que se aplicaron a los comerciantes del sector informal. 

Para poder determinar el muestreo no probabilístico o aleatorio se puede definir como 

aquel método donde el investigador tiene influencia sobre la selección de dicha muestra 

de estudio, son muy útiles porque optimizan tiempo y recursos. Dicho lo anterior se 

procede a la elección del muestreo según el juicio, debido a que el investigador llega a la 

conclusión de que dicha población permite cumplir con los objetivos de la investigación.   

En la presente investigación se aplicara el muestreo mediante juicio, pues en la ciudad 

de Ambato se ha observado puntos específicos donde se concentran el mayor número de 

comerciantes informales.  

La aplicación de la encuesta se la realizó en los sectores del cantón Ambato que mayor 

afluencia tienen de comercio informal; de tal manera que se aplicó en la Avenida 

Cevallos, en las calles Tomas Sevilla, Juan Benigno Vela, Doce de noviembre, 

alrededores de los mercados primero de Mayo, Modelo, Mayorista, América. 

3.1.3 Fuentes de información  

3.1.3.1 Fuentes primarias 

Para Fernández Á.  (2004) menciona que la información primaria es aquella que se 

recolectara mediante un proceso complejo de obtención información que no ha sido 

elaborado con antelación, cuya finalidad es la de cumplir con las necesidades de la 

investigación presente.  

La importancia de la información primaria es que permite obtener la información de 

forma directa, además de ser nueva, sin ningún tipo de alteración, pues dicha 

información es el resultado de una investigación.   

Para el presente estudio se utilizara la fuente primaria pues como se mencionó 

anteriormente es una fuente con información  inédita, es por este motivo que dicha 
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información será obtenida mediante la aplicación de encuestas a los comerciantes 

informales, ya que se pretende obtener información directa de su situación actual y 

cuáles fueron los factores que los impulsaron a ingresar dicho sector, cuya finalidad es la 

de corroborar la problemática planteada mediante las preguntas planteadas.  

3.1.3.2 Fuentes secundarias 

Podemos decir que la información secundaria es mucho más fácil de obtenerla ya que ha 

sido anteriormente elaborada, además de ser menos costosa, raída y sencilla a 

comparación de la información primaria (Fernández Á. , 2004). 

Como ventajas de la fuente de información secundaria se puede observar que se invierte 

menos tiempo y recursos en obtenerla a comparación de la fuente primaria, existe una 

facilidad de fuentes, sin embargo existen también desventajas como que dicha 

información puede ser manipulada o que alguna información no se pueda acceder de 

manera fácil.  

En cuanto a la información secundaria fue obtenida de la página oficial del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, específicamente de la encuesta ENEMDU, ya 

que se utilizara la estadística que dicha encuesta arroja de manera trimestral respecto al 

desempleo, además de la utilización de informes emitidos por la misma Institución y del 

Banco Central del Ecuador para el análisis de dicha situación que se presenta en la 

actualidad, por otra parte permitirá obtener la población total del comercio informal. 

3.1.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

3.1.4.1 Análisis documental 

La principal técnica que se utilizó es el análisis documental donde permite extraer las 

nociones principales e importantes de documentos, a través de interpretaciones y análisis 

para finalmente obtener una información sintetizada; además su instrumento es la ficha 

de análisis documental que permitió recolectar información de suma importancia para la 

presente investigación.   
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El análisis documental no es más que un proceso de transformación es decir una vez 

recolectado la información se procederá a un análisis profundo que consiste en examinar 

textos, definiciones e información en general, para así transformarlos en información 

más atrayente y de fácil entendimiento, con la finalidad de luego formar parte de un 

nuevo estudio. 

Dicho análisis permite mejorar el uso de las fuentes de información ya que permite 

aprovecharla al máximo su contenido ya que permite enriquecer el conocimiento 

intelectual. Por otra parte el análisis documental posee dos fases la primera hace 

referencia al entendimiento general del texto para luego procederlo a transformar en uno 

nuevo y la segunda fase se encarga de que dicha información pase a formar parte de 

nuevas métodos y estrategias permitiendo mejorar la  búsqueda (Peña & Pirela, 2007).  

3.1.4.2 Investigación de campo 

La investigación de campo no es más que la recolección de datos de manera directa, es 

decir los datos serán obtenidos de una realidad, dicha información se la puede recolectar 

mediante las encuestas, observación y la entrevista con la finalidad de tratar de resolver 

o responder al problema planteado, mediante la recolección, análisis y presentación de 

resultados coherentes con la realidad del problema. Además la investigación de campo 

permite generar nuevos conocimientos que no se los pueden obtener con otras técnicas 

ya que permite observar detalles minuciosos del problema, finalmente se la realiza en el 

lugar del problema donde se plantea.   

Por otra para el presente estudio se utilizó la investigación de campo con la técnica 

encuesta, y como instrumento el cuestionario, el cual está estructurado con 21 preguntas 

que fueron aplicadas a los comerciantes informales de la ciudad de Ambato. Las 

preguntas fueron estructuradas con base a  estudios como la Cámara De Comercio De 

Cucuta (2014) , Teja & López (2013), Durán (2012), Sempértegui & Toapanta (2012) e 

Ingen-Sis (2015); con sus respectivos estudios acerca de la informalidad o comercio 

informal y el desempleo. 



 

29 
 

3.1.5 Confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación    

3.1.5.1 Alfa de Cronbach  

Para la validación del cuestionario que se aplicó a los comerciantes informales de la 

ciudad, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para poder medir la confiabilidad y 

validez del instrumento planteado, es por este motivo que se realizó una prueba piloto 

con veinte personas pertenecientes a dicho sector.  

Como menciona Quero (2010) que “para determinar el coeficiente α Cronbach  el 

investigador calcula la correlación de cada reactivo o ítem con cada uno de los otros, 

resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación”. (p.250) 

Si hablamos de fiabilidad  del instrumento se refiere a la eficacia y confianza que se 

posea  la información que se pretende recolectar, basándose en el grado de consistencia 

interna de sus ítems y de la relación entre las variables. Para evaluar el coeficiente de 

alfa de cronbach se observa los siguientes criterios, si es mayor que 0.9 es excelente, 

mayor a 0.8 es bueno, mayor a  0,7 se considera aceptable, mayor a 0.6 es cuestionable, 

mayor a un 0.5 se considera  pobre y finalmente si es menor a 0,5 es inaceptable dicho 

instrumento. 

Una vez aplicado las encuestas piloto a dicha población se procedió a realizar el cálculo 

pertinente para la obtención del resultado de alfa de cronbach, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde:  

𝒌 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 
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Tabla 1 Alfa de Cronbach 

Número de ítems 21 

Alfa 

0.8040738 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuesta piloto aplicada  

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el Alfa de cronbach se pudo 

evidenciar que la aceptación del instrumento es buena pues el alfa reflejó un valor de 

0,8. 

3.2 Tratamiento de la Información  

El tratamiento de la información permitirá analizar de mejor manera la información 

obtenida, mediante un tratamiento estadístico, cuya finalidad es la de cumplir con los 

objetivos planteados. 

La investigación es cuantitativa debido a que se analizó cifras e información obtenida a 

través de la aplicación de encuestas a los comerciantes informales y por otro lado la 

evolución del desempleo en la ciudad por medio de las estadísticas del INEC. 

Es de enfoque descriptivo porque se analizó las características principales del desempleo 

y comercio informal, así como lo menciona Rodríguez (2005) que la investigación 

∑ 𝑺𝒊
𝟐 : 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑺𝑻
𝟐: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝜶: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
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descriptiva es aquella que permite describir el problema planteado mediaste varias 

etapas como la formulación de la hipótesis, marco conceptual, técnicas de recolección, 

verificación de la valides de instrumentos a utilizar, recolección de datos donde se 

realizara una descripción general, análisis e interpretación, para finalmente poder dar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Una vez obtenidos los datos se procedió a la aplicación de instrumentos estadísticos 

como los histogramas, diagramas de barra, pastel con la finalidad de entender de mejor 

manera la información obtenida, es por este motivo que se utiliza principalmente el 

programa Excel donde se aplicó las fórmulas pertinentes.  

3.3 Operacionalización de las variables   

Para las variables de estudio comercio informal y desempleo se utilizó la 

Operacionalización de variables la misma que es un proceso que permite 

transformar la teoría planteada en indicadores, ítems, instrumentos, dimensiones 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013).  
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Variable Independiente: Desempleo 

Tabla 2 Operacionalización Desempleo 

CONCEPTO  

DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

El desempleo es 

el conjunto de 

personas que no 

poseen un 

empleo, y que 

actualmente se 

encuentran 

buscándolo, pero 

por diversas 

condiciones el 

número de 

empleos a ofrecer 

no son lo 

suficiente para 

poder cumplir con 

la demanda 

laboral. 

Causas 

Búsqueda de empleo 
¿De qué manera mejoraría para poder 

acceder a un empleo adecuado? 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario 

Técnica: Análisis documental 

Instrumento: Ficha de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Actualmente busca empleo en otra 

actividad? 

¿Qué tiempo ha permanecido 

desempleado? 

Demanda laboral  
¿A qué se debió su despido? 

¿Cuál fue su anterior trabajo? 

Tipología Voluntario e 

Involuntario  

¿Cuál cree que es la razón por la que 

el desempleo siga en aumento en vez 

de erradicarse? 
Elaborado por: Cuji, J. 
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Variable Dependiente: Comercio Informal 

Tabla 3 Operacionalización Comercio Informal 

CONCEPTO 

DIMENSIONES 

O 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

El comercio informal 

son todas aquellas 

actividades 

comerciales que se 

las realizan en la vía 

pública, sin ningún 

tipo de seguridad, 

además de evadir las 

obligaciones, 

normativas legales.  

Tipos 
Actividad comercial 

¿Qué tipo de productos 

comercializan? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Técnica: Análisis documental 

Instrumento: Ficha de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización de 

bienes y servicios 

¿Qué tipo de transporte usted utiliza 

para llegar a su lugar de trabajo? 

Ventajas  

Fácil acceso- generación 

de ingresos ¿Cuál es su nivel de ingresos diarios? 

Precios bajos  

¿Su nivel de ingresos le permite 

satisfacer sus necesidades y la de su 

familia? 

Desventajas  
Ausencia de seguridad 

social 

¿Actualmente cuenta usted con algún 

tipo de seguro? 

Causas 

Legislación fiscal ¿Cuál es su nivel de educación? 

Incremento de la 

población 

¿Cuántas personas dependen 

económicamente de usted? 

Nivel de educación  

¿Usted paga algún impuesto por la 

permanencia de su puesto laboral? 

Modalidades  

Lugar fijo - Ambulatorio 

¿Usted siempre ha permanecido en el 

mismo lugar? 

¿De qué manera oferta sus 
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productos? 

¿Por qué escoge este lugar para 

vender sus productos? 

¿Cuánto tiempo ha permanecido en 

esta actividad? 

¿Cuántos días a la semana trabaja? 
Elaborado por: Cuji, J. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultado y discusión  

4.1.1 Análisis de la evolución del desempleo en la ciudad de Ambato período 

diciembre 2007 a diciembre 2018 

 

Sabiendo que el desempleo en Ambato es evidentemente un problema similar al de 

Ecuador  en su conjunto, esto se lo puede corroborar con las cifras que emite el INEC, es 

por este motivo que para el presente estudio se analizó el periodo diciembre 2007 hasta 

diciembre 2018. 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

Anteriormente la encuesta sobre el Empleo y Desempleo estuvo manejada por el 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) dedicados al comportamiento de la fuerza laboral, 

quienes crean la Encuesta Permanente de Empleo y Desempleo aplicada desde 

noviembre 1987.  

Apartar del año 1993 INEC asume la responsabilidad de dicha encuesta, con la misma 

metodología que se manejaba anteriormente. Para 2004 se conformó la Comisión 

Especial de Estadísticas Laborales conformada por varios organismos como el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, INEC, Banco Central del Ecuador, 

Secretaria Técnica del Frente Social, dichos organismos permitieron armonizar los 

métodos a utilizar en la encuesta. 

Sin embargo para 2007 INEC se constituyó  legalmente como la encargada de 

recolección y difusión de información de ENEMDU, dicha información es levantada de 

manera trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) a todo el país, la primera vez 
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que se aplico fue en el mes de junio de 2007. Los dominios que maneja la encuesta son 

las cinco ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala), 

además del resto de la Costa, Sierra y la Amazonia de manera urbana y rural (INEC, 

2018).  

4.1.1.1 Primer trimestre Marzo 2008- Marzo 2018 

 
Ilustración 1 Desempleo Ambato Marzo 2008- 2018 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: ENEMDU – INEC 

 

En los reportes realizados por el Banco Central del Ecuador menciona que a nivel 

nacional las mujeres son las que están más propensas al desempleo, en un análisis 

realizado se observó que en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013 

incrementaron más el número de personas del género femenino que del masculino para 

dicho sector (Banco Central del Ecuador, 2012).  

Cabe mencionar que en la ciudad de Ambato,  la disminución del desempleo en el año 

2009 fue a causa de las políticas de salvaguardias arancelarias que aplicó el Gobierno, ya 
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que restringieron el ingreso sin control de productos de distintos países como Perú, 

China, Colombia, Brasil, los mismos que afectaban directamente al sector del calzado, 

provocando el cierre de varias fábricas, obligando al despido masivo de sus empleados. 

Sin la aplicación de dichas salvaguardias el sector calzado estuvo a punto de desaparecer 

como lo menciona en el informe de la Cámara de Calzado de Tungurahua, sin embargo 

tras dichas salvaguardias el sector comenzó a recuperarse, lo que permitió requerir más 

mano de obra (El Comercio, 2011). 

Desde 2009 hasta 2015 el crecimiento del desempleo fue constante, pese a que muchos 

desempleados optaron ingresar al comercio informal como una forma de sustento, 

además se evidenció  que el género femenino incrementó su cifra en los últimos años, 

por otra parte  existieron varios factores para dicho incremento del desempleo,  uno de 

ellos fue la escasa inversión extranjera en el país lo que afecto evidentemente a las 

empresas;  otro factor es la manipulación por parte de los empleadores hacia sus 

empleados, es decir no les pagaba el sueldo completo ni mucho menos los afiliaba 

motivo por el cual muchas personas decidieron renunciar. Para el economista Proaño 

considera que el desempleo en la ciudad es un fenómeno cíclico donde incrementa en el 

primer trimestre y disminuye en el último (El Comercio, 2015).  

En la ciudad es evidente observar este problema actual, ya que cientos de desempleados 

con y sin educación se reúnen en la avenida Cevallos y Tomas Sevilla con la esperanza 

de obtener algún tipo de trabajo aunque sea temporal y así poder llevar el sustento a sus 

hogares.  

A nivel nacional se evidencio que el mayor auge del desempleo fue en  marzo de 2016 

con un 7.35%, lo que se observó en el informe propuesto por BCE donde analiza las 

ciudades Cuenca con 4.6%, Guayaquil con 7.2% y Quito con el 7.8%, cabe mencionar 

que Ambato con el 7.0% colocándose en la tercera ciudad con el mayor número de 

desempleados (Banco Central del Ecuador, 2016).  

En los años 2017 y 2018 disminuyeron considerablemente el número de desempleados, 

para el INEC, Ambato fue la única ciudad donde se incrementó de manera considerable 
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el empleo adecuado entre los años 2017 y 2018 registrando un aumento de 5,2 puntos 

porcentuales (INEC, 2018).  

4.1.1.2 Segundo Trimestre Junio 2008- Junio 2018 

 
Ilustración 2 Desempleo Junio 2008-2018 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: ENEMDU-INEC 

 

En el segundo trimestre el desempleo a nivel nacional ha ido variando constantemente 

desde un 5.5% en el año 2008 hasta un 4.5% en 2017, es evidente observar que sigue 

siendo mayor el número de mujeres pertenecientes a dicho sector (BCE, 2017).  

INEC menciona que de cada diez plazas de trabajo ocho son ofrecidas por el sector 

privado mientras que las restantes son pertenecientes al sector público. Para junio de 

2018 Quito fue la primera ciudad con mayor número de desempleo con un 9.8%, 

seguidamente de Machala con un 6.4%, Cuenca está representada con un 5.1%, por otra 

parte para Guayaquil quien se encontraba con el 5.1% y finalmente se encuentra Ambato 

con un 4.7% colocando así a la ciudad en el último lugar de las ciudades analizadas por 

ENEMDU (INEC, 2018).  
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Cabe mencionar que la principal razón para que el desempleo  incremente en este 

trimestre es que en la Sierra comienza la época de vacaciones, por lo que comienza a 

decaer de manera considerable las actividades económicas (El Universo, 2014).  

En los años 2017 y 2018 la disminución del desempleo se volvió evidente ya que 

incremento la Población Económicamente Activa (PEA), pero esto no significa que 

hayan ingresado al sector del empleo adecuado sino al subempleo, varios analistas 

mencionan que dicho incremento en el subempleo se debe principalmente a la migración 

de las personas que se encuentran en un empleo adecuado hacia este sector (El 

Telegrafo, 2017).  

4.1.1.3 Tercer Trimestre Septiembre 2008- Septiembre 2018 

 
Ilustración 3 Desempleo Septiembre 2008-2018 

Elaborado por: Cuji, J. 
Fuente: ENEMDU-INEC 
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A nivel nacional se puede evidenciar mediante un Reporte Trimestral del Mercado 

Laboral Urbano realizado por el Banco Central del Ecuador que durante el tercer 

trimestre de los años 2008, 2009. 2010, 2011, 2012 y 2013 las principales causas del 

desempleo fue la renuncia voluntaria, culminación de sus contratos, despido 

intempestivo, el negocio no tuvo el auge que esperaban. Liquidación de la empresa 

donde laboraban y finalmente por la culminación del ciclo agrícola (BCE, 2013).  

Desde 2008 hasta el 2015 la crisis a nivel mundial afecto de manera significativa al país, 

por lo cual afectó a los sectores productivos, comerciales y exportadores provocando así 

el desespero de muchas personas que se quedaron sin un empleo fijo. Es evidente que 

los desempleados entran en una crisis de buscar la forma de subsistir por lo cual pasan a 

formar parte del sector subempleo, es por este motivo que en dicho sector se observa 

incrementos constantes, cabe mencionar que este sector no ofrece un salario adecuado, 

ni mucho menos las horas laborables son completas. Para el año 2016 Ambato se colocó 

como la segunda ciudad con mayor desempleo.  

Es evidente observar que para el año 2017 la disminución del desempleo fue provocado 

principalmente por el incremento de la mano de obra en industrias dedicadas a las 

carrocerías, textiles, cuero y  calzado ya que se mejoró notoriamente la situación 

económica del país. Cabe mencionar que en el sector textil las setecientas empresas que 

lo conforman, generaron más de catorce mil empleos ya que se evidenció un crecimiento 

tanto productivo como de las ventas con un 10%. Con respecto al sector cuero y calzado 

generó alrededor de mil quinientos empleos más (Moreta, 2018).  

Por otra parte se puede  observar que para el año 2018 el desempleo en la ciudad 

incrementó a comparación del anterior año, colocándose así en la tercera ciudad con un 

mayor número de desempleados, cabe recalcar que el economista Diego Proaño 

menciona que para dicho fenómeno existe dos razones la primera el incremento de 

personas activas para trabajar y la segunda es el incremento de las personas migratorias 

de todo el país (La Hora, 2018). 
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4.1.1.4 Cuarto Trimestre Diciembre 2007- Diciembre 2018 

 

Ilustración 4 Desempleo 2007-2018 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: ENEMDU-INEC 

 

A nivel nacional el desempleo fue variando considerablemente desde 2007 con un 5.0%, 

2008 con 6.0%, para el año 2009 con un 6.5%, seguidamente para los años 2010 hasta 

2014 se evidencio una disminución considerable de desempleo, para 2015 se ubicó en 

4.8% y finalmente para 2016 se encuentra ubicado en 5.2%, según informe publicado 

por BCE (BCE, 2016).  

En el último trimestre el desempleo baja considerablemente, desde los años 2007 hasta 

2014 existieron varios motivos, uno de ellos fue la falta de apoyo por parte del Gobierno 

hacia las empresas, específicamente en que no plantean de una manera correcta las 

reglas acerca de la libre empresa dentro del país, provocando así  a que las empresas 

tienden a la reducción de personas para poder mantener a flote su compañía, otros 

motivos son las temporadas navideñas, finados, fin de año, dichos acontecimientos 

permiten generar un mayor número de empleos aunque sea de manera temporal (Botero 

& Marchán, 2008). 
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2016 evidenció incrementos en el desempleo, provocando así que salgan en búsqueda de 

alguna forma de sustento para la familia, como denominan los desempleados de la 

“oficina”, la misma que se encuentra ubicada en la esquina del Mercado Modelo, donde 

permanecen a espera de alguna oportunidad laboral, dicho porcentaje de desempleo 

coloca como la ciudad con mayor índice de desempleados, después de la ciudad de 

Quito. Varias personas se encuentran día a día recorriendo con carpeta en mano 

ofreciendo sus servicios, mientras que las empresas lo único que les menciona es que los 

llamará porque al momento la empresa se encuentra en austeridad  (La Hora, 2018).  

Para el año 2017  el factor fue el cierre de muchas cooperativas, dejando así millones de 

dólares en pérdidas y un sin número de desempleados, pues tras el boom en 2009 acerca 

de la creación y apertura de varias cooperativas indígenas, las mismas que ofrecían 

buenos ingresos, por mala administración de recursos, tuvieron que cerrar sus puertas, 

afectando a muchos empleados (La Hora, 2017). 

Para el economista Proaño el bajo nivel de desempleo que evidenció este año fue que 

existieron muchas actividades comerciales en los últimos meses como lo fueron la fiesta 

del sol de noviembre, los feriados (navidad, finados, fin de año), dichos eventos permitió 

generar más empleos. Por otra parte para el presidente de la Cámara de Industrias de 

Tungurahua Santiago Vargas aseguro que este año fue más estable, es decir que dicha 

confianza en la economía del país permitió contratar más personas en dicho sector. 

Dicha disminución permitió colocar a Ambato en la cuarta ciudad con mayores 

desempleados (La Hora, 2019). 

4.1.2 Resultados de las encuesta 

En la ciudad de Ambato se aplicó la encuesta a trecientos setenta y cinco personas 

pertenecientes al comercio informal, en el mes de Julio de 2019, aplicada en distintos 

lugares de la ciudad, la mayor parte de las encuestas se realizó en la plaza primero de 

mayo situada en la calle Tomas Sevilla, seguidamente de la Av. Cevallos, alrededores de 

los Mercados Modelo, América, Mayorista, Av. Juan Benigno Vela.  
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Datos informativos  

Tabla 4 Edad - Género comerciantes informales de Ambato 

EDAD 

ALTERNATIVA Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

15-30 83 22% 

31-45 172 46% 

46 o más 120 32% 

TOTAL 375 100% 

GÉNERO 

ALTERNATIVA Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 81 22% 

Femenino 294 78% 

TOTAL 375 100% 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

De los 375 encuestados el 46% de la población pertenece al rango de edad de 31 a 45 

años, seguidamente con un 32%  representa a la población de 46 años en adelante, 

finalmente con un 22% las personas de entre 15-30 años. Podemos mencionar que las 

personas que han optado por este tipo de comercio, se dedican principalmente para 

poder solventar sus gastos.  

Es importante destacar que la mayoría de las personas pertenecientes al comercio 

informal son las de género femenino con un 78% de la población encuestadas, frente a 

un 22% del género masculino, dicha afirmación se la puede también constatar con los 

informes entregados por el Banco Central del Ecuador e INEC donde evidencian que 

con el paso de los años el sector femenino sigue incrementando el desempleo, pues en 

algunos lugares aún persiste la discriminación, por lo que no ven otra opción que la de 

ingresar al comercio informal, puesto que ahí no existe ninguna traba.  
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Estado civil de los comerciantes informales de la ciudad de Ambato 

 
Ilustración 5 Estado civil comerciantes informales 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

En su mayoría la población posee un estado civil  Casado con un 62%, este porcentaje es 

evidente más en las personas adultas quienes respondieron a esta opción, con un 18%  la 

población se encontró soltera, mientras que  el 11%  pertenece a la población divorciada, 

por otra parte se pudo evidenciar que los jóvenes optan por la unión libre con un 7%, 

pues como mencionaron ahí que primero conocerse bien y  finalmente con un 2%  

representa al estado civil de  viudo, donde se evidenció la historia de una mujer que se 

dedicaba a la venta de papel higiénico en la avenida Cevallos, mencionaba que tras la 

muerte de su esposo, por no sentirse sola paso a vivir donde su hijo, sin embargo para no 

ser una carga ella decidió seguir vendiendo sus productos pese a su edad, cabe 

mencionar que lo que gana no permite solventar sus gastos en medicina.  

 

 

 

18%

62%

11%

2%

7%

ESTADO CIVIL

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión libre



 

45 
 

Preguntas a los comerciantes informales  

Tras la obtención de información básica a los comerciantes informales de la ciudad, se 

procedió a realizar preguntas acerca de su trabajo, el tiempo que se encuentran en esta 

actividad, así como cuales fueron las razones para que se dediquen a esta actividad y 

demás preguntas afines.  

1.-  ¿Cuál es su nivel de educación? 

 
Ilustración 6 Nivel de educación 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

En cuanto al nivel de educación que poseen los comerciantes informales se pudo 

evidenciar que con un 63%  poseen una educación básica y en muchos casos solo habían 

cursado hasta tercero de primaria, seguidamente con un 31% poseen una bachillerato lo 

que les permitió de alguna manera acceder a un empleo adecuado por una temporada, 

con un 4% de la población encuestada se evidencio que no posee ningún tipo de 

educación, dicha población se observó más en la población indígena. Finalmente con 

respecto a la educación superior es representada en un 2%,  dentro de este grupo existió 

el caso de una joven venezolana que manifestó que por la crisis tuvo que migrar de su 
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país, de un trabajo estable paso a vender pastel de chocolate en la ciudad de Ambato, 

con la finalidad de mandar algo de dinero a su familia.  

2.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

 
Ilustración 7 Personas que dependen económicamente del comerciante informal 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Respecto al número de personas que dependen económicamente del comerciante 

informal se evidencio en un 90%  fue entre cero a cinco personas, donde la mayoría de 

los comerciantes tenían hasta un máximo de tres hijos que mantener, seguidamente con 

un 9% tenían que mantener de seis  a diez  personas, finalmente con un 1% con personas 

de once en adelante. Es importante destacar que personas adultas en algunos casos 

tenían que mantener a sus nietos debido  a que sus hijos habían sufrido accidentes, 

ingresaron a la cárcel, migraron  e incluso murieron, es por este motivo que dichas 

personas se hicieron cargo, por lo general los adultos mayores solo debía solventar sus 

gastos.  
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3.- ¿En qué sector desarrolló su trabajo anterior? 

Tabla 5 Sector al que perteneció su anterior trabajo 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sector público   18 5% 

Sector privado  199 53% 

Ama de casa 32 9% 

Ninguno  126 34% 

TOTAL 375 100% 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Respecto al sector en que se desarrolló su anterior trabajo se pudo evidenciar que el 

sector privado está representando con un 53%, dichas  actividades a las que se dedicaban 

se relaciona con: cosedora en una industria, estampadora, empleada en fábrica de 

interiores, albañil, taxistas, costureras, niñeras, arregladoras de casas, poseían locales, 

lavar ropa ajena a mano, en una lavandería, restaurante, agricultura, guardias de 

seguridad, empleada de almacén, distribución de papel higiénico. En relación a la opción  

ninguno se encuentra representado con el 34%, cabe mencionar que dichas personas ya 

trabajan en el comercio informal desde edades tempranas o como una tradición familiar, 

asimismo con el 9% se encuentran las personas que fueron amas de casa, donde se 

evidenció que la principal razón de que salieran de la comodidad de su hogar fue la 

crisis económica que se presenta en la economía de sus hogares, ya que con el ingreso 

que tienen sus esposos no alcanzan para cubrir los gastos del hogar. Finalmente con el 

5% está representado el sector público, donde se conoció la historia  de un adulto mayor 

que menciono que dejó su trabajo para dedicarse al comercio informal ya que 

anteriormente generaba buenos ingresos económicos.  
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4.- ¿A qué se debió su despido? 

 
Ilustración 8 Motivo de despido 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La principal causa que provoco la mayoría de los despidos fue la crisis económica 

representado con un 43%,  dicha crisis en el país  provocó el despido intempestivo de 

cientos de personas, seguidamente con un 39%  representa los ajustes de la empresa, con 

respecto a la opción  otros con un 15%  se observó que existe personas que se 

trasladaron de ciudad, acusaciones de robo, problemas con la prestación de vehículos 

que manejaban, la culminación de las obras donde trabajaban. Con un 2% para las 

opciones avance tecnológico y la edad, cabe mencionar que algunas  personas ya 

jubiladas también formaron parte del comercio informal mencionando que se venden 

para no  estar en el ocio.  
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5.- ¿-Que tiempo ha permanecido desempleado? 

 
Ilustración 9 Tiempo desempleado 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

 De acuerdo con el tiempo de duración del desempleo en los comerciantes informales, se 

observó que un 66%  se encuentra desempleada hace más de dos años, seguidamente con 

un 22%  se encuentran las personas entre 1 y 2 años desempleadas, sin embargo con un 

8% las personas desempleadas entre siete y once meses, finalmente con un 4% 

representa los desempleados entre uno y seis meses, dichas personas vieron como un 

refugio al comercio informal ante su desesperada situación económica. 
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6.- ¿Cuál cree que es la razón por la que el desempleo siga en aumento en vez de 

erradicarse?  

 
Ilustración 10 Principal razón por la que aumenta el desempleo 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Para los comerciantes informales la principal causa que siga incrementando el 

desempleo es la inestabilidad económica que se evidencia el país con un 53%;  además 

con un 37%  la población estuvo de acuerdo que es por la falta de interés por parte del 

gobierno para erradicar el desempleo, seguidamente con un 9% la ausencia de una 

educación adecuada, fue un factor para que muchas personas no logren encontrar un 

empleo adecuado, finalmente con un 1% son otros factores como la crisis económica en 

los hogares, la pobreza que se presenta.  
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7.- ¿Cuál cree que es la principal razón por la que se dedica actualmente al 

comercio informal? 

 

 
Ilustración 11 Porque se dedica al comercio informal 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

  

La principal razón para que la población opte por este tipo de comercio son las 

dificultades que se presenta para conseguir trabajo con un 58%, seguidamente con un 

31% el alto nivel de desempleo, otro problema es el bajo nivel de educación que poseen 

con un 9%, ya que para poder obtener un trabajo adecuado debe tener por lo mínimo el 

bachillerato completo, lo que representa una gran traba ya que la mayoría de los 

comerciantes poseen solo culminado la primaria y en otros casos no poseen ningún tipo 

de educación. 

Finalmente con un 2%  existe otros problemas como la crisis económica en los hogares, 

la enfermedad de un esposo y su pensión que no permite cubrir los gastos, la edad que 

poseen, antes generaban buenos ingresos dicho comercio informal, otras personas pese a 

tener un empleo en su hogar como fue el caso de un comerciante que poseía  una 
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mecánica decidió  ingresar a la venta de productos de manera informal para generar más 

ingresos y solventar sus gastos, además de la facilidad de acceder a dicho comercio.  

8.- ¿Cuánto tiempo ha ejecutado el comercio informal? 

Tabla 6 Tiempo en el comercio informal 

¿Cuánto tiempo ha ejecutado el comercio informal? 

Alternativa  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

0 a 1 año 32 9% 

2 a 3 años 42 11% 

Más de 3 años 235 63% 

Toda la vida 66 18% 

TOTAL 375 100% 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La mayor parte de la población informal está trabajando en dicho sector por más de tres 

años con un 63%, ya que una vez perdido su empleo ellos no vieron otra salida a su 

desempleo y una oportunidad de generar ingresos para su hogar que el comercio 

informal,  además con un 18%  el comercio informal formó parte de su vida desde muy 

temprana edad es decir en varios casos desde los ocho años de edad y eso se lo puede 

constatar en la actualidad con niños pequeños vendiendo en la calles, por otra parte con 

un 11%  los comerciantes que forman parte de la informalidad entre dos y tres años, 

finalmente con un 9%  son  las personas que recientemente formaron parte del comercio 

informal. 
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9.- ¿Cuántos días a la semana trabaja? 

 
Ilustración 12 Cuántos días trabaja 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Los días en que laboran los comerciantes son entre tres a seis con un 68%, ya que  varios 

de  ellos decían que por lo menos se merecían un día de descanso  a la semana para 

poder atender a su familia y disfrutar un poco de tiempo libre, además las personas que 

laboran toda la semana representan un 26%,  sin embargo los comerciantes que trabajan 

entre uno y dos días representan el 6%, su principal motivo es que cambiaban de lugar 

de trabajo, es decir viajan de plaza en plaza con la finalidad de vender sus productos y 

así obtener más dinero. 
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10.- ¿Cuál es su nivel de ingresos diarios? 

 
Ilustración 13 Nivel de ingresos 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 
 

Es evidente que el nivel de ingresos que percibe un comerciante al día en su mayor parte 

con un 59% es de entre cero a veinte dólares, seguidamente con un 38% el nivel de sus 

ventas va entre veinte y uno  a cincuenta dólares, dichos valores percibían más los 

vendedores de ropa, frutas, verduras; por otra parte con un mínimo de 3%  las personas 

obtienen entre cincuenta y uno hasta cien dólares fueron los vendedores de ropa. 

Por lo general los comerciantes mencionaban un aproximado en días buenos como los 

denominaba, cabe mencionar que decían que hay días en que no se vende ni siquiera un 

dólar, por ejemplo los vendedores de papel higiénico mencionaban ganar al día como 

máximo cinco a diez dólares y eso que es en el mejor día para ellos.  

 

  

0 a $20
59%

$21 a $50
38%

$51 a $100
3%

$101 en 
adelante

0%



 

55 
 

11.- ¿Su nivel de ingresos de qué manera le permite satisfacer sus necesidades y la 

de su familia? 

Tabla 7 Como satisface el nivel de ingreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy adecuada 7 2 

Poco adecuada  230 61 

Inadecuado 138 37 

TOTAL 375 100 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Respecto a los ingresos que perciben por la venta de sus productos se observó que 

satisfacen sus necesidades de una manera poca adecuada con un 61%,  por otra parte con 

un 37% las personas mencionaron que su situación es inadecuada ya que no permiten 

satisfacer sus necesidades por completo como  la comida, arriendo, ropa, escuela de sus 

hijos, medicina, entre otras. Con un 2% mostraron que su situación es muy adecuada, ya 

que no poseen muchas cargas económicas. 

Los ingresos que perciben deben distribuir de una manera adecuada, pues deben alcanzar 

tanto para los gastos en las casas como las deudas que realizan en los bancos para poder 

adquirir sus mercancías. Cabe recalcar que algunos comerciantes mencionan que la fruta 

y la verdura siempre generan ganancias aunque no es mucho pero nunca se pierde.  
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12.- ¿Qué tipo de productos comercializa? 

 
Ilustración 14 Tipos de productos 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Es evidente observar que la mayoría de las personas se dedican a vender frutas y 

verduras con un 39%, dichas ventas son más notorias en la plaza Primero de Mayo los 

días lunes y viernes que son de feria; seguidamente con un 23% se encuentran la ropa y 

calzado vendido principalmente en los alrededores de los mercados Modelo, Mayorista, 

por otra parte con un 14%  las personas venden comida, como por ejemplo huevos de 

codorniz, maduros asados, pinchos, arroz relleno, entre otros. 

Con un 7% están los productos de aseo y de hogar  como son pastas dentales, jabones, 

papel higiénico,  pinzas, bolsas para las compras entre otros, por otro lado con un 6%  se 

observó  la venta de pasadores, plantillas, plantas, artículos de cuero, aliños, cargadores 

de celular, audífonos, artículos para vehículos, desinfectantes, en el mercado América se 

evidencio la venta de mascotas como lo son gatos, perros, cabe recalcar que con el 

gobierno anterior las mascotas se dejó de considerar mercancía, provocando así un 

problema total para los comerciantes, sin embargo mencionan que los policías 

municipales al momento de quitarles las mascotas solo las realizan a animales de raza, 
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los demás los dejan. Finalmente los juguetes y las artesanías no son muy vendidos por 

los comerciantes por lo cual representan en 1% y 2% respectivamente. 

13.- ¿De qué manera oferta sus productos? 

 
Ilustración 15 De qué manera comercializan  sus productos 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La mayoría de los comerciantes ofrecen sus productos a mano con un 68%, puesto que 

se les hace más fácil poder recorrer las calles, dichos  productos son ofertados en fundas 

o llevados en bolsos de mano, en el caso de las rosas los llevan en baldes, pues deben 

mantenerlas frescas, seguidamente con el 15% sus productos los comercializan en 

carretas, principalmente es la comida, con un 13% los comercializan en canastas, donde 

se pudo observar las frutas, mientras que con un 2 y 1% los comercializan en quioscos, 

mesa, tendidos sobre el piso,  vehículo para frutas. 

Es importante mencionar que los vendedores ambulantes no solo se dedican a vender un 

solo tipo de productos, en algunos casos rotan entre verduras, frutas, ropa entre otros.  
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14.- ¿Usted siempre ha permanecido en el mismo lugar? 

 
Ilustración 16 Permanencia 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La mayoría de los comerciantes no permanecen en un lugar fijo con un 77% que lo 

representa, cabe mencionar que el motivo principal es por la policía municipal, ya que 

ellos no les permite permanecer en un solo lugar, otro motivo es debido a que si recorren 

pueden vender más productos y así ganar más dinero al día, al contrario de permanecer 

en un solo lugar. Por otra parte con un 23%  afirman permanecer en un solo lugar, 

algunos vendedores mencionaron que la permanencia es permitida debido al tiempo que 

ya se encuentran vendiendo en el mismo lugar.  
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15.- ¿Por qué escoge este lugar para vender sus productos? 

 
Ilustración 17 Lugar de venta de productos 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La mayoría de los comerciantes escogen el lugar para vender sus productos según el 

tránsito de personas  con un 72%, debido a que existe un mayor flujo en las  ventas, por 

el contrario con el  28%  opto por la facilidad y permanencia que ofrece el lugar.  

16.- ¿Qué tipo de transporte usted utiliza para llegar a su lugar de trabajo? 

Tabla 8 Transporte a utilizar 

¿Qué tipo de transporte usted utiliza para llegar a su lugar de trabajo? 

Alternativa  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Bus  262 70% 

Transporte propio 20 5% 

Otros  93 25% 

TOTAL 375 100% 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 
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El bus es el principal medio de transporta que utilizan los comerciantes con un  70%, ya 

que en su mayoría las personas dejan encargados sus productos. Con un 25% representa 

las opciones camioneta alquilada, vehículo familiar, caminando ya que viven cerca, taxi. 

Muy pocas personas  poseen un transporte propio con lo que se pueden movilizar. 

17.- ¿Actualmente cuenta usted con algún tipo de seguro?  

 

Ilustración 18 Posee algún seguro 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

La mayor parte de los comerciantes no poseen ningún tipo de seguro representado con 

un 98%, sin embargo con un 1% poseen seguro los mismos que son afiliados de manera 

voluntaria, tal es el caso de la señora en la primera de mayo quien es afiliada de manera 

voluntaria debido al problema de salud que posee en la cabeza, pagado principalmente 

por la pensión del esposo quien es discapacitado, es por este motivo que la señora se 

dedica a vender ropa para generar más ingresos ya que con dicha pensión no alcanza 

para sus medicamentos y los gastos del hogar.   
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18.- ¿Actualmente busca empleo en otra actividad? 

 
Ilustración 19 Busca empleo actualmente 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Al respecto de la búsqueda de empleo se observa que con 69% la población negó estar 

buscando empleo, dicha población es la perteneciente a las personas con más de 46 años, 

el principal motivo es la edad que poseen, ya que ningún trabajo podrán ser aceptados, 

por el contrario con un 31%  afirmaron estar buscando un nuevo empleo en cualquier 

cosa, principalmente son los jóvenes quienes tienen esperanza de encontrar un empleo 

adecuado para poder mejor la calidad de vida de sus hogares. 
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19.- ¿Usted paga algún tipo de impuesto por la permanencia de su puesto laboral?   

 
Ilustración 20 Paga algún impuesto por el lugar de trabajo 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Acerca de si pagan algún tipo de impuesto la mayoría afirmo que no paga debido a que  

transitan de lugar en lugar es imposible, sin embargo una persona menciono que da un 

dólar los días lunes a las personas de la plaza Primero de Mayo para el aseo 

correspondiente tras la feria. No obstante una comerciante en el mercado Modelo 

menciono que antes de la dolarización si pagaban impuesto el mismo que tenía un valor 

de  dos sucres  y que en la actualidad ya no lo hacen. 
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20.- ¿De qué manera mejoraría sus habilidades y aptitudes para poder acceder a 

un empleo adecuado? 

 
Ilustración 21 Acceder a un empleo adecuado 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Por lo que se refiere para acceder a un empleo adecuada, los comerciantes con un 66% 

prefieren establecer algún negocio de manera formal para ya no recorrer de lugar en 

lugar, pasando las dificultades climáticas que se puede presentar;  además con el 18%  

admiten que preferirían una ayuda por parte del municipio, tal fue el caso de la señora 

comerciante en el Mercado Mayorista quien mencionó que deseaba ingresar al mercado 

para poder vender sus productos, sin embargo los encargados no le permitieron ya que 

existe otra persona que comercializa lo mismo según comentaba, así fue varias personas 

que pedían que el Gobierno les permitiera de comercializar sus productos de una manera 

tranquila sin el miedo de los policías municipales que les quitaran, arrancharan e incluso 

les agredieran; no obstante con el 16% ven camino a un mejor empleo la culminación de 

sus estudios, ya que han visto muchas trabas al presentarse alguna entrevista de trabajo.   
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21.- ¿En los siguientes años usted se sigue viendo en un trabajo informal? 

 

Ilustración 22 Permanecerá en el mismo empleo en los siguientes años 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Los comerciantes informales con un 85% afirmaron seguirse viendo en  el mismo 

trabajo durante los siguientes años, debido a varios factores,  el primero es por la edad 

que poseen, ya que no pueden encontrar algún tipo de trabajo, otro factor es debido a 

que es una tradición familiar es decir su abuela, madre vendían y ella actualmente realiza 

este trabajo, decían que “mientras tenga salud y vida realizaran este comercio”;  por el 

contrario con un 15% negaron verse en este mismo empleo, ya que tienen la esperanza 

de encontrar algún empleo en el sector formal y así poder una mejor calidad de vida para 

él y su familia.  
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4.2 Verificación de la hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis de la presente investigación se utilizará la prueba de 

Chi cuadrado o también denominado Ji cuadrado, dicha prueba es la más utilizada para 

investigaciones, pues permite observar la asociación que existe entre las variables, las 

mismas categóricas. 

Como menciona Alea, Guillén , Muñoz , Torrelles , & Viladomu (2000) “esta prueba 

puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de 

la prueba de Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente 

específica como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra” (p. 

103).  

Cabe mencionar que para poder realizar la prueba de Chi-cuadrado se debe contar con 

tablas de contingencia. Las mismas que según Moore (2000): 

Debe disponer los datos sobre éxitos y fracasos de varios grupos en una tabla de 

contingencia que contenga los recuentos de éxitos y de fracasos de todos los grupos. Utilizar 

porcentajes para describir la relación entre dos variables categóricas a partir de los valores 

de una tabla de contingencia. (p. 638) 

La fórmula que se aplicara es la siguiente: 

𝑥2 = ∑ =  (
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖
)

𝑘

𝑖=1

 

Donde: 

𝑥2 = 𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑂𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑎 

 𝐸𝑖 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
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4.2.1. Formulación de hipótesis del Chi cuadrado  

Dentro de la prueba de Chi cuadrado se observa que existe dos tipos de hipótesis la 

primera es la Nula (H0) donde tiene como objetivo analizar si los parámetros de ambas 

variables son independientes tanto el uno con el otro. Seguidamente la hipótesis 

Alternativa (H1) se encargara de observar si los parámetros son dependientes entre 

ambos. 

Respecto a los grados de libertad su fórmula será n-1 donde n será igual al número de 

clases.  

4.2.2 Planteo de la hipótesis  

En la ciudad de Ambato existen cientos de personas pertenecientes al comercio informal, 

muchas de ellas pertenecientes al grupo de desempleados pues como no tienen otra 

alternativa para poder obtener ingresos económicos para su familia deciden formar parte 

de dicho sector,  por lo que se procederá a comprobar las siguientes hipótesis:  

H1: El desempleo provoca el incremento en el comercio informal en la ciudad de 

Ambato. 

H0: El desempleo no provoca el incremento del comercio informal en la ciudad de 

Ambato. 

 4.2.3. Nivel de significación y regla de decisión  

Para los grados de libertad se utilizara la siguiente fórmula: 

𝐺𝐿 = (𝐹 − 1) ∗ (𝐶 − 1) 

𝐺𝐿 = (5 − 1) ∗ (4 − 1) 

𝐺𝐿 = (4) ∗ (3) 

𝐺𝐿 = 12 
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Donde F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia.  

Para la presente investigación se utilizara un nivel de significancia de 0.05, lo que indica 

una probabilidad del 95%.  

4.2.4 Cálculo del Chi – cuadrado 

Para realizar el análisis de Chi cuadrado para comprobar las hipótesis planteadas en la 

presente investigación se utilizara dos tipos de preguntas de la encuesta aplicada a los 

comerciantes informales de la ciudad.  

En primera instancia para la variable desempleo estará representado con la pregunta 

número cinco que se refiere a:  

¿Qué tiempo ha permanecido desempleado? 

Tabla 9 Pregunta Desempleo para cálculo de Chi cuadrado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Entre 1 y 6 

meses 

9 2 

Entre 7 y 11 

meses 

17 5 

Entre 1 y 2 años 49 13 

Más de 2 años 143 38 

Toda la vida 157 42 

TOTAL 375 100 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

Nota: para poder realizar la prueba de chi cuadrado de manera correcta se procedió a 

colocar una quinta alternativa que abarque a las amas de casa como a las personas que 

nunca han poseído ningún tipo de trabajo.  
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Mientras que para en análisis de la variable comercio informal estará representada por la 

pregunta número ocho del cuestionario que hace referencia a:  

¿Cuánto tiempo ha ejecutado el comercio informal? 

Tabla 10 Pregunta de Comercio informal para cálculo de Chi cuadrado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

0 a 1 año 32 9 

2 a 3 años 42 11 

Más de 3 años 235 63 

Toda la vida 66 18 

TOTAL 375 100 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

Una vez obtenido las tablas de las preguntas que se utilizara para la comprobación de la 

hipótesis se procederá a crear las siguientes tablas: 

4.2.4.1 Tablas de frecuencia observada y frecuencia relativa  

Las tablas de contingencia permitirá cruzar la información entre ambas variables, 

además de resumir dicha combinación y finalmente permite observar cual es la 

asociación entre el desempleo y el comercio informal.  

Tabla 11 Frecuencia observada 

Comercio informal

Desempleo

0 a 1 año 2 a 3 años Más de 3 años Toda la vida TOTAL

Entre 1 y 6 meses 3 1 4 1 9

Entre 7 y 11 meses 6 5 5 1 17

Entre 1 y 2 años 14 14 19 2 49

Más de 2 años 3 7 130 3 143

Toda la vida 6 15 77 59 157

TOTAL 32 42 235 66 375  
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Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

Respecto a la obtención de la frecuencia esperada se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑭𝒓𝒆𝒄. 𝑬𝒔𝒑. =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

Tabla 12 Frecuencia esperada 

Comercio informal

Desempleo

0 a 1 año 2 a 3 años Más de 3 años Toda la vida TOTAL

Entre 1 y 6 meses 0.77 1.01 5.64 1.58 9.00

Entre 7 y 11 meses 1.45 1.90 10.65 2.99 17.00

Entre 1 y 2 años 4.18 5.49 30.71 8.62 49.00

Más de 2 años 12.20 16.02 89.61 25.17 143.00

Toda la vida 13.40 17.58 98.39 27.63 157.00

TOTAL 32.00 42.00 235.00 66.00 375.00  

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

4.2.4.1 Tabla del cálculo de Chi cuadrado 

Para la obtención del Chi cuadrado se utilizó la siguiente fórmula, cabe mencionar que 

dicha fórmula se lo aplicara de manera individual para cada celda, con la finalidad de 

obtener el chi cuadrado general o total mediante la sumatoria de los resultados 

obtenidos. 

Fórmula:  

𝑥2 = ∑ =  (
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖
)

𝑘

𝑖=1
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Tabla 13 Cálculo de Chi cuadrado 

           Comercio informal

Desempleo

0 a 1 año 2 a 3 años Más de 3 años Toda la vida TOTAL

Entre 1 y 6 meses 6.49 0.00 0.48 0.22 7.18

Entre 7 y 11 meses 14.27 5.03 3.00 1.33 23.63

Entre 1 y 2 años 23.06 13.20 4.46 5.09 45.81

Más de 2 años 6.94 5.08 18.20 19.53 49.74

Toda la vida 4.08 0.38 4.65 35.61 44.72

TOTAL 54.83 23.69 30.79 61.76 171.08  

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

Para la obtención de dicho valor se procederá a la sumatoria de todos los valores que se 

obtuvieron en la tabla 12. 

 

Tabla 14 Chi cuadrado tabulado 

Grados de libertad 12 

Nivel de confianza 95% 

CHI CUADRADO 

TABULADO 21.0261 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 
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4.2.4.2 Gráfica de comparación entre Chi cuadrado y chi tabulado 

 

Elaborado por: Cuji, J. 

Fuente: Encuestas aplicada 

 

4.2.5 Interpretación de la hipótesis  

Una vez aplicado el Chi cuadrado se procedió a realizar una comparación entre el chi 

cuadrado calculado y el chi cuadrado tabulado con la finalidad de comprobar la 

hipótesis. Donde se pudo evidenciar que el chi cuadrado calculado (171.08) es mayor al 

chi cuadrado tabulado (21.0261) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa. Por lo tanto para la presente investigación se acepta la H1=  el desempleo 

provoca el incremento en el comercio informal en la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Actualmente en la ciudad de Ambato es evidente observar un gran número tanto 

de desempleados como de comerciantes informales, sin embargo esta relación se 

la pudo constatar una vez aplicado las encuestas ya que reflejó la verdad de 

varios comerciantes, que por falta de un empleo, deciden ingresar al comercio 

informal, viéndolo como una medida desesperada ante la falta de ingresos para 

su hogar. 

 

 El desempleo en Ambato en los distintos periodos analizados se ha evidenciado 

un incremento considerable, sin embargo el sector femenino es el más afectado  

pues su número ha ido en aumento constantemente. El cuarto trimestre es en el 

que se presenta una disminución considerable de desempleo pues se abren 

nuevos puestos laborales por fechas festivas como son finados, navidad, el sol de 

noviembre que se celebran en nuestra ciudad.  

 

 Mediante la aplicación de las encuestas se pudo evidenciar que la crisis 

económica es una de las mayores causas que provocó el desempleo, 

seguidamente de los ajustes que la empresa provocando despidos intempestivos y 

masivos, por otra parte los problemas por la prestación de vehículos, discusiones 

y discriminación por de los jefes, otro motivo fue porque contrajeron matrimonio 

y tubo que cuidar a sus hijos, dejaron sus antiguos empleos por estudiar la 

universidad, en el caso de los albañiles fue por la culminación de la obra, la 

delincuencia fue otro factor que los impulso al comercio informal pues tras el 

robo de su negocio no tuvo más que vender en la informalidad para cubrir sus 

deudas. 
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 Los comerciantes informales carecen de un seguro social que los proteja pues la 

mayoría mencionó que no poseen ninguno, el alto nivel de desempleo provoca 

que muchas personas decidan vender productos en las calles, por lo general los 

comerciantes trabajan seis días a la semana pues mencionan que merecen por lo 

menos un día de descanso, la cobertura de sus necesidades van de lo inadecuado 

a lo poco adecuado pues con lo que ganan logran cubrir comida, gastos escolares, 

deudas entre otros, la búsqueda de un nuevo empleo formal es más evidente en la 

población joven, pues los adultos mencionaron que por su edad no ven tan 

factible esta opción. Una ventaja que presenta el comercio informal es que no 

pagan ningún tipo de impuesto y esto es lo que aprovechan muchos vendedores. 

En el futuro se siguen viendo en el mismo trabajo informal pues la falta de una 

educación adecuada así como el alto nivel de desempleo que se evidencia en la 

ciudad,  a los comerciantes no ven otra alternativa más que permanecer en la 

informalidad. 

  

5.2 Recomendaciones 

 

 Ambato pese a ser una ciudad muy atrayente para el turismo, existe el problema 

de incremento del comercio informal en la ciudad, falencias que el GAD tiene la 

obligación de resolverlo,  pues dentro de la informalidad debería brindar cursos 

de capacitación para que ellos acepten las políticas y normas que implanten para 

que la comercialización de sus productos sean de una forma ordenada y sin 

ningún tipo de agresión.  

 Se debería disminuir la discriminación al sector femenino por parte de las 

empresas, pues como se ha evidenciado el desempleo femenino ha crecido 

constantemente; por otra parte, el estado debería implementar políticas de apoyo  

a las empresas que impulsan la economía de la ciudad como son los sectores 

cuero, calzado, metalmecánica, textil y comercio, pues a medida que crece la 

confianza de los empresarios en la economía del país, ellos apuestan a la apertura 
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de  más y nuevos puestos laborales, los mismos que podrán ser ocupados por las 

personas desempleadas. 

 El apoyo e impulso a la educación es un factor crucial para disminuir el 

desempleo, pues como se observó la mayoría de personas no poseen la educación 

adecuada por lo que no es posible acceder a un empleo estable.  

 El GAD Municipalidad de Ambato, debería ubicar a los vendedores informales 

en los distintos mercados donde existen puestos disponibles, pues con esto se 

podría disminuir en algún porcentaje la informalidad ya que se proveería de 

puestos de trabajo estables, además de que permitiría mejorar la calidad de vida 

de los comerciantes informales y por otra parte dicha acción permitirá generar 

ingresos para el municipio, pues como se mencionó anteriormente ellos no pagan 

ningún tipo de impuesto ni contribución por el uso del suelo y espacios públicos.  
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ANEXOS 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA ECONOMÍA 

Comercio informal y desempleo en Ambato 

Objetivo: Obtener información relacionada al desempleo y el comercio informal en la 

ciudad de Ambato.  

INFORMACIÓN GENERAL: 

Edad:  

15-30 (  )          31-45 (  )            46 o más ( ) 

Género:  

Masculino (  )             Femenino (  ) 

Estado civil:   

Soltero (  )     Casado (   )    Divorciado (  )     Viudo (  )     Unión libre (  ) 

Encuesta dirigida a la comunidad informal 

1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

Educación básica ( )    Bachillerato ( )   Educación superior ( )    Ninguno ( ) 

2.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 
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0-5 (  )         6-10 (  )       11 en adelante (  ) 

3.- ¿En qué sector desarrollo su trabajo anterior? 

Sector público ( )   Sector privado ( )   Ama de casa ( )   Ninguno ( ) 

En caso de que su respuesta sea Ama de casa o Ninguno proceda a la pregunta número seis. 

4.- ¿A qué se debió su despido? 

Crisis económica ( )   Avance tecnológico ( )   Ajustes de costes de la empresa ( )   

Edad ( )         Otros cual……………… 

5.- ¿Qué tiempo ha permanecido desempleado? 

Entre 1 y 6 meses ( )   entre 7 y 11 meses ( )    Entre 1 y dos años ( )   Más de dos años ( ) 

6.- ¿Cuál cree que es la razón por la que el desempleo siga en aumento en vez de 

erradicarse? 

Falta de educación ( )   Falta de interés por parte del Gobierno ( )   Inestabilidad económica  ( )   

Otros cual…………..  

7.- ¿Cuál cree que es la principal razón por la que se dedica actualmente al comercio 

informal? (Señale una sola opción) 

Alto nivel de desempleo ( )   Dificultades para conseguir trabajo ( )    

Bajo nivel de educación ( )   Otros cual……………… 

8.- ¿Cuánto tiempo ha ejecutado el comercio informal? 

0-1 año ( )   2-3 años ( )   Más de 3 años ( )    Toda la vida ( )       

9.- ¿Cuántos días a la semana trabaja? 
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1 a 2 días ( )   3 a 6 días ( )   Toda la semana ( ) 

10.- ¿Cuál es su nivel de ingresos diarios? 

0-$20 ( )     $21-$50 ( )     $51-$100 ( )     $101 en adelante ( )  

11.- ¿Su nivel de ingresos de qué manera le permite satisfacer sus necesidades y la de su 

familia? 

Muy adecuado ( )    Poco adecuado ( )   Inadecuado ( )    Porque…………………… 

12.- ¿Qué tipo de productos comercializan? 

Comida ( )   Ropa-calzado ( )   Artesanías ( )   Frutas-verduras ( )   Juguetes ( )              

Productos de aseo ( )   Artículos para el hogar ( )   Otros cual……………………  

13.- ¿De qué manera oferta sus productos? 

Carreta ( )   Mesa ( )   Canasta ( )   Quiosco ( )   A mano ( )   Otros cual……………… 

14.- ¿Usted siempre ha permanecido en el mismo lugar? 

Si ( )          No ( ) 

15.- ¿Por qué escoge este lugar para vender sus productos? 

Tránsito de personas ( )   Facilidad de acceso y permanencia ( )   Otros cual…………… 

16.- ¿Qué tipo de transporte usted utiliza para llegar a su lugar de trabajo? 

Bus ( )   Transporte propio ( )    Otros cual…………………. 

17.- ¿Actualmente cuenta usted con algún tipo de seguro? 

IESS ( )    Seguro campesino ( )   Ninguno ( ) 

18.- ¿Actualmente busca empleo en otra actividad? 



 

94 
 

Si ( )      No ( ) 

19.- ¿Usted paga algún impuesto por la permanencia de su puesto laboral? 

Si ( )       No ( )   

¿Si su respuesta anterior es SI, que impuesto paga?  

……………………………………………………………………………………… 

20.- ¿De qué manera mejoraría sus habilidades y aptitudes para poder acceder a un 

empleo adecuado? 

Culminación de estudios ( )                      Negocio formal ( )     

Ayuda por parte del GAD ( )                    Otros cual……………. 

21.- ¿En los siguientes años usted se sigue viendo en un trabajo informal? 

Si ( )        No ( ) 
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FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
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