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RESUMEN 

El comercio informal es un problema social y económico bastante complejo que se 

vive a nivel mundial incluso en las economías desarrolladas, pero que afecta más a 

Latinoamérica, algunos países de África y del sur de Asia, detrás de la informalidad existen 

una serie de problemas estructurales que generan desigualdades sociales tales como la 

pobreza, el desempleo, la salud, la educación, migración, entre otros. 

El objetivo general de esta presente tesis es analizar las características 

socioeconómicas de las personas que pertenecen al comercio informal en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de que a través del conocimiento ayude a mejorar la economía. La 

metodología que se siguió, fue la investigación descriptiva por medio de recopilación de datos 

cualitativos y cuantitativos  cuyo objetivo es comprobar una teoría y permite describir 

estadísticamente ciertas variables y elementos de la población, para lo cual se utilizó el 

método de  encuestas y entrevistas, soportando con información secundaria de organismos  

internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo y entidades a nivel 

nacional como el INEC, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, 

SENPLADES.  

El estudio determinó entre los resultados más significativos, que las principales 

características de los comerciantes informales de la ciudad de Guayaquil son la falta de 

protección social con el 99%, especialmente en el área de la salud, además, el 88% de los 

encuestados no paga impuestos y la mayoría provienen de otras provincias. Así mismo, se 

destaca la incidencia de los factores socioeconómicos en el comercio informal puesto que en 

escenarios macroeconómicos con altas tasas de desempleos, pobreza, migración, por lo 

general, la gente ingresa a la economía informal lo hace por la necesidad de sobrevivir.   

Con profunda reflexión, es necesario recordar que a pesar de la problemática y 

relación que afronta la pobreza y el comercio informal en el Ecuador y en el mundo entero se 
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requiere siempre elaborar análisis para luego idealizar y proponer diversas alternativas sobre 

la intensión de disminuir estos índices. Cuales fuera el camino, afortunadamente siempre hay 

personas interesadas en afrontar la realizar y buscar soluciones tangibles, de buena fe y con el 

enorme interés de mejorar la sociedad. 

 

Palabras claves: comercio informal, desempleo, economía informal, subempleo, economía y 

pobreza. 
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ABSTRACT 

Informal trade is a complex social and economic problem that exists worldwide even 

in developed economies, but affects more to Latin America, some countries in Africa and 

South Asia, behind informality there are some structural problems generating social 

inequalities such as poverty, unemployment, health, education, migration, among others. 

The overall objective of this thesis is to analyze the socioeconomic characteristics of 

the individuals in the informal trade in the city of Guayaquil, in order that through knowledge 

help improve the economy.  

The methodology followed was descriptive research by collecting qualitative and 

quantitative data which aims to test a theory and allows statistically describe certain variables 

and elements of the population, for which the method was used surveys and interviews, 

supporting with secondary information from international organizations such as the 

International Labour Organization and national institutions such as the INEC, Internal 

Revenue Service, Central Bank of Ecuador, SENPLADES. 

 The study found among the most significant results, the main characteristics of 

informal traders in the city of Guayaquil are the lack of social protection with 99%, especially 

in the area of health, adding, 88% of respondents did not pay taxes and most come from other 

provinces. 

In addition, the impact of socioeconomic factors in informal trade stands out because 

in macroeconomic scenarios with high jobless rates, poverty, migration, usually people enter 

the informal economy makes the need to survive. 

With deep reflection, we must remember that despite the problems and relationship 

facing poverty and informal trade in Ecuador and the world is always required analysis and 

then develop and propose alternatives romanticize about the intention to decrease these rates. 
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What was the way fortunately there are always people interested in addressing the conduct 

and seeking tangible solutions, in good faith and with great interest to improve society. 

Keywords: informal trade, unemployment, informal economy, underemployment, economy 

and poverty. 
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Introducción 

El presente estudio analiza la estructura del comercio informal en los sectores más 

representativos de la ciudad de Guayaquil observando los problemas socioeconómicos que 

afectan a la población que vive en la urbe y que forman parte de dicho sector. Por otra parte, 

se pretende recopilar a través del trabajo de campo la mayor cantidad de información 

suministrada por aquellas personas quienes día a día ven en la informalidad el único medio de 

subsistencia para llevar el alimento a sus hogares. Es importante estudiar con profundidad el 

tema, por su relevancia social y por lo complejo del tema que confronta diversos puntos de 

vista tales como desde lo económico, jurídico y social, constituye motivo de preocupación 

para organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo OIT y de 

muchos Gobiernos a la hora de presentar soluciones o cambios a nivel socioeconómico; en 

ese sentido, no se puede dejar de lado la realidad que viven en el Ecuador  las personas que 

día a día se rebuscan el medio de llevar el sustento a sus hogares, encontrando una solución en 

la economía informal por eso, la relevancia en este estudio de analizar los factores que inciden 

en el comercio informal y las consecuencias que afectan a este sector, priorizando como 

objetivo general de este estudio es analizar las características socioeconómicas de las personas 

que pertenecen al comercio informal en la ciudad de Guayaquil.  

El primer capítulo, se enfoca en el marco teórico y conceptual respecto a los orígenes 

del concepto de la informalidad y las diferentes definiciones, debido a que es un tema tan 

polémico se reflejan diversos puntos de vista frente al mismo, en este capítulo también se 

exponen los diferentes enfoques teóricos de la informalidad, las características del sector, 

Quienes están inmersos en el mismo y a nivel general estadísticas de la economía informal en 

el mundo.  

El segundo capítulo, evalúa la situación socioeconómica de la ciudad de Guayaquil, 

describiendo las principales actividades económicas de sus habitantes como el comercio, la 
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industria, entre otros, para finalmente examinar los grandes problemas socioeconómicos que 

afectan a sus habitantes, infiriendo que durante el año 2013. Guayaquil fue la ciudad con los 

índices más altos de migración interna, los niveles más altos de pobreza y la tasa más alta de 

desempleo factores que podrían considerase algunas de las causas principales que generan el 

comercio informal y que ayuda a comprender mejor este problema.   

El tercer capítulo, expone la metodología de la investigación, por medio del método 

cualitativo es decir usando el recurso de las entrevistas y cuantitativo a través de las encuestas 

recopilar la mayor información posible de las opiniones expresadas por personas que están 

inmersas dentro de esta actividad y así determinar las condiciones socioeconómicas en las que 

viven, para posteriormente tabular y analizar los resultados respectivos.  

De los resultados más relevantes, se deduce que los comerciantes informales de la 

ciudad de Guayaquil carecen de seguridad social especialmente el área de la salud el 99%, la 

gran mayoría el 88,8% no paga ningún tipo de impuesto. La migración interna es un factor 

importante que incide en la proliferación del comercio informal, pues tan solo el 13,5% han 

nacido en Guayaquil, la principal actividad que realizan es la comercialización de alimentos y 

bebidas el 46,5%, finalmente hay que resaltar que muchos de ellos están inmersos en la 

pobreza y poseen trabajos totalmente vulnerables que les alcanza tan solo para sobrevivir.   

Finalmente, es necesario compartir que la razón fundamental que motivó este estudio 

es porque bajo el perfil de economista se busca ayudar de una u otra forma la situación actual 

que afronta al país no solo de una forma profesional sino académica y hoy por hoy, el 

escenario que afronta el Ecuador es sumamente crítico y es necesario aportar con analizar un 

tema polémico no solo a nivel nacional sino internacional, que es el comercio informal. 

Antecedentes  

El deterioro en  la economía  a nivel mundial  producido por la crisis del 2008 al 2012 en 

las economías desarrolladas,  ha generado graves  problemas de desempleo y déficit de plazas 
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de trabajo decente,  por tal razón muchas personas se ven obligadas ingresar a la economía 

informal, para sobrevivir realizando trabajos en condiciones laborales inadecuadas con baja 

remuneración y sin protección social, ni seguridad jurídica, aunque los índices de 

informalidad han disminuido lentamente, las estadísticas  siguen siendo objeto de 

preocupación para los gobiernos y organismos internacionales, en  algunos países del mundo 

como la india representa el 83,6% del empleo informal no agrícola y continua aumentando.    

el crecimiento de la población también genera  mayores necesidades y como los recursos son 

escasos, muchas familias optan por salir a las ciudades más desarrolladas, en  Ecuador, la 

gente del campo y de ciudades más pequeñas decide migrar a las ciudades como Guayaquil y 

Quito, en busca de mejores oportunidades, pero al llegar se encuentran con la realidad de la 

falta de empleos sin embargo, al tener necesidades extremas que deben ser satisfechas  

ingresan hacer parte del comercio informal, es el caso de muchos ciudadanos que habitan en 

la ciudad de Guayaquil y cantones aledaños quienes salen cada mañana a las calles a ofertar 

todo tipo de productos aguas, gaseosas, encebollados, accesorios de celulares, juguetes , 

productos de plástico, artículos de bazar en otros. La Encuesta Nacional de empleo, 

desempleo y subempleo (Enemdu) del INEC de diciembre del 2013 señala que la 

informalidad en Ecuador a Nivel Nacional Urbano es 1.993.851 lo que representa una tasa 

ocupada en el sector informal de 42,3% (INEC, 2013).    

Planteamiento del problema 

El comercio informal se torna un problema complejo para el estado, debido a que 

muchas personas ven en la informalidad el único medio de sustento para sus familias debido a 

la falta de empleo formal y mejores oportunidades, que muestra un panorama contrario al 

Plan Nacional del Buen vivir que implementa el gobierno nacional, de una sociedad justa y 

con derecho a una vida digna.    
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La economía informal es un tema que puede ser analizado desde dos puntos de vista, 

por un lado para el estado, constituye un  problema la evasión fiscal, puesto que las 

transacciones que se realizan en la economía informal son por lo general en efectivo sin dejar 

registro contable, además se crea una competencia desleal al no cumplir con todas las 

formalidades exigidas por la ley para la creación de un negocio que afecta a los empresarios 

quienes si cumplen con toda la reglamentación, también va en contra de los derechos de 

propiedad intelectual a través de la piratería, plagio o copia de obras literarias, artísticas, cd´s, 

etc. Además, las confrontaciones que existen entre la policía metropolitana y los informales, 

quienes se sienten temerosos de que su mercadería sea confiscada, quedando sin el único 

sustento para mantener a sus familias.  

Adicionalmente, la economía informal es uno de los factores que más hace daño a la 

sociedad, debido a que si bien resuelve un problema puntual de una minoría en particular en 

el corto plazo, desgraciadamente al no orientarse los esfuerzos hacia una adecuada 

formalización de la empresa, el país queda exento de poder percibir las contribuciones 

económicas de los impuestos que legalmente sí deberían reportarse. De la misma forma, 

también afecta al comercio formal al colocarlo en desventaja competitiva por ser los primeros 

los que están sujetos a aceptar reglas predeterminadas siendo la economía informal la que 

evade esta responsabilidad.  

En consecuencia, como parte del problema se aprecia que la ciudadanía es participe ya 

que contribuye a la compra de artículos a bajo precio, sin importar su procedencia, 

fomentando en algunos casos el contrabando o si cumplen o no con las exigencias 

contempladas en la ley. Se investigará las diferentes características de los comerciantes 

informales en la ciudad de Guayaquil. En concreto,  es tiempo de tomar conciencia sobre la 

existencia el comercio informal, ya que es de vital importancia comenzar a pensar soluciones 
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y reformas que colaboren a terminar con este tipo de comercio que perjudica seriamente al 

Ecuador y al mundo entero.  

Formulación del problema.-  

1. ¿Cuáles serían los factores socioeconómicos dentro del comercio informal y cómo 

incide el comercio informal en la ciudad de Guayaquil?  

2. ¿Cuál sería la problemática que afronte el comercio informal en la ciudad de 

Guayaquil y de qué forma se analizaría las características socioeconómicas de los 

comerciantes informales de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación, es un tema de relevancia social, que genera 

polémica por  lo complejo  de su estructura o contenido por esta razón, confronta varias 

teorías acerca de su definición, en el marco social, económico y jurídico, tiene como 

finalidad, a través  del trabajo de campo que se va a realizar, conocer  las características 

opiniones y percepciones, acerca de la caracterización que experimenta día a día el sector 

informal en la ciudad de Guayaquil y de aquellos actores que son participes del comercio 

informal.     

Por otra parte, lo que motivó a investigar este tema, con la intensión de compartir este 

trabajo y profundizar respecto a la economía informal además, el de indagar sobre la 

problemática planteada ya que constituye un pilar fundamental a la hora de entender sobre la 

necesidad de producir empleos o emprendimientos basados en que existen personas que 

sobreviven en una extrema pobreza y que deciden aún ante estas circunstancias trabajar 

independientemente y no para otros un claro ejemplo para el desarrollo de un país.  

Finalmente, los beneficiarios del estudio serían los lectores (futuros estudiantes, 

docentes, empresarios, funcionarios, etc. (que tendrán una guía de consulta en la biblioteca de 

la Universidad Católica) además, una vez culminado este proyecto de investigación los 
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conocimientos adquiridos serán multiplicados a lo largo de la vida profesional del presente 

autor; en cuanto a la sociedad, generaría un gran impacto si las autoridades de esta 

universidad pudiesen llevar o compartir como parte de un aporte a los organismos públicos 

competentes para fortalecer el conocimiento y buscar la forma de implementar planes 

tangibles a corto plazo.  

Objetivo general 

 Analizar las características socioeconómicas de los comerciantes informales de la ciudad 

de Guayaquil, con el fin de que a través del conocimiento ayude a mejorar la economía. 

Objetivos Específicos 

1. Investigar la fundamentación teórica sobre economía informal mediante el uso de 

literatura internacional.  

2. Estudiar la situación actual y los aspectos socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil 

apoyándose en información secundaria proporcionada por fuentes oficiales.  

3. Realizar la investigación de campo para conocer la caracterización de los comerciantes 

informales en la ciudad de Guayaquil usando la metodología de investigación descriptiva 

para ser usado como avance en los estudios del comercio informal en general.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

1.1.  Evolución del comercio informal 

A comienzos de los años setenta, surgió el concepto dualista formal e informal, gracias 

al estudio realizado por Keith Hart en Ghana,  en el cual analizó el nivel de ocupación urbana, 

observando que hay oportunidades de ingreso en ambos sectores formal e informal, 

especialmente en los estratos de la población de menores recursos para los cuales hay diversas 

ocupaciones, resaltando la dinámica del sector informal por los múltiples oficios que pueden 

desempeñar, que son muchos desde betuneros y vendedores ambulantes. Hart, 1971 relaciona 

el sector formal con el empleo asalariado y el informal trabajadores por cuenta propia (Torres 

Galárraga, 2010, pág. 10).  

 La  Organización Internacional del Trabajo1 OIT en 1972  adopta este concepto del 

sector informal y le agregó otros atributos identificados en un estudio sobre el empleo en 

Kenia, que lo convierten en sinónimo de pobreza, definiendo que las actividades informales 

son la manera de realizar las cosas que se caracteriza por:  fácil acceso; sustento en los 

recursos locales; empresas familiares; operaciones limitadas; técnicas de producción 

intensificadas en mano de obra y tecnologías básicas;  habilidades alcanzadas por la 

experiencia no a través de la educación; falta de competitividad y reglamentación en los 

mercados. 

 El informe de Kenia, expresa que el Sector Marginal Urbano2 (SMU) continúa en 

crecimiento, y es indispensable admitir y favorecer el desarrollo de las actividades informales 

                                                            
1 Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 

laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. Su Constitución, sancionada en 1919, se 

complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. 
2 Son lugares de muy bajos recursos económicos, son los llamados cinturones de pobreza, en donde podes encontrar cientos de 

casas de lata y madera de muy escasa vida útil e insalubres en muchas ocasiones. 
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para erradicar la pobreza. Plantea también un detalle importante respecto a la supuesta 

ilegalidad de las actividades informales, diferenciando la ilegalidad criminal y la ocasionada 

por el incumplimiento de imposiciones establecidas por las actividades legítimas, ilegalidad 

que se podría calificar como reglamentaria, lo que es representativo de las ocupaciones 

informales (OIT, 2011, pág. 17). Posterior al informe de Kenia, Sethuraman (1976) define al 

Sector Informal Urbano (SIU) como pequeñas unidades de establecimientos urbanos, excepto 

las empresas privadas grandes comerciales o industriales y las del sector público. Para 

clasificar una empresa como informal, debe tener mínimo una de estas valoraciones: negocios 

con menos de 10 trabajadores, funcionar al margen de la ley, producción familiar, no cumple 

con un horario laboral, sitios de trabajo variables, no hay acceso a créditos a través de las 

instituciones financieras y bajo nivel educativo.  A partir de la definición del SIU y las 

características del tamaño mismo, sirvió de punto de partida para formular políticas de 

desarrollo en esa época a través del programa mundial de empleo (OIT, 2011, pág. 18). 

El Programa Regional del Empleo PREALC3 de la OIT, define: “Trabajadores y/o 

empresas en actividades no organizadas, (en términos económicos y en términos jurídicos), 

que utilizaban procedimientos tecnológicos simples y estaban insertas en mercados 

competitivos”.  Este concepto está limitado a los trabajadores del sector informal que están 

constituidos por una fuerza laboral empleada en pequeñas empresas tradicionales y por 

trabajadores independientes, con escasa preparación académica, y trabajadores remunerados 

en el servicio doméstico (OIT, 2011, pág. 17). 

                                                            
3 El Programa Regional del Empleo (PREALC) de la OIT desarrolló el concepto de segmentación de los mercados de trabajo 

a objeto de incluir en el instrumental de análisis la heterogeneidad estructural que planteaba Pinto y la CEPAL. En el enfoque 

el PREALC se sostiene la existencia de profundas diferencias de comportamiento entre los mercados de trabajo rurales y los 

urbanos; y entre las franjas modernas y tradicionales de la economía. De modo que en lugar de existir un mercado de trabajo 

único, homogéneo, competitivo, atemporal y a espacial como sostiene la visión neoliberal, existirían al menos cuatro segmentos 

diferenciados al interior del mercado de trabajo como un conjunto: el sector tradicional rural, el sector informal urbano, el 

sector moderno rural y el sector moderno urbano. 
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El trabajar dentro del sector informal se calificó como subempleo y se presume que las 

personas que están inmersas en él, no conseguían entrar a la economía formal, particularmente 

ocurre en los países en vía de desarrollo. 

En la década de los 80, surge  en América Latina , el economista peruano Hernando de 

Soto en su libro El otro sendero,  plantea una propuesta contraria al carácter negativo de la 

economía informal, puesto que la ve como una fuente generadora de empleo, señala que surge 

como una respuesta espontánea ante la incapacidad y la naturaleza discriminatoria  del  estado 

para cubrir las necesidades de los pobres, por un estado burocratizado y reglamentario, que 

concede privilegios  a pequeñas élites privadas  (Vargas llosa 1986 c.p De Soto 22-23). 

Los criterios emitidos hasta el momento hacen referencia a los países en desarrollo, sin 

embargo la informalidad es un fenómeno que también se encuentra presente en los países 

industrializados, las investigaciones al respecto son más precisas y hay un mayor consenso. 

 Portes y Haller (2004) definen que el sector informal comprende “las acciones de los 

agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a las que se 

niega su protección” Cita Feige (1990 pág.990) otros  Castells y Portes (1989:12) definen 

explícitamente una economía informal y no un sector informal, que comprende,) “todas las 

actividades generadoras de ingresos, no reguladas por el Estado en entornos sociales en que si 

están reguladas actividades similares” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012).  

Feige (1990) plantea el término genérico  economía subterránea que abarca cuatro 

aspectos: el primero es  “La economía ilegal ” incluye la fabricación y comercialización de 

productos y servicios prohibidos, que abarca actividades como, la prostitución, juegos de azar 

ilícitos y el narcotráfico, el segundo “La economía no declarada” se fundamenta en ejecutar 

actos para evadir cargas tributarias y burlarse de la ley declarando menos impuestos, otro es 

La economía no registrada son las actividades que operan sin ningún tipo de registro y 

finalmente “ La economía informal” engloba las actividades económicas que incumplen 
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totalmente las leyes y costos administrativos que implican licencias comerciales, contratos 

laborales, prestaciones sociales, créditos financieros y  relaciones de propiedad, quedando 

totalmente desprotegidos (Trabajo y sociedad, 2011, pág. 213). 

 Portes y Haller, señalan que algunos estudios que definen a las actividades informales 

como todas aquellas que no están reguladas por el estado, describen, una clasificación 

funcional de estas actividades de acuerdo a sus propósitos (Trabajo y sociedad, 2011, pág. 

213):  

a) La economía Informal de supervivencia: en la cual los hogares o personas producen 

directamente o comercializan bienes y servicios en el mercado para sobrevivir. (Roberts, 

1989; Cross, 1998) citan ejemplos como los vendedores ambulantes y autoconstrucción 

que se da en países subdesarrollados. 

b) La economía Informal de explotación dependiente: es aquella que se orienta aminorar 

costos en las empresas del sector formal, contratando trabajadores fuera de plantilla, o 

subcontratando empresarios informales, un ejemplo lo citan (Waldinger, 1986; Sassen, 

1989; Schoepfl y Pérez-López, 1992). Las empresas estadounidenses que fabrican 

prendas de vestir, establecen vínculos con subcontratistas emigrantes clandestinos y 

trabajadores a destajo. 

c) La economía Informal de crecimiento están Organizados en empresas pequeñas que se 

ayudan mutuamente, para acumular capital, tener menores costos y mayor flexibilidad. 

Ejemplo: Las redes de micro productores artesanales, de gran éxito en Italia central, 

(Sabel, 1986; Capecchi, 1989). 

   Emilia-Romagna  un conocido distrito Industrial, de  la región de Italia central 

constituido por pequeñas  empresas bastante enérgicas, de las cuales  gran cantidad 

comenzaron  informalmente y continúan contratando mano de obra fuera de plantilla y 

utilizando insumos producidos informalmente. Según (Capecchi 1989, págs. 200-201), las 
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relaciones entre trabajadores, empleadores y dueños de diferentes empresas se dan 

particularmente por la cooperación más que por la explotación o la competitividad.  De esta 

manera las pequeñas organizaciones, pueden contestar activamente a las fluctuaciones de la 

demanda del mercado, especializándose en nichos establecidos, cooperando entre sí, para 

aguantar las presiones externas destinadas a vender a menores precios (Trabajo y sociedad, 

2011, pág. 213). 

Finalmente, un punto de vista más moderno de economía informal desde el área fiscal, 

jurídica y contable es el publicado por la Universidad de Guadalajara que la definen como:  

Aquel producto interno bruto, no registrado contablemente, característico de las 

personas físicas que auto empleándose, da como resultado una situación de 

trabajo que genera recursos económicos para su manutención y la de sus familias 

o dependientes, derivada de una actividad empresarial, comercial o de 

producción, así como de la prestación de bienes y servicios, que sin formalizar 

sus obligaciones jurídico fiscales, a través de su inscripción en las diferentes 

dependencias gubernamentales, rehúye como contribuyente o sujeto pasivo en 

su relación gobernado, gobierno a su carga tributaria con el País, escapando y 

evitando los esquemas de control y fiscalización de cualquier índole  (Miranda 

& Rizo, 2010, pág. 7). 

 

1.2. Enfoques de la economía informal 

Existen algunos aportes por parte de los estudiosos de las economías informales, que 

explican el surgimiento del sector informal urbano en los países en desarrollo y su estructura 

sustentándose básicamente en cuatro escuelas como lo afirma (WIEGO, 2012) mujeres en 

empleo informal globalizando y organizando, las cuales se expondrán a continuación y serán 

ampliadas y asistidas con criterios de otros autores. 
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Escuela Dualista  

También denominada teoría de la racionalidad productiva, segmenta el mercado 

laboral, en dos sectores uno moderno y otro tradicional, entre ambos existen grandes 

diferencias de escalas salariales y beneficios sociales basándose en los modelos de Lewis, 

Harris y Todaro, Hart y el modelo de Fields. Hart con su estudio práctico en Ghana sobre las 

oportunidades de ingreso en el sector formal e informal, el cual se explicó en la evolución de 

la economía informal. 

El modelo de Lewis: se basa en la idea de la economía dual, es decir la convivencia 

entre lo tradicional y lo moderno, el sector tradicional se identifica con el sector agrícola, con 

técnicas de producción más precarias que son intensivas en mano de obra y utilizan 

herramientas simples, además el modo de organización económica se basa en el ingreso que 

cada miembro de la familia aporta. En cambio el sector moderno es el sector industrial, que 

produce bienes manufacturados, que utiliza nuevas tecnologías intensivas en el uso del 

capital, el modo de producción genera una rentabilidad y se fundamenta en el trabajo 

asalariado (Ray, 1998, pg. 333).  

Ray señala que Lewis en el año 1954 manifestó que otro gran sector en el que se da 

esta situación es en el de los trabajos eventuales, los trabajadores que deambulan por los 

puertos en espera de un trabajo, los hombres jóvenes que se nos acercan corriendo en cuanto 

aparecemos a pedirnos que les deje llevar la bolsa, el jardinero eventual, etc. En estas 

ocupaciones normalmente hay muchas más personas de las necesarias, y cada una gana muy 

poco trabajando de forma eventual, a menudo su número podría reducirse a la mitad, sin que 

disminuyera la producción de este sector. El pequeño comercio también es exactamente de 

este tipo, esta enormemente expandido en las economías súper pobladas (Ray, 1998, pg. 344). 

  Lewis afirmó: “la existencia de la oferta limitada de mano de obra en economías de 

menor desarrollo, se caracteriza por la existencia de a) desempleo disfrazado en el 
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sector agrícola, b) ocupaciones accidentales, c) pequeño comercio detallista d) sector 

de servicio doméstico” (Aguilera, 1998, pg.83).  

El modelo de Harris y Todaro, pretende aclarar porque especialmente en economías en 

subdesarrollo en las que existe un alto índice de desempleo urbano, constantemente las 

personas insisten en migrar del sector rural al urbano y consecuentemente podría generar un 

sector informal (Milgate, Eatwell & Newman 1993, pg. 362).  En cambio, el modelo de Gary 

Fields, adiciona al modelo de Todaro, la división entre los dos sectores urbanos, el formal e 

informal, propone que las personas migran del área  rural a la urbana con la intención  de 

obtener un trabajo formal, pero la falta de plazas de trabajo en relación a la tasa de 

crecimiento de la población, ocasiona que  durante el proceso de  búsqueda, la espera puede 

ser financiada por la participación en el sector informal, en trabajos de bajos ingresos y poca 

productividad Fields argumenta que hay una restricción para entrar al mercado laboral de los 

sectores modernos, puesto que los buenos trabajos están limitados (patricio, 1987 - 2002, pág. 

113) 

Según WIEGO (2012) algunos autores como Hart, ILO, Sethuraman y Tokman, 

manifiestan que “el sector informal de la economía comprende actividades marginales —

distintas del sector formal y no relacionado con él— que proporcionan ingresos a los pobres y 

una red de seguridad en tiempos de crisis”. (WIEGO, 2012, pág. 4). Par los estructuralistas los 

desequilibrios entre las tasas de población y empleo conducen a las personas a la informalidad, 

aducen que en un mercado laboral segmentado los negocios informales carecen de 

oportunidades económicas y representan el sector menos favorecido  

Escuela Estructuralista  

Denominada también esquema teórico de la racionalidad de mercado, esta escuela 

surgió debido a la crisis de los años 70 y 80, como alternativa para reducir los costos en los 

procesos de producción de las empresas, transfiriéndolas a lugares con condiciones favorables 
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en aspectos fiscales, tecnológicos y de productividad. Este esquema se orienta a la estructura 

de las relaciones reguladas por el estado y las no reguladas. 

La carencia de políticas por parte del estado que regulen y supervisen a las empresas, 

les ha permitido a estas proceder a contratar trabajadores al margen de la ley, sin reconocerles 

las prestaciones sociales, para disminuir sus costos salariales y ser más competitivos, llevando 

a estos empleados a estar inmersos dentro del trabajo informal (Huesca Reinoso, 2005, págs. 

19-20). 

La informalidad aunque tiene modos de producción más precarios ha subsistido 

vinculándose con las economías modernas, por ejemplo, el caso de  las transnacionales, que 

compran a unidades agropecuarias simples su producción, estas compañías también contratan 

trabajadores a destajo. El Programa Regional de Empleo para América Latina PREALC y el 

Caribe, lo describe como la base de subsistencia de algunas familias, planteando que las tareas 

informales no se encuentran segregadas de la formalidad por el contrario, se relacionan 

funcionalmente con este sector (Ortega, 2006, pág. 12).  

Los estructuralistas afirman que es más frecuente que las empresas del sector formal 

acudan a la informalidad para disminuir los costos de producción y aumentar la 

competitividad, al contratar trabajadores sin relación de dependencia evadiendo el pago de 

prestaciones sociales y comercializando a través trabajadores por cuenta propia (Porter 1995, 

Portes y Bentón 1987, c.p Ortega 2006, pg.12).   

 De acuerdo a Wiego (2012), Los estructuralistas consideran que hay un vínculo 

funcional entre el sector informal y el formal, las microempresas con trabajadores 

subordinados del sector informal permiten a las empresas capitalistas reducir sus costos de 

mano de obra e insumos haciéndolas más competitivas. 
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Escuela legalista 

Se fundamenta frente a la reacción de las personas por la enorme carga tributaria y 

regulaciones que da origen al sector informal, esta escuela reconoce a Hernando Soto como su 

principal representante a quien ya se mencionó anteriormente dentro de la presente tesis en el 

origen y evolución del comercio informal. 

  Hernando Soto, en su obra el otro Sendero, sostiene que el problema no es la 

economía informal sino el estado, debido a su incapacidad para satisfacer las aspiraciones de 

los pobres. La legalidad es un privilegio de quienes tienen el poder económico y político, a las 

clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad, de aquí nace la economía 

informal. Soto realizó su estudio en el Perú concluyendo que legalizar un negocio, está 

prácticamente fuera de las posibilidades de alguien con recursos modestos. Cuando los 

campesinos migran a las ciudades por las sequias o las inundaciones en sus tierras, el sistema 

legal les cierra las puertas quedando como única alternativa sobrevivir, inventar fuentes de 

trabajo al margen de la ley, careciendo de formación  técnica, capital, protección del seguro, 

créditos, asumiendo riesgos con la voluntad de sobrevivir. De esta forma se ha desarrollado la 

economía informal, sus representantes los informales, demuestran que es posible desarrollarse 

y sobrevivir, gracias a su iniciativa y capacidad individual, que la libertad y el libre mercado 

les brinda. 

Soto define al régimen que opera en nuestras economías, como Mercantilismo, un 

estado burocratizado y reglamentario, que se confunde con los gobiernos de turno, que 

legislan y reglamentan a favor de pequeños grupos de presión y en contra de los intereses de 

las grandes mayorías, a quienes se los margina y disfrutan de las migajas de la legalidad 

(Soto, 1986). 

(Loayza, 1997) ratifica la posición de Soto argumentando que la gran cantidad de 

impuestos, trámites burocráticos, regulaciones impuestas por los gobiernos, así como los altos 
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costos para legalizarse han dado origen al comercio informal sin embargo, considera que los 

informales tienen claras las desventajas de este sector, ya que quedan expuestos a posibles 

multas, sin ningún tipo de seguridad social, jurídica, policial, ni acceso a préstamos por parte 

de entidades financieras, argumenta que se elige de manera voluntaria el estar inmerso en el 

sector informal y lo considera una oportunidad que no se asocia con la pobreza. 

Esta teoría afirma que, la única diferencia entre las empresas formales e informales es 

su situación legal, debido a los excesivos costos para formalizar una empresa, superan a los 

beneficios por tal motivo, es más fácil insertarse en el comercio informal creando empresas 

muy pequeñas, las cuales no registran su actividad económica y tampoco pagan impuestos,    

por ende no están reguladas por los entes gubernamentales correspondientes (Hernández y 

Cruz, 2000, c.p. Huesca, 2005, pág. 20).    

Escuela Voluntarista  

Este escuela también llamada “Teoría de la Racionalidad Emprendedora”, se 

relaciona con la anterior, pero su enfoque es netamente empresarial, se genera por la 

existencia de las oportunidades que brinda el mercado de obtener mayores ingresos a los que 

hubiesen obtenido como asalariados, esto los motiva a emprender un negocio propio  de 

manera voluntaria en busca de mayor independencia y mejores ingresos, de esta forma  

inicialmente se forman unidades de producción de reducido tamaño, que no generan las 

utilidades suficientes para formalizar el negocio y cumplir con las obligaciones, compromisos 

fiscales y de seguridad social. 

Estos negocios nacen no como la falta de empleo remunerado en el sector formal, sino 

más bien pequeños emprendimientos realizados por personas que tienen las habilidades y 

aptitudes para iniciar el negocio pero que cuentan con poco o ningún capital, esta 

informalidad es de manera temporal,  ya que en la medida que el negocio empiece a cubrir los 

costos y genere utilidades, el negocio se formaliza y puede acceder a beneficios como 
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financiamiento bancarios y  apoyo gubernamental en materia económica y beneficios fiscales 

(Maloney  202 pág.11 c.p. Huesca Reinoso 2005, pág. 21).  

Difiere del primer enfoque puesto que, el factor que prima no es la situación de 

pobreza del individuo, sino el principal agente es la competencia alienta a las personas a tener 

ingresos superiores a lo que generaría realizando determinada actividad en el sector formal. 

En los países subdesarrollados el sector informal es una oportunidad para generar plazas de 

trabajo (Charmes 2000 e ILO 2000, c.p. Huesca 2005, pág. 21).  

WIEGO (2012) afirma que difieren de la escuela legalista porque no culpan a la 

tramito logia, sino que los empresarios informales de manera voluntaria desean evadir 

impuestos y regulaciones al analizarla relación costo beneficio. 

1.3. Marco cultural 

Quienes Forman Parte de la economía informal 

La OIT expone  que en el 2003 se determinó que  las personas o empresas que 

trabajan dentro de la economía  informal, se diferencian en cuanto a unidades de producción, 

o  situación en el empleo, por lo tanto el empleo informal comprende a (OIT, 2012, págs. 9-

10): 

 Trabajadores por cuenta propia: los que realizan actividades de subsistencia, como 

los vendedores ambulantes, los betuneros, chatarreros.  

 Empleadores: tienen su propia empresa del sector informal pero son independientes 

con empleados. 

 Los empleados domésticos remunerados en el que cabe recalcar que la OIT hace 

referencia al trabajo doméstico, en la décimo quinta conferencia internacional de 

estadística del trabajo y de empleo en el sector informal, Ginebra 1993, indicando que la 

decisión de incluir o no al trabajo doméstico remunerado dentro del sector informal, 

depende de cada país, aunque precisa, a fin de que las estadísticas resulten más útiles 
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para el análisis y las comparaciones internacionales, los trabajadores domésticos 

incluidos en el sector informal deben ser incluidos como una sub categoría por separado 

denominada hogares. 

 Trabajadores a domicilio u ocasionales actividades como el electricista, el plomero. 

 Los trabajadores de fábricas explotadoras o asalariados: los disfrazan como 

trabajadores asalariados, en cadenas de producción. 

 Los trabajadores independientes de microempresas: pueden trabajar solos, o con 

familiares, en ocasiones con aprendices o trabajadores asalariados. 

 Miembros de cooperativas de trabajadores informales: miembros de cooperativas de 

productores que no están constituidas legalmente. 

El trabajador informal, logran ocuparse en el sector formal, informal o en los hogares, 

por lo tanto hay un contexto de distintas situaciones entre quienes trabajan en la economía 

informal, si son asalariados, empleados por cuenta propia, ocasionales, en qué sector están 

ubicados comercio, construcción, agricultura, industria, el nivel de ingresos entre otros, 

consecuentemente cada uno afronta diferentes problemas en sus actividades diarias. 

1.4. Características del sector informal  

La OIT en su 103ava reunión  de la conferencia internacional del trabajo expresa que 

el sector informal está formado por estructuras económicas pequeñas, desde una unidad 

productiva hasta máximo diez empleados, que se caracteriza por tener un bajo nivel de 

organización y división del trabajo, disponen de poco capital, tienen tecnología obsoleta, 

exclusión de líneas de financiamiento tradicionales para el desarrollo del negocio, escasa 

calificación de mano de obra, salvo algunas casos que han adquirido sus destrezas en base a la 

experiencia, por lo general los informales tienden a tener una calificación  artesanal, 

incluyendo toda la producción de un bien final o intermedio y los trabajadores enfrentan 

tareas tanto de producción como de gestión, mientras en las empresas formales predominan 
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los procesos en cadena y las personas se especializan para una tarea específica, mientras el 

sector formal está apoyado en la división del trabajo, a través de reglamentos disposiciones, 

derechos y deberes, posiciones jerárquicas, y beneficios sociales, impera la maximización de 

la ganancia, en cambio en las posiciones informales son estructuras difusas y personalizadas, 

la división del trabajo es sencilla, y las tareas asociadas son menos claras y más flexibles, la 

fijación de la jornada de trabajo depende del trabajador o de su familia. En estas empresas se 

prioriza las consideraciones sociales familiares. Finalmente, las empresas informales, son de 

baja productividad y en ellas se concentra el subempleo, por lo general perciben ingresos muy 

bajos y las relaciones laborales son muy inestables (OIT, 2014, págs. 77-79).  

La principal característica del sector informal es que, no se encuentra protegido y 

amparado dentro de un marco jurídico y reglamentario. No obstante, existen otras 

características importantes que definen a los empresarios y trabajadores informales, una de 

ellas es su alto nivel de vulnerabilidad. El Empleo Vulnerable, se define como la suma de 

trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados (OIT, 2012, pág. 

45). Un  indicador que muestra  las tendencias en la calidad general del empleo, puesto que a 

mayor  proporción de trabajadores vulnerables, señala que son más comunes las situaciones 

de trabajo informal, en donde generalmente  los trabajadores carecer de  protección social, 

tienen condiciones de trabajo precarias, salarios bajos. Por lo general, los trabajadores y 

empresarios informales, carecen de los siguientes aspectos (OIT, 2012, pág. 45):  

 Seguridad del mercado laboral: carecen de buenas oportunidades laborales y de una 

estabilidad en su trabajo debido a la falta de un nivel de empleo elevado derivado de 

políticas macroeconómicas apropiadas.  

 Seguridad del empleo: hay discontinuidad en el trabajo informal ya que los trabajos 

precarios poseen una duración corta, y un riesgo de pérdida elevado, lo que genera 
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incertidumbre en el trabajador y en su entorno familiar por estar expuesto a situaciones 

como despido arbitrario e inestabilidad laboral.  

 Seguridad ocupacional: No se desarrolla sentimiento de pertenencia, ni crecimiento 

profesional.  

 Seguridad en el trabajo: el trabajador se encuentra desprotegido carece de prestaciones 

sociales y de cobertura contra accidentes de trabajo y enfermedades por la falta de 

seguridad social.  

 Seguridad para desarrollar competencias: falta de capacitación y formación para el 

crecimiento y desarrollo profesional de las personas, un crecimiento constante de la curva 

de aprendizaje.  

 Seguridad del ingreso: falta de obtención de ingresos adecuados o estables, que no 

correspondan a un salario digno y justo. 

 Seguridad de representación: protección al derecho de representación colectiva, a 

través de sindicatos u organizaciones de empleadores independientes a través de los 

cuales hagan prevalecer los derechos de los trabajadores.  

Los resultados macroeconómicos son otra causa del crecimiento del sector informal, 

en ocasiones por la falta de crecimiento económico o  fallas que siempre han existido tanto en 

el mercado como en la Política gubernamental que  han dado lugar a una serie de problemas 

socioeconómicos que afectan los derechos de las personas como los altos índices de 

desempleo,  pobreza , educación, salud , la migración, desigualdad de género, que se traduce 

en una participación mayor de empleos informales, de baja productividad y bajos salarios.  

La OIT (2014) señala que la forma apropiada de examinar la condición de las personas 

que están dentro de “la economía informal es en términos de déficit de trabajo decente”, los 

trabajos de baja productividad, mal remunerados, que carecen de protección social, falta de 

representatividad, trabajos en malas condiciones y que en su mayoría están constituidos por 
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mujeres y trabajadores jóvenes son lo que caracterizan a la economía informal. La extensión 

de la informalidad también puede ser consecuencia de la excesiva reglamentación y costos 

para establecer un negocio formalmente. 

1.5. La Economía Informal en el Mundo 

 La (OIT, 2012)  en su informe tendencias mundiales de empleo, expresa que durante 

ese año,  la crisis a nivel mundial continua, debido al deterioro de la actividad económica con 

un escaso crecimiento de los mercados de trabajo que han generado un grave problema de 

desempleo y déficit de plazas de trabajo decente, la tasa de desempleo mundial continúa 

situándose en el 6% de la fuerza de trabajo mundial,  para un total de más de 200 millones de 

personas, la crisis afecta principalmente a los jóvenes, en el año 2011, 74,8 millones de 

jóvenes entre los 15 y los 24 años se encuentran desempleados. La tasa de desempleo juvenil 

mundial es del 12,7%. 

La economía mundial ha disminuido la capacidad para crear empleos nuevos, la 

relación empleo-población está en 60, 20% en el 2010. Esta situación ha generado el empleo 

vulnerable compuesto por “trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no 

remunerados” que son parte empleo informal. En el año 2011, se estima que el número de 

trabajadores vulnerables en el mundo era de 1,520 millones, la tasa de empleo vulnerable en 

el mundo se encuentra en 49,1%. En cuanto a la economía informal la OIT en su informe 

Medición de la Economía Informal del 2012, señala que cuantificar el tamaño, la estructura y 

crecimiento de la economía informal es complejo e impreciso, establecer una comparación 

internacional también es imposible, ya que existen diferentes definiciones de economía 

informal, las cifras estadísticas no se han levantado periódicamente por tal motivo, la 

fiabilidad de los datos es desigual, Sin embargo pese a estos factores, (ILO Internacional 

Labour Office y WIEGO, 2013) señalan que la OIT logro  recoger estadísticas de 47 Países 
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durante el 2011, referentes al  empleo informal no agrícola incluyendo  dentro y fuera del 

sector informal. 

En la región de Europa del este y los estados miembros del CEI Comunidad de 

Estados Independientes se dispone información de 4 países sobre la proporción del empleo no 

agrícola informal,  los rangos van desde 6,1 %  en Serbia hasta el 19,8 % en Armenia. Los 

datos sobre empleo dentro del sector informal estaban disponibles para 7 países, mostrando 

que el porcentaje de empleo informal no agrícola varía desde un máximo de 59,2 % en 

Kirguistán al 12,1% en la Federación de Rusia y el 3,5% en Serbia.  

 

Tabla 1 Proporciones de empleo Informal en Europa del este y miembros del CEI  

Tomado de: ILO y WIEGO, 2013, Pág.10 

 

 En África Subsahariana, el empleo informal en todos los países analizados tiene un 

porcentaje significativo por encima del 50% del empleo total no agrícola, ejemplo Mali 

poseen el 81,8%, Tanzania el 76,2%; sin embargo, el patrón difiere en Sur África el 32,7% y 

Namibia el 43,9% con proporciones más bajas que el resto de subregiones. Los países más 

ricos registran los porcentajes más bajos de empleo dentro del sector informal, como Mauricio 

el 9,3% y Sur África el 17,8%. 
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En todos los países del África Subsahariana sobre los que se dispone de datos, el 

número de personas empleadas en el sector informal es muy superior a los de empleo informal 

fuera del sector informal. Por ejemplo, en 2004, en Malí, el porcentaje de empleo en el sector 

informal se estimó en 71,4 % en comparación con el 11,3% del empleo informal fuera del 

sector informal. 

 

Tabla 2 Proporciones de empleo Informal en África Sub-Saharan 

Tomado de: ILO y WIEGO, 2013. Pág. 10 

 

En el sur y el este de Asia, excluyendo a China, el empleo informal en todos los países 

declarantes constituye una proporción significativa del empleo total, que van desde el 42,3% 

en Tailandia a 83,6% en la India, y para todos los países, excepto en Tailandia es más del 

60%. En cuanto al empleo en el sector informal, el porcentaje oscila entre el 43,5% en 

Vietnam a 73% en Pakistán. En Pakistán, el porcentaje el empleo de informal fuera del sector 

informal se estima en sólo el 8,3%. Los países con el mayor porcentaje de empleo informal 
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fuera del sector informal son India (16,8%) y Vietnam (25%). Para China, los datos se limitan 

a seis áreas urbanas, incluyendo Fuzhou, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan y Xi-an. 

El porcentaje de empleo informal es 32,6%, es el más baja entre los países de la región. 

 

Tabla 3 Proporciones de empleo Informal Sur y Este de Asia. 

    Tomado de: ILO y WIEGO, 2013. Pág.11 

 

 En el Norte de África y el Medio Oriente, de la información disponible en los tres 

países el empleo informal representa una proporción 58,5% en la orilla oeste Ribera 

Occidental y Franja de Gaza, el 51,2 % en Egipto y el 30,6 % en Turquí. 

 

Tabla 4 Proporciones de empleo Informal Norte de África y Medio Oriente 

  Tomado de: ILO y WIEGO, 2013. Pág.11 
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El estudio también fue segregado por sexo, y se obtuvo información de 41 países en 

más de la mitad de los países en los que se tiene datos desglosados por sexo, hay más mujeres 

que hombres en el empleo informal entre tanto, en mayor parte los países registraron una 

mayor participación de los hombres en el empleo del sector informal como porcentaje del 

empleo no agrícola en comparación con las mujeres, esta información se muestra en el 

Apéndice 1. 

1.6. La Informalidad en América Latina y El Caribe  

Continuando con lo expuesto por Labour Office y WIEGO (2013),  de los 16 países 

analizados en  América Latina y el Caribe, el empleo informal  constituye una proporción 

significativa del empleo total no agrícola, que va desde el 39,8 % en Uruguay al 75,1% en 

Bolivia  uno de los índices  más altos de la región.  El empleo en el sector informal va desde 

el 24,3% en Brasil hasta 58,3% en Honduras. Los países con mayor porcentaje de empleo 

informal fuera del sector informal son Paraguay, Ecuador y Bolivia. 

En los últimos años, México ha llevado a cabo estudios dirigidos a la estimación de la 

contribución del total el empleo informal a la economía, a través de la unidad de investigación 

de Instituto Nacional de Estadística de México, INEGI, realizando estimaciones del sector 

informal de la contribución al PIB. En el 2008 la economía informal contribuye el 30,4% del 

VAB total en México, un valor sustancial considerando que la economía mexicana es la 

décimo cuarta más grande del mundo (ILO International Labour Office Y WIEGO, 2013, 

págs. 21, 22)  
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Tabla 5 Porcentaje de empleo informal de países a nivel mundial 2009 

     

Tomado de: ILO y WIEGO, 2013 Pág.10. 

 

Para la (OIT, 2013), la informalidad es sinónimo de “pobreza y desigualdad, limita la 

productividad, impide el crecimiento económico y desafía la gobernabilidad democrática” en 

América Latina y el Caribe existen aproximadamente 127 millones de trabajadores 

informales. Las cifras evidencian que del 20% de la población con mayores ingresos en esta 

región, el 30% de las personas están en condición de informalidad. Mientras del 20% de la 

población con menos ingresos, el 73,4% están inmersos en la informalidad. 

 La tasa de informalidad no agrícola se ubica en el 47,7% de la cual se identifica que la 

gran mayoría, el (31%) está en el sector informal, sin embargo, también se compone del 

(5,2%) de los trabajadores domésticos y el (11,4%) trabajan en el sector formal pero en 

relación informal.  

Las estadísticas indican que el 83% de los trabajadores por cuenta propia son 

informales, el 78% de trabajadores domésticos son informales, el 35% de trabajadores en el 
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sector privado son informales, y el 59% de los trabajadores en microempresas son informales. 

En América Latina y el Caribe, más de la cuarta parte de nuevos empleos son vulnerables. Se 

estima que 6 de cada 10 jóvenes con trabajo, laboran en la economía informal. La 

informalidad también afecta a los sectores económicos, en el sector de la construcción el 

71.3% son informales, el 56.1% en comercio, restaurantes y hoteles, el 50.9% en explotación 

de minas y canteras y el 39.6% en la industria manufacturera.  

La OIT en agosto del 2013, crea el programa FORLAC, para apoyar a los países de 

América latina y el Caribe, con estrategias para disminuir la informalidad y formalizarse, 

debido a la preocupación por los millones de personas que laboran informalmente y se 

necesita más de 50 años para disminuir a la mitad estas estadísticas, el reto es reducir la 

informalidad con trabajo decente, productividad y crecimiento sostenible, deben interactuar 

todos los involucrados el estado, los empleadores, y los trabajadores. 

La figura adjunta muestra cómo está compuesto el sector informal y como se ha ido 

desarrollando desde el 2009 al 2012 en 13 países de América Latina. 

 

 

Figura  1 América Latina (13 países): componentes de empleo informal no agrícola, años 2009-2012 en 

porcentajes 

Tomado de: OIT (2013) Panorama Laboral pág. 63 con base en las encuestas de hogares de los países, 2009-

2012. 
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2. Marco Conceptual  

 Economía informal.- al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 

trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la 

práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 

absoluto. Las actividades de esas personas no están recogidas por la ley, lo que 

significa que se desempeñan al margen de ella; o no están contempladas en la práctica, 

es decir que, si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley esta no se aplica 

o no se cumple, o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser inadecuada, 

engorrosa o imponer costos excesivos (OIT, 2002). 

 Sector Informal.- El párrafo cinco de la resolución de la 15ava CIET define: 

      Conjunto de unidades de dicadas a la producción de bienes o a la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las 

personas que participan en esa actividad (OIT, 2013, pág 16).  

 Necesidad.- carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida 

(Real Academia Española, 2015). 

 Empleo Informal.- La decimoséptima conferencia de estadística del trabajo (2003) 

adopto el siguiente concepto: Aquel que comprende el número total de empleos 

informales, ya sea que se ocupen en empresas del sector formal, empresas del sector 

informal, o en hogares, durante un periodo determinado. Esto comprende: trabajadores 

por cuenta propia, y empleadores  dueños de sus propias empresas del sector informal;  

trabajadores familiares auxiliares; independientemente de si trabajan en empresas del 

sector formal o informal; asalariados que tienen empleos informales; ya sea que estén 

empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por 

hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados; miembros de 

cooperativas de productores informales;  y  trabajadores por cuenta propia que 
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producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su hogar (OIT, 2014 

pág.6). 

 Bienestar.- conjunto de las cosas necesarias para vivir bien (Real Academia Española, 

2015). 

 Pobreza.- la pobreza les priva de las capacidades que necesitan para sobrevivir, 

desarrollarse y prosperar. Les impide disfrutar la igualdad de oportunidades. Aumenta 

su vulnerabilidad a la explotación, el abuso, la violencia, la discriminación y la 

estigmatización (UNICEF, 2005).  

 Desempleo.- Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa 

(se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin conseguirlo. Esta situación 

se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona 

(Definición.com, 2014).  

 Comercio.- negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o 

mercancías (Real Academia Española, 2015). 

 Factores.- cada una de las cantidades o expresiones que se multiplican para formar un 

producto (Real Academia Española, 2015). 

 

3. Marco Legal  

La OTI (2013) en su publicación panorama laboral señala los esfuerzos 

mancomunados por establecer un marco regulatorio que ampare aquellas personas que están 

dentro de la economía informal, uno de los principales desafíos es formalizar la informalidad 

y está luchando para frenar el crecimiento de la misma, a través de un enfoque global de 

políticas basadas en:  

Generación de empleo de calidad y estrategia de crecimiento; entorno 

normativo; diálogo social; organización y representación; fomento de la 
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igualdad y lucha contra la discriminación; medidas de apoyo a la iniciativa 

empresarial; competencias profesionales y financiación; ampliación de la 

protección social y estrategias de desarrollo local (OIT, 2013, pág. 65).  

La OIT creó el programa FORLAC para la Formalización de la Informalidad para la 

región de Latinoamérica y el Caribe en agosto del 2013. La OIT es el organismo internacional 

competente de ejercer el liderazgo para crear políticas y herramientas en el tema de la 

economía informal, por lo tanto, es la encargada de crear un marco normativo internacional, a 

continuación se expone una síntesis de los puntos más relevantes que se refiere 

exclusivamente a la economía informal descritos por la OIT (2014).  

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo.- 

Libertad sindical y de asociación y negociación colectiva: en el convenio de 1948 artículo 

2 núm. 87 establece que en “la economía informal los trabajadores tienen por lo tanto derecho 

a sindicarse y negociar colectivamente” cuando hay un empleador, los trabajadores informales 

pueden afiliarse a los sindicatos para defender sus intereses laborales y participar activamente 

de ellos. Este derecho es aplicable tanto a los trabajadores como a los empleadores. Esta 

práctica de libertad sindical y asociación mejora la situación de las mujeres y los jóvenes de 

la economía informal. Una comisión de expertos en el 2009 ha realizado alcances a este 

convenio en relación a los problemas que enfrenta en relación a los derechos sindicales de los 

trabajadores de la economía informal, también destaca los avances que han hecho algunos 

países al respecto (OIT, 2014, pág. 14). 

Trabajo Forzoso: en el convenio de 1930 Art. 2,1 núm. 29, lo define como todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo por consiguiente el concepto aplica a todo tipo de trabajo 

independiente del sector, lo que incluye a la economía informal ya que está encaminado a 

proteger a toda la población. La comisión de expertos ha observado casos típicos de trabajo 

forzoso que representan a la economía informal como explotación laboral en los trabajadores 
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indígenas migrantes, mujeres entre otros, se está haciendo énfasis en sensibilizar a la 

población acerca de lo grupo vulnerables para erradicar la pobreza y mejorar la situación 

económica. La comisión de expertos ha solicitado a los gobiernos que establezcan 

regulaciones para evitar los abusos de los trabajadores y también a los migrantes 

indocumentados, debe darse asistencia a quienes sean víctimas de trabajo forzoso 

implementando estrategias como educación y empleo para integrarlos a la economía formal 

(OIT, 2014, pág. 20). 

Trabajo Infantil  

El convenio sobre la edad mínima, 1973 núm. 138. Fue establecido con el objeto de 

erradicar totalmente el trabajo infantil, se establece a (OIT, 2014, pág. 22): 

Todos los niños empleados en cualquier ocupación (artículo 2). De 

igual modo el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 1999 

(número 182)  se aplica a toda persona menor de 18 años (artículo 2) y su 

definición de las peores formas de trabajo infantil, (artículo 3) incluyen 

implícitamente las que se dan en la economía informal (OIT, 2014, pág. 22). 

La comisión de expertos determina que es un tema prioritario regularizar la situación 

de los niños que trabajan en la economía informal y solicita a los países que lo excluyen de 

sus legislaciones laborales sean modificadas, con el fin de tratar la problemática del trabajo 

infantil en la economía informal, mediante estrategias de supervisión e inspección del mismo 

(OIT, 2014, pág. 22). La comisión de expertos reconoce el avance que han hecho algunos 

países para combatir el trabajo infantil en la economía informal. Existe una gran proporción 

de niños trabajando en la agricultura tanto en la economía informal como formal, algunos 

países han reformado sus legislaciones para remediar esa situación. 
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Discriminación 

La igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación son un 

principio fundamental y un derecho humano de todas las mujeres y los 

hombres. No se prevé exclusión alguna en el convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100) ni en el convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), que se aplica a todo tipo de actividad 

en los sectores públicos y privados, lo que incluye implícitamente tanto la 

economía formal como la informal. Ninguna disposición de los convenios 

números. 100 y 111 limitan su ámbito de aplicación con respecto a personas o 

sectores de actividad. No obstante, su aplicación en la legislación y en la 

práctica sigue constituyendo un desafío en la economía informal (OIT, 2014, 

pág. 24). 

La comisión de expertos ha resaltado la obligación de mejorar la situación del empleo 

en las minorías étnicas, mujeres y trabajadores vulnerables especialmente el trabajo 

doméstico, los migrantes y personas con discapacidad. El convenio 111 comprende el trabajo 

no asalariado que está formado tanto por los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores 

familiares no remunerados y los empleadores.  

Empleo 

El convenio sobre política de empleo de 1964 núm. 122, se debe fomentar la 

productividad y el pleno empleo, establece “que habrá trabajo para todas las personas 

disponibles y que busquen trabajo”. Este convenio se complementa en 1984 núm.169 

señalando que se deben tomar decisiones para permitir el traspaso progresivo de la economía 

informal a la economía estructurada. Debe admitirse también que la economía informal 

genera fuentes de empleo. Además debe promoverse programas que “fomenten el trabajo 

familiar, trabajo independiente o en talleres individuales, tanto en las aéreas urbanas como en 
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las rurales”. Establecer medidas que permitan que la economía informal se vaya integrando 

con la economía formal, a través de crédito, infraestructura, tecnologías, conocimientos 

técnicos (OIT, 2014, pág. 25). 

La comisión de expertos en 2010, recalcó la importancia de la economía informal, el 

principal objetivo de integrar paulatinamente a sus trabajadores a la economía formal, para 

lograrlo se debe implementar políticas de desarrollo económico, para lograr pleno empleo, 

productividad, reducir la pobreza, se deberían realizar acciones para que tengan acceso a los 

derechos laborales, empresariales, a la justicia (OIT, 2014, pág. 25). 

Protección Social: Seguridad social 

El convenio sobre la seguridad social (norma mínima) 1952, núm. (102) tiene 

por finalidad el logro de un nivel mínimo de protección socialmente aceptable para la 

cobertura de la población, con miras a cumplir gradualmente el objetivo de cobertura 

universal, en función del ritmo de desarrollo económico de cada país. La 

recomendación sobre los pisos de protección social 2012 (núm. 202) ofrece un nuevo 

instrumento para ayudar a los países a ampliar la protección social a todas las personas 

que la necesitan, y reconoce que el establecimiento de un sistema de seguridad social 

sostenible es un importante factor que contribuye a la transición al empleo formal. 

(OIT, 2014, pág. 26). Se sugiere que los países establezcan un piso de protección 

social mínimo, a través de estrategias de alcance,  tanto vertical que son  las que está 

sujeta al convenio núm.102 y hace referencia a la cobertura de la economía formal, y  

a través de  la dimensión horizontal que tiene como meta ampliar el acceso a los 

servicios de salud y mejorar los ingresos de las personas necesitadas las cuales en su 

mayoría trabajan en la economía informal, por lo tanto la prioridad es sacarlos de la 

pobreza extrema e integrarlos a trabajos más productivos para ir realizando la 

transición a la economía formal (OIT, 2014, pág. 28). 
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Se hace hincapié en que la OIT afirma que no existe un marco universal de políticas, 

sino que cada país las adapta a su entorno y situación específica desarrollando programas, 

herramientas  y políticas para mejorar la productividad, situación laboral y reducir la 

informalidad para integrarlos a la economía estructurada. 

 La OIT ha trabajado conjuntamente con la ACI alianza cooperativa internacional, en 

América Latina y el Caribe implementando “la promoción de más y  mejores empleos para un 

crecimiento incluyente”. ACI, aborda cuatro temas específicos que son; los escenarios 

Macroeconómicos, las Políticas sectoriales, las instituciones de mercado de trabajo y 

finalmente, la coherencia a nivel de los países y la eficacia de una combinación de políticas. 

(OIT, 2014, pág. 43). 

Obligaciones que rigen para conformar empresas en el Ecuador 

A continuación se muestra información que expone  los pasos a seguir para la creación 

de empresas con la finalidad de compartir de manera general las obligaciones ante las 

distintas entidades públicas que se requerirían a la hora de formalizar una sociedad: 

Servicio de Rentas Internas (SRI).- 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por la ley, mediante la aplicación de la normativa vigente. Su 

finalidad establecer una cultura tributaria en el país. Las personas que realizan una actividad 

informal, cuando desean formalizar su negocio por lo general, se constituyen como persona 

natural y algunos de ellos como artesanos a través del RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo cuyo objetivo es simplificar el pago de 

impuestos en un determinado sector de contribuyentes. Las personas naturales cuyos ingresos 

no superan los USD $ 60.000 dólares pueden acceder al RISE, durante un periodo fiscal del 

1ero de enero al 31 de diciembre. El RISE aplica una serie de beneficios, no necesita hacer 

declaraciones, no le retienen impuestos, debe entregar comprobantes de venta simplificados 
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con fecha y monto de venta, no está obligado a llevar contabilidad, Por cada nuevo trabajador 

ingresado a su nómina afiliado al IESS, puede descontar hasta un 5% de su cuota hasta llegar 

un 50%. El RISE se cancela mensualmente en función del noveno digito del RUC, también 

puede cancelar las cuotas una vez al año.   

La Superintendencia de Compañías 

Es el ente controlador de las sociedades de capitales en el Ecuador, su característica 

principal es dar asesoría y apoyo al sector empresarial ecuatoriano, también ayuda al 

fortalecimiento del sector productivo nacional y también vigila, controla y promueve el 

mercado de valores. Para constituir una empresa en Ecuador, y trabajar bajo los parámetros de 

la legalidad, es necesario cumplir una serie de requisitos: 

Registrar el nombre y la actividad de la empresa 

*Debe seleccionar un nombre y definir la actividad de la empresa,  

*Acercarse a la Superintendencia de Compañías para reservar el nombre, un funcionario de la 

entidad, le entrega un oficio “absolución de denominaciones, el cual le garantiza la reserva. 

*Solicitar a un abogado que en el escrito de constitución de la compañía, el nombre 

reservado, incorpore, el objeto social o actividad, la nacionalidad, el domicilio, el capital y la 

participación de acciones. El notario eleva a escritura pública la constitución de la compañía, 

(tres copias). 

*Presenta las tres copias de escritura pública con un oficio escrito por el abogado, a la 

Superintendencia de Compañías. 

*Publicar en un diario de alta circulación el extracto entregado por la Superintendencia de 

Compañías y adquirir tres ejemplares. 

*Realizar los trámites en el Registro Mercantil y el Municipio, e ingresar conjuntamente con 

las escrituras, nombramientos y de más documento habilitantes a la Superintendencia de 

Compañías. 
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Abrir la cuenta de integración de capital 

Al acercarse a la Institución financiera debe llevar los siguientes documentos, los requisitos 

para la apertura pueden variar de acuerdo a la Institución financiera. 

*Absolución de denominaciones 

*Carta de la empresa que solicite la integración de capital, con el detalle de los socios y 

aportes de cada uno. 

*Copias de cedula a color y papeletas de votación de los socios. 

*Una referencia personal 

*Planilla actual de pago de servicios 

*Formulario de declaración de licitud de fondos, y transacciones en el caso de inversiones de 

integración de capital que superan los USD $1,000 dólares. 

*El depósito inicial será congelado por 180 días, para sociedades anónimas USD $800 dólares 

y para compañías Ltda. USD $400 dólares.  

El registro de patentes municipales: 

La institución responsable es el Municipio. Su registro o impuesto se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerce actividades comerciales dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Patentes para personas naturales: 

Para inscribir y obtener por primera vez: 

*Presentar formulario de la declaración del RUC, original y copia, Ministerio de finanzas, y 

formulario de inscripción que se adquiere en recaudaciones. 

*Presentar la planilla de mejoras, emitidas por el Departamento de Salud Pública, o control 

sanitario, para las actividades comerciales que requieren el permiso de funcionamiento. 

*Original y copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 *Original y copia de carta de pago de impuesto predial. 
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Patentes para personas jurídica nuevas 

*Original y copia de la escritura de constitución de la compañía. 

*Original y copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

*Original y copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal. 

*Dirección donde funciona la misma. 

Patentes para personas naturales y jurídicas antiguas  

Este documento se obtiene al cancelar las obligaciones del 2 al 31 de enero de cada año, se 

requiere el comprobante de haber cancelado la patente del año anterior. 

Para obtener el RUC 

 Debe acercarse al Servicio de Rentas Internas con los siguientes documentos: 

PERSONAS NATURALES 

*Original y copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del titular. 

*Planilla actual de pago de servicios 

*Si el local es arrendado presentar el contrato legalizado. 

Personas jurídicas 

*Formulario Ruc 01-A lleno con los datos de la compañía. 

*Formulario Ruc 01-B lleno con los datos de las sucursales 

Original y copia de la Escritura de Constitución de la Compañía. 

Original y copia del nombramiento del representante legal 

Original y copia de cedula de ciudadanía del representante legal. 

Planilla actual de pago de servicios 

Si el local es arrendado, presentar el contrato legalizado 

Carta de compromiso firmada por el contador incluyendo su número de ruc. Si el trámite lo 

realiza un tercero, carta de autorización firmada por el titular y copias de cedula y papeleta de 
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votación de quien realiza el trámite. El trámite es de inmediato, salvo si se necesita 

verificación de la dirección demora 48 horas y es enviado por Courier. 

Registrar en el IESS. 

 A través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puede realizar los siguientes trámites: 

 Inscripción del trabajador con relación de dependencia.- El empleador está obligado a 

registrar al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante el aviso de 

entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días siguientes al inicio de la 

relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

 Novedades.- El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) la 

modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso 

de salida) u otra novedad, dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del 

hecho. 

 Pago de aportes.- para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de 

dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de 

apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la 

establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que 

corresponda. 

 Tiempo parcial.- el salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, se 

calcula según los días laborados, en ningún caso es inferior a la parte proporcional del 

salario básico unificado; sin embargo, para cubrir la prestación de salud por enfermedad y 

maternidad, con la prima del 4.41% se realizará al menos sobre el salario básico 

unificado. 

 Rubros del Salario de aportación.- para el cálculo de las aportaciones y contribuciones 

del seguro general obligatorio se considera: todo ingreso regular susceptible de 
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apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se entregue al trabajador para libre 

disponibilidad.  

Compañías limitadas y sociedades anónimas 

Copia del Ruc  

Copia de cedula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal 

Copia del nombramiento del representante legal 

Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el ministerio de trabajo 

empresas nuevas) 

Copia de la última planilla de luz, agua o teléfono. 

Personas naturales 

Copia del ruc 

Copia de cedula y papeleta de votación del patrono 

Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono 

Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio de trabajo. 

Artesanos 

 Copia del RUC 

 Copia de la calificación artesanal 

 Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del maestro del taller. 

 Copia de los contratos de trabajo en caso de relación de dependencia) 

 Copia del comprobante del último pago de agua, luz y teléfono. 

En necesario recalcar que para exponer este tema importante se ha decidido ampliar en el 

siguiente capítulo en el subtema Marco Regulatorio como parte de un análisis 

socioeconómico de la ciudad de Guayaquil.  A continuación se detalla una descripción de 

valores correspondientes que se debe considerar para una constitución de una empresa según 

la Cámara de Comercio de Guayaquil: 
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Tabla 6 Desglose de gastos para constituir una compañía según la Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

 Tomado de: Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015.  
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Tabla 7 Detalle de obligaciones según sobre las disposiciones con la respectiva entidad, objeto de la obligación 

y plazo 

 
 

                    Tomado de: Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015. 

 
 
 

En resumen, la economía informal ha ido evolucionando en términos conceptuales sin 

embargo, ha sido objeto de controversia entre los investigadores, quienes la han enfocado 

desde diversas perspectivas. La principales características de los trabajadores y empresarios 

informales es que realizan sus actividades al margen de la ley; carecen de todo tipo de 
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protección social; se mueven en un entorno de  trabajos vulnerables, la mayoría están 

inmersos en la pobreza, desempleo, desigualdad de género, bajo nivel de escolaridad, están 

sujetos a trabajos precarios, baja tecnología y poco capital. Este contexto hace difícil medir el 

sector informal, la información que se tiene son aproximaciones, no existen datos periódicos.  

La falta de crecimiento de los mercados laborales y el déficit de plazas decentes de 

trabajo ha dado lugar a la expansión de la Economía informal en el mundo, lo cual es objeto 

de preocupación, pese a los avances en el tema. La OIT es el organismo encargado de 

establecer un marco regulatorio que garantice al menos un mínimo de protección  a quienes 

trabajan en la economía informal, pero cada país lo adapta a su legislación e impone sus 

propias políticas y programas. En concreto, la economía informal es la manera en que los 

pobres obtienen ingresos para sobrevivir, no obstante los bajos ingresos de estos empleos 

generan pobreza, por lo tanto los trabajadores pobres están concentrados en la economía 

informal. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Análisis Socioeconómico de la ciudad de Guayaquil   

2.1. Objetivo general 

El objetivo de este capítulo es presentar una visión general de las características de los 

sectores económicos más importantes de la ciudad y los principales problemas 

socioeconómicos que afectan a la urbe. 

2.2. Aspectos generales de la ciudad de Guayaquil 

 La ciudad de Guayaquil fue fundada en el año 1534, y se encuentra situada en la costa 

del Pacífico a orillas del Río Guayas, tiene una superficie de 6.027,05 km2 cuenta con un 

clima tropical húmedo y seco en verano, su temperatura oscila entre 25 y 28 grados 

centígrados, es la capital de la provincia del Guayas, la ciudad nació como puerto principal 

desde su fundación y es considerada la capital económica del país. 

Guayaquil es  la ciudad más poblada del país, de acuerdo al (INEC, 2010), según el censo 

poblacional de ese año hay 2’350.915 personas de las cuales 1’192.694 son mujeres, es decir 

el 50,7% y 1’158.221 son hombres, representan el 49,3%, la población crece más rápidamente 

que en el resto del país, según las proyecciones del INEC a finales del 2013 la población fue  

2’531.223 (INEC, 2013) una de  las causas de este crecimiento son las altas  tasas de 

migración interna, debido a  su atractivo dinamismo producido por  la principal actividad de 

sus habitantes  el comercio y el sector Industrial, en ella se concentra gran parte de la 

actividad empresarial del país es generadora de  fuentes de empleo, no obstante  la ciudad 

enfrenta gran cantidad de problemas socioeconómicos y tiene el índice  más alto de 

desempleo.  

 El cantón se encuentra dividido política y administrativamente en 16 parroquias 

urbanas y cinco rurales.  En el área urbana hay 2’278.691 habitantes y en el área rural 72.224. 
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Según el (Banco Central del Ecuador, 2014), público la última medición económica 

con datos provinciales y cantonales al año 2010, en donde el PIB alcanzó USD $66.499.460 

millones de dólares, a continuación se muestra la siguiente figura que las provincias que 

tuvieron mayor contribución a las actividades económicas, fueron Guayas con el 26 % 

seguida de Pichincha por el 25%, ambas representan el 50% del valor agregado bruto.  

 

Tabla 8 Valor Agregado Bruto por provincia 2010 

 

     

 

 

 

 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

 

 

Valor Agregado Bruto (VAB) 

      por provincia 2010 

Guayas 17.222.083 

Pichincha 16.327.088 

Sucumbios 4.250.696 

Manabí 3.663.667 

Orellana 3.447.234 

Azuay 3.251.341 

Los Rios 2.425.564 

El Oro 2.096.129 

Esmeraldas 1.932.558 

Tungurahua 1.788.017 

Otras 10.095.083 

Total 66.499.460 
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Figura 1 Valor Agregado Bruto Cuentas Provinciales 2010 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

 Los cantones, que tuvieron mayor contribución a las actividades económicas, fueron 

Quito con el 22% Seguida de Guayaquil por el 21%, ambas representan más del 40% del 

VAB. 

Tabla 9 Valor Agregado Bruto por cantones 2010 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

 

  Valor Agregado Bruto (VAB) 

           Por cantones 2010 

Quito 14.703.421 

Guayaquil 13.782.342 

Orellana 3.329.358 

Cuenca 2.667.077 

Lago Agrio 1.769.264 

Shusuhufindi 1.585.565 

Ambato 1.326.303 

Santo Domingo 1.094,37 

Machala 1.076.970 

Portoviejo 1.035.753 

Esmeraldas 931.056 

Los demas 24.291.257 

Total 66.499.460 
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Figura 2 Valor Agregado Bruto cuentas cantonales 2010 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014. 

Guayaquil representa el 20,72% del PIB a nivel nacional y el 80.03%  del total de la  

provincia del Guayas. 

Tabla 10  ECONOMÍA TOTAL AÑO 2010 

Total Guayas: 17.222.083 Total Nacional: 66.469.460 

Provincias Valor Agregado Participación 

Territorial 

Participación 

Nivel Nacional 

Guayaquil 13.782.342 80,03% 20,72% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (2014)        

 

2.3 Principales Sectores Económicos 

En Guayaquil los sectores que se destacan con mayor participación en el agregado 

bruto del cantón son, el inmobiliario y las actividades profesionales con el 21,22%, seguida 

del sector manufacturero 19,91%, el comercio 14,52 %, y la construcción el 9,56%. 
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Tabla 11 Valor Agregado Bruto Guayaquil año 2010 

 

        Tomado de: Banco Central del Ecuador (2014). 

 

El dinamismo en la actividad económica de esta ciudad, se evidencia en las cifras que 

presenta la Superintendencia de Compañías al mes de noviembre del 2014, la cual tiene 

registradas un total de 68.021 empresas a nivel nacional, de las cuales 27.402 se encuentran 

en la provincia del Guayas y de estas 25.393 están en la ciudad de Guayaquil, que representan 

el 37,33% del total nacional. Los sectores más representativos de acuerdo al número de 

compañías son el comercio al por mayor y menor con 6.260 empresas exceptuando los 

vehículos automotores y bicicletas, que al incluirlos da un total de 6.906 empresas, seguido de 

las actividades inmobiliarias con 4.502 después las actividades profesionales, científicas y 

técnicas con 2.650 y en cuarto lugar el sector de la construcción con 2.297 empresas.  

(Superintendencia de Compañías , 2014). 

   Actividades Económicas  Miles de dólares Porcentaje 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 410.683 2,98 

2 Explotación de minas y canteras 40.209 0,29 

3 Manufactura 2.743.614 19,91 

4 Suministros de electricidad y agua 75.775 0,55 

5 Construcción 1.317.284 9,56 

6 Comercio 2.001.009 14,52 

7 Actividades de alojamiento y de comidas 410.925 2,98 

8 Transporte, información y comunicaciones 1.092.482 7,93 

9 Actividades Financieras 451.944 3,28 

10 Actividades Profesionales e Inmobiliarias 2.925.062 21,22 

11 Administración Pública 707.764 5,14 

12 Enseñanza 620.841 4,50 

13 Salud 502.375 3,65 

14 Otros servicios 482.375 3,50 

 Economía Total 13.782.342 100,00 
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Figura 3 Número de compañías de los principales sectores productivos en Guayaquil 

                        Tomado de: Superintendencia de Compañías, 2014. 

 

De acuerdo a la información del (Servicio de Rentas Internas, SRI, 2013), al mes de 

diciembre, la provincia del Guayas recaudó 3.157.717.889,78  millones de dólares y la ciudad 

de Guayaquil  cerca 2.990.528.415, sin tener en cuenta el IVA y el ICE de las importaciones, 

el total a nivel nacional recaudado fue 12.758 millones de dólares, respecto a este año, el 

(SRI, 2014), al mes de septiembre señaló que la ciudad de Guayaquil ha recaudado USD $ 

2`300.904.079,00, mientras que la ciudad de Quito USD $4.548.654.847,00 millones de 

dólares.    
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Figura 4 Recaudación de Impuestos de Guayaquil y Quito 

Tomado de: Servicio de Rentas Internas, 2012-2014. 

 

Guayaquil se desenvuelve en un ámbito de productividad y competitividad, es una 

ciudad emprendedora donde predomina el comercio y la industria, se han desarrollado gran 

cantidad de pymes y microempresas que han sido el motor de ese espíritu trabajador y activo 

que caracteriza la urbe, por tanto, es pertinente en este estudio analizar e identificar los  

sectores productivos claves que han contribuido al crecimiento y desarrollo de la ciudad entre 

los principales sectores  productivos se identificaron los siguientes: 

 

2.4 Sectores Productivos 

            2.4.1 Sector Industrial 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2014), de acuerdo la última medición cantonal 

al año 2010, la actividad Industrial en Guayaquil representa el 29,43% del PIB a nivel 

nacional, y el 84,24% a nivel provincial, resaltando así, la importancia de dicha actividad, 

como muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 12 Manufactura año 2010 

Total GUAYAS: 3.256.524 Total  Nacional 9.321.734 

Provincias Valor Agregado Participación Territorial Participación Nivel Nacional 

Guayaquil 2.743.614 84,24% 29,43% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014. 

 

 Cabe recalcar que la ciudad de Quito tiene una participación de 2.981.674 que 

representa un porcentaje un poco mayor 31,99%, es decir entre ambos cantones representan el 

60% del sector. Por otro lado, la (Superintendencia de Compañías, 2014) a noviembre registra 

a nivel nacional un total de 5.298 empresas dicadas a la industria manufacturera, de estas 

2.085 se encuentran en la provincia del Guayas, que representan el 39,35% del total nacional 

y 1.891 se encuentran con domicilio en la ciudad de Guayaquil, es decir el 35,69% del total 

nacional y el 90,69% del total de la provincia. En la ciudad de Quito registran 1873 empresas 

en el sector. 

 

 

Figura 5 Número de compañías Sector Industria Manufacturera 2014 

Tomado de: Superintendencia de Compañías, 2014. 

 

(Stratega, Business Development Service, 2009, pág. 57), realizó un análisis del sector 

industrial, concluyendo que está integrado por actividades muy diversas entre las que 
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sobresalen, la fabricación de alimentos y bebidas, que incluye a las procesadoras de pescado y 

camarón, que utilizan insumos del sector de la pesca y el sector acuícola así como, la 

producción de alimentos balanceados que utiliza materias primas del sector agrícola como el 

maíz, formándose un eslabón productivo entre los diferentes sectores. Los resultados de la 

encuesta de Manufactura del (INEC, 2010), se destaca dentro de este sector, la elaboración de 

alimentos y bebidas que representa el 37,4% de la producción del sector, en donde pichincha 

participa con el 35% y el Guayas con el 38%.  

Tabla 13 Provincias con su cuantificación de la elaboración de productos alimenticios 

 

 

 

 

 

Tomado de: Encuesta INEC, 2010. Sector Manufactura y Minería. 

 

 

Figura 6 Porcentaje de elaboración de productos y bebidas según provincias 

Tomado de: Encuesta INEC, 2010. Sector Manufactura y Minería. 

 

En la elaboración de substancias y productos químicos el Guayas genera el 66,96%. Y 

en la fabricación de productos de caucho y plástico Guayas también lidera con el 41,33%. 

  ELABORACIÓN DE 

PROVINCIAS PRODUCTOS 

  ALIMENTICIOS 

Pichincha 3.057.913,239 

Guayas 2.788.760,718 

Manabí 1.250.560,252 

Resto del País 861.449,670 

TOTAL 7.958.683,879 
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Según (SENPLADES, 2012, pág. 96), expresa que la Superintendencia de Compañías 

informo, que el sector genera empleo a 117.647 trabajadores de la región 8 (Guayaquil, Durán 

y Samborondón) de los cuales el 90% labora en Guayaquil, es decir 105.882 personas, y que 

el Censo del 2010 indica que habían 7.674 establecimientos industriales en esta zona, de los 

cuales 91% está ubicado en Guayaquil. A pesar de que la actividad industrial es muy 

dinámica, los niveles de competitividad de las empresas Guayaquileñas aún son bajos, en 

relación a otros mercados internacionales, puesto que son relativamente pocas las empresas 

que poseen certificaciones de calidad basadas en normas ISO y sistemas de gestión 

ambientales que les permitan mejorar los procesos, minimizar costos y optimizar recursos y 

tiempo. Cabe destacar el esfuerzo que realiza el Gobierno nacional por mejorar la matriz 

productiva especialmente en el sector manufacturero industrial, implementando estrategias 

que incrementen productividad, diversificar mercados, aumentar exportaciones, generar 

empleos de calidad, promover la producción ecológica, sustituir las importaciones.   

2.4.2 Sector de la Construcción 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2014), el sector de la construcción, en 

Guayaquil representa el 20,26% del PIB del sector a nivel nacional y el 78,18% a nivel 

provincial, de acuerdo a la última medición cantonal al año 2010. Como muestra a 

continuación:  

Tabla 14 Construcción Año 2010 

Total GUAYAS: 1.684.912 Total Nacional: 6.501.177 

Provincias Valor Agregado Participación Territorial Participación Nivel Nacional 

Guayaquil 1.317.284 78,18% 20,26% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

 

Según la publicación del (INEC, 2012) número 10 de Info economía, el sector de la 

construcción es de suma importancia para la economía, esta actividad se relaciona   
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directamente con la producción de cemento, hierro, acero, acabados de construcción, 

extracción de madera, carpintería existen 14,366 establecimientos a nivel nacional 

relacionados con esta industria, el mayor número se encuentra en la provincia del Pichincha el 

27% seguido de Guayas con 16% y Azuay el 11%. No se encuentra esta información a nivel 

cantonal, como muestra en la siguiente figura:   

 

Figura 7 Número de establecimientos por provincia 

               Tomado de: INEC, Censo Nacional Económico 2010. 

 

Se generan 96.433 plazas de trabajo en actividades relacionadas a esta industria que 

representan el 4,5% del total nacional, y en las actividades de construcción de obras civiles, 

edificios, carreteras y proyectos  se emplean a 26.110 personas, un 29% del personal ocupado 

total. De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2013), al mes de junio el boletín de 
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estadísticas macroeconómicas, muestra que en el 2012 el sector de la construcción tuvo un 

desempeño relevante en el crecimiento del país, fue la actividad económica que tuvo mayor 

contribución a la variación del PIB en 1,33%. De igual manera en el año 2013 continúo 

siendo el principal sector en contribuir a la variación interanual del PIB en 0,62% como 

señala el boletín de estadísticas macroeconómicas de abril del (Banco Central del Ecuador, 

2014). 

La (Superintendencia de Compañías, 2014) registra al mes de noviembre, que 6.656 

empresas, se dedican al sector de la construcción a nivel nacional, de las cuales 2.482 se 

encuentran en la provincia del Guayas y 2.300 están ubicadas en la ciudad de Guayaquil es 

decir, el 92,66 % del total provincial y el 34,55% a nivel nacional y 1.515 en la ciudad de 

Quito el 22,76% a nivel nacional.   

 

 

Figura 8 Número de compañías en el sector de la Construcción año 2014 

                                Tomado de: Superintendencia de Compañías 2014. 

  

La demanda de viviendas ha aumentado en los últimos años gracias a las líneas de 

crédito que brinda el sector público a través del BIESS, Banco del Pacifico y MIDUVI, lo 
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cual ha generado el crecimiento del sector de igual manera los fideicomisos para los 

constructores. 

2.4.3 Sector Comercio 

Según el (Banco Central del Ecuador., 2014), el sector comercio, en Guayaquil 

representa el 27,63% del PIB del sector a nivel nacional y el 85,84% a nivel provincial, de 

acuerdo a la última medición cantonal al año 2010. Como muestra tabla adjunta: 

 

Tabla 13 Comercio Año 2010 

                  

Total Guayas: 2.330.873 Total Nacional: 7.241.104 

Provincias Valor Agregado Participación 

Territorial 

Participación 

Nivel Nacional 

Guayaquil 2.001.009 85,84% 27,63% 

                 Tomado de: Banco Central 2014 PIB al 2010. 

 

Por otro lado, la ciudad de Quito tiene una participación de 1.375.058 que representa 

un porcentaje de 18,98%, y la ciudad de cuenca 366.934 que corresponde al 5,06%. 

(SENPLADES, 2014, pág. 3) menciona que el censo económico 2010 determinó que en 

Guayaquil hay 87.202 establecimientos económicos, que corresponden al 74,3% de la 

provincia del Guayas, los cuales tienen ingresos por ventas de 35,507 millones es decir, el 

89,6% de la provincia del Guayas y genera empleo a 442.0 mil personas en esta región, el 

91%. 
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Figura 9 Establecimientos económicos e ingresos por ventas en millones de Guayaquil y Guayas 2010. 

     Tomado de: SENPLADES 2014 o Censo 2010. 

 

 

Figura 10 Personas ocupadas en Guayaquil y en Guayas 2010 

                                Tomado de: SENPLADES 2014 o Censo 2010. 

 

También se determinó que los sectores que proveen mayor cantidad de plazas de 

trabajo son el comercio al por mayor y menor con el 33,8%, la industria manufacturera con el 

13%, y la construcción con el 8,4%. Por otro lado, las actividades que generan mayor ingresos 

son el comercio al por mayor y menor - reparación de vehículos automotores y bicicletas con 

el 46,7%, las industrias manufactureras 26,2% y las actividades financieras y de seguros con 

el 4,1%.    
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Figura 11 Porcentaje de establecimientos, personas empleadas e ingresos por ventas de las principales actividades 

económicas de Guayaquil 

Tomado de: INEC, Censo Económico 2010, por SENPLADES (2014). 

 

Guayaquil es un centro de desarrollo comercial con gran influencia a nivel regional y 

nacional, su situación geográfica privilegiada, le ha permitido desarrollar su estructura 

portuaria y aeroportuaria. Dentro de las principales zonas de comercio en Guayaquil, se 

encuentran el sector de la Bahía a sus alrededores.  

2.4.3.1 Puerto Marítimo  

El puerto de Guayaquil cuenta con una ventaja competitiva que es su ubicación, esta 

permite distribuir las mercancías de manera eficiente y a bajo costo. Según la (CEPAL, 2013) 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el puerto de Guayaquil se encuentra 

entre los diez mejores de la región, por su movimiento de carga en TEU4, ocupando la 

                                                            
4 El tráfico portuario de contenedores mide el flujo de contenedores del modo de transporte terrestre a marítimo 

y viceversa, unidades equivalentes a 20 pies (TEU), un contenedor de tamaño estándar. 
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posición nueve. Los datos demuestran que hubo una desaceleración en el comercio de la 

región durante el año 2011, ver Apéndice 2. A través del Puerto de Guayaquil, se envían el 

70% de las exportaciones privadas del país y el 83% de las importaciones. El dinamismo de 

su actividad económica y su infraestructura han convertido a la ciudad en un centro urbano, 

que interactúa con toda la región. Según la (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2013), el 

tonelaje de carga acumulado general fue de 11.080.428,49 de los cuales las importaciones 

fueron 5.750.049,11 y las exportaciones 5.330.379,38, los tipos de carga fueron la carga 

general, la carga de gráneles sólidos, la carga de gráneles líquidos y la carga contenerizada.  

 

Tabla 14 Tonelaje de Carga por Tipo de Carga (Acumulado Enero-Diciembre 2013) 

 

       Tomado de: Autoridad Portuaria, 2013. 

           

         La carga contenerizada movilizada a través del puerto de Guayaquil fue de 1.056.605 

Teus y se movilizaron un total de 609.922 contenedores.   

 

Tabla 15 Contenedores de 20´40´ Importación/Exportación llenos- vacios (acumulado enero-diciembre 2013 

 

       Tomado de: Autoridad Portuaria Acumulado (2013) 

 

         Tipo de Carga Importación Exportación Total 

1 Carga general 822.056,24 637.445,84 1.459.502,08 

2 Carga graneles sólidos 1.560.065,71 0.00 1.560.065,71 

3 Carga graneles Liquidos 21.500,00 12.556,31 34.056,31 

4 Carga  Contenerizada 3.346.427,16 4.680.377,23 8.026.804,39 

  Total 5.750.049,11 5.330.379,38 11.080.428,49 
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Figura 12 Contenedores de 20 y 40 pies, Importación - exportación llenos y vacíos año 2013 

                  Tomado de: Autoridad Portuaria, acumulado 2013. 

 

El total de los contenedores de 20 tanto llenos como vacíos fue 163.241 y los contenedores de 

40 de 446.686. 

 

Tabla 16 Cantidad de contenedores de 20 y 40 pies tanto llenos como vacíos año 2013 

 Contenedores de 20 Contenedores de 40 
Total 

Contenedores 
Teus 

Llenos 104.693 265.348 370.041 635.389 

Vacíos 58.548 181.334 239.882 421.216 

Total 163.241 446.682 609.923 1.056.605 

Tomado de: Autoridad Portuaria, acumulado 2013. 
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Figura 13 Total de contenedores de 20 y 40 pies 2013 

                            Tomado de: Autoridad Portuaria (2013). 

 

Ver Apéndice 3 la estadística de carga consolidada durante el año 2013. 

2.4.4 Sector Agropecuario 

El sector agropecuario incluye las actividades: agrícola, ganadera, selvicultura y caza, 

según estadísticas El (Banco Central del Ecuador, 2014), en Guayaquil la actividad 

agropecuaria no es representativa en el PIB de acuerdo a las estadísticas de la última medición 

cantonal al 2010, a nivel nacional el 6,06% y a nivel provincial el 29,04%, como indica a 

continuación: 

 

Tabla 17 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Guayaquil 2010. 

 Total        

GUAYAS : 

1.413.798,00            Total Nacional: 6.769.906,00 

Provincias  Valor Agregado Participación Territorial Participación Nivel Nacional 

Guayaquil 410.683 29,04% 6,06% 

 Tomado de: Banco Central del Ecuador (2014). 
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Sin embargo, el sector agroindustrial es muy enérgico debido a las materias primas 

que provienen de las provincias cercanas, las cuales son procesadas y transformadas en 

productos con valor agregado. Gracias al Puerto marítimo, Guayaquil es considerada un 

centro agroexportador de importantes productos agrícolas como el banano, cacao, café, y se 

comercializan productos como madera, atún, camarón, flores, pescado congelado y otros 

semi-elaborados. Entre los cultivos permanentes de mayor producción, se encuentran la caña 

de azúcar y el banano, y los cultivos transitorios el arroz y el maíz duro seco, adicionalmente 

también muestra la información de la ganadería y selvicultura la cual es poco relevante en 

cifras. 

La producción del banano casi en su totalidad se destina a la exportación, De acuerdo 

a (ESPAC, 2012) se registraron 7 millones de TM de producción nacional, y en la provincia 

del Guayas se registraron 1’585.13 que representa aproximadamente el 22,6% de la 

producción a nivel nacional, este es un cultivo permanente, ya que el ciclo de la cosecha es 

semanal. Por lo general, el exportador recibe mayor margen que el productor. A esta industria 

están ligados otras importantes como la industria plástica, el cartón, el transporte terrestre y 

marítimo, a través del puerto marítimo se embarca alrededor del 70% de la producción de la 

fruta. El sector genera empleo aproximadamente a 100.000 personas. 

No existen datos actualizados a nivel cantonal, en cuanto a la superficie de hectáreas 

de los principales cultivos, dicha información se encuentra  según el MAGAP y elaborada por 

(SENPLADES, 2011, pág. 99), para la Región 8, en la cual se encuentran el cantón Durán, 

Samborondón y Guayaquil, observando que en el cantón Guayaquil lo principales cultivos 

son: el cacao que representa el 93% de la zona, el banano representa el 90,9%  los frutales 

representan el 98%, el arroz el 10,28%, el maíz representa el 82,4% y las hortalizas que 

representan el 96,07% del total de esta región.   
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Figura 14 Cultivos Principales en la Zona 8 en valores absolutos octubre 2010 

              Tomado de: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2010. 

 

Guayaquil básicamente es un mercado para bienes de consumo final, o de materias primas de 

procesos industriales como es el caso del arroz, maíz y azúcar, y la soya que se utiliza para 

alimento balanceado. (Stratega Business Development Service, 2010, págs. 63-64), menciona 

que en el caso del cacao, se estima que este sector genera empleo a 50.000 personas y la 

producción en la región es aproximadamente 23.000 TM anuales que generan alrededor de 

127 millones de dólares (2007). La producción total se destina para procesar chocolate, semi-

elaborados como licor y pasta que son exportados o para exportar en grano, este es producto 

es de ciclo permanente ya que la cosecha es estable durante todo el año, por lo general el 

productor comercializa a través de intermediarios que acumulan la producción para vender a 

los exportadores, o a los procesadores.  

La (Superintendencia de Compañías, 2014) a noviembre registra 1.934 empresas 

dentro del sector en la ciudad de Guayaquil, es importante destacar que la Superintendencia 

de Compañías incluye actividades de pesca dentro de este sector.  
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2.5 Sectores Sociales 

           A continuación se exponen algunos de los sectores sociales más importantes de la 

ciudad y los problemas socioeconómicos que viven los habitantes de Guayaquil, en lo 

posterior se hace referencia especialmente al informe de (SENPLADES, 2012) para la Zona 

de Planificación Región 8, Agenda Zonal del Buen Vivir, tomando en cuenta solo las 

estadísticas de la urbe, complementando con información de otras entidades gubernamentales. 

2.5.1 Sector Vivienda  

Guayaquil ha tenido flujos migratorios internos, esta es una de las causas por las 

cuales ha crecido de manera desordenada y sin control, especialmente debido a las invasiones 

territoriales en el norte donde encontramos grandes barrios como Mapasingue, en el sur el 

Guasmo, Bastión popular, en el oeste en el área aledaña al estero salado y posteriormente los 

asentamientos a través de la vía Perimetral, lo cual ha generado pobreza, marginalidad, riesgo 

ambiental e inseguridad. Los centros más poblados no poseen cobertura total de servicios 

básicos y presentan vulnerabilidad ante los fenómenos naturales como las lluvias intensas que 

ocasionan deslizamientos e inundaciones, o los sismos que no son predecibles. Este 

crecimiento tanto formal e informal ha sido de manera horizontal, lo cual dificulta y encarece 

la construcción de viviendas para la población de bajos recursos. Los asentamientos humanos 

informales generalmente no cuentan con una vivienda que tenga las condiciones mínimas para 

ser habitada, ante esta situación el Gobierno Nacional ha creado el bono de la vivienda a 

través del bono SIV (Sistema de Incentivos de Vivienda) ha invertido 24 millones en el bono 

urbano, 8 millones en el marginal, el rural 2 millones y medio y el de emergencias con una 

inversión de 2000.000. Entre el año 2007 al 2010 se han adjudicado un total de 14.000 

viviendas (SENPLADES, 2012, págs. 54 ,56). 
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Figura 15 Bono de la Vivienda entregado a Guayaquil 

Tomado de: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 2010, elaboración SENPLADES Subsecretaria zona 8, 

2012.  

 

El Gobierno Provincial del Guayas a través del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Guayas PDOT, muestra que de acuerdo al censo 2010 Guayaquil cuenta con un total de 

671.452 viviendas que se distribuyen en área urbana y rural como muestra la figura adjunta 

(Gobierno Provincial del Guayas., 2012): 

 

 

Figura 16 Números de viviendas en Guayaquil sector urbano y rural 2010 

Tomado de: PDOT (2012) información del censo INEC, 2010. 
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Según el número de habitantes de Guayaquil, la ciudad cuenta con un déficit de 

vivienda para mejoramiento de 142.259 y 72.765 déficit de vivienda nueva. Entre los 

resultados del (INEC, 2010) en el fascículo Provincial del Guayas, se observa cual es la 

tenencia de vivienda en la provincia. 

 

Tabla 18 Tendencia de vivienda 2010 Hogares 

 

 

Figura 17 Tenencia de vivienda en la provincia del Guayas 2010 

                   Tomado de: INEC, 2010. 

 

El actual gobierno ha reactivado el sector de la construcción puesto que ha abierto 

líneas de crédito a través del BIESS dando mayores facilidades a las personas que desean 

adquirir una vivienda propia, por lo cual hay un auge de proyectos de vivienda tanto de tipo  

 Hogares Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 490.958 51,20% 

Arrendada 170.020 17,70% 

Propia (regalada, donada, heredada o por 

posesión) 

107.478 11,20% 

Prestada o cedida (no pagada) 105.933 11,00% 

Propia y la está pagando 73.532 7,70% 

Por servicios 9.533 1,00% 

Anticreses 1.511 0,20% 

Total 958.965 100,00% 
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Social como para la clase media. El Gobierno ejecuta actualmente el plan socio vivienda en la 

cooperativa la Prosperina en la vía Perimetral. El (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

vivienda, 2013) señala que en el plan socio vivienda 1, habitan 2.273 familias, más 544 

departamentos en bloques multifamiliares para un total de 2.817 viviendas entregadas en su 

totalidad. En la etapa socio vivienda 2 contempla 3027 viviendas.  Por otra parte, el (Blog 

Municipio de Guayaquil, 2013) informa que también  está  trabajando en  proyectos  de 

vivienda social,  que son una solución de  un techo dignos ya que gozan de  todos los 

servicios básicos, seguridad, parques y áreas sociales a través del proyecto urbanístico Mucho 

Lote I, con 15.000 viviendas finalizadas, Mucho Lote II que se está desarrollando actualmente 

tendrá un total de 10.000 viviendas y Mi Lote con 10.000 solares, el alcalde Nebot afirma que 

son 35,000 viviendas para 175.000 habitantes.  

2.5.2 Sector Educación 

Según SENPLADES (2012, págs. 166 - 168) de acuerdo a la información obtenida del 

Ministerio de Educación al 2010 la cantidad de estudiantes registrados como matriculados es 

612.799 estudiantes, correspondientes a educación inicial, educación general, básica y el 

bachillerato, de los cuales 335.929 se encuentran inscritos en escuelas públicas y 276.870 en 

escuelas privadas.  

 

Figura 19 Número de estudiantes matriculados en Guayaquil 

Tomado de: Ministerio de Educación 2010, SENPLADES subsecretaria zona 8, 2011. 
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La educación básica y el bachillerato cuentan con 32.595 docentes y en cuanto a la 

educación superior existen 106.733 estudiantes inscritos en la universidad de los cuales el 

50.3% son mujeres y el 49.7% son hombres. El (INEC, 2011)  informo algunos resultados del 

censo 2010 respecto a la educación, muestra que la tasa de analfabetismo en el Guayas es del 

5,0% en la ciudad de Guayaquil es de 3,10% y la ciudad de Quito el 3%.  

 

 

Figura 20 Tasa de Analfabetismo 2010 

                         Tomado de: INEC, El censo Informa: educación. 

   

La cobertura de educación pública en Guayaquil es de 60,72%, en Quito el 56,58% y 

en cuenca el 64,27%. En la urbe el analfabetismo digital en personas ≥10 años es del 24,80 %, 

el porcentaje de personas que utilizaron computadoras es 33,0% y las personas que utilizaron 

internet 28,8 %. El Ministerio de Educación (2010) planteó un nuevo modelo de gestión 

educativa (NMGE) a través de los distritos, zonas y circuitos, para tener una mayor cobertura 

del territorio nacional y más eficiencia en los servicios educativos. Los circuitos son un 

conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y fisco misionales, se promueven 

las áreas tecnológicas comunitarias y la lectura e investigación. Este modelo de gestión se ha 

propuesto implementar 150 distritos educativos en todo el país, realizando una restructuración 
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de los docentes a través de las evaluaciones y capacitación de los mismos con responsabilidad 

y competencias. 

El (Diario El Universo, 2014) señala que la nueva Subsecretaria de Educación de la 

zona 8 Guayaquil, Durán y Samborondón, ha adquirido la responsabilidad de transformar la 

educación, a través de la remodelación de 27 colegios emblemáticos y la construcción de 46 

unidades del milenio en Guayaquil, brindando así una mejor infraestructura ante el aumento 

de la demanda de estudiantes para estudiar en el sector público, también se están evaluando y 

capacitando a los docentes. 

El Municipio de Guayaquil junto con la empresa privada están desarrollando el 

proyecto educativo más tecnología dirigido a escuelas particulares populares, para 

implementar 450.000 laboratorios de computación que beneficiarían aproximadamente a 

80.000 alumnos y ayudaran a mejorar la calidad de la educación.  

2.5.3 Sector Salud 

SENPLADES (2012, pág. 164) indica que el Ministerio de Salud en el 2010 registra 

645 establecimientos de salud en la ciudad de Guayaquil que incluyen hospitales, centros de 

salud, dispensarios médicos, policlínicos, clínicas, de los cuales, 247 pertenecen al sector 

público y 398 al sector privado. 

 

Figura 21 Número de establecimientos de Salud en la ciudad de Guayaquil 

Tomado de: INEC, El censo Informa: Educación, 2010  
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SENPLADES (2014) en su agenda zonal 8, informa que el Ministerio de Salud 

Pública registró al año 2009  como principales causas de morbilidad las enfermedades 

diarreicas agudas (EDA), respiratorias agudas (IRA) y parasitosis, y la hipertensión, además 

se detectó que el 10.33% sufren de desnutrición en el cantón. Existen un desarrollo notorio de 

proyectos en al área de la salud por parte del Gobierno Nacional sin embargo, es superior la 

demanda en los centros de salud hospitalarios debido a los problemas que se dan por falta de 

salubridad en las zonas más vulnerables de Guayaquil que aumentan los casos de pandemias 

especialmente en los menores de edad, por problemas respiratorios, enfermedades de la piel e 

intestinales. (SENPLADES, 2014) en su rendición de cuentas de la zona 8, destaco la 

inversión de 116 millones y los avances en la construcción del Hospital del Norte Monte Sinaí 

y en el sur de Guayaquil, adicionalmente con una inversión de 9.6 millones, la ampliación de 

unidades de salud con tecnología de punta, como el Francisco Icaza Bustamante.  

2.6 Servicios básicos 

2.6.1 Agua Potable 

  Según (SENPLADES, 2012, pág. 60), el servicio de agua potable de acuerdo al último 

censo nacional de vivienda en Guayaquil el 86% de usuarios reciben agua a través de la red 

pública el 12% mediante carros repartidores , el 1% de pozos y 1% de otras formas (lluvia). 

 

Figura 22 Abastecimiento del Agua en Guayaquil 

Tomado de: INEC Censo 2010, SENPLADES Zona 8.Pág. 61  
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2.6.2 Alcantarillado Sanitario 

La mayor parte de la ciudad de Guayaquil, cuenta con este servicio, aunque existen 

sectores urbanos marginales y ciertas zonas consolidadas que no cuentan con el mismo y otras 

en donde es combinado, evacúan aguas servidas junto con las lluvias. Según el último censo 

nacional de vivienda 2010, el 61% de los habitantes está conectado a la red pública de 

alcantarillado, el 29% a pozo séptico, el 6% a pozo ciego, el 1% descarga al mar o el río, el 

1% letrina, y el 2% no posee el servicio, especialmente en los sectores urbanos marginales.  

Las plantas de tratamiento existentes no abastecen la demanda, agudizándose la situación para 

las tres estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado (SENPLADES, 2012, pág. 63). 

 

 

Figura 23 Alcantarillado Sanitario en Guayaquil 2010 

Tomado de: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, SENPLADES zona 8. 

2.6.3 Energía Eléctrica 

SENPLADES (2012) indica que en el Censo Nacional de Vivienda 2010 se determinó 

que en Guayaquil el 93%, cuenta con energía provista de la red de servicio público, el 1% la 

obtiene de planta eléctrica y el 3% de otra forma y el 3% no la recibe. La generación 

termoeléctrica funciona a través de plantas terrestres y barcazas, la distribución de la 

electricidad está a cargo de la empresa eléctrica de Guayaquil y CNEL (2pág. 148). 
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Figura 24 Energía Eléctrica de Guayaquil 2010 

Tomado de: Censo Nacional de población y vivienda 2010. SENPLADES zona 8. 

 

2.6.4 Las TIC’S 

 

Figura 25 Porcentaje de Tecnología de Información en Guayaquil 

            Tomado de: Censo Nacional de Población y vivienda 2010. SENPLADES zona 8. 

2.7 Problemas sociales  

2.7.1 La Migración 

Guayaquil presenta el índice más alto de migración interna en Ecuador, debido a su 

actividad comercial, que la convierte en la ciudad más atractiva para los inmigrantes internos 

provenientes de las zonas rurales y de otras ciudades del país. SENPLADES (2012) Zona 8, 

muestra las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la ciudad de Guayaquil 

recibió 310.245 migrantes internos de otras ciudades del país, que representan el 13,20% de la 

población del cantón, entre los que se destacan migrantes de Quito, Esmeraldas, Quevedo, 
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Portoviejo y Machala  arriban con la convicción de encontrar empleo, o tener un mejor nivel 

de vida, gracias a muchas de ellos han ayudado a producir el desarrollo económico de la urbe, 

pero otra parte no encuentra empleo y al no estar preparada la ciudad con la infraestructura 

adecuada para recibirlos, muchas veces se crean los cordones de miseria muchos de ellos, 

terminan inmersos en el comercio informal. Un sector de la ciudad con mayor población afro 

ecuatoriana es el barrio Nigeria, ubicado en la Isla Trinitaria, en donde se conserva la cultura 

esmeraldeña, este es un sitio que con esfuerzo busca progresar, a pesar de la pobreza de sus 

habitantes. Los inmigrantes externos que residen en Guayaquil ascienden a 16.696 que en su 

mayoría proceden del continente americano.  

            2.7.2 La Seguridad  

La delincuencia es uno de los Problemas que más afectan a la ciudad de Guayaquil, 

ante el incremento de la delincuencia el Ministerio del Interior presentó el Plan de Seguridad 

Circuitos y Distritos Seguros dividió la ciudad en nueve distritos y 51 circuitos, cada circuito 

cuenta con un mínimo una unidad de policía comunitaria UPC, que a su vez está dotado de un 

patrullero y cuatro motos con ocho uniformados más un oficial para dar respuesta oportuna a 

la ciudadanía en cuanto a temas de seguridad. También se implementa monitoreo satelital a 

los automotores de los Policías para casos de emergencia. Se cuenta con más de 2400 

uniformados, 306 patrulleros y 382 motos. Policía Nacional (2011).   

El Diario El Telégrafo (2013), publicó que de acuerdo al informe de gestión del 

Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG) el primer trimestre del 2013 los 

delitos han aumentado casi en un 50% en relación al mismo periodo del año 2012. 
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Figura 26 Denominación de delitos en Guayaquil 2012-2013 

Tomado de: Observatorio de Seguridad ciudadana de Guayaquil. Infografía el Telégrafo. 

 

Como se observa en la tabla adjunta siete de los 10 principales delitos que se cometen 

en la ciudad de Guayaquil, registran un aumento.  Esta información es proporcionada a la 

policía en la reunión del Consejo Provincial de Seguridad los miércoles para que ellos 

planifiquen operativos de patrullaje en las zonas o distritos en donde hay mayor índice 

delincuencial (El Telégrafo, 2013)  

2.7.3 La Pobreza 

El (INEC, 2014) público su informe de Pobreza a través de  la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del mes de junio, la línea de pobreza en 

Ecuador a junio del 2013 fue USD $77,03 mensuales por persona, es decir, USD $ 2,57 

diarios, y en junio del 2014 la línea de pobreza fue de USD$ 79,67 mensuales, que equivalen 

a  USD$ 2,65 diarios por persona, con ese nivel de ingresos el INEC contabilizó el 23,69% de 

pobres en el 2013 y 24,53% a junio del 2014, presentando una variación de 0,84 puntos 

porcentuales. Por otra parte, el nivel de pobreza urbana en el 2013 con respecto al 2014 

presento una variación de 1,37 puntos porcentuales que corresponde a 14,93% y 16,30% 

respectivamente. En el área rural la pobreza entre junio del 2013 y el 2014 tiene una variación 

de 0,96 puntos porcentuales. De 40, 73% a 41,69 %.  
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Figura 27 Evolución de los indicadores de pobreza-nacional, urbano y rural 

                         Tomado de: INEC 2014 Pobreza Junio 2014 Encuesta ENEMDU. 

  

En cuanto a la pobreza extrema entre junio del 2013 y junio del 2014 fue de USD 

$43,41 y USD $44,90 mensuales por persona, a nivel nacional hubo una pequeña disminución 

de pobres extremos del 8,51% a junio del 2013 y el 8,04% a junio del 20l4. En cuanto a la 

Pobreza Extrema Urbana varió de 4,16% a 4,26% durante junio del 2013 y 2014. En cuanto al 

área rural en el mismo periodo el 16,99% y 16,04% son pobres extremos.  

 

Figura 28 Evolución de los indicadores de pobreza extrema-Nacional, urbana y rural 

Tomado de: INEC 2014 Pobreza junio 2014 Encuesta ENEMDU. 

 

Guayaquil registró los niveles más altos de pobreza, a junio del 2013 el índice fue de 

13,75% no obstante, a junio del 2014 disminuyó la incidencia de pobreza a 12,60% una 
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diferencia de - 1,15%. Siendo Machala la ciudad más pobre durante este año 14,15% y 

Cuenca la menos pobre con un 5,86%. 

 

Tabla 19 Porcentaje de niveles de pobreza en las principales ciudades 2014 

            Pobreza   

Ciudad jun-13 jun-14 Diferencia 

Quito 8,35% 7,32% -1,03% 

Guayaquil 13,75% 12,60% -1,15% 

Cuenca  6,01% 5,86% -0,14% 

Machala   12,82% 14,15% 1,33% 

Ambato 10,54% 7,85% -2,70% 

Tomado de: INEC 2014 Pobreza junio 2014 Encuesta ENEMDU. 

 

Respecto a la pobreza extrema Guayaquil mejoró sus índices paso de 3.93% en junio 

2013, a 1,64% en este año. Una diferencia de -2,28%. Machala pasó hacer este año la ciudad 

con más pobreza extrema 2,88%. 

Tabla 20 Porcentaje de pobreza extrema en las principales ciudades 2014 

     Pobreza Extrema   

Ciudad jun-13 jun-14 Diferencia 

Quito 2,09% 1,73% -1,03% 

Guayaquil 3,93% 1,64% -1,15% 

Cuenca  1,44% 0,58% -0,14% 

Machala   3,16% 2,88% 1,33% 

Ambato 3,88% 2,31% -2,70% 

Tomado de: INEC, Pobreza junio 2014 Encuesta ENEMDU. 

 

2.7.4 La Planificación Urbana 

  En el Ecuador según la Constitución de la República del 20 de octubre del 2008, en el 

artículo 264 establece que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos 
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descentralizados, planificar el desarrollo cantonal. La Municipalidad de Guayaquil, determina 

las directrices y toma las decisiones estratégicas respecto al desarrollo territorial de la urbe.  

(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 130).   

a) Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial. 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir, mediante ordenanzas, tasas, tarifas, y 

contribuciones especiales de mejoras. 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

g) Planificar, construir, y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos, destinados al desarrollo social, cultural, y 

deportivo de acuerdo con la ley (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 130). 

El Municipio también se basa en la Ley de Participación Ciudadana, en cuanto a la 

rendición de cuentas, en el artículo 89 en donde se obliga a informar y someterse a la 

evaluación de la ciudadanía, por las acciones de su gestión y la administración de recursos 

públicos. El Municipio de Guayaquil, está comprometido con el desarrollo social, económico, 

ecológico y de género, para mejorar las condiciones de vida de la población, mejorar el nivel 

de cobertura de los servicios básicos, diseño y mejora continua de la red vial, y crecimiento 

mobiliario urbano.   
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            2.7.5 Empleo 

Según el (INEC, 2013) en su reporte de economía laboral al mes de diciembre, 

informa que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 4,15%, el subempleo a la misma fecha 

en el 52,49% y la ocupación plena en 43,15%. Por otra parte, en el área urbana el desempleo 

se ubicó en 4,86%, el subempleo urbano en 43,18% y la ocupación plena en 51,67%, a 

diciembre del 2013. En Ecuador de cada 10 plazas de trabajo ocho son generadas por el sector 

privado y dos por el sector Público. De los ocupados plenos a diciembre del 2013 el 64, 29% 

está afiliado al seguro social. Según el INEC a diciembre del 2013 la tasa de desempleo se 

ubicó en 5.7%, la más alta en comparación con otras ciudades, Quito 4%, Cuenca 3,7%, como 

muestra la figura adjunta: 

 

 

Figura 29 Tasa de desempleo ciudades auto representadas 

Tomado de: INEC 2013, Reporte de economía laboral diciembre. 

 

En cuanto a la tasa de ocupación plena la ciudad de Guayaquil tiene el 53,1% Quito el 

65,3%, Cuenca el 64,6%, Machala el 55,8% y Ambato tiene la tasa de ocupación plena más 

baja del 48%.  
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Figura 30 Tasa de Ocupación plena ciudades auto representadas 

Tomado de: INEC, 2013 Reporte de economía Laboral diciembre. 

 

La tasa de Subempleo se ubicó en Guayaquil en 41,10%, la tasa más alta se encuentra 

en Ambato con 48,10% y la más baja en Quito con el 29,9% como se observa en la figura 

adjunta. 

 

 

Figura 31 Tasa de subempleo ciudades auto representadas 

Tomado de: INEC (2013) Reporte de economía laboral diciembre 2013. 
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El INEC en el 2013 en su reporte de indicadores del mercado laboral al mes de 

diciembre, de acuerdo a la segmentación del mercado laboral, registra el total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que en Guayaquil suma 1’116.027 de los cuales 669.948 son 

hombres corresponden al 60,02%  y 446.079 mujeres, es decir el 39,97%,  460.762 trabajan 

en el sector formal  y 517.667 en el sector informal que representa el 46, 38%, no clasificados 

por sectores 21.284, en servicio doméstico 52.308 y desocupados 64.006, la figura siguiente 

muestra cómo está segmentado el mercado laboral en las principales ciudades. (INEC, 2013) 

 

 

 

Figura 32 Indicadores del Mercado Laboral por ciudades principales y sexo 2013 

Tomado de: INEC (2013) Reporte de economía laboral diciembre 2013. 

 

El porcentaje de tasa de ocupación en el sector informal en Guayaquil es 46,4%, en 

Quito 33,8% en Cuenca 45,4% y en Machala 45,2% sin embargo, la ciudad que registra la 

tasa más alta es Ambato 49,8%. Observar en la figura, no se encuentra Ambato. 

                                                                                        INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR CIUDADES PRINCIPALES Y SEXO

                        Quito                          GuayaquilGuayaquil                         QuitoCuenca

Segmentacion del Mecado Laboral Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población Económicamente Activa (PEA) 824.690   465.335    359.354     1.116.027   669.948     446.079   171.309      93.248       78.061      

Ocupados 791.381   448.877    342.504     1.052.021   640.272     411.749   165.011      90.055       74.956      

Sector Formal 454.508   272.282    182.226     460.762      304.671     156.091   75.777        38.917       36.860      

Sector Informal 279.009   161.872    117.137     517.667      316.497     201.170   77.750        45.973       31.777      

No Clasificados por sectores 19.811     14.092      5.719         21.284        15.030       6.253       6.914          4.849         2.066        

Servicio Doméstico 38.053     631           37.422       52.308        4.074         48.235     4.570          317            4.253        

Desocupados 33.309     16.458      16.850       64.006        29.676       34.330     6.298          3.193         3.104        

                        QuitoMachala                           Ambato          Total de Ciudades

Segmentacion del Mecado Laboral Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población Económicamente Activa (PEA) 113.900   69.361      44.539       94.836        48.794       46.042     2.320.761   1.346.686  974.075    

Ocupados 109.534   67.470      42.064       91.619        47.406       44.213     2.209.565   1.294.080  915.486    

Sector Formal 51.735     32.133      19.602       40.547        22.001       18.546     1.083.328   670.003     413.325    

Sector Informal 51.527     33.116      18.412       47.233        24.222       23.011     973.186      581.679     391.507    

No Clasificados por sectores 2.768       2.113        655            1.692          1.183         509          52.468        37.268       15.201      

Servicio Doméstico 3.504       108           3.396         2.147          2.147       100.583      5.130         95.453      

Desocupados 4.366       1.891        2.475         3.217          1.387         1.830       111.195      52.606       58.589      
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Figura 33 Indicadores del Mercado Laboral por ciudades principales y sexo 

Tomado de: INEC (2013) Reporte de economía laboral diciembre 2013. 

 

Continuando con lo expuesto por El (INEC, 2013), en su reporte de indicadores del 

mercado laboral al mes de diciembre, de acuerdo a la segmentación del mercado laboral, en el 

Ecuador el total nacional urbano, de las 3 regiones principales Costa, Sierra y Amazonia. Que 

constituyen   la Población Económicamente Activa (PEA) suma 4’710.148 de los cuales 

2’791.635 son hombres y 1’918.513 mujeres, el total de ocupados 4’481.130 de los cuales 

trabajan en el sector formal y 2’113.221 en el sector informal 1’9 93.851, no clasificados por 

sectores 23.166, en servicio doméstico 160.892 y desocupados 229.018, como se observa en 

la figura adjunta. En cuanto a la tasa de los ocupados en el sector informal la zona de la cosa 

es la más alta con el 46,3 % seguida por la sierra con el 37,5%. 

 

 

                                                                                                                 Ciudades Principales

                                                                                            Indicadores del Mercado Laboral por ciudad  en %

                        Quito                            Guayaquil                               Cuenca

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Tasa de Ocupación Global 96,0% 96,5% 95,3% 94,3% 95,6% 92,3% 96,3% 96,6% 96,0%

Tasa de Ocupados Sector Formal 55,1% 58,5% 50,7% 41,3% 45,5% 35,0% 44,2% 41,7% 47,2%

Tasa de Ocupados Sector Informal 33,8% 34,8% 32,6% 46,4% 47,2% 45,1% 45,4% 49,3% 40,7%

Tasa de Ocupados No Clasificados por sectores 2,4% 3,0% 1,6% 1,9% 2,2% 1,4% 4,0% 5,2% 2,6%

Tasa de Ocupados Servicio Doméstico 4,6% 0,1% 10,4% 4,7% 0,6% 10,8% 2,7% 0,3% 5,4%

Tasa de Desempleo 4,0% 3,5% 4,7% 5,7% 4,4% 7,7% 3,7% 3,4% 4,0%

 Indicadores del Mercado Laboral 

Machala                       Ambato Total Ciudades

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Tasa de Ocupación Global 96,2% 97,3% 94,4% 96,6% 97,2% 96,0% 95,2% 96,1% 94,0%

Tasa de Ocupados Sector Formal 45,4% 46,3% 44,0% 42,8% 45,1% 40,3% 46,7% 49,8% 42,4%

Tasa de Ocupados Sector Informal 45,2% 47,7% 41,3% 49,8% 49,6% 50,0% 41,9% 43,2% 40,2%

Tasa de Ocupados No Clasificados por sectores 2,4% 3,0% 1,5% 1,8% 2,4% 1,1% 2,3% 2,8% 1,6%

Tasa de Ocupados Servicio Doméstico 3,1% 0,2% 7,6% 2,3% 0,0% 4,7% 4,3% 0,4% 9,8%

Tasa de Desempleo 3,8% 2,7% 5,6% 3,4% 2,8% 4,0% 4,8% 3,9% 6,0%

 Indicadores del Mercado Laboral 
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Figura 34 Segmentación del mercado laboral por regiones naturales y sexo 

Tomado de: INEC (2013) Reporte de economía laboral diciembre 2013. 

Figura 35 Indicadores % del Mercado Laboral por regiones naturales y sexo 

Tomado de: INEC (2013) Reporte de economía laboral diciembre 2013.

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Tasa de Ocupación Global 95,1% 96,0% 93,9% 95,9% 96,5% 95,2% 94,6% 95,8% 92,8% 94,7% 94,7% 94,8%

Tasa de Ocupados Sector Formal 44,9% 47,1% 41,6% 51,0% 54,2% 47,0% 40,1% 42,1% 36,9% 52,0% 55,0% 47,5%

Tasa de Ocupados Sector Informal 42,3% 43,1% 41,3% 37,5% 37,1% 37,9% 46,3% 47,5% 44,3% 31,7% 28,8% 36,0%

Tasa de Ocupados No Clasificados por sectores 4,5% 5,6% 3,0% 4,3% 5,0% 3,4% 4,5% 5,7% 2,6% 8,6% 10,8% 5,4%

Tasa de Ocupados Servicio Doméstico 3,4% 0,3% 7,9% 3,1% 0,1% 6,9% 3,7% 0,4% 9,0% 2,4% 0,0% 5,9%

Tasa de Desempleo 4,9% 4,0% 6,1% 4,1% 3,5% 4,8% 5,4% 4,2% 7,2% 5,3% 5,3% 5,2%

NACIONAL URBANO

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR REGIONES NATURALES Y SEXO

 INDICADORES DEL 

MERCADO LABORAL 

 NACIONAL URBANO SIERRA COSTA AMAZONÍA

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

          Población Económicamente Activa (PEA)       4.710.148         2.791.635         1.918.513         1.922.726         1.068.233       854.494         2.665.567         1.650.762         1.014.805            121.855              72.640              49.215   

                Ocupados       4.481.130         2.679.993         1.801.137         1.843.841         1.030.614       813.227         2.521.858         1.580.622            941.236            115.430              68.756              46.674   

                       Sector Formal       2.113.221         1.314.361            798.860            980.409            578.995       401.414         1.069.470            695.401            374.069              63.342              39.965              23.377   

                      Sector Informal       1.993.851         1.202.003            791.848            720.947            396.754       324.193         1.234.251            784.316            449.935              38.653              20.934              17.720   

                      No Clasificados por sectores          213.166            155.114              58.052              82.598              53.601         28.998            120.050              93.656              26.395              10.517                7.857                2.660   

                      Servicio Doméstico          160.892                8.515            152.378              59.887                1.265         58.622              98.087                7.250              90.837                2.918                2.918   

                Desocupados          229.018            111.642            117.376              78.885              37.618         41.267            143.709              70.140              73.569                6.424                3.884                2.540   

NACIONAL URBANO

 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LABORAL POR REGIONES NATURALES Y SEXO 

 CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LABORAL  

 NACIONAL URBANO SIERRA COSTA AMAZONÍA
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2.8 Marco Legal Regulatorio 

El comercio Informal se encuentra amparado y protegido básicamente en  la 

Constitución de la República (2008.), en el  Capítulo primero de la Carta Magna, establece 

como principio fundamental, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Son deberes primordiales del Estado, entre otros: 

           Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad (Gobierno del Ecuador, 2008, 

pág. 21). 

Así tenemos que, en el capítulo segundo de la Constitución de la República, establece 

al trabajo como un derecho del buen vivir, disponiendo en su sección octava lo siguiente: 
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Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 

29). 

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

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo 

(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 29). 

El numeral 17 del artículo 66, de la Carta ibídem, estipula que se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a la libertad de trabajo, y que nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

Así también, el artículo 283 de la citada Constitución, establece que:  

¨El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene  por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones  materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 140). 

 

Por otra parte, es importante señalar que en la Sección tercera Formas de trabajo y su 

retribución, se dispone que:  

Art. 328.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores (Gobierno del 

Ecuador, 2008, pág. 154). 

 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado 

familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades 

con este fin.  

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones.  
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Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas 

de trabajo (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 155). 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se 

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.  

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso 

y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por 

el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países 

para la regularización de tales trabajadores¨ (Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 

155). 

Lo expuesto denota que el sector informal, está considerado como parte del sector productivo, 

económico y financiero del país; estrato social que en virtud del objetivo constitucional de 

alcanzar el buen vivir y erradicar la pobreza, también debe ser regulado por las leyes 

ecuatoriano para su normal desenvolvimiento. El Artículo 329.- ha originado discrepancias 

entre la gestión del alcalde Jaime Nebot y el Gobierno, debido a que los Municipales proceden 

a decomisar las mercaderías o sus herramientas de trabajo. 

 De esa necesidad de establecer un marco regulatorio que formalice la actividad informal, surge 

la siguiente normativa que viene a complementar el marco jurídico que ampara al sector: 

 El artículo 46 de la Constitución literal 2, establece las leyes del estado que aseguran  a las 

niñas, niños y adolescentes: 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero y su Reglamento 

General.-La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, 

publicada en Registro Oficial No. 444, de 10 de mayo de 2011, señala lo siguiente.-  

Art 1.-se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. Forman parte de la misma,  

Art. 2.- todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de 

organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía 

popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento.  

Se determina también:  
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Art. 73.- Son Unidades Económicas Populares, que son las que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que 

realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad.  

Art. 75.- la definición de Emprendimientos unipersonales, familiares y 

domésticos, los cuales son personas o grupos de personas que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o 

pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el 

objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e 

intercambio de bienes y servicios. Para ello generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes.  

Art. 76, que los Comerciantes minoristas son las personas naturales, que 

de forma autónoma, desarrollan un pequeño negocio de provisión de artículos y 

bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, siempre que no exceda 

los límites de dependientes asalariados, capital, activos y ventas, que serán 

fijados anualmente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

como ente rector que controla a las mismas.  

Art. 77, que es Artesano el trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso 

de ser propietario de un taller legalmente reconocido, no excederá los límites de 

operarios, trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán fijados 
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anualmente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaría, 2011). 

Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD.- 

El COOTAD, publicado en Registro Oficial suplemento No. 303, de 19 de octubre de 

2010, da cumplimiento a lo previsto en la Constitución de la República referente a regular la 

organización, competencias, facultades y funcionamiento de los organismos autónomos 

descentralizados. Es la ley que establece las competencias exclusivas que deben ejercer los 

Gobiernos Autónomos Municipales en Art. 30 literal e) el planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, y crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. En virtud de lo cual, por ejemplo el Municipio de 

Guayaquil, cuenta con la “Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de 

kioscos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios 

públicos de la ciudad”. Disposición que ha sido observada por la Defensoría del Pueblo que 

consideran que las normativas internas del Municipio, con respecto del trabajo informal, 

violan el derecho al trabajo; consecuentemente lo lógico sería que la Corte Constitucional se 

manifieste al respecto (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

 

3. El Comercio Informal 

3.1. Hipótesis de variables 

Los factores socioeconómicos inciden en la decisión de optar por el comercio informal 

en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.1. Variables de la investigación 

Se establece que existen las siguientes variables de la investigación: 

3.1.2. Variable dependiente: El comercio informal  

3.1.3. Variable independiente: Los factores socioeconómicos: pobreza, desempleo, 

educación y migración. 

3.2. Método de la investigación 

  En la siguiente figura se indica la clasificación de los tipos de investigación que se 

pueden utilizar para recolectar información y cumplir con el objetivo general de la 

Investigación de Mercado:    

 

Figura 36 Tipos de Investigación de Mercado 

Tomado de: Naresh K. Malhotra (2004). Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, 4ª Edición, por 

Pearson Educación de México, S.A. de C.V.  
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La metodología a usar será la descriptiva, también llamada investigación cuantitativa. 

Responde a las preguntas quién, qué, donde, cuándo y cómo.  Los métodos a emplearse son: 

la encuesta, siendo el instrumento el cuestionario; y el método de observación. La 

información generada por este tipo de investigación está sujeta a análisis de estadística 

descriptiva como: distribuciones de frecuencia, gráficos estadísticos, media, mediana, moda, 

desviación estándar, rango, cuartil, percentil, etc. (Malhotra, 2004, pág. 87). Por otra parte, 

como su nombre lo indica describe eventos o situaciones de cómo es o se manifiesta 

determinado fenómeno, considera variables que se refieren a los conceptos que adquieren 

valor. 

Posteriormente se procedió a realizar un estudio de tipo descriptivo que proporciona 

una visión de la situación socioeconómica de las personas que están inmersas dentro del 

comercio informal en la ciudad de Guayaquil, a través de las encuestas, que la convierten en 

una investigación de tipo cuantitativa, debido a que se realizó 385 encuestas.  

 

3.3. Población 

Para determinar la población o el universo de personas dedicadas al comercio informal 

en la ciudad de Guayaquil, se tomaron los datos estadísticos registrados por el (INEC, 2013) 

al mes de diciembre, 517.667 personas se dedican al comercio informal en la urbe. De estos 

reportes solo hay medición semestral.        

3.4. Tamaño de la Muestra 

La muestra es un grupo de individuos pertenecientes a la Población Meta, sujetos a ser 

estudiados. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para que el tamaño de la 

muestra sea el adecuado, es preciso realizar el cálculo pertinente. Por lo tanto, para calcular el 

tamaño de la muestra es indispensable conocer el número de personas que conforman el 

mercado objetivo (Población Meta).  
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Si la población (n) es mayor a 100.000 personas, decimos que la población es infinita, 

y aplicamos la fórmula de tamaño de muestra (n) para poblaciones infinitas. Si la población 

(n) es igual o menor a 100.000 personas, decimos que la población es finita, y aplicamos la 

fórmula de tamaño de la  muestra (n) para poblaciones finitas. Como la población es finita se 

conoce el número de personas que la integran, por lo cual no permite utilizar la fórmula para 

encontrar la muestra finita.                       

 

 Dónde:  

• N = Total de la población   517.667 

• Zα= 1.96 al cuadrado (Nivel de seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (se usó un 5%). 

n =   385 encuestas 

 

De acuerdo al INEC utiliza rangos de edades para el levantamiento de información, 

por tal motivo, estas 385 encuestas fueron segmentadas por edades, de 15 a 24 años, de 25 a 

39 años, de 40 a 54 años y de 55 a 65 años, no tomando en cuenta a los menores de 10 a 14 

años, porque la Constitución del Estado Ecuatoriano no contempla el trabajo infantil. 

Tampoco se han considerado las personas mayores de 65 años. 

3.5. Fuentes de Información 

Se empleó como fuentes primarias la obtenida directamente de las personas que se 

dedican al comercio informal y fuentes secundarias toda la información obtenida de las 
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Instituciones Gubernamentales directamente y a través de internet, como INEC, Banco 

Central, SRI, SENPLADES entre otros. 

3.6. Instrumentos de Recolección de datos 

Método de encuestas: Se realizó un cuestionario estructurado  con preguntas  que 

fueron diseñadas  para que cubran con los requerimientos de información que se desea 

obtener en la investigación, como son los aspectos demográficos y características  

socioeconómicas de quienes trabajan en el sector informal a través de preguntas cerradas y  

algunas abiertas para conocer sus opiniones, el cuestionario realizado consta de 17 preguntas 

dirigidas a las personas que se dedican al comercio informal como se muestra en el Apéndice  

No. 4.    

Método de entrevistas: El objetivo de las entrevistas es obtener la información de 

forma oral y personalizada  respecto a las opiniones, percepciones y aspectos subjetivos que 

sirvan como guía y responden con los objetivos y la problemática de la investigación,  la guía 

de los entrevistados está dirigida a un funcionario del Municipio, el SRI y un Sociólogo.  

3.7. Zonas donde se levantó la información  

El levantamiento de la información básicamente se realizó por sectores, en el norte, en 

el área del terminal terrestre, Martha de Roldos, la Florida, avenida Causarina, peca (frente a 

parque California), Semáforos Tanca Marengo y Riocentro Ceibos, en el Centro Mercado de 

las cuatro manzanas, el mercado central, La Bahía y en el sector del sur, por el Mall del sur y 

sus alrededores, Mercado La Caraguay, suburbio. El software utilizado para procesar la 

información es Gandía Barwin. 

3.8. Resultados de las Encuestas 

Cada pregunta se ha cruzado con algunas variables, que permiten obtener información 

más detallada. 
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Pregunta 1 y 2  

El 100% de los encuestados afirmo trabajar en el comercio informal y describen los 

artículos que se comercializan o la actividad que realizan.  

 

Las personas que trabajan en el comercio informal, que tipo de artículo comercializan:  

 

          Tomado de: Encuestas realizadas del 5 a 9 de Mayo del 2014. 

 

El estudio determinó, que del total de 385 comerciantes informales encuestados, en su 

gran mayoría el 40, 5% se dedica a la comercialización de  alimentos y bebidas, en base a esta 

respuesta, surge el interrogante si los alimentos y bebidas son preparados con las normas de 

higiene y estándares de calidad necesarios para el consumo humano y de qué manera son 

manipulados estos alimentos. 

Los artículos que siguen en orden de importancia son la venta de ropa el 10,1%, cds el 

6,5%, juguetes el 6%, accesorios para celulares el 4,9% y la diferencia otros artículos.  
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                   Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 

En cuanto al género se obtuvo que de 385 personas encuestadas, el 66%, que se 

dedican a esta actividad son hombres, es decir 253 y el 34%  mujeres, que corresponden a  

132, en ambos tanto hombres como mujeres, se mantiene la tendencia que en su gran mayoría 

se dedican a la venta de alimentos y bebidas en porcentajes similares el 40.5% y el 39,4% 

respectivamente, seguidas de la venta de ropa, cd, juguetes, accesorios para celulares, y otros 

artículos. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al rango de edades, las personas mayores que oscilan entre los 55 a 65 

años, de una base de 94 encuestados el 45,70% tienen como principal actividad comercializar 

alimentos y bebidas, seguidos de comerciantes informales entre los 40 a 54 años, de una base 

de 97 respectivamente con el 41,20%. La segunda actividad a la cual se dedican las personas 

mayores en menor proporción el 12,8% es a la venta de ropa y juguetes, a esta actividad 

también se dedican los adultos entre 25 y 39 años el 11,3% y en los más jóvenes entre los 15 a 

24 años del total de 97 respuestas, 11 de ellas equivalen al el 11, 3% se ocupan en la venta de 

cd’s y de celulares el 9,3%.  

Es importante mencionar que algunos comerciantes informales expresaron que 

comercializan los productos que se encuentren de oportunidad o que sean novedosos y a bajo 

costo para obtener un mayor margen puesto que es difícil competir contra los chinos a los 

cuales ellos compran su mercadería. 
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      Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 

El 52% de los comerciantes informales prefieren ubicarse en el norte de la ciudad, es 

decir 201 personas, seguido de los sectores centro el 27% y el sur el 21%,  que corresponde a 

una base de 104 y de 80 personas, en la zona sur especialmente se comercializan los 

alimentos y bebidas un 60%, mientras la venta de ropa se concentra  en el sector céntrico de la 

ciudad, el resto de artículos como los cds, juguetes y accesorios de celulares se encuentran 

proporcionalmente en todas las zonas. El especialista tributario Roberto Flores del SRI, opina 

que los comerciantes informales buscan vender productos de bajo costo y de venta rápida 

como los alimentos y bebidas. Asimismo, el Señor Iván Andrade Jefe de vía pública del 

Municipio de Guayaquil opina que los productos que más comercializan los comerciantes 

informales son los alimentos y la ropa. Ambas opiniones coinciden con los resultados 

obtenidos de la investigación. 
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Pregunta 3 ¿Dónde adquieren su mercadería? 

             Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De un total de 370 respuestas 240 personas que equivalen al 64,9%   es decir un 

porcentaje representativo de comerciantes informales compra su mercadería para la venta a 

donde los mayoristas distribuidores, especialmente a los chinos, un porcentaje menor el 

20,5% adquiere sus artículos en la Bahía y el 10,5% a los tenderos. La tendencia se observa 

de igual manera tanto en hombres como mujeres prefieren adquirir sus artículos en los 

mayoristas distribuidores, el 65.1% y el 64,4% respectivamente. 
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Donde adquieren su mercadería por rango de edades 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al rango por edades, se observa que continúa la preferencia de los 

comerciantes informales a comprar su productos para la venta al mayorista distribuidor, el 

71%, de una base de 93 adultos mayores que oscilan entre 55 a 65 años, el 65,9%  de una base 

de 91 personas entre 25 y 39 años, en proporciones muy similares el 61,5% de 96 personas 

entre 40 a 54 años y el 61,10% entre 15 y 24 años, la gran mayoría optan por los 

distribuidores mayoristas, debido a que encuentran artículos novedosos a precios más bajos y 

competitivos.  
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Según el sector donde trabajan, en qué lugar adquieren su mercadería 

        

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al sector donde trabajan los comerciantes informales siguen prefiriendo 

adquirir sus productos al mayorista distribuidor, en el sector Norte el 65,1%, en el centro el 

62,1% y en el sur el 68%, puesto que ofrece mayores ventajas en cuanto al precio lo cual le 

permite obtener un mayor margen de ganancia al momento de comercializar sus productos. 

Aquellas personas que trabajan en el sector céntrico también presentan una mayor 

predisposición a comprar sus artículos en la Bahía, el 28, 2%. 
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  Pregunta 4 ¿Quienes pagan IVA por su mercadería cuando la compran? 

              Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

El 66,5% de los comerciantes informales, no pagan IVA por los artículos que compran 

para luego comercializarlos, tan solo el 33,20 % si paga IVA por estos productos y 0,3% de 

vez en cuando paga IVA. Esto corresponde a una base de 370 personas ya que las 15 restantes 

son taxistas (trici -motos) que no comercializan un artículo determinado, de esta base 238 son 

hombres y 168 de ellos no pagan IVA por adquirir estos productos que equivalen al 70,6%, 

mientras que las mujeres tienen una tendencia más alta a pagar dicho impuesto. 

 

                      Por rango de edades, quienes pagan IVA por sus mercaderías. 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 
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En todos los rangos por edades, se mantiene la tendencia de los resultados, por la 

media entre el 62 al 70% no pagan IVA por la compra de sus artículos para ser 

comercializados y el 30%, opta por el pago de dicho impuesto. Según el sector donde 

trabajan, quienes pagan IVA por sus mercaderías: 

     Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

En cuanto a las zonas de trabajo, prevalece la cultura a no pagar el IVA sobre los 

artículos que ellos compran para luego ser comercializados. Básicamente en la zona del centro 

es donde los comerciantes pagan IVA por los artículos que compra para ser comercializados.  

Pregunta 5 ¿Pertenece usted a alguna cooperativa? 

                Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 
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La gran mayoría de comerciantes informales no pertenece a ningún tipo de cooperativa 

o asociación que represente sus intereses, tan solo el 4,4% se encuentran afiliados alguna 

cooperativa o asociación, destacándose la asociación 2 de marzo, 28 de septiembre y Chile. 

Cuántos hombres y mujeres pertenecen a una cooperativa 

 

           Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al género, tanto hombres como mujeres no presentan interés y muestran 

indiferencia a pertenecer algún grupo o asociación que represente sus intereses. 
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                 Asociación a la que pertenece por rango de edades 

    

   Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De una base de 97 personas, que se encuentran en los rangos de edades entre 25 y 39 

años, el 6,2%,  muestra interés  por  pertenecer algún tipo de cooperativa o asociación, es 

decir tan solo 6 personas, en cuanto al resto de rangos por edades se mantiene una tendencia 

de 4 personas. 
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                 Asociación a la que pertenece según el sector donde trabaja 

   

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 Los comerciantes informales que trabajan en el centro de la ciudad, especialmente los 

que se encuentran en el sector de la Bahía y sus alrededores, son los que tienden a afiliarse 

algún tipo de cooperativa,  
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Pregunta 6 ¿Cuántos días a la semana trabaja y cuántas horas? 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 

Del total 385 personas encuestadas el 60,51% que equivale a 233 personas, trabajan 

siete días a la semana es decir su jornada laboral es de lunes a domingo, de los cuales el 73% 

trabaja seis horas diarias y el 31,3% trabaja 12 horas al día. Por otra parte del total de 

encuestados el 31,20% es decir 120 personas, trabajan seis días a la semana, la gran mayoría 

de martes a domingo el 96,7%,  de los cuáles el 61,70% trabaja seis horas, seguido del 

53,30% que trabajan 12 horas al día. 
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Pregunta 7 y Pregunta 8 ¿Cuánto ingreso genera su venta diaria y de este ingreso cuanta 

utilidad le queda? 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Del total de la muestra, gran cantidad de comerciantes informales, el 65,7% es decir 

253 personas, tienen un ingreso diario promedio entre 20 a 60 dólares, la gran mayoría genera 

una utilidad entre 11 a 20 dólares el 66% y entre 0 a 10 dólares el 23% que corresponde a 58 

personas que no logran alcanzar el salario mínimo vital establecido por la ley. El  20% del 

total de la base, 76 personas generan ingresos entre 61 a 100 dólares diarios, que producen 

una utilidad diaria aproximada entre 11 a 20 dólares un 48,7% y entre 21 a 30 dólares un 

40.80%, en tercer lugar se ubica con el 7.9% las personas que obtienen una utilidad entre 31 a 

50 dólares diarios. El 14.5% de los comerciantes informales generan ingresos por su venta 

diaria de 101 dólares en adelante, la gran mayoría obtiene una utilidad de 21 a 30 dólares el 
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44,6%, el 21,4% obtiene ingresos entre el 31 a 50 dólares, y el 19,6% entre 11 a 20 dólares, 

un menor porcentaje tiene utilidades de 51 en adelante. 

De acuerdo a la venta diaria cuanta utilidad queda a los hombres y cuanto a las mujeres 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Tanto los  hombres con una base de 253 respuestas como las mujeres con una base de 

132 respuestas, la gran mayoría  reciben un  nivel de ingresos por sus ventas diarias que oscila 

entre 20 a 60 dólares, que les genera una utilidad entre 11 a 20 dólares diarios y desde 0 a 10 

dólares diarios. 

 

 



108 
 

 Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al rango por edades de un total de 97 personas entre 15 a 24 años, el 

62,9% es decir 61 personas, obtienen ingresos por sus ventas, entre 20 a 60 dólares, a la gran 

mayoría les genera un margen de utilidad de 11 a 20 dólares el 70,5%. De la base de 97 

personas entre 25 a 39 años el 69,1% es decir, 67 personas, reciben ingresos entre 20 a 60 

dólares, que les genera una utilidad especialmente entre 11 a 20 dólares al 58,2%. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Entre los rangos por edades entre 40 -54 años y 55 a 65 años La tendencia continúa igual 

generando ingresos por sus ventas entre 20 a 60 dólares que les genera utilidad entre 11 a 20 

dólares. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 Los comerciantes informales, que trabajan en el norte, de 201 respuestas, 134 

personas reciben ingresos de sus ventas diarias de 20 a 60 dólares, 41 personas obtienen 

ingresos por sus ventas de 61 a 100 dólares y 26 personas reciben ingresos por sus ventas de 

101 dólares en adelante. En el centro de la base de 104 personas el 54,4% recibe ingresos por 

su venta diaria entre 20 a 60 dólares, prevaleciendo la misma tendencia en el sector sur de una 

base de 80% el 65%. Por el sector donde trabajan los comerciantes informales prevalece las 

utilidades en las ventas de los comerciantes entre 11 a 20 dólares, en el sector norte de 134 

respuestas 77 de ellas están en este rango, en el centro de una base de 67 respuestas, hay 50 

personas en este rango y en el sector sur, de 52 respuestas, 42 obtiene utilidades entre 11 a 20 

dólares. 
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Pregunta 9 y Pregunta10                                                                                                                 

¿Paga algún impuesto a quién y cuál? 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

El 88.8% el total de los encuestados, no paga ningún tipo de impuestos lo que es 

característico del sector, sin embargo, el 11.2% paga impuestos, es decir 43 personas, de las 

cuales el 76,7%, paga el RISE al SRI y el 23,3% restante paga al Municipio de Guayaquil. 

Las mujeres tienen mayor tendencia a pagar impuesto que el hombre. Adicionalmente, pagan 

al Municipio una tasa por un espacio público asignado, otros trabajan de forma semi- formal. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Según el rango de edades la tendencia entre los que pagan impuestos es similar, la 

mayoría de estas personas se encuentra afiliada al RISE. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Los comerciantes informales que trabajan en el sector céntrico y hacia el sur 

especialmente en la zona de la Bahía son los que pagan algún tipo de impuesto, por tal 

motivo, en este sector se encuentra poco comercio informal, ya que ha sido regularizado por 

el Municipio y en esta zona la mayoría de las personas encuestadas tienen RISE. 
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Pregunta 11 y Pregunta 12 ¿Le gustaría recibir capacitación en su área de trabajo, si 

responde afirmativo que tipo de capacitación le gustaría recibir? 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De forma sorprendente de la base de 385 encuestas, se obtuvo que a la mayoría de los 

comerciantes informales 296 de ellos, no les interesa ser capacitados en algún área específica, 

ya que no lo consideran importante, expresando criterios como no necesitan el 43%, no les 

gusta al 22,5%, sienten que ya saben todo acerca de su negocio el 14,5%, otras respuestas 

obtenidas como no tienen tiempo, a su edad ya no quieren, o para ese negocio no necesitan. 

Esto demuestra el poco espíritu de superación y el conformismo en que viven estas personas, 

no se dan cuenta de lo valiosa que es la educación y que a través de ella podrían tener mejores 

condiciones de vida. Tan solo 89 respuestas afirmativas a quienes si les interesaría algún tipo 
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de capacitación, en aéreas como servicio al cliente, como administrar su negocio, cursos de 

ventas, de motivación personal, manipulación e higiene de alimentos, entre otros. 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Al analizar la pregunta de acuerdo al género se obtuvo que de 253 hombres, tan solo 

53 estarían dispuestos a ser capacitados en distintas aéreas lo que significa que a 200 de ellos 

no les interesa ninguna capacitación y Por otro lado, de una base de 132 mujeres que 

respondieron, tan solo 36 les gustaría ser capacitadas y a las 96 restantes no. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De acuerdo al rango por edades también se aprecia la tendencia especialmente en los 

más jóvenes y en los mayores de 40 en adelante a no querer ningún tipo de capacitación por 

los motivos antes expuestos. En los rangos por edades entre 25 a 39 años hay mayor 

predisposición para ser capacitados en algún área. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Al igual que las afirmaciones anteriores, al realizar el análisis por la zona donde 

trabajan los comerciantes informales, sigue dominando la falta de interés hacia ser 
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capacitados en algún área, mostrando el sector centro y sur de la ciudad, una mayor 

aceptación para recibir algún tipo de capacitación. 

 

Pregunta. 13 ¿Problemas comunes que encuentra en su actividad? 

       Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Del total de 385 personas encuestadas, 166 afirman que no tienen ningún tipo de 

problema en su actividad diaria, mientras  219  personas han tenido algún tipo de problema 

señalando como el principal, a  los Municipales o Robocobs como muchos de ellos los 

llaman, expresan que no les permiten trabajar tranquilamente en su actividad diría e incluso en 

ocasiones les confiscan  la  mercadería, otros problemas mencionados en menor proporción 

son  la falta de trabajo, no les gusta lo que hacen, no tienen un lugar fijo donde establecer su 

negocio, la situación económica, la falta de seguridad en las calles, un  pequeño  porcentaje de 

entrevistados  afirmo tener  problemas con los vigilantes esto corresponde a los tricimotos 

informales. 
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    Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Así mismo, al observar las respuestas obtenidas tanto de hombre como mujeres 

coinciden en que el principal problema que se presenta en su actividad diaria son los 

municipales que no los dejan trabajar tranquilamente y en ocasiones les retiran su mercadería, 

las mujeres se quejan más de este problema y los hombres también expresan la falta de 

trabajo. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Según el rango por edades, las personas más jóvenes entre 15 y 24 años son las que en 

menor proporción reclaman por los municipales tan solo el 36%, pero en cambio tienen un 

porcentaje de 8,2 % que expresa la falta de trabajo al igual que el rango de edades 

comprendidas entre 25 y 39 años, de una base de 97 personas el 9,3% señala la falta de 

trabajo. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Así mismo la variable del sector por donde trabajan el principal problema continúan 

siendo los municipales especialmente en la zona Norte. 
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Pregunta 14. ¿Cuánto tiempo tiene en el negocio? 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De la base de 385 entrevistados, se obtuvieron 144 respuestas que afirman tener 

relativamente poco tiempo en este negocio el 37,4%, entre 1 a 5 años, 103 personas han 

trabajado en el comercio informal durante 6 a 10 años, 43 personas llevan trabajando en el 

comercio informal entre 16 a 20 años, y el resto personas 95 llevan más de 20 años dedicados 

a esta actividad.  
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Pregunta 15 ¿Ha pensado usted en buscar empleo formal? 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Del total de la base 385 tan solo el 18,20% ha pensado en buscar un empleo formal,  es 

decir 70 personas de las cuales las razones que mencionan son el 55,8% dice si porque quiere 

darle un mejor bienestar a su familia y el 44,20% dice haber buscado pero no encuentra por su 

falta de educación. Un alto porcentaje el 81,8%  no ha pensado en buscar empleo formal es 

decir 315 personas, señalan expresiones como tienen muchos años haciendo lo mismo o 

trabajando en esa actividad el 38,5%, la eduación es un factor relevante ya  que lo nombraron 

en ambas respuestas, aquellos que si buscan pero al no tener educación no logran encontrar 

trabajo y por otra parte estan los que no buscan o ni siquiera intentan porque saben que no 

tienen edaución que son el 36% de lde la base de 315. Otro factor que nombraron es la edad, y 

el la disponibilidad de horario o algunos logran ganar más que el salario básico. 
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Pregunta 16.-Datos de control  

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 

Del total de 385 personas encuestadas, 83 son solteras y la gran mayoría tienen de uno 

a máximo dos hijos, 96 personas están casadas y el 35% de ellas tienen dos hijos, 166 

personas se encuentran en estado de unión libre, hay 24 divorciados y 15 viudos y en todos 

ellos prevalecen los hogares con dos cargas familiares. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De una base de 385 respuestas, un 25% es decir, 96 personas respondieron que en sus 

hogares habitan cuatro personas, un 20,5% que corresponde a 79 personas respondieron que 

habitan 3 personas, y un 15,6 % es decir 60 personas respondieron que habitan cinco 

personas, de modo que no son familias excesivamente numerosas, solamente un porcentaje 

mínimo respondió que en su hogar habitan de siete personas en adelante 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

 



127 
 

Al analizar las variables por género se obtuvo casi en igual proporción que tanto 

hombres como mujeres de igual manera que el gráfico anterior, la mayoría de hogares está 

constituido por cuatro personas. 

 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

En cuanto al rango por edades se presenta una pequeña variación en los miembros que 

habitan en el hogar, entre los más jóvenes de 15 a 24 años en la gran mayoría habitan tres 

personas en el hogar, de 25 a 39 años habitan cuatro personas, entre 40 a 54 años habitan seis 

personas en el hogar y de 55 a 65 años habitan entre cuatro y tres personas en el hogar. 
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¿Vive en casa Propia o Arrendada?  

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

De la base de 385 respuestas el 73,8%, tienen casa propia corresponde a 284 personas 

y el 26,2% viven en casa arrendada, 101 personas. Igual proporción de 73,8% casa propia y 

26,2% casa arrendada, para la base de 253 hombres y 132 mujeres. 
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Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Entre el rango de edades se observa que entre los 40 y 54 años son los que en mayor 

proporción arriendan, no tienen vivienda propia de una base de 97 personas 36 viven en casa 

arrendada, seguidos de las personas mayores entre 55 y 65 años el 31,9% no tiene casa propia 

de la base de 94 personas 30 viven en casa arrendada. 

 

 

 

 

 



130 
 

¿Tiene seguro médico? 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

El 99% de los entrevistados no tiene ningún tipo de seguro médico, se encuentran 

totalmente desprotegidos en el área de la salud, esta realidad se evidencia tanto en hombre 

como mujeres y en todos los rangos de edades, tan solo tres personas se encuentran afiliadas 

al IESS. 
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Ciudad de nacimiento 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Del total de las 385 respuestas, el 26,2% vienen de la ciudad de Portoviejo es decir, 

100 personas, en segundo lugar, proceden de Esmeraldas con un 17,1% que corresponde a 66 

personas, un 13,5% nacieron en la ciudad de Guayaquil 52 personas y el resto en otras 

ciudades del país. El experto tributario Roberto Flores representante del SRI, expreso su 

creencia de que el 50% de comerciantes informales provienen de otras provincias y el 50% 

son de Guayaquil, ya que considera que la informalidad es algo generacional que se produce 

por la falta de oportunidades, muchos de ellos ya han hecho raíces en Guayaquil, el considera 

que la gran mayoría vienen de Ambato, Santo Domingo y Esmeraldas. Por otra parte, el señor 

Iván Flores Jefe de vía pública del Municipio de Guayaquil opina que la gran mayoría 

provienen de otras provincias especialmente de la sierra como son Ambato y Riobamba. 
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Zona donde residen si es Guayaquil ver el sector 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Como se observa en el gráfico, el 97% de las personas dedicadas a la actividad del 

comercio informal residen en la ciudad de Guayaquil, especialmente en el sur, en segundo 

lugar en el norte y un porcentaje mínimo proviene de otros cantones. Entre los principales 

barrios en que residen las personas que trabajan en el comercio informal se encuentran, en la 

zona Sur el Suburbio, el Guasmo, La Isla trinitaria conocida como Trinipuerto, las Malvinas, 

el barrio Guangala, el barrio Cuba, Cristo del Consuelo, toda la zona de Portete y sus 

alrededores desde la 11ava, la 17ava, hasta la 44 y la I, Esmeraldas Chiquito. En la Zona 

Norte entre los principales barrios están La Florida, Pancho Jácome, Monte Sinaí, La 

Perimetral, Prosperina y Nueva Prosperina, Flor de Bastión y Bastión popular, Peca, 

Mapasingue y Martha de Roldos. 
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Pregunta17 ¿Nivel de estudios y Nivel de ingresos totales de la familia? 

                                                      Nivel de estudios 

 

Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

El nivel de educación de los comerciantes informales es bastante básico, el 43.1% de 

ellos no terminó la secundaria, el 30,6 % estudió la secundaria completa, el 19, 7 % terminó la 

primaria completa, otros no terminaron la primaria, un mínimo porcentaje no ha asistido a un 

plantel educativo y tan solo seis personas comenzaron la universidad pero no terminaron. Se 

puede determinar que este es uno de los factores más relevantes por los cuales estas personas 

han tenido que dedicarse a la actividad del comercio informal, ya que a través de la educación 

podrán acceder a mejores empleos y mayores aspiraciones salariales que les generaría un 

mejor nivel de vida. 
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Nivel de ingresos totales de la familia 

 

               Tomado de: Encuestas realizadas del 5 al 9 de Mayo del 2014. 

Esta figura hace referencia al total de ingresos recibidos por todos los miembros de la 

familia, de la base de 385 el 63,1% es decir 243 personas respondieron que entre todos los 

miembros de la familia perciben ingresos entre 301 hasta 600,  el 22,9 % que corresponde a 

88 personas respondieron que entre todos los miembros de la familia reciben menos de USD 

$300 dólares, el 13,5%  que equivale a  52 personas respondieron que reciben entre 601 hasta 

1500 entre todos los miembros del hogar, tan solo una persona respondió que entre todos los 

miembros del hogar reciben más de USD $1,500 y una más de USD $2,001 en adelante.  

3.9 Resultado de las entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas a: Roberto Flores funcionario del Servicio de Rentas 

Internas y al Señor Iván Andrade, Jefe de vía Pública del Muy Ilustre de la Municipalidad de 

Guayaquil con la finalidad de conocer las opiniones sobre el Comercio Informal según estas 

dos entidades gubernamentales que participan constantemente como agentes de control o 

regulatorias.  
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Entrevista a Funcionario del SRI y del Municipio de Guayaquil 

SRI 

Roberto Flores, Especialista tributario, que trabaja hace 13 años en el SRI. 

1.) ¿De acuerdo a su opinión, cuáles son las características de las personas que trabajan 

en el comercio informal? 

El especialista tributario Roberto flores, considera que básicamente las principales 

características que se destacan en los trabajadores informales son: El bajo nivel de educación, 

la falta de cumplimiento de normas y regulaciones de la ley, como el caso de la evasión 

tributaria, carecen de protección social, No tienen acceso a créditos Bancarios, bajos salarios 

y pertenecen a un estrato social medio bajo y bajo. 

2.) ¿Según su criterio piensa que la mayoría de personas que se dedican al comercio 

informal son de la ciudad de Guayaquil o provienen de otras provincias? 

El 50% son de otras provincias y el 50% son de Guayaquil, ya que considera que la 

informalidad es algo generacional que se produce por la falta de oportunidades, muchos de 

ellos ya han hecho raíces en Guayaquil. 

3.) ¿De qué sector piensa usted que ellos vienen?   

De Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas y de la provincia de Manabí. 

4.) ¿Por qué cree usted que migran las personas a Guayaquil? 

Para mejorar su nivel de vida e ingresos, vienen con la ilusión de encontrar un buen trabajo 

sin embargo, al encontrarse con la realidad de falta de empleo y por su bajo nivel de 

educación la única opción que les queda es ingresar al comercio informal. 

5.) ¿Qué tipo de artículos piensa usted que comercializan la mayoría de vendedores 

informales? 

Productos de bajo costo y de rotación rápida como alimentos y bebidas, cd’s y accesorios 

tecnológicos. 
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6.) ¿De qué manera ustedes pretenden recaudar fondos sin que esto afecte el ingreso de 

sus familias?   

A través del RISE, el SRI intenta ampliar su base de datos de registros, según el nivel de 

ingreso de las personas, se coloca una tabla por rangos de acuerdo a cuánto ganan de manera 

anual y se establece una cuota mensual que es un valor mínimo que afecta menos los ingresos 

de las personas. La idea es que con el tiempo sus ingresos se estabilicen salgan de la escala 

del RISE y pasen hacer formales contribuyentes normales. 

7.)  ¿Qué tipo de programas piensa que debería implementar el estado para ayudar a 

formalizar a estas personas? 

De hecho el Estado actualmente a través del Ministerio de Industrias está implementando 

proyectos que apoyan a las personas a que se agremien de acuerdo a su actividad para 

empezar a crear pequeños negocios de manera formal, a los cuales se les  otorga Micro 

créditos  a  través de cooperativas, que mejoren la calidad de vida de las personas,  

Otra forma de ayuda es que cada vez más personas tienen acceso a la gratuidad de la 

educación, que les brinda mejores oportunidades. 

 

Entrevista Comercio Informal al Municipio de Guayaquil 

Señor Iván Andrade, Jefe de vía Pública. 

Entrevista Comercio Informal al Municipio de Guayaquil 

Señor Iván Andrade, Jefe de vía Pública. 

1.) ¿De acuerdo a su opinión, cual piensa usted que son las características de las 

personas que trabajan en el comercio informal?                                                                                    

El Señor Iván Andrade jefe de vía Publica, representante del Municipio de Guayaquil, 

expreso que las principales características de los trabajadores informales son: el nivel de 

pobreza en que viven, la falta de educación y capacitación, la privación de la seguridad social 
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que los afecta tanto en la salud como en tener un amparo para su vejez, inestabilidad en los 

ingresos, falta de capital y apoyo de las entidades financieras, trabajan sin acoger ningún tipo 

de regulación o norma.  

2.) ¿Según su criterio piensa que la mayoría de personas que se dedican al comercio 

informal son de la ciudad de Guayaquil o provienen de otras provincias? Por lo general 

son personas que provienen de otras provincias y especialmente del área rural. 

3.) ¿De qué sector piensa usted que ellos vienen?   

De la sierra, especialmente Ambato, Riobamba, de Esmeraldas y Portoviejo. 

4.) ¿Porque cree usted que migran las personas a Guayaquil? 

Las personas Migran especialmente a ciudades como Guayaquil,  con el deseo y anhelo de 

salir de la pobreza mejorar sus condiciones de vida a nivel personal y familiar, al ser una 

ciudad Puerto, que se ha caracterizado por el comercio y la Industria,  creen que hay mayores 

oportunidad de trabajo, algunos logran su objetivo pero la gran mayoría debido a  su falta de 

preparación e incluso por las pocas plazas de trabajo existentes, al ser la ciudad con una de las 

tasas más altas de desempleo, los lleva a situaciones aún más complicadas, una de ellas es el 

comercio informal, aumentando así  los niveles de pobreza. 

5.) ¿Qué tipo de artículos piensa usted que comercializan la mayoría de vendedores 

informales?  Alimentos y bebidas, ropa, juguetes y artículos novedosos. 

6.) ¿Qué planes tienen ustedes para ayudar a organizar a los comerciantes informales? 

Una de las principales funciones del Municipio es regular el uso y la ocupación del suelo, por 

ende el espacio de Vía Pública, para lo cual se han establecido redes de mercado en distintos 

sectores de la ciudad, así como kioscos municipales instalados en diversos sectores que les 

permitan organizarse de mejor manera, la idea   que tienen como proyecto a futuro, es abrir 

nuevas redes de mercado a nivel cantón, esto es una labor continua, para lograr regularizar la 

situación.  
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7.)  ¿Qué tipo de programas piensa que debería implementar el estado para ayudar a 

formalizar a estas personas? 

A través de programas de desarrollo de educación, con entidades como la Dase, Dirección de 

Acción Social y Educación.  

 

Entrevista 

Sociólogo Jorge Estrella cargo actual Coordinador Político Territorial de Alianza País.  

1. - ¿Qué es para usted el comercio informal? Los comerciantes informales son producto de 

las relaciones económicas inequitativas, que han generado justamente una cadena de personas 

que trabajan en distintos niveles para ganarse el ingreso diario, en el caso del comercio 

informal es todo lo que no está regularizado, formalizado y uno de los enfoque es como 

formalizarlos e integrarlos a cadenas productivas que se puedan medir y mejorar sus 

condiciones de vida. 

2.- ¿Cuál es su experiencia relacionada con el tema?  Fue parte de una Unidad de análisis 

Política de la presidencia de la República,  como tal la unidad tenía dos tareas, una era 

analizar y estudiar  la problemática del subempleo y  de algunas situaciones de tipo 

socioeconómico y la otra  proponer alternativas y soluciones, en  esa medida diagnosticar una 

solución al  problema del subempleo y el comercio informal, el trabajo con concejales, realizó 

largos procesos de entrevistas a presidentes de asociaciones de comerciantes informales de la 

ciudad, trabajaron con varios de ellos, puesto que hay el comerciante autónomo que es un 

vendedor ambulante que camina por las calles y hay el que está más organizado y tiene mejor 

nivel que los otros, entre ambos hay visiones diferentes, es un problema cultural porque la 

gente está acostumbrada a que las cosas no le cuesten nada y a considerar al estado como 

regalón y paternalista por ejemplo, el tema de los créditos para emprendimientos que se 

dieron para resolver el tema del subempleo, de los comerciantes informales en el caso de 
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Guayaquil no retornaban nunca y la mora era terrible llegaba casi al 100 o 90%, según datos 

del Banco de Fomento, mientras que en la sierra la situación era diferente las perdidas eran 

apenas un 3%, ahí se ve los dos países que se observan  en temas culturales. 

  3.- Según su criterio, ¿Qué factores inciden en el comercio informal o Cuál es el entorno 

social alrededor del comercio informal? Uno el tema de  la migración, es uno de los 

problemas básicos todas las personas que migran del campo a la ciudad, no se puede detener 

por el diseño de nuestra economía, porque todos los recursos van a las capitales de provincia 

y si usted va a la ruralidad los programas, la inversión, los proyectos se van reduciendo cada 

vez más tanto es así que uno es el salario que la gente percibe en las ciudades como 

Guayaquil o Quito y otro es en las áreas rurales, la situación de servicios públicos básicos y la 

situación de crecer y desarrollarse no se pueden dar en el área rural y por el contrario se dan 

en las ciudades, entonces esa gente que viene a la ciudad es parte del primer ciclo de la 

informalidad, que se da en situaciones laborales, es la forma  como se gana la vida, Nebot por 

ejemplo decía que no se puede permitir que cualquier persona se compre una máquina para 

que ponga un negocio en la calle, o un fogón en la  en la 9 de Octubre,  él decía que existe 

pobreza importada que la ciudad es incapaz de asumirla como fuerza de obra laboral por el 

modelo de gestión que tiene. La incapacidad de la ciudad y del país en general de poder 

asumir toda esa población económicamente activa, de poder ser captada por la economía 

formal. 

4.- ¿Cuáles serían las características de las personas que trabajan en el comercio 

informal? 

      Los migrantes gente desplazada en las ciudades  de los cuales ya hablamos y todos los 

factores   socioeconómicos que se relacionan directamente con el comercio informal una de 

ellas es  la pobreza, las  invasiones, que en al año 2010 eran considerados estados paralelos, 

puesto que si usted va a Monte Sinaí era un estado aparte en donde  el traficante de tierras era 
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el que le brinda el agua, el que le instala los postes y  brinda seguridad y se hablaba con la 

gente si se le ofrecía proyectos de vivienda como ciudad victoria  ellos relataban su realidad  

que algunos eran familias numerosas sin trabajo que crían cerdos gallina, para venderlo para 

navidad es su forma de ahorrar  en las casas, es ese choque cultural  se quiere trasladar un 

poco tal como vivía en el campo a las áreas suburbanas donde funciona  la economía del 

hogar se auto sustenta, es la mentalidad de la gente,  prefieren vivir sometidos a los traficantes 

de tierra antes de acceder a una casa como ciudad victoria. Es un tema que es producto del 

nivel de desarrollo así que no vamos a poder superar mientras no se logre cambiar la matriz 

productiva del país, y desgraciadamente no se va a poder cambiar mientras no se tenga 

energía eléctrica que garantice los procesos productivos, mientras no haya mano de obra 

calificada y no se avance en proceso de ciencia y tecnología, el país está apostando a todo esto 

que es un proceso a mediano y largo plazo. De qué sirve que yo quiera hacer un 

emprendimiento industrial o artesanal en el área rural sino tengo energía, la misma realidad de 

la ruralidad determina la forma de pensar de la gente, la cultura, su visión que son las 

primeras cusas de subempleo en el Ecuador.  

5.- ¿Qué beneficios trae a la sociedad el comercio informal?  

En una economía como la nuestra es la posibilidad de subsistir para gran parte de la 

población, de alguna manera garantiza ocupación a la población  económicamente activa y 

evita que se desvíen a otras fuentes de ingresos no adecuadas  que afectarían, Pero hay que 

tener políticas públicas para garantizar un funcionamiento ordenado  y que les permita vivir 

de eso hasta que nosotros podamos como país desarrollas otras formas  o alternativas de 

formalización del empleo, industrializar , bienes y servicios y todo lo que se está proponiendo 

para avanzar como país , pero es fundamental para el movimiento funcionamiento de la 

economía, imagínese que los narcos descubrieron que era una mina,  y crearon toda la 

cuestión de lavado de activos a través de los créditos, por medio de los chulqueros, que 
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negocio seria para que invirtieran millones de dólares en esta facilidad con que daban 

créditos, cuando no pagan lo mataban también , los crímenes relacionados al sicariato fue 

importante que el Gobierno haya parado esa situación pero es importante que genere una 

propuesta para democratizar y mejorar  esa parte del acceso al crédito.  

6.- ¿Qué aspectos negativos considera usted que acarrea el comercio informal a la 

sociedad? 

Negativo el desorden que la informalidad genera, alimentos sin control sanitario, condiciones 

de cadenas de seguridad inadecuada, el tema de la piratería, que  afecta  gente que no recibe 

sus regalías por propiedad intelectual, desorden en la vía pública por ocupación arbitraria, el 

problema del chulco y mejorar el tema del subempleo. 

7.-De qué forma cree que el Ecuador enfrenta el Comercio informal.- ¿Según su 

experiencia que postura tiene el Gobierno y la sociedad? El gobierno no ha avanzado 

mucho en estos términos, porque no basta con regular la ley o dictar ordenanza, sino realizar 

cambios estructurales que permitan mejorar la prestación de servicios, nadie ha hecho nada ni 

el gobierno ni el municipio para tener enfoques claros por lo general son medidas represivas o 

paternalistas por ejemplo las políticas públicas orientadas a los emprendimientos de este tipo 

fueron mal encaminadas y se generó problemas de cartera a la banca estatal y  en el caso del 

municipio que saturo de los mercados  sin ninguna educación. En cuanto a la sociedad lo 

acepta y lo ve como normal. 

8.-Posibles soluciones desde su punto de vista 

A través del créditos, espacios formalizados, ordenados  y regulados para el comercio, 

garantizar a través del estado políticas públicas que permita minimizar una serie de trabas que 

tienen las instituciones para crear centros comerciales populares ubicando entidades públicas 

en ellos, mínimo uno por parroquia, financiando a las asociaciones de comerciantes 

minoristas, que la asociación remplace a los chulqueros capitalizados por el banco de 
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fomento, para que la gente tenga el capital para y trabajar  y puedan operar en los centros 

comerciales, que tendrían un nicho de mercado, esto permite ordenar el comercio informal en 

las calles, otra solución a través del bono, que  sea depositado en cuentas de ahorro y realizar 

emprendimientos asociativos, pero el diseño económico actual imposibilita pegar saltos hacia 

la formalidad buscar una salida a los problemas de la cuidad. 

Guayaquil perdió el parque industrial por regulaciones de la CAN, empresas 

Multinacionales como las farmacéuticas se fueron a otros países, migrando a países donde es 

más fácil operar, por el tema de mano de obra e impuestos y otras con la crisis financiera del 

2000 cerraron, la ciudad es un poco más con una visión financiera y poco inclinada hacia 

labores productivas, por eso la ciudad tiene una de las más altas tasas con el tema del 

subempleo. 

En resumen del capítulo, se investigó sobre la actividad principal a la que se dedican 

los comerciantes informales y se determinó que es la venta de alimentos y bebidas, lo cual fue 

corroborado con las opiniones de los funcionarios del Municipio y el SRI, aquí se hace una 

reflexión si los alimentos y bebidas son preparados con la higiene y los controles sanitarios 

adecuados. En segundo lugar, venden ropa seguidos de otros artículos como cd`s, juguetes, 

entre otros, por lo general la mercadería la compran a los mayoristas chinos y no pagan 

ningún tipo de impuesto por adquirirla. 

Se identificó que las personas que trabajan en el sector de la Bahía son semi-formales 

ya que algunos pagan el RISE y otros pagan al Municipio por el espacio asignado, también en 

esta zona la mayoría pertenece a algún tipo de cooperativa que representa sus intereses, pero 

carecen de protección social. Alrededor del 60% de la base 385 trabaja siete días a la semana 

en horario de seis horas diarias y en menor porcentaje 12 horas al día. El problema que más 

enfrentan en su actividad diaria son los municipales y otros expresan la falta de trabajo. Un 

factor relevante en todos es la baja educación que algunos no les ha permitido encontrar un 
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empleo formal y otros ni siquiera lo intentan, paradójicamente a la mayoría no les interesa ser 

capacitados en alguna área específica, otra característica importante no tienen protección 

social, quedan totalmente vulnerables en el área de la salud y sin tener ningún tipo de pensión 

para su vejez, La gran mayoría ha nacido en otras provincias especialmente en Portoviejo y 

Esmeraldas demostrando así que los altos índices de migración interna afectan a la ciudad y al 

no encontrar plazas de trabajo disponibles terminan trabajando en el sector informal. 

Algunos de ellos reciben ingresos menores al salario mínimo vital lo que refleja su 

condición de pobreza, gran cantidad afirman tener casa propia pero los sectores donde viven 

son invasiones que han sido legalizadas; 88 personas tienen ingresos familiares totales 

menores de 300 dólares. La gran mayoría tiene más de cinco años realizando esta actividad 

tan solo 13 personas tienen menos de un año, 144 personas tienen entre uno hasta cinco años 

realizando esta actividad. Todos los solteros tienen al menos una carga familiar, el principal 

estado civil es la unión libre que generalmente tienen dos cargas familiares.  
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Conclusiones  

A continuación se concluye los siguientes puntos:  

La OIT en su 103ava reunión  de la conferencia internacional del trabajo expresa que el 

sector informal está formado por estructuras económicas pequeñas, desde una unidad 

productiva hasta máximo diez empleados, que se caracteriza por tener un bajo nivel de 

organización y división del trabajo, disponen de poco capital, tienen tecnología obsoleta, 

exclusión de líneas de financiamiento tradicionales para el desarrollo del negocio, escasa 

calificación de mano de obra, salvo algunas casos que han adquirido sus destrezas en base a la 

experiencia. 

Guayaquil se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para los migrantes 

internos gracias a su calidad de puerto y a sus principales actividades el comercio y la 

industria. Las personas llegan a Guayaquil con la ilusión y convicción de hallar un mejor 

trabajo y bienestar para sus familias pero al no encontrar terminan sumergidas en el comercio 

informal, la ciudad no ha estado preparada para recibir a tantas personas que han migrado de 

otras provincias y ha crecido desordenadamente creando cordones de miseria y proliferando 

las invasiones en ciertos sectores. Durante el año 2013 la ciudad tuvo los índices más altos de 

desempleo, pobreza y migración interna, factores que influyen directamente en el comercio 

informal, aunque las cifras del Gobierno Nacional muestran una disminución en el sector lo 

cierto es que cada día se observan más en los semáforos de la ciudad, personas dedicadas a 

dicha actividad. Finalmente, las empresas informales, son de baja productividad y en ellas se 

concentra el subempleo, por lo general perciben ingresos muy bajos y las relaciones laborales 

son muy inestables (OIT, 2014, págs. 77-79).  

Los resultados macroeconómicos son otra causa del crecimiento del sector informal, 

en ocasiones por la falta de crecimiento económico o  fallas que siempre han existido tanto en 

el mercado como en la Política gubernamental que  han dado lugar a una serie de problemas 
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socioeconómicos que afectan los derechos de las personas como los altos índices de 

desempleo,  pobreza, educación, salud, la migración, desigualdad de género, que se traduce en 

una participación mayor de empleos informales, de baja productividad y bajos salarios.  

  Las características de la economía informal a nivel mundial se asemeja totalmente al 

comportamiento de los comerciantes informales que trabajan en la ciudad de Guayaquil, gente 

que día a día se rebusca la manera de llevar el sustento a sus hogares, en trabajos totalmente 

vulnerables donde carecen de todo tipo de protección social, poseen bajo nivel de educación, 

no pagan impuestos, no tienen acceso a créditos, algunos de ellos inmersos en la pobreza y les 

alcanza tan solo para sobrevivir. La informalidad ha sido motivo de preocupación y debate a 

nivel mundial, especialmente en los países latinoamericanos, la OIT conjuntamente con otros 

organismos se han propuesto reducir los niveles de informalidad en el mundo a través de la 

búsqueda de trabajo decente que los integre a la economía estructurada. Por otra parte, el 

Ecuador se preocupa cada vez más por el bienestar del individuo y está trabajando por reducir 

los niveles de pobreza, mejorara la educación, elevar el nivel de vida de las personas y reducir 

los índices de informalidad. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU, los 

indicadores del mercado laboral demuestran que el sector informal ha venido disminuyendo 

en la ciudad de Guayaquil entre los años 2011 hasta el 2013 sin embargo, a marzo del 2014 ha 

habido un aumento a 527.322 informales con una tasa de ocupación informal de 46,60%. Se 

puede concluir que los factores socioeconómicos como el desempleo, la pobreza, las altas 

tasas de migración, la falta de vivienda, la falta de servicios básicos, la educación, tienen una 

alta incidencia en las personas que se dedican al comercio informal. La economía informal es 

el medio a través del cual muchas familias de Guayaquil subsisten los comerciantes 

informales se ingenian cada mañana para ofertar todo tipo de productos gaseosas, 

encebollados, bolos, ropa, productos plásticos, juguetes, cd, etc., que les permita llevar el 
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sustento a sus hogares, pese a las adversidades de su entorno luchan por conseguir el pan de 

cada día, aunque la mayoría ha caído en un conformismo que no les permite visualizar un 

mejor futuro debido a la falta de educación y desinterés por capacitarse.  
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Recomendaciones 

Ante la situación socioeconómica que afrontan día a día la sociedad pero sobre todo 

las personas que se dedican al comercio informal, es necesario ayudar a mejorar sus 

condiciones de vida, situación económica y buscar propuestas de integración hacia la 

economía formal. Preguntar de qué manera podrían contribuir el Municipio, el Gobierno y la 

comunidad en general, cada uno de estos actores para mejorar la situación de este sector 

desprotegido no necesariamente resolverá los problemas ya que como se ha expuesto en todo 

este presente trabajo de investigación existe una complejidad que muchos han logrado 

resolver. 

El municipio está haciendo una buena labor en la regeneración urbana y en asignación 

de kioscos y espacios en vía pública que han logrado organizar los mercados y el área de la 

Bahía, zonas que se han ido regularizando poco a poco, sin embargo, los comerciantes 

informales se quejan constantemente por que la policía metropolitana les confisca su 

mercadería dejándolos sin el único sustento que tiene para sus familias, los cuales atraviesan 

una dura realidad.  

Por otra parte, es necesario reconocer y exponer el enorme interés por parte del 

Gobierno Nacional, el cual está trabajando fuertemente en el área social, para mejorar la 

calidad de vida de los más necesitados y erradicar la pobreza y otros problemas 

socioeconómicos factores que incide directamente en la economía informal, sin embargo, el 

problema persiste, y se recomienda dinamizar el aparato productivo a través de la empresa 

privada para un crecimiento económico y generar mayor empleo de alta productividad, para 

que las personas accedan a un trabajo digno en donde gocen de protección social. 

Entre tanto, el gobierno puede crear políticas laborales que contemplen la manera en 

que los trabajadores más vulnerables logren ingresar a la economía formal. Es muy 

importante desarrollar programas como los microcréditos, que han funcionado en otros países 
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más pobres, como la India y filipinas,  siendo objeto de  una profunda investigación por parte 

de premios Nóveles que han aportado a la disminución de los negocios informales y que 

podría implementarse en nuestro país.  

Finalmente, en épocas de crisis es imperativo entrelazar esfuerzos con instituciones 

educativas para que de una u otra manera puedan cooperar a impulsar trasferencia de 

conocimiento a personas que llevan el negocio de manera informal y crear programas 

especiales de capacitación e incentivos por parte de las entidades gubernamentales. Hoy por 

hoy, en las mismas universidades existen programas de labor social y en colegios también 

pero ante esta problemática de los ecuatorianos y dado que este sector informal puede brindar 

un impacto y aporta a la economía si parte del porcentaje va disminuyendo gracias a un 

trabajo en conjunto con las recomendaciones expuestas en este punto.     
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Apéndices 

                                                                                   Apéndice 1 

 

 

Components of employment in the informal economy as percentage of total non-agricultural 

employment, by sex (latest year available) 
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  Tomado de: ILO y WIEGO, 2013 Pág.16, 17 y 18. 

                                               

                                                          Apéndice 2 

Latin American and the Caribbean container port throughput 

 

 

 

 



163 
 

Apéndice 3 

Estadísticas 2013 puerto consolidado 
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Apéndice 4 

                                                       ENCUESTAS SECTOR COMERCIO                                                                                     

 

Buenas _____ estoy realizando un estudio netamente con carácter académico, podría ayudarme 

respondiendo el siguiente cuestionario. 

 

P1. ¿Trabaja Ud. en comercial informal? 

 

Si 1 (Continúe P2)  No  2 (Suspenda y reemplace) 

 

P2. ¿A qué actividad del comercio informal se dedica? 

 

 Ropa    1 

Alimentos y bebidas 2 

Accesorios de celulares 3 

Juguetes  4 

Venta de Cds.  5 

Taxista (trici-motos) 6 

Otros especificar…7 

 

P3. ¿Dónde compra sus artículos? 

 

Mayorista distribuidor  1 

 Tendero  2 

Comisariato  3 

Bahía    4 

Otros especificar……5 

 

P4. ¿Paga el IVA por estos artículos cuando los compra? Si___1   No____2 

 

P5. ¿Pertenece usted a algún grupo de interés, asociación o cooperativa que represente sus 

intereses?  

 

Si___1 No____   ¿Cuál? ________________________________________________   

 

P6. ¿Cuántos días a la semana Trabaja?  _________ ¿Qué días Trabaja?  ________  

¿Cuántas horas al día trabaja? _____________ 

P7. ¿De acuerdo a esta tabla cuanto es su ingreso de venta diariamente? 

 

De 20 – 60___________ 1 

De 60 – 100__________ 2 

 De 100 – en adelante___ 3 
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P8. ¿De acuerdo a su venta diaria cuánta utilidad le queda?  

 

Entre   0 – 10  1 

Entre 10 - 20  2 

Entre   20-30  3 

Entre 30 a 50  4 

De 50 en adelante    5  

 

P9. ¿Paga usted algún tipo de impuesto?  Si___ 1  No____2 

 

P10.  ¿A quién? Al municipio___1   Sri ___2 

 

P11. ¿A usted le gustaría ser capacitado en el área que está trabajando?   Si___1  

 

 No____2 

 

P12. ¿Qué te tipo de capacitación le gustaría recibir? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………..…………………………………………………… 

 

P 13. ¿Cuáles son los problemas más comunes que Ud. encuentra en su actividad económica? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………..……………………………………………………… 

 

 

P. 14 ¿Cuánto tiempo hace que tiene este negocio?  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

P.15 ¿Ha pensado usted en buscar un empleo formal?  Sí _____    No ______ 

 

¿Por qué si? ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Por qué no? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 P.1 6 Datos De Control  

 

Sexo    Edad        Estado Civil            # De Miembros En El Hogar 

Masculino  1 15 A 24 Años 1 Soltero  1    ____________ 

Femenino 2 25 A 39años  2 Casado  2  

40 A 54 Años 3 Unión Libre 3 #Cargas Familiares 

55 A 64 Años 4 Divorciado 4       _________________ 

      Viudo  5 
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Vivienda              Tiene Seguro Médico      Ciudad En La Que Reside  ____________ 

                                            

Propia                             Privado  1  (Si Contesta Guayaquil Marque Zona)                                                                

Arrendada                        IESS        2                          Norte   1     

                                 Ninguno    3                          Centro 2                                                   

                                                                               Sur        3 

 

Dónde Nació   Ciudad ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:___________________________________ 

 

DIREC. NEGOCIO: ____________________________BARRIO______________ 

 

TELEF: ____________ CELULAR:__________________  

 

ENTREVISTADOR:_____________________________________ FECHA--------------- 

 

SUPERVISIÓN:_________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

P17 Cuál Fue El Último Año De 

Estudios Que Completo O Cual 

Está Cursando 

      P18 Nivel De Ingresos        

Familiar 

No estudio                              1  Menos de $ 300,00 ( E )     1   

Primaria incompleta             2 $ 301,00 a $ 600,00 (D)      2 

Primaria completa                3  $ 601,00 a $ 1500,00 (C)    3 

Secundaria incompleta        4 $ 1501,00 a $ 2000,00 (C)  4 

Secundaria completa            5 $ 2001,00 a $ 3500,00 (B)  5 

Universidad incompleta       6 $ 3501,00 a $ 5000,00 (B)  6 

Universidad completa           7 Más de $ 5000,00 (A)         7 

 No contesta                         8 
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  Estudio de Mercado Informal en Guayaquil, Apéndice 5  Resultados     
¿Qué tipo de artículos comercializa?   

   
    

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Alimentos y bebidas 156 

40.5 

104 

41.1 

52 

39.4 

36 

37.1 

37 

38.1 

40 

41.2 

43 

45.7 

83 

41.3 

25 

24.0 

48 

60.0 

Ropa 39 

10.1 

17 

6.7 

22 

16.7 

10 

10.3 

11 

11.3 

6 

6.2 

12 

12.8 

7 

3.5 

26 

25.0 

6 

7.5 

Venta de Cds 25 

6.5 

17 

6.7 

8 

6.1 

11 

11.3 

7 

7.2 

6 

6.2 

1 

1.1 

14 

7.0 

6 

5.8 

5 

6.3 

Juguetes 23 

6.0 

13 

5.1 

10 

7.6 

7 

7.2 

4 

4.1 

5 

5.2 

7 

7.4 

13 

6.5 

8 

7.7 

2 

2.5 

Accesorios de celulares 19 

4.9 

15 

5.9 

4 

3.0 

9 

9.3 

6 

6.2 

4 

4.1 

0 

0.0 

9 

4.5 

7 

6.7 

3 

3.8 

Periódico, revista 17 

4.4 

11 

4.3 

6 

4.5 

0 

0.0 

9 

9.3 

5 

5.2 

3 

3.2 

12 

6.0 

3 

2.9 

2 

2.5 

Taxista 15 

3.9 

15 

5.9 

0 

0.0 

7 

7.2 

6 

6.2 

1 

1.0 

1 

1.1 

9 

4.5 

1 

1.0 

5 

6.3 

Artículos de bazar y varios 11 

2.9 

4 

1.6 

7 

5.3 

1 

1.0 

2 

2.1 

7 

7.2 

1 

1.1 

3 

1.5 

3 

2.9 

5 

6.3 

Venta de calzado(zapatos, 

zapatillas, sandalias) 

10 

2.6 

7 

2.8 

3 

2.3 

1 

1.0 

4 

4.1 

3 

3.1 

2 

2.1 

6 

3.0 

3 

2.9 

1 

1.3 

Otros trabajos 9 

2.3 

5 

2.0 

4 

3.0 

1 

1.0 

2 

2.1 

5 

5.2 

1 

1.1 

6 

3.0 

3 

2.9 

0 

0.0 

Helados, bolos, granizados 9 

2.3 

8 

3.2 

1 

0.8 

0 

0.0 

2 

2.1 

0 

0.0 

7 

7.4 

8 

4.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

Útiles escolares 8 

2.1 

3 

1.2 

5 

3.8 

4 

4.1 

2 

2.1 

2 

2.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

8 

7.7 

0 

0.0 

Venta de bolsos, mochilas, 

maletas 

8 

2.1 

7 

2.8 

1 

0.8 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

2.1 

4 

4.3 

8 

4.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Golosinas, galletas, caramelos 7 

1.8 

5 

2.0 

2 

1.5 

2 

2.1 

0 

0.0 

2 

2.1 

3 

3.2 

5 

2.5 

1 

1.0 

1 

1.3 

Venta de gafas, lentes 6 

1.6 

4 

1.6 

2 

1.5 

1 

1.0 

1 

1.0 

4 

4.1 

0 

0.0 

5 

2.5 

1 

1.0 

0 

0.0 
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Recargas de celulares 6 

1.6 

2 

0.8 

4 

3.0 

4 

4.1 

2 

2.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Bisutería(relojes, cadenas) 5 

1.3 

2 

0.8 

3 

2.3 

0 

0.0 

2 

2.1 

3 

3.1 

0 

0.0 

2 

1.0 

3 

2.9 

0 

0.0 

Artículos de limpieza personal 4 

1.0 

3 

1.2 

1 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

2 

2.1 

2 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.3 

Accesorios para el 

hogar(manteles, cortinas) 

3 

0.8 

3 

1.2 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

1 

0.5 

2 

1.9 

0 

0.0 

Medicamentos 30.8 20.8 10.8 00.0 00.0 22.1 11.1 10.5 21.9 00.0 

Plásticos, tinas 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.5 

Fotocopiadoras 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Accesorios para vehículos 2 

0.5 

1 

0.4 

1 

0.8 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Gorras, sombreros 2 

0.5 

1 

0.4 

1 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Correas, cinturones 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

2 

1.9 

0 

0.0 

Reparación de relojes 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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      Estudio de Mercado Informal en Guayaquil, Apéndice Resultados      
            

Donde compra sus artículos?   
   

     

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO  

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

 

370 
238 

- 

132 

- 

90 

- 

91 

- 

96 

- 

93 

- 

192 

- 

103 

- 

75 

-  
Mayorista distribuidor 240 

64.9 

155 

65.1 

85 

64.4 

55 

61.1 

60 

65.9 

59 

61.5 

66 

71.0 

125 

65.1 

64 

62.1 

51 

68.0  
Bahía 76 

20.5 

46 

19.3 

30 

22.7 

20 

22.2 

19 

20.9 

27 

28.1 

10 

10.8 

34 

17.7 

29 

28.2 

13 

17.3  
Tendero 39 

10.5 

28 

11.8 

11 

8.3 

12 

13.3 

8 

8.8 

7 

7.3 

12 

12.9 

20 

10.4 

10 

9.7 

9 

12.0  
Otros especificar 5 

1.4 

2 

0.8 

3 

2.3 

1 

1.1 

0 

0.0 

2 

2.1 

2 

2.2 

5 

2.6 

0 

0.0 

0 

0.0  
Mercado 5 

1.4 

3 

1.3 

2 

1.5 

2 

2.2 

0 

0.0 

1 

1.0 

2 

2.2 

2 

1.0 

0 

0.0 

3 

4.0  
Comisariato 4 

1.1 

3 

1.3 

1 

0.8 

1 

1.1 

2 

2.2 

0 

0.0 

1 

1.1 

4 

2.1 

0 

0.0 

0 

0.0  
Del campo 3 

0.8 

3 

1.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.2 

0 

0.0 

1 

1.1 

3 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0  
Otros  2 

0.5 

1 

0.4 

1 

0.8 

1 

1.1 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0  
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Estudio de Mercado Informal en Guayaquil  Apéndice Resultados 

            
Al comprar sus artículos Ud. paga IVA?  

   
 

    

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO  

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

 

370 
238 

- 

132 

- 

90 

- 

91 

- 

96 

- 

93 

- 

192 

- 

103 

- 

75 

-  
(5)-Si 123 

33.2 

69 

29.0 

54 

40.9 

26 

28.9 

31 

34.1 

36 

37.5 

30 

32.3 

60 

31.3 

40 

38.8 

23 

30.7  
(1)-No 246 

66.5 

168 

70.6 

78 

59.1 

63 

70.0 

60 

65.9 

60 

62.5 

63 

67.7 

131 

68.2 

63 

61.2 

52 

69.3  
A veces 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0  

 

                           
           

Estudio de Mercado Informal en Guayaquil  Apéndice            

Resultados                  

           

           
¿Pertenece usted a algún grupo de interés, asociación o cooperativa que represente sus intereses?     

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

370 
238 

- 

132 

- 

90 

- 

91 

- 

96 

- 

93 

- 

192 

- 

103 

- 

75 

- 

(5)-Si 17 

4.4 

8 

3.2 

9 

6.8 

4 

4.1 

6 

6.2 

3 

3.1 

4 

4.3 

3 

1.5 

13 

12.5 

1 

1.3 

(1)-No 368 

95.6 

245 

96.8 

123 

93.2 

93 

95.9 

91 

93.8 

94 

96.9 

90 

95.7 

198 

98.5 

91 

87.5 

79 

98.8 
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¿A cuál asociación pertenece? 

  

   

 

   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

17 
8 

- 

9 

- 

4 

- 

6 

- 

3 

- 

4 

- 

3 

- 

13 

- 

1 

- 

Asociación 2 de Marzo 2 

11.8 

1 

12.5 

1 

11.1 

0 

0.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

1 

25.0 

0 

0.0 

2 

15.4 

0 

0.0 

Asociación 28 de Septiembre 2 

11.8 

2 

25.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

1 

25.0 

2 

66.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

Asociación Chile 2 

11.8 

2 

25.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

1 

25.0 

0 

0.0 

2 

15.4 

0 

0.0 

Asociación Justicia Y 

Trabajo 

1 

5.9 

0 

0.0 

1 

11.1 

1 

25.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación Comett 1 

5.9 

0 

0.0 

1 

11.1 

0 

0.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

Asociación 30 de Enero 1 

5.9 

0 

0.0 

1 

11.1 

0 

0.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación Nuevo Horizonte 1 

5.9 

0 

0.0 

1 

11.1 

1 

25.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación Bahía de 

Ayacucho 

1 

5.9 

0 

0.0 

1 

11.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación 3 de Enero 1 

5.9 

1 

12.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asoma Asociación 1 

5.9 

1 

12.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

25.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación José Joaquín de 

Olmedo 

1 

5.9 

1 

12.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.7 

0 

0.0 

Asociación 2 de Mayo 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

No dio información 3 

17.6 

0 

0.0 

3 

33.3 

2 

50.0 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

15.4 

1 

100.0 
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                                                       Estudio de Mercado Informal en Guayaquil Apéndice Resultados 

        

Trabaja entre semana o fin de semana  
   

 
   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Entre Semana 385 

100.0 

253 

100.0 

132 

100.0 

97 

100.0 

97 

100.0 

97 

100.0 

94 

100.0 

201 

100.0 

104 

100.0 

80 

100.0 

Fines de Semana 357 

92.7 

232 

91.7 

125 

94.7 

93 

95.9 

88 

90.7 

91 

93.8 

85 

90.4 

179 

89.1 

103 

99.0 

75 

93.8 

           

 

           

En semana cuales son los días que más trabaja  
   

 
   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Lunes 382 

99.2 

252 

99.6 

130 

98.5 

97 

100.0 

95 

97.9 

97 

100.0 

93 

98.9 

199 

99.0 

103 

99.0 

80 

100.0 

Martes 381 

99.0 

251 

99.2 

130 

98.5 

97 

100.0 

94 

96.9 

96 

99.0 

94 

100.0 

197 

98.0 

104 

100.0 

80 

100.0 

Miércoles 382 

99.2 

251 

99.2 

131 

99.2 

97 

100.0 

96 

99.0 

97 

100.0 

92 

97.9 

199 

99.0 

103 

99.0 

80 

100.0 

Jueves 380 

98.7 

251 

99.2 

129 

97.7 

97 

100.0 

94 

96.9 

96 

99.0 

93 

98.9 

197 

98.0 

104 

100.0 

79 

98.8 

Viernes 385 

100.0 

253 

100.0 

132 

100.0 

97 

100.0 

97 

100.0 

97 

100.0 

94 

100.0 

201 

100.0 

104 

100.0 

80 

100.0 

Sábado 354 

91.9 

230 

90.9 

124 

93.9 

93 

95.9 

88 

90.7 

90 

92.8 

83 

88.3 

177 

88.1 

103 

99.0 

74 

92.5 

Domingo 240 

62.3 

157 

62.1 

83 

62.9 

54 

55.7 

55 

56.7 

67 

69.1 

64 

68.1 

118 

58.7 

69 

66.3 

53 

66.3 
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¿Cuantas horas diarias entre semana trabaja? 

 

 

   

 

   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

4 horas 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

5 horas 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

6 horas 211 

54.8 

141 

55.7 

70 

53.0 

47 

48.5 

60 

61.9 

53 

54.6 

51 

54.3 

107 

53.2 

52 

50.0 

52 

65.0 

6 horas 30 minutos 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

7 horas 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.1 

0 

0.0 

2 

1.9 

0 

0.0 

8 horas 10 

2.6 

5 

2.0 

5 

3.8 

3 

3.1 

2 

2.1 

1 

1.0 

4 

4.3 

2 

1.0 

8 

7.7 

0 

0.0 

9 horas 8 

2.1 

5 

2.0 

3 

2.3 

3 

3.1 

2 

2.1 

2 

2.1 

1 

1.1 

3 

1.5 

5 

4.8 

0 

0.0 

10 horas 9 

2.3 

6 

2.4 

3 

2.3 

1 

1.0 

4 

4.1 

3 

3.1 

1 

1.1 

3 

1.5 

6 

5.8 

0 

0.0 

11 horas 3 

0.8 

2 

0.8 

1 

0.8 

2 

2.1 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.3 

12 horas 139 

36.1 

89 

35.2 

50 

37.9 

41 

42.3 

28 

28.9 

37 

38.1 

33 

35.1 

83 

41.3 

29 

27.9 

27 

33.8 
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¿Cuantas horas diarias fin de semana trabaja? 

   
 

   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

357 
232 

- 

125 

- 

93 

- 

88 

- 

91 

- 

85 

- 

179 

- 

103 

- 

75 

- 

4 horas 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

5 horas 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

6 horas 248 

69.5 

158 

68.1 

90 

72.0 

64 

68.8 

59 

67.0 

65 

71.4 

60 

70.6 

125 

69.8 

63 

61.2 

60 

80.0 

6 horas 30 minutos 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

7 horas 2 

0.6 

2 

0.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.4 

0 

0.0 

2 

1.9 

0 

0.0 

8 horas 10 

2.8 

5 

2.2 

5 

4.0 

3 

3.2 

2 

2.3 

1 

1.1 

4 

4.7 

2 

1.1 

8 

7.8 

0 

0.0 

9 horas 8 

2.2 

5 

2.2 

3 

2.4 

3 

3.2 

2 

2.3 

2 

2.2 

1 

1.2 

3 

1.7 

5 

4.9 

0 

0.0 

10 horas 9 

2.5 

6 

2.6 

3 

2.4 

1 

1.1 

4 

4.5 

3 

3.3 

1 

1.2 

3 

1.7 

6 

5.8 

0 

0.0 

11 horas 3 

0.8 

2 

0.9 

1 

0.8 

2 

2.2 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.1 

0 

0.0 

1 

1.3 

12 horas 91 

25.5 

63 

27.2 

28 

22.4 

26 

28.0 

24 

27.3 

25 

27.5 

16 

18.8 

54 

30.2 

21 

20.4 

16 

21.3 
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                                                                             Estudio de Mercado Informal en Guayaquil Apéndice Resultados 

¿De acuerdo a esta tabla cuanto es su ingreso de venta diariamente? 
  

 
   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

385 253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

De 20 a 60 dólares 253 

65.7 

167 

66.0 

86 

65.2 

61 

62.9 

67 

69.1 

64 

66.0 

61 

64.9 

134 

66.7 

67 

64.4 

52 

65.0 

De 61 a 100 dólares 76 

19.7 

51 

20.2 

25 

18.9 

22 

22.7 

14 

14.4 

19 

19.6 

21 

22.3 

43 

21.4 

11 

10.6 

22 

27.5 

De 101 dólares en adelante 56 

14.5 

35 

13.8 

21 

15.9 

14 

14.4 

16 

16.5 

14 

14.4 

12 

12.8 

24 

11.9 

26 

25.0 

6 

7.5 

 

 

¿De acuerdo a su venta diaria  de 20 a 60 dólares, cuánta utilidad le queda? 
  

    

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15- 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

253 167 

- 

86 

- 

61 

- 

67 

- 

64 

- 

61 

- 

134 

- 

67 

- 

52 

- 

Entre 0 a 10 dólares 59 

23.3 

46 

27.5 

13 

15.1 

15 

24.6 

19 

28.4 

7 

10.9 

18 

29.5 

40 

29.9 

12 

17.9 

7 

13.5 

Entre 11 a 20 dólares 167 

66.0 

103 

61.7 

64 

74.4 

43 

70.5 

39 

58.2 

45 

70.3 

40 

65.6 

75 

56.0 

50 

74.6 

42 

80.8 

Entre 21 a 30 dólares 23 

9.1 

16 

9.6 

7 

8.1 

3 

4.9 

9 

13.4 

8 

12.5 

3 

4.9 

15 

11.2 

5 

7.5 

3 

5.8 

Entre 31 a 50 dólares 4 

1.6 

2 

1.2 

2 

2.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

6.3 

0 

0.0 

4 

3.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Entre 51 dólares en adelante 0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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¿De acuerdo a su venta diaria  de 61 a 100 dólares, cuánta utilidad le queda? 

  

 

   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

76 51 

- 

25 

- 

22 

- 

14 

- 

19 

- 

21 

- 

43 

- 

11 

- 

22 

- 

Entre 0 a 10 dólares 1 

1.3 

1 

2.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

5.3 

0 

0.0 

1 

2.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

Entre 11 a 20 dólares 37 

48.7 

26 

51.0 

11 

44.0 

8 

36.4 

7 

50.0 

8 

42.1 

14 

66.7 

22 

51.2 

6 

54.5 

9 

40.9 

Entre 21 a 30 dólares 31 

40.8 

19 

37.3 

12 

48.0 

12 

54.5 

4 

28.6 

8 

42.1 

7 

33.3 

14 

32.6 

4 

36.4 

13 

59.1 

Entre 31 a 50 dólares 6 

7.9 

4 

7.8 

2 

8.0 

2 

9.1 

2 

14.3 

2 

10.5 

0 

0.0 

5 

11.6 

1 

9.1 

0 

0.0 

Entre 51 dólares en adelante 1 

1.3 

1 

2.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

 

 

¿De acuerdo a su venta diaria  de 101 en adelante, cuánta utilidad le queda? 

  

 

   

  SEXO   EDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años NORTE CENTRO SUR 

 

56 35 

- 

21 

- 

14 

- 

16 

- 

14 

- 

12 

- 

24 

- 

26 

- 

6 

- 

Entre 0 a 10 dólares 1 

1.8 

0 

0.0 

1 

4.8 

0 

0.0 

1 

6.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Entre 11 a 20 dólares 11 

19.6 

7 

20.0 

4 

19.0 

3 

21.4 

0 

0.0 

4 

28.6 

4 

33.3 

4 

16.7 

6 

23.1 

1 

16.7 

Entre 21 a 30 dólares 25 

44.6 

15 

42.9 

10 

47.6 

7 

50.0 

7 

43.8 

6 

42.9 

5 

41.7 

5 

20.8 

15 

57.7 

5 

83.3 

Entre 31 a 50 dólares 12 

21.4 

8 

22.9 

4 

19.0 

2 

14.3 

5 

31.3 

3 

21.4 

2 

16.7 

7 

29.2 

5 

19.2 

0 

0.0 

Entre 51 dólares en adelante 7 

12.5 

5 

14.3 

2 

9.5 

2 

14.3 

3 

18.8 

1 

7.1 

1 

8.3 

7 

29.2 

0 

0.0 

0 

0.0 
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                                                                      Estudio de Mercado Informal en Guayaquil Apéndice Resultados 

Paga usted algún tipo de impuesto 

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Si 43 

11.2 

23 

9.1 

20 

15.2 

13 

13.4 

12 

12.4 

12 

12.4 

6 

6.4 

17 

20.2 

10 

10.4 

13 

7.8 

2 

8.3 

1 

6.7 

No 342 

88.8 

230 

90.9 

112 

84.8 

84 

86.6 

85 

87.6 

85 

87.6 

88 

93.6 

67 

79.8 

86 

89.6 

153 

92.2 

22 

91.7 

14 

93.3 

             
 

 

Paga usted algún tipo de impuesto? 

           

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO      

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

     

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

-      
Si 43 

11.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

28 

26.9 

11 

13.8      
No 331 

88.5 

6 

100.0 

2 

100.0 

3 

100.0 

197 

98.0 

76 

73.1 

69 

86.3      
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¿A qué institución pública? 

 

  

   

 

     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 

Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 

65 

años 

Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

43 
23 

- 

20 

- 

13 

- 

12 

- 

12 

- 

6 

- 

17 

- 

10 

- 

13 

- 

2 

- 

1 

- 

Municipio de Guayaquil 
10 

23.3 

5 

21.7 

5 

25.0 

4 

30.8 

2 

16.7 

3 

25.0 

1 

16.7 

5 

29.4 

2 

20.0 

2 

15.4 

0 

0.0 

1 

100.0 

SRI 33 

76.7 

18 

78.3 

15 

75.0 

9 

69.2 

10 

83.3 

9 

75.0 

5 

83.3 

12 

70.6 

8 

80.0 

11 

84.6 

2 

100.0 

0 

0.0 

             
¿A que institución pública? 

           

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO      

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

     

 

43 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

4 

- 

28 

- 

11 

-      

Municipio de Guayaquil 
10 

23.3 

0 0 0 1 

25.0 

5 

17.9 

4 

36.4      
SRI 33 

76.7 

0 0 0 3 

75.0 

23 

82.1 

7 

63.6      

 

¿Qué tipo de impuesto cancela al SRI?  
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

33 
18 

- 

15 

- 

9 

- 

10 

- 

9 

- 

5 

- 

12 

- 

8 

- 

11 

- 

2 

- 

0 

- 

RISE 33 

100.0 

18 

100.0 

15 

100.0 

9 

100.0 

10 

100.0 

9 

100.0 

5 

100.0 

12 

100.0 

8 

100.0 

11 

100.0 

2 

100.0 

0 
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¿Qué tipo de impuesto cancela al SRI? 

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO      

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

     

 

33 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 

3 

- 

23 

- 

7 

-      
RISE 33 

100.0 

0 0 0 3 

100.0 

23 

100.0 

7 

100.0      

 

¿A usted le gustaría ser capacitado en el área que está trabajando? 
  

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15- 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Si 89 

23.1 

53 

20.9 

36 

27.3 

20 

20.6 

33 

34.0 

22 

22.7 

14 

14.9 

21 

25.0 

16 

16.7 

46 

27.7 

4 

16.7 

2 

13.3 

No 296 

76.9 

200 

79.1 

96 

72.7 

77 

79.4 

64 

66.0 

75 

77.3 

80 

85.1 

63 

75.0 

80 

83.3 

120 

72.3 

20 

83.3 

13 

86.7 

 

¿A usted le gustaría ser capacitado en el área que está trabajando? 
         

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO      

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

     

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

-      
Si 81 

21.7 

4 

66.7 

2 

100.0 

2 

66.7 

35 

17.4 

31 

29.8 

23 

28.8      
No 293 

78.3 

2 

33.3 

0 

0.0 

1 

33.3 

166 

82.6 

73 

70.2 

57 

71.3      
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                                                                               Estudio de Mercado Informal en Guayaquil Apéndice Resultados 

¿Qué te tipo de capacitación le gustaría recibir?  
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado 

Unión 

Libre 
Divorciado Viudo 

 

88 
52 

- 

36 

- 

19 

- 

33 

- 

22 

- 

14 

- 

20 

- 

16 

- 

46 

- 

4 

- 

2 

- 

Dar mejor servicio al cliente 38 

43.2 

22 

42.3 

16 

44.4 

9 

47.4 

13 

39.4 

10 

45.5 

6 

42.9 

13 

65.0 

7 

43.8 

16 

34.8 

0 

0.0 

2 

100.0 

Como manejar o administrar un 

negocio 

23 

26.1 

13 

25.0 

10 

27.8 

6 

31.6 

10 

30.3 

4 

18.2 

3 

21.4 

2 

10.0 

3 

18.8 

16 

34.8 

2 

50.0 

0 

0.0 

Mantenimiento y reparación de 

celulares 

1 

1.1 

1 

1.9 

0 

0.0 

1 

5.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

6.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Relaciones humanas 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Como administrar mi dinero 3 

3.4 

3 

5.8 

0 

0.0 

2 

10.5 

0 

0.0 

1 

4.5 

0 

0.0 

1 

5.0 

0 

0.0 

2 

4.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

Curso de motivación personal 4 

4.5 

2 

3.8 

2 

5.6 

1 

5.3 

2 

6.1 

1 

4.5 

0 

0.0 

2 

10.0 

1 

6.3 

1 

2.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Curso de ventas 10 

11.4 

8 

15.4 

2 

5.6 

0 

0.0 

5 

15.2 

4 

18.2 

1 

7.1 

0 

0.0 

4 

25.0 

6 

13.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Capacitación de tributación y 

declaración de impuestos 

2 

2.3 

2 

3.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.5 

1 

7.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.2 

1 

25.0 

0 

0.0 

Capacitación de masajes 1 

1.1 

0 

0.0 

1 

2.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.5 

0 

0.0 

1 

5.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Salud y medicina natural 1 

1.1 

1 

1.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Manipulación e higiene de 

alimentos 

3 

3.4 

1 

1.9 

2 

5.6 

0 

0.0 

2 

6.1 

0 

0.0 

1 

7.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

6.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

Exportación del comercio 2 

2.3 

1 

1.9 

1 

2.8 

0 

0.0 

2 

6.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

6.3 

0 

0.0 

1 

25.0 

0 

0.0 

Cursos de enfermería 1 

1.1 

0 

0.0 

1 

2.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.1 

1 

5.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Confección de ropa 1 

1.1 

0 

0.0 

1 

2.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Mantenimiento y reparación de 

relojes 

1 

1.1 

0 

0.0 

1 

2.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

7.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.2 

0 

0.0 

0 

0.0 
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¿Qué te tipo de capacitación le gustaría recibir? 
     

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

81 

- 

3 

- 

2 

- 

2 

- 

34 

- 

31 

- 

23 

- 

Dar mejor servicio al cliente 36 

44.4 

1 

33.3 

0 

0.0 

1 

50.0 

13 

38.2 

14 

45.2 

11 

47.8 

Como manejar o administrar un 

negocio 

20 

24.7 

2 

66.7 

1 

50.0 

0 

0.0 

7 

20.6 

11 

35.5 

5 

21.7 

Mantenimiento y reparación de 

celulares 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.3 

Relaciones humanas 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Como administrar mi dinero 2 

2.5 

0 

0.0 

1 

50.0 

0 

0.0 

1 

2.9 

0 

0.0 

2 

8.7 

Curso de motivación personal 4 

4.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

8.8 

1 

3.2 

0 

0.0 

Curso de ventas 9 

11.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

50.0 

7 

20.6 

2 

6.5 

1 

4.3 

Capacitación de tributación y 

declaración de impuestos 

2 

2.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

6.5 

0 

0.0 

Capacitación de masajes 1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

Salud y medicina natural 1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

3.2 

0 

0.0 

Manipulación e higiene de 

alimentos 

3 

3.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

5.9 

0 

0.0 

1 

4.3 

Exportación del comercio 2 

2.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

6.5 

0 

0.0 

Cursos de enfermería 1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

Confección de ropa 1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.3 

Mantenimiento y reparación de 

relojes 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

4.3 
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¿Por qué no le gustaría recibir capacitaciones? 

 

 

   

 

     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado 

Unión 

Libre 
Divorciado Viudo 

 

151 
105 

- 

46 

- 

28 

- 

38 

- 

44 

- 

41 

- 

33 

- 

41 

- 

61 

- 

9 

- 

7 

- 

No necesito 66 

43.7 

49 

46.7 

17 

37.0 

7 

25.0 

17 

44.7 

26 

59.1 

16 

39.0 

9 

27.3 

23 

56.1 

29 

47.5 

2 

22.2 

3 

42.9 

No me gusta 34 

22.5 

19 

18.1 

15 

32.6 

5 

17.9 

9 

23.7 

8 

18.2 

12 

29.3 

10 

30.3 

6 

14.6 

12 

19.7 

5 

55.6 

1 

14.3 

Ya realice capacitación 4 

2.6 

2 

1.9 

2 

4.3 

1 

3.6 

1 

2.6 

1 

2.3 

1 

2.4 

1 

3.0 

1 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

28.6 

Yo sé todo sobre mi negocio 22 

14.6 

14 

13.3 

8 

17.4 

6 

21.4 

6 

15.8 

4 

9.1 

6 

14.6 

6 

18.2 

7 

17.1 

8 

13.1 

1 

11.1 

0 

0.0 

No tiene tiempo 20 

13.2 

17 

16.2 

3 

6.5 

9 

32.1 

5 

13.2 

4 

9.1 

2 

4.9 

6 

18.2 

3 

7.3 

10 

16.4 

1 

11.1 

0 

0.0 

Para este tipo de trabajo no 

se necesita capacitación 

1 

0.7 

0 

0.0 

1 

2.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

2.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

A mi edad no me gustaría 4 

2.6 

4 

3.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

9.8 

1 

3.0 

1 

2.4 

1 

1.6 

0 

0.0 

1 

14.3 
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¿Por qué no le gustaría recibir capacitaciones? 

 

 

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

149 

- 

1 

- 

0 

- 

1 

- 

90 

- 

43 

- 

18 

- 

No necesito 66 

44.3 

0 

0.0 

0 0 

0.0 

45 

50.0 

17 

39.5 

4 

22.2 

No me gusta 34 

22.8 

0 

0.0 

0 0 

0.0 

26 

28.9 

8 

18.6 

0 

0.0 

Ya realice capacitación 4 

2.7 

0 

0.0 

0 0 

0.0 

0 

0.0 

4 

9.3 

0 

0.0 

Yo sé todo sobre mi negocio 21 

14.1 

0 

0.0 

0 1 

100.0 

9 

10.0 

9 

20.9 

4 

22.2 

No tiene tiempo 19 

12.8 

1 

100.0 

0 0 

0.0 

7 

7.8 

3 

7.0 

10 

55.6 

Para este tipo de trabajo no 

se necesita capacitación 

1 

0.7 

0 

0.0 

0 0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

A mi edad no me gustaría 4 

2.7 

0 

0.0 

0 0 

0.0 

2 

2.2 

2 

4.7 

0 

0.0 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



184 
 

   Estudio de Mercado Informal en Guayaquil Apéndice Resultados 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes que Ud. encuentra en su actividad económica? 
 

 
     

  SEXO EDAD ESTADO_CIVIL 

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años Soltero Casado 

Unión 

Libre 
Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

NINGUNA 166 

43.1 

109 

43.1 

57 

43.2 

47 

48.5 

33 

34.0 

44 

45.4 

42 

44.7 

28 

33.3 

40 

41.7 

80 

48.2 

9 

37.5 

9 

60.0 

Los municipales molestan 

mucho y no dejan trabajar 

158 

41.0 

96 

37.9 

62 

47.0 

35 

36.1 

43 

44.3 

39 

40.2 

41 

43.6 

41 

48.8 

42 

43.8 

59 

35.5 

13 

54.2 

3 

20.0 

La falta de trabajo 25 

6.5 

23 

9.1 

2 

1.5 

8 

8.2 

9 

9.3 

3 

3.1 

5 

5.3 

7 

8.3 

4 

4.2 

13 

7.8 

1 

4.2 

0 

0.0 

No tener un lugar fijo donde 

poner mi negocio 

7 

1.8 

4 

1.6 

3 

2.3 

2 

2.1 

4 

4.1 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

2 

2.1 

4 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

Los vigilantes me citan, 

tengo que andar con cuidado 

7 

1.8 

6 

2.4 

1 

0.8 

1 

1.0 

4 

4.1 

2 

2.1 

0 

0.0 

1 

1.2 

4 

4.2 

2 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Por problemas económicos 4 

1.0 

4 

1.6 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

3 

3.1 

0 

0.0 

1 

1.2 

1 

1.0 

2 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

La falta de seguridad, hace 

que este expuesto al peligro 

de la calle 

4 

1.0 

3 

1.2 

1 

0.8 

1 

1.0 

2 

2.1 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

3 

1.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

No tiene suficiente dinero 

para un buen negocio 

3 

0.8 

1 

0.4 

2 

1.5 

1 

1.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.6 

2 

8.3 

0 

0.0 

Con este trabajo sostengo a 

mi familia 

3 

0.8 

2 

0.8 

1 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

1 

6.7 

A mi edad no encuentro trabajo 3 

0.8 

2 

0.8 

1 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.1 

1 

1.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

2 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

Bajas ventas poca ganancia 2 

0.5 

1 

0.4 

1 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

Gano más trabajando como 

informal 

2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

2.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

Debido a la poca importación 

suben los precios y no 

quieren pagar 

2 

0.5 

0 

0.0 

2 

1.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

6.7 
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Ser discapacitado 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Por la mercadería china suben 

los precios y la gente no 

quiere pagar 

1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

La veda de cangrejo o pescado 

bajan las ventas 

1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Hay mucha competencia 1 

0.3 

0 

0.0 

1 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

En época invernal no se puede 

trabajar 

1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

Falta de apoyo por parte del 

municipio o gobierno 

1 

0.3 

0 

0.0 

1 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

6.7 

 

 

 

 

   

   

 

     

¿Cuáles son los problemas más comunes que Ud. encuentra en su actividad económica? 

   

 CIUDAD ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUI

L 
DURAN 

LA 

TRONC

AL 

MILAG

RO 
NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Los municipales molestan mucho y no dejan trabajar 165 

44.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

75 

37.3 

54 

51.9 

37 

46.3 

NINGUNA 151 

40.4 

3 

50.0 

2 

100.0 

2 

66.7 

91 

45.3 

40 

38.5 

27 

33.8 

Ninguna, me gusta lo que hago 23 

6.1 

2 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

12 

6.0 

7 

6.7 

6 

7.5 

La falta de trabajo 7 

1.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

1 

1.0 

2 

2.5 

No tener un lugar fijo donde poner mi negocio 7 

1.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

0 

0.0 

3 

3.8 

Los vigilantes me citan, tengo que andar con cuidado 3 

0.8 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Por problemas económicos 4 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

1.5 

0 

0.0 

1 

1.3 
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La falta de seguridad, hace que este expuesto al peligro de la calle 3 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

2 

2.5 

No tiene suficiente dinero para un buen negocio 3 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

Con este trabajo sostengo a mi familia 3 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

2 

1.9 

0 

0.0 

A mi edad no encuentro trabajo 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

1 

1.3 

Bajas ventas poca ganancia 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

1 

1.3 

Gano más trabajando como informal 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

1 

1.3 

Debido a la poca importación suben los precios y no quieren pagar 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

Por la mercadería china suben 

los precios y la gente no quiere pagar 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

50.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

Ser discapacitado 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.3 

En época invernal no se puede trabajar 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

La veda de cangrejo o pescado bajan las ventas 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

Hay mucha competencia 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 
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Cuanto tiempo hace que tiene este negocio? 

 
 

SEXO   EDAD       

ESTADO_

CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 

Total 
Masculi

no 

Femen

ino 

15 - 24 

años 

25 - 39 

años 

40 - 54 

años 

55  a 

65 

años 

Soltero 
Casad

o 

Unión 

Libre 

Divorcia

do 
Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Menos de 1 año 13 

3.4 

11 

4.3 

2 

1.5 

2 

2.1 

6 

6.2 

2 

2.1 

3 

3.2 

4 

4.8 

4 

4.2 

5 

3.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 a 5 años 144 

37.4 

90 

35.6 

54 

40.9 

68 

70.1 

36 

37.1 

20 

20.6 

20 

21.3 

52 

61.9 

24 

25.0 

60 

36.1 

7 

29.2 

1 

6.7 

6 a 10 años 103 

26.8 

64 

25.3 

39 

29.5 

20 

20.6 

31 

32.0 

31 

32.0 

21 

22.3 

9 

10.7 

21 

21.9 

55 

33.1 

11 

45.8 

7 

46.7 

11 a 15 años 40 

10.4 

26 

10.3 

14 

10.6 

4 

4.1 

16 

16.5 

9 

9.3 

11 

11.7 

6 

7.1 

12 

12.5 

17 

10.2 

2 

8.3 

3 

20.0 

16 a 20 años 43 

11.2 

30 

11.9 

13 

9.8 

2 

2.1 

5 

5.2 

20 

20.6 

16 

17.0 

3 

3.6 

18 

18.8 

18 

10.8 

3 

12.5 

1 

6.7 

21 a 25 años 14 

3.6 

11 

4.3 

3 

2.3 

0 

0.0 

1 

1.0 

6 

6.2 

7 

7.4 

2 

2.4 

5 

5.2 

6 

3.6 

1 

4.2 

0 

0.0 

26 a 30 años 19 

4.9 

14 

5.5 

5 

3.8 

0 

0.0 

2 

2.1 

9 

9.3 

8 

8.5 

6 

7.1 

6 

6.3 

5 

3.0 

0 

0.0 

2 

13.3 

31 años o mas 9 

2.3 

7 

2.8 

2 

1.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

8 

8.5 

2 

2.4 

6 

6.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

6.7 

             

Media 12,94 14,17 10,57 7,22 12,36 14,27 18,06 12,06 16,66 11,51 9,83 14,8 

Desviación 16,14 17,96 11,59 15,41 17,03 12,06 17,83 20,17 17,33 14,24 5,47 10,64 
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Cuanto tiempo hace 

que tiene este 

negocio? 

 

 

 

      

  CIUDAD       ZONA_NE

GOCIO 

    

Frecuenc

ias 

% 

Verticale

s 

GUAYA

QUIL 

DUR

AN 

LA 

TRON

CAL 

MILA

GRO 

NORTE CENT

RO 

SUR 

  374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Menos 

de 1 año 

12 

3.2 

0 

0.0 

1 

50.0 

0 

0.0 

9 

4.5 

3 

2.9 

1 

1.3 

1 a 5 

años 

140 

37.4 

2 

33.3 

0 

0.0 

2 

66.7 

74 

36.8 

32 

30.8 

38 

47.5 

6 a 10 

años 

101 

27.0 

2 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

48 

23.9 

28 

26.9 

27 

33.8 

11 a 15 

años 

39 

10.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

26 

12.9 

9 

8.7 

5 

6.3 

16 a 20 

años 

42 

11.2 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

25 

12.4 

14 

13.5 

4 

5.0 

21 a 25 

años 

12 

3.2 

1 

16.7 

1 

50.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

6 

5.8 

2 

2.5 

26 a 30 

años 

19 

5.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

9 

4.5 

8 

7.7 

2 

2.5 

31 años o 

mas 

9 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

4 

3.8 

1 

1.3 

                

Media 12,88 10,5 42,5 5,67 13,68 14,78 8,69 

Desviaci

ón 

16,12 9,22 24,75 8,08 17,01 17,67 10,12 
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Usted ha pensado en 

buscar empleo? 

   

   

 

     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

SI 70 

18.2 

54 

21.3 

16 

12.1 

34 

35.1 

18 

18.6 

17 

17.5 

1 

1.1 

25 

29.8 

15 

15.6 

27 

16.3 

3 

12.5 

0 

0.0 

NO 315 

81.8 

199 

78.7 

116 

87.9 

63 

64.9 

79 

81.4 

80 

82.5 

93 

98.9 

59 

70.2 

81 

84.4 

139 

83.7 

21 

87.5 

15 

100.0 

             
Usted ha pensado en buscar empleo. 

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN LA TRONCAL MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

No estudio 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

Primaria incompleta 16 

4.3 

0 

0.0 

1 

50.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

10 

9.6 

1 

1.3 

Primaria completa 73 

19.5 

2 

33.3 

0 

0.0 

1 

33.3 

49 

24.4 

10 

9.6 

17 

21.3 

Secundaria incompleta 163 

43.6 

2 

33.3 

0 

0.0 

1 

33.3 

86 

42.8 

46 

44.2 

34 

42.5 

Secundaria completa 114 

30.5 

2 

33.3 

1 

50.0 

1 

33.3 

55 

27.4 

36 

34.6 

27 

33.8 

Universidad incompleta 6 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

1 

1.0 

1 

1.3 

Universidad completa 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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Datos de Control 

¿Cuántas personas habitan en su hogar? 
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

2 personas 57 

14.8 

35 

13.8 

22 

16.7 

18 

18.6 

9 

9.3 

17 

17.5 

13 

13.8 

24 

28.6 

9 

9.4 

16 

9.6 

5 

20.8 

3 

20.0 

3 personas 79 

20.5 

54 

21.3 

25 

18.9 

29 

29.9 

19 

19.6 

13 

13.4 

18 

19.1 

13 

15.5 

16 

16.7 

37 

22.3 

5 

20.8 

8 

53.3 

4 personas 97 

25.2 

65 

25.7 

32 

24.2 

23 

23.7 

37 

38.1 

18 

18.6 

19 

20.2 

16 

19.0 

21 

21.9 

52 

31.3 

5 

20.8 

3 

20.0 

5 personas 60 

15.6 

42 

16.6 

18 

13.6 

16 

16.5 

14 

14.4 

15 

15.5 

15 

16.0 

10 

11.9 

24 

25.0 

24 

14.5 

2 

8.3 

0 

0.0 

6 personas 52 

13.5 

33 

13.0 

19 

14.4 

8 

8.2 

7 

7.2 

21 

21.6 

16 

17.0 

10 

11.9 

14 

14.6 

23 

13.9 

4 

16.7 

1 

6.7 

7 personas 22 

5.7 

13 

5.1 

9 

6.8 

2 

2.1 

6 

6.2 

10 

10.3 

4 

4.3 

5 

6.0 

5 

5.2 

10 

6.0 

2 

8.3 

0 

0.0 

8 personas 13 

3.4 

9 

3.6 

4 

3.0 

1 

1.0 

2 

2.1 

2 

2.1 

8 

8.5 

3 

3.6 

6 

6.3 

3 

1.8 

1 

4.2 

0 

0.0 

9 personas 2 

0.5 

0 

0.0 

2 

1.5 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

10 personas 2 

0.5 

1 

0.4 

1 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

16 personas 1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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¿Cuántas personas habitan en su hogar? 
     

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

2 personas 55 

14.7 

1 

16.7 

1 

50.0 

0 

0.0 

29 

14.4 

19 

18.3 

9 

11.3 

3 personas 78 

20.9 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

41 

20.4 

21 

20.2 

17 

21.3 

4 personas 92 

24.6 

1 

16.7 

1 

50.0 

3 

100.0 

49 

24.4 

24 

23.1 

24 

30.0 

5 personas 59 

15.8 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

30 

14.9 

13 

12.5 

17 

21.3 

6 personas 50 

13.4 

2 

33.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

33 

16.4 

12 

11.5 

7 

8.8 

7 personas 22 

5.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

12 

6.0 

6 

5.8 

4 

5.0 

8 personas 13 

3.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

5 

4.8 

2 

2.5 

9 personas 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

10 personas 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.9 

0 

0.0 

16 personas 1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 
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¿Cuántas cargas familiares tiene?  
   

 
    

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL       

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años Soltero Casado Unión Libre Divorciado 

 

384 
252 

- 

132 

- 

96 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

83 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

1 carga familiar 107 

27.9 

66 

26.2 

41 

31.1 

41 

42.7 

13 

13.4 

22 

22.7 

31 

33.0 

43 

51.8 

16 

16.7 

36 

21.7 

7 

29.2 

2 cargas 

familiares 

142 

37.0 

90 

35.7 

52 

39.4 

36 

37.5 

40 

41.2 

34 

35.1 

32 

34.0 

29 

34.9 

34 

35.4 

62 

37.3 

8 

33.3 

3 cargas 

familiares 

62 

16.1 

42 

16.7 

20 

15.2 

11 

11.5 

21 

21.6 

13 

13.4 

17 

18.1 

7 

8.4 

19 

19.8 

30 

18.1 

5 

20.8 

4 cargas 

familiares 

46 

12.0 

35 

13.9 

11 

8.3 

6 

6.3 

16 

16.5 

19 

19.6 

5 

5.3 

1 

1.2 

16 

16.7 

26 

15.7 

3 

12.5 

5 cargas 

familiares 

19 

4.9 

13 

5.2 

6 

4.5 

2 

2.1 

6 

6.2 

7 

7.2 

4 

4.3 

2 

2.4 

6 

6.3 

10 

6.0 

1 

4.2 

6 cargas 

familiares 

6 

1.6 

4 

1.6 

2 

1.5 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

4 

4.3 

1 

1.2 

4 

4.2 

1 

0.6 

0 

0.0 

7 cargas 

familiares 

2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

0.6 

0 

0.0 
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¿Cuántas cargas familiares tiene? 
     

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

373 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

79 

- 

1 carga familiar 105 

28.2 

1 

16.7 

1 

50.0 

0 

0.0 

54 

26.9 

32 

30.8 

21 

26.6 

2 cargas 

familiares 

137 

36.7 

3 

50.0 

0 

0.0 

2 

66.7 

65 

32.3 

40 

38.5 

37 

46.8 

3 cargas 

familiares 

59 

15.8 

2 

33.3 

1 

50.0 

0 

0.0 

37 

18.4 

12 

11.5 

13 

16.5 

4 cargas 

familiares 

45 

12.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

33.3 

30 

14.9 

9 

8.7 

7 

8.9 

5 cargas 

familiares 

19 

5.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

12 

6.0 

6 

5.8 

1 

1.3 

6 cargas 

familiares 

6 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

1.5 

3 

2.9 

0 

0.0 

7 cargas 

familiares 

2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.9 

0 

0.0 

 

Tipo de Vivienda   
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Propia 284 

73.8 

183 

72.3 

101 

76.5 

79 

81.4 

80 

82.5 

61 

62.9 

64 

68.1 

57 

67.9 

75 

78.1 

122 

73.5 

19 

79.2 

11 

73.3 

Arrendada 101 

26.2 

70 

27.7 

31 

23.5 

18 

18.6 

17 

17.5 

36 

37.1 

30 

31.9 

27 

32.1 

21 

21.9 

44 

26.5 

5 

20.8 

4 

26.7 

 

 



194 
 

Tipo de Vivienda 
      

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Propia 274 

73.3 

5 

83.3 

2 

100.0 

3 

100.0 

148 

73.6 

77 

74.0 

59 

73.8 

Arrendada 100 

26.7 

1 

16.7 

0 

0.0 

0 

0.0 

53 

26.4 

27 

26.0 

21 

26.3 

 

¿Tiene Seguro médico?   
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Privado 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

IESS 3 

0.8 

3 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

2 

2.1 

0 

0.0 

2 

2.1 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

Ninguno 382 

99.2 

250 

98.8 

132 

100.0 

97 

100.0 

97 

100.0 

96 

99.0 

92 

97.9 

84 

100.0 

94 

97.9 

165 

99.4 

24 

100.0 

15 

100.0 
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¿Tiene Seguro médico? 
      

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Privado 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

IESS 3 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

Ninguno 371 

99.2 

6 

100.0 

2 

100.0 

3 

100.0 

199 

99.0 

103 

99.0 

80 

100.0 
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Lugar de 

Nacimiento 

   

   

 

     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 55  a 65 años Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Guayaquil 52 

13.5 

32 

12.6 

20 

15.2 

12 

12.4 

15 

15.5 

11 

11.3 

14 

14.9 

14 

16.7 

11 

11.5 

24 

14.5 

2 

8.3 

1 

6.7 

Duran 22 

5.7 

14 

5.5 

8 

6.1 

6 

6.2 

4 

4.1 

5 

5.2 

7 

7.4 

5 

6.0 

3 

3.1 

11 

6.6 

2 

8.3 

1 

6.7 

La Troncal 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

2 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Milagro 21 

5.5 

12 

4.7 

9 

6.8 

12 

12.4 

3 

3.1 

4 

4.1 

2 

2.1 

7 

8.3 

3 

3.1 

7 

4.2 

1 

4.2 

3 

20.0 

Babahoyo 16 

4.2 

11 

4.3 

5 

3.8 

2 

2.1 

2 

2.1 

7 

7.2 

5 

5.3 

2 

2.4 

4 

4.2 

9 

5.4 

0 

0.0 

1 

6.7 

Cuenca 3 

0.8 

3 

1.2 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

1.1 

0 

0.0 

1 

1.0 

1 

0.6 

1 

4.2 

0 

0.0 

Quito 5 

1.3 

3 

1.2 

2 

1.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

3 

3.1 

1 

1.1 

1 

1.2 

2 

2.1 

1 

0.6 

1 

4.2 

0 

0.0 

Otavalo 20 

5.2 

13 

5.1 

7 

5.3 

5 

5.2 

8 

8.2 

2 

2.1 

5 

5.3 

2 

2.4 

6 

6.3 

7 

4.2 

4 

16.7 

1 

6.7 

Riobamba 16 

4.2 

8 

3.2 

8 

6.1 

3 

3.1 

4 

4.1 

4 

4.1 

5 

5.3 

6 

7.1 

5 

5.2 

4 

2.4 

0 

0.0 

1 

6.7 

Esmeraldas 66 

17.1 

46 

18.2 

20 

15.2 

19 

19.6 

10 

10.3 

16 

16.5 

21 

22.3 

14 

16.7 

17 

17.7 

31 

18.7 

4 

16.7 

0 

0.0 

Portoviejo 101 

26.2 

73 

28.9 

28 

21.2 

20 

20.6 

36 

37.1 

24 

24.7 

21 

22.3 

16 

19.0 

27 

28.1 

48 

28.9 

6 

25.0 

4 

26.7 

Loja 4 

1.0 

3 

1.2 

1 

0.8 

0 

0.0 

1 

1.0 

3 

3.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

Nobol 6 

1.6 

3 

1.2 

3 

2.3 

2 

2.1 

0 

0.0 

2 

2.1 

2 

2.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

5 

3.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Daule 12 

3.1 

8 

3.2 

4 

3.0 

4 

4.1 

3 

3.1 

2 

2.1 

3 

3.2 

1 

1.2 

7 

7.3 

4 

2.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

Manta 22 

5.7 

14 

5.5 

8 

6.1 

5 

5.2 

6 

6.2 

6 

6.2 

5 

5.3 

6 

7.1 

6 

6.3 

6 

3.6 

3 

12.5 

1 

6.7 

Ambato 17 

4.4 

8 

3.2 

9 

6.8 

5 

5.2 

4 

4.1 

6 

6.2 

2 

2.1 

7 

8.3 

4 

4.2 

4 

2.4 

0 

0.0 

2 

13.3 
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Lugar de 

Nacimiento        

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN LA TRONCAL MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Guayaquil 52 

13.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

26 

12.9 

16 

15.4 

10 

12.5 

Duran 16 

4.3 

6 

100.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

14 

7.0 

5 

4.8 

3 

3.8 

La Troncal 0 

0.0 

0 

0.0 

2 

100.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Milagro 18 

4.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

100.0 

8 

4.0 

9 

8.7 

4 

5.0 

Babahoyo 16 

4.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

7 

3.5 

3 

2.9 

6 

7.5 

Cuenca 3 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

1 

1.0 

1 

1.3 

Quito 5 

1.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

1.5 

0 

0.0 

2 

2.5 

Otavalo 20 

5.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

13 

6.5 

5 

4.8 

2 

2.5 

Riobamba 16 

4.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

10 

5.0 

3 

2.9 

3 

3.8 

Esmeraldas 66 

17.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

37 

18.4 

16 

15.4 

13 

16.3 

Portoviejo 101 

27.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

50 

24.9 

30 

28.8 

21 

26.3 

Loja 4 

1.1 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

3 

1.5 

0 

0.0 

1 

1.3 

Nobol 6 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

2 

1.0 

1 

1.0 

3 

3.8 

Daule 12 

3.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

7 

3.5 

2 

1.9 

3 

3.8 

Manta 22 

5.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

12 

6.0 

7 

6.7 

3 

3.8 
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Ambato 17 

4.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

6 

5.8 

5 

6.3 

 

Nivel de Educación    
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

No estudio 2 

0.5 

2 

0.8 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

1 

1.1 

1 

1.2 

0 

0.0 

1 

0.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

Primaria incompleta 17 

4.4 

14 

5.5 

3 

2.3 

2 

2.1 

0 

0.0 

4 

4.1 

11 

11.7 

3 

3.6 

3 

3.1 

8 

4.8 

1 

4.2 

2 

13.3 

Primaria completa 76 

19.7 

49 

19.4 

27 

20.5 

7 

7.2 

14 

14.4 

22 

22.7 

33 

35.1 

12 

14.3 

15 

15.6 

40 

24.1 

6 

25.0 

3 

20.0 

Secundaria 

incompleta 

166 

43.1 

110 

43.5 

56 

42.4 

46 

47.4 

44 

45.4 

44 

45.4 

32 

34.0 

38 

45.2 

48 

50.0 

65 

39.2 

8 

33.3 

7 

46.7 

Secundaria completa 118 

30.6 

73 

28.9 

45 

34.1 

41 

42.3 

35 

36.1 

27 

27.8 

15 

16.0 

29 

34.5 

27 

28.1 

51 

30.7 

8 

33.3 

3 

20.0 

Universidad 

incompleta 

6 

1.6 

5 

2.0 

1 

0.8 

1 

1.0 

3 

3.1 

0 

0.0 

2 

2.1 

1 

1.2 

3 

3.1 

1 

0.6 

1 

4.2 

0 

0.0 

Universidad completa 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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Nivel de Estudio 
       

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 

GUAYAQUIL DURAN 
LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

No estudio 2 

0.5 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

0.5 

1 

1.0 

0 

0.0 

Primaria incompleta 16 

4.3 

0 

0.0 

1 

50.0 

0 

0.0 

6 

3.0 

10 

9.6 

1 

1.3 

Primaria completa 73 

19.5 

2 

33.3 

0 

0.0 

1 

33.3 

49 

24.4 

10 

9.6 

17 

21.3 

Secundaria 

incompleta 

163 

43.6 

2 

33.3 

0 

0.0 

1 

33.3 

86 

42.8 

46 

44.2 

34 

42.5 

Secundaria completa 114 

30.5 

2 

33.3 

1 

50.0 

1 

33.3 

55 

27.4 

36 

34.6 

27 

33.8 

Universidad 

incompleta 

6 

1.6 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

4 

2.0 

1 

1.0 

1 

1.3 

Universidad completa 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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Nivel Socio Económico e Ingreso Familiar 
   

 
     

  SEXO   EDAD       ESTADO_CIVIL         

Frecuencias 

% Verticales 
Total Masculino Femenino 15 - 24 años 25 - 39 años 40 - 54 años 

55  a 65 

años 
Soltero Casado Unión Libre Divorciado Viudo 

 

385 
253 

- 

132 

- 

97 

- 

97 

- 

97 

- 

94 

- 

84 

- 

96 

- 

166 

- 

24 

- 

15 

- 

Menos de $ 300,00 ( E ) 88 

22.9 

64 

25.3 

24 

18.2 

29 

29.9 

24 

24.7 

13 

13.4 

22 

23.4 

31 

36.9 

22 

22.9 

27 

16.3 

5 

20.8 

3 

20.0 

$ 301,00 a $ 600,00 (D) 243 

63.1 

150 

59.3 

93 

70.5 

59 

60.8 

60 

61.9 

72 

74.2 

52 

55.3 

47 

56.0 

58 

60.4 

111 

66.9 

16 

66.7 

11 

73.3 

$ 601,00 a $ 1500,00 

(C) 

52 

13.5 

37 

14.6 

15 

11.4 

8 

8.2 

12 

12.4 

12 

12.4 

20 

21.3 

4 

4.8 

16 

16.7 

28 

16.9 

3 

12.5 

1 

6.7 

$ 1501,00 a $ 2000,00 

(C) 

1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

$ 2001,00 a $ 3500,00 

(B) 

1 

0.3 

1 

0.4 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.2 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

$ 3501,00 a $ 5000,00 

(B) 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Más de $ 5000,00 (A) 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

Nivel Socio Económico e Ingreso Familiar 
    

 CIUDAD       ZONA_NEGOCIO 

Frecuencias 

% Verticales 
GUAYAQUIL DURAN 

LA 

TRONCAL 
MILAGRO NORTE CENTRO SUR 

 

374 

- 

6 

- 

2 

- 

3 

- 

201 

- 

104 

- 

80 

- 

Menos de $ 300,00 ( E ) 82 

21.9 

2 

33.3 

2 

100.0 

2 

66.7 

43 

21.4 

30 

28.8 

15 

18.8 

$ 301,00 a $ 600,00 (D) 238 

63.6 

4 

66.7 

0 

0.0 

1 

33.3 

128 

63.7 

63 

60.6 

52 

65.0 

$ 601,00 a $ 1500,00 

(C) 

52 

13.9 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

30 

14.9 

9 

8.7 

13 

16.3 

$ 1501,00 a $ 2000,00 

(C) 

1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

$ 2001,00 a $ 3500,00 

(B) 

1 

0.3 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

1 

1.0 

0 

0.0 

$ 3501,00 a $ 5000,00 

(B) 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

Más de $ 5000,00 (A) 0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
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