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Debido al distanciamiento social obligatorio por la pandemia 
del COVID-19, no pudo ejecutarse la encuesta de empleo 
con regularidad durante el 2020. Hasta mediados de 2021 
no existía información fiable para medir los impactos de la 
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH). A pesar de ello, 
los sectores empresariales y el Estado defendieron esta ley sin 
fundamento empírico: argumentaron que su impacto fue 
enteramente positivo. Demostraron de esa forma, que la 
defensa de las ganancias capitalistas era la verdadera motiva-
ción de la ley.

Esta investigación demuestra que La LOAH ha tenido un 
impacto negativo en el mercado de trabajo ecuatoriano: ha 
reducido la calidad del empleo, ha incrementado el desem-
pleo, el trabajo no remunerado y varios tipos de subempleo. 
Las más afectadas por el desempleo, subempleo y trabajo no 
remunerado son las mujeres. Este es el efecto previsible de la 
vulneración de los derechos laborales: una redistribución 
negativa de la riqueza que carga el costo de la crisis sobre los 
más vulnerables.

El problema principal del mercado laboral ecuatoriano no es 
el desempleo, sino la mala calidad del empleo. Millones de 
trabajadores y trabajadoras aportan a la acumulación capita-
lista, pero ni siquiera son reconocidos como productores en 
relación de dependencia. Distintas modalidades de vincula-
ción laboral precaria son el ejemplo de la creatividad empre-
sarial desplegada para eludir la ley.

En las medidas adelantadas por la LOAH y en los efectos 
negativos aquí demostrados, se puede encontrar una 
anticipación de lo que será la reforma laboral planteada por 
la vanguardia empresarial que gobierna el país: buscan 
legalizar y ampliar la precariedad laboral. 
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en el 2014, el Fondo monetario Internacional 
recomendó al estado ecuatoriano realizar refor-
mas estructurales profundas, en materia laboral, 
con el propósito de flexibilizar las relaciones de 
trabajo y reducir los denominados “costos de 
contratación”. en efecto, en el 2015 se reformó 
el Código Orgánico de la Producción, Comercio 
e Inversiones que otorgó al ministerio del Traba-
jo la potestad de creación y aplicación de nue-
vas formas contractuales, vía acuerdos ministe-
riales, que legalizaron la explotación laboral de 
varios sectores históricamente precarizados. en 
el mismo año, se activó la modalidad de contra-
tación por horas en contra de las prohibiciones 
constitucionales. 

La receta de ajuste estructural neoliberal se pro-
fundizó en los años siguientes y durante el 2019, 
se intentó incorporar una reforma más agresiva 
que fue detenida -entre otras razones- por el 
estallido social de octubre del 2019. estas re-
formas resurgieron en 2020 como respuesta 
del empresariado y el gobierno de turno para 
enfrentar la “crisis” derivada de la pandemia. 
La reforma se materializó con la Ley Orgánica 
de Apoyo Humanitario que tenía como objetivo 
“sostener el empleo”. Sin embargo, su verdade-
ra finalidad fue introducir un conjunto de refor-
mas que antes habían sido rechazadas por los 
sectores sindicales y populares. 

La respuesta coordinada de las organizaciones 
sociales fue activar mecanismos jurídicos para 
que la Corte Constitucional del ecuador decla-
re la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de 
Apoyo Humanitario. Con esta finalidad, se pre-
sentaron más de 20 demandas. el pleno de la 
Corte Constitucional decidió priorizar el caso, 
por la relevancia de sus efectos para las y los 

trabajadores del país. en octubre de 2020, se 
realizó la audiencia en la que se escuchó du-
rante dos días a las y los actores sociales que 
exigían un pronunciamiento razonable y propor-
cional de la Corte. 

Para la audiencia, el juez ponente invitó direc-
tamente al Instituto nacional de estadística y 
Censos y a la Corporación de estudios para el 
desarrollo para analizar los efectos de la ley en 
el empleo; sus representantes, sin sustento téc-
nico, se limitaron a manifestar que el impacto 
de la ley fue positivo en la economía y el em-
pleo. Un año después de la audiencia, la Corte 
no ha resuelto el caso. 

el caso es complejo pues, a pesar de que son evi-
dentes las regresiones de derechos de la ley, les 
corresponde a las y los jueces constitucionales 
hacer un ejercicio de proporcionalidad entre sus 
disposiciones y el fin que pretenden alcanzar: la 
sostenibilidad del empleo. esto, para analizar la 
idoneidad y la necesidad de las medidas conte-
nidas en la ley y justificar si esta fue la medida 
menos lesiva para las y los trabajadores y sus 
familias. Además, la Corte deberá pronunciarse 
sobre la temporalidad de las medidas y su vigen-
cia en el tiempo.

desde el Centro de Investigación y defensa del 
derecho al Trabajo (CIddT), en un compromiso 
militante con la clase trabajadora, en el 2020 
impulsamos una de las demandas de inconsti-
tucionalidad contra la ley. Al cabo de un año 
de su aplicación, consideramos necesario la 
presentación de herramientas e insumos que le 
permitan a la Corte Constitucional responder a 
estas preguntas: ¿las medidas adoptadas en la 
ley son proporcionales? ¿se sostuvo el empleo 

prólogo
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en el país? ¿eran necesarias estas medidas? Las 
herramientas para el análisis económico y social 
-sobre todo- no estaban a nuestro alcance. 

Por esta razón, gracias a Agustín Burbano de 
Lara, miembro de la Fundación Friedrich ebert 
Stiftung - ecuador, conocimos a diego Carrión 
Sánchez, director del Observatorio de Trabajo y 
Pensamiento Crítico de la Universidad Central 
del ecuador. Cuando le propusimos a diego 
esta investigación encontramos en él a un com-
pañero comprometido con las y los trabajado-
res, quien sin dudarlo realizó este exhaustivo y 
riguroso estudio con todos los elementos que 
la Corte Constitucional necesita para decidir ra-
zonablemente. Posteriormente, Gustavo endara 
-también miembro de la Fundación Friedrich 
ebert Stiftung ecuador- impulsó la publicación 
de esta investigación. A ellos, toda la gratitud 
por el apoyo y los lazos que conectaron entre 
nosotres. 

en un primer informe del estudio se revelaron ci-
fras alarmantes que posteriormente fueron con-
firmadas en la ampliación de la investigación. 
Los resultados dan cuenta de los efectos de la 
implementación de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario y demuestra que nunca estuvo en 
condiciones de combatir la “crisis” económica. 
Al contrario, se redujo la calidad del empleo y 
en consecuencia, se precarizó aún más la vida, 
privilegiando únicamente los intereses del em-
presariado. 

Sabemos que esta investigación será funda-
mental para resolver la inconstitucionalidad de 
la Ley. La Corte Constitucional, en sentencia 
podría generar un precedente y estándares ade-
cuados respecto de lo que puede o no hacer el 
estado frente a la perdida de empleo durante 
una “crisis económica”. 

destacamos, sobre todo, el alcance pedagógico 
de la investigación que -sin perder la rigurosi-
dad académica- ha conseguido ser una herra-
mienta de lucha para las centrales sindicales y 
las y los trabajadores; que permite disputar el 
discurso oficial para exigir y garantizar los de-
rechos. Por esto, subrayamos la importancia de 
este documento y sabemos que el compromiso 
que nos une con la clase trabajadora permitirá 
que continuemos trabajando en conjunto entre 
el Centro de Investigación y defensa del dere-
cho al Trabajo y el Observatorio de Trabajo y 
Pensamiento Crítico.

Angie Toapanta Ventura - Sylvia Bonilla Bolaños
CenTRO de InVeSTIGACIÓn Y deFenSA deL deReCHO AL TRABAJO
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desde que la economía ecuatoriana se dolarizó 
oficialmente en 2000, el empresariado que hace 
uso extensivo de mano de obra nacional perdió 
el principal instrumento de ajuste distributivo: la 
reducción del poder de compra de las familias 
trabajadoras mediante la devaluación de la mo-
neda nacional (sucre) y el consecuente proceso 
inflacionario. desde entonces, el proyecto em-
presarial ha sido disminuir los “costos” de sos-
tenimiento de la vida de los y las trabajadoras 
durante y después de su vida útil.

el ataque a los derechos de los trabajadores del 
sector público desde 20081 y el avance contra 
los trabajadores del sector privado desde 20122 

deben entenderse como parte de ese proyecto. 
También, la Ley de apoyo humanitario: una ofen-
siva oportunista del empresariado que, aprove-
chando la situación de emergencia sanitaria de 
la COVId-19, justificó una serie de medidas que 
no había podido ser aprobada en los veinte años 
anteriores y que abre la puerta para el resto de 
reformas que el gobierno de Guillermo Lasso 
se propone concretar. Así, la productividad del 
empresariado ecuatoriano no se construye ni se 
ha construido sobre la innovación ni la inversión 

tecnológica, sino sobre el ataque directo a las 
condiciones de vida de los y las trabajadoras.

el presente informe inicia contextualizando la 
Ley orgánica de apoyo humanitario (LOAH). 
Luego, se describen los cambios metodológicos 
operados durante 2020 y 2021 en la encuesta 
nacional de empleo, desempleo y Subempleo 
(enemdu), se muestra los problemas de compa-
rabilidad que se derivan de la ruptura de la serie 
histórica y se explica cómo esto dificulta la me-
dición de los impactos de la Ley. Adicionalmen-
te, de manera breve, se comenta la información 
presentada sobre la situación laboral en la au-
diencia de la Corte Constitucional del 30 y 31 
de noviembre de 2020 por parte de la Corpo-
ración de estudios para el desarrollo (Cordes), 
el Instituto ecuatoriano de estadística y Censos 
(IneC) y el ministerio de economía y Finanzas.

Luego, se analizan los efectos de la LOAH en 
el mercado laboral ecuatoriano, considerando la 
información oficial publicada en junio de 2021. 
Finalmente, se contextualizan estos resultados 
en el marco de la estructura del mercado de tra-
bajo en un país dependiente como ecuador.

1.
introducción: El proyEcto 
Histórico dE los EmprEsarios

1 eliminación de contratos colectivos, eliminación del de-
recho a la sindicalización, compra de renuncias obligato-
rias, crecimiento de contratos por prestación de servicios 
profesionales, además del despido masivo de trabajado-
res a partir de la reducción del estado iniciada por more-
no en 2016.

2 Autorización de horarios especiales (2012) y contrato 
eventual discontinuo en función de las necesidades del 
empleador aun con una recarga del 35% en el salario 
(2013); limitación de las utilidades para los trabajadores 
(2015); incremento de años de edad y servicio para acce-
der a la jubilación (2015); liberalización de la jornada de 
trabajo en algunos sectores; flexibilización del contrato 
juvenil (2016).
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en junio de 2021 entra en vigencia la LOAH, 
única medida tomada por ecuador para gestio-
nar la crisis provocada por los empleadores a 
raíz de su necesidad de reestructurar los pro-
cesos productivos por la COVId-19. Las medi-
das sanitarias (confinamiento y distanciamiento 
social obligatorio) generan una disminución de 
la dinámica económica, traducida en una reduc-
ción de la demanda. no es la pandemia, como 
fenómeno impersonal, la que produce tal efec-
to, sino las decisiones que toman las personas, 
los empresarios y gobiernos en tanto comuni-
dad nacional.

en tales condiciones pudo haber primado este 
espíritu de comunidad donde se prohibieran los 
despidos y la vulneración de derechos. La inver-
sión que implicaba esta política pudo asumirse 
como un proceso de redistribución de emergen-
cia para paliar el momento difícil, mediante el 
cobro de impuestos a las familias y empresas 
más ricas. Pero esto no se hizo. Se optó por pro-
teger los intereses de los más ricos, trasladan-
do la crisis hacia la población más vulnerable. 
La LOAH -presentada como una solución para 
proteger el empleo y a los más vulnerables-
contiene de manera explícita mecanismos para 
que los y las trabajadores asuman íntegramente 
los efectos de la crisis protegiendo las ganancias 
capitalistas.

1. La instauración del salario por hora, al per-
mitir a los empleadores reducir la jornada y 
calcular el salario como un pago solo por las 
horas trabajadas.

2. el teletrabajo alarga la jornada laboral de 8 a 
12 horas, pues establece el derecho de des-
conexión del trabajador solo por 12 de las 24 
horas del día, habilitando así 4 horas extras 
en las que el empleado está obligado a res-
ponder los requerimientos del empleador.

3. Se habilita el despido por caso fortuito o 
fuerza mayor.

La primera y la segunda decisión permiten des-
mejorar de manera notable la calidad del tra-
bajo y, por tanto, de ingresos y derechos de los 
trabajadores; la tercera habilita un crecimiento 
del desempleo, el subempleo y la informalidad. 
Anticipando estos efectos, se presentan varias 
demandas de inconstitucionalidad de la ley. Sin 
embargo, la Corte Constitucional tarda varios 
meses en tomar cartas en el asunto y, cuando lo 
hace, experimenta serias dificultades para medir 
los efectos de la LOAH, debido a problemas en 
la comparabilidad de las cifras en la estadística 
laboral oficial. Tales problemas se presentan a 
continuación.

2.
antEcEdEntEs
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Los datos sobre empleo y mercado de trabajo 
que entrega el IneC a la sociedad ecuatoria-
na son resultado de una encuesta y no de un 
censo. Por tanto, se trabaja con una muestra 
que mediante procedimientos técnicos es pro-
yectada para representar la población total. es-
tos delicados procesos requieren considerar la 
comparabilidad de la muestra que se proyectará 
como población total en cada aplicación del for-
mulario de la encuesta. 

en este sentido, los mínimos para garantizar la 
comparabilidad entre una encuesta y otra son:

1. mantener el mismo formulario de la encuesta

2. diseño de la muestra similar en términos 
cualitativos y cuantitativos

3. Respetar el diseño teórico conceptual de los 
índices producidos

4. Calcular con la misma metodología el factor 
de expansión que permite expresar los valo-
res muestrales como valores poblacionales

entre diciembre de 2019 y marzo de 2021 se 
respeta el diseño teórico de los índices más 
importantes del mercado laboral ecuatoria-
no. Pero, se producen variaciones tanto en el 
formulario de la encuesta como en el diseño 

cualitativo y cuantitativo de la muestra, lo que 
ocasiona cuatro rupturas de serie histórica en 
menos de un año3.

a) La primera ruptura ocurre en marzo de 2020, 
por suspensión de la recolección.

b) La segunda debido a los cambios que implica 
el diseño de la enemdu telefónica de mayo 
de 2019.

c) La serie nuevamente se rompe entre septiem-
bre y diciembre de 2020, cuando se vuelve a 
la recolección presencial, pero con cambios 
en el diseño de la muestra.

d) Finalmente, la cuarta, en marzo de 2021, 
cuando se propone una nueva metodología 
para la llamada enemdu trimestral, que per-
manecerá vigente hasta 2024.

primEra y sEgunda  
rupturas dE sEriE Histórica

el 16 de marzo de 2020 se suspenden las ac-
tividades de campo de la enemdu debido a la 
emergencia sanitaria4. Se logran recolectar da-
tos solo para el 48% de la muestra, por lo que 
los resultados ni siquiera se publican (IneC, 
2020a). 

3 Ruptura de serie histórica significa que los datos de la 
encuesta se vuelven incomparables con las encuestas an-
teriores debido a cambios cualitativos y cuantitativos en 
el diseño, recolección o procesamiento de los datos. 

4 decreto ejecutivo no. 1017 obliga al Consejo nacional 
de estadísticas y Censos (COneC) a adoptar la resolución 
n.° 001-2020 que suspende las actividades de campo.

3.
cambios mEtodológicos     
E incomparabilidad
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5 es decir, cuántas encuestas de la muestra lograron efecti-
vamente realizarse.

6 Las personas no contestan la encuesta vía telefónica; no 
se encuentran a las personas en varios intentos; los re-
gistros de números telefónicos no son correctos o han 
cambiado de número telefónico.

7 …debido a que la forma de levantamiento es por llama-

das telefónicas, se podrían generar sesgos por los errores 
no muestrales como la ausencia de respuesta, no cober-
tura (CePAL, 2020), por tal motivo, la representatividad 
de la muestra se vería afectada debido a que no se levan-
taría la información de la muestra planificada inicialmen-
te(...) estas limitaciones en la cobertura muestral que se 
podrían presentar, producirán estimaciones sesgadas… 
(IneC, 2020b: 15).

Para mayo de 2020, se diseña la encuesta tele-
fónica siguiendo el ejemplo de otros países de la 
región y bajo el asesoramiento de Comisión eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
Se la ejecuta con el objetivo de recopilar infor-
mación coyuntural para la toma de decisiones 
de política pública y no con fines comparativos 
(IneC, 2020c). Así lo aclara el boletín técnico de 
esta encuesta: “[e]s importante precisar que la 
información de este boletín no es estrictamente 
comparable con la enemdu y se incluye con fi-
nes de referencia” (IneC, 2020a).

Algunos cambios operados son la reducción 
de las preguntas del formulario de 227 a 81; la 
interrupción de la rotación de paneles -lo que 
significa que se hará la encuesta a las mismas 
personas a las que se la hizo antes-; la muestra 
y su diseño no es la misma; pero lo principal es 
el cambio de modalidad de recolección a tele-
fónica.

no se aclara en ningún documento técnico el 
grado de cobertura de la muestra5, pero sí se 
señalan reiteradamente los problemas encon-
trados6. esto confirma información extraoficial 
que indica que la cobertura de la muestra fue 
baja y, por tanto, su grado de representatividad 
está muy comprometido7. 

tErcEra ruptura    
dE sEriE Histórica

en junio de 2020, el Comité de Operaciones de 
emergencia nacional (COe-n) autoriza la reco-
lección presencial de datos. el IneC se toma un 
tiempo para readecuar el diseño de la encuesta 

de mayo “acogiendo los aprendizajes de la pan-
demia” (IneC, 2021b). Se modifica nuevamente 
el cuestionario aumentando las preguntas para 
garantizar la recolección de indicadores para 
el cálculo de las variables del mercado laboral, 
confianza del consumidor y datos de la vivien-
da y el hogar. Así, esta encuesta es mucho más 
completa que la de mayo (IneC, 2020d).

Aunque se aplica igual que años anteriores el 
muestreo probabilístico de dos etapas con es-
tratificación geográfica por dominios de estu-
dios y por sectores (urbano y rural), se produce 
un cambio fundamental en el diseño: la afina-
ción del marco muestral. “1. equilibrio de las 
Unidades Primarias de muestreo (UPm); 2. es-
tratificación acorde a las unidades de muestreo 
equilibradas; 3. Optimización de la dispersión 
de la muestra” (IneC, 2020b: 5).

estas modificaciones, aunque permiten “mejo-
rar la precisión de los estimadores y oportunidad 
de la información” (IneC, 2020b: 5), rompen la 
posibilidad de comparar esta encuesta con la de 
mayo de 2020 y con todas las hechas antes de 
la pandemia, incluso la enemdu de septiembre 
de 2019.

Los resultados de la Enemdu de septiem-
bre 2020 representan lo ocurrido en el 
mercado laboral en ese mes; la compara-
bilidad con periodos anteriores será moti-
vo de estudio para así garantizar su inclu-
sión en la serie histórica (IneC, 2020d: 6).

es importante resaltar que, hasta el momento, 
tal encuesta no ha sido objeto de estudio ni se 
han elaborado los factores de expansión nece-
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sarios para que sea incluida en la serie histórica. 
Por lo tanto, es improcedente toda compara-
ción con los datos de encuestas anteriores. Sin 
embargo, en los mismos documentos meto-
dológicos del IneC referentes a la encuesta de 
septiembre de 2020 se indica la intención de 
mantener la comparabilidad entre las encues-
tas de septiembre y diciembre8. no obstante, 
los factores de expansión son calculados a nivel 
de persona en septiembre y a nivel de unidad 
primaria de muestreo (UPm) en diciembre, lo 
que compromete nuevamente la comparabili-
dad (IneC, 2020e).

cuarta ruptura    
dE la sEriE Histórica

en marzo de 2021 se plantea un importante re-
diseño de la enemdu que se venía preparando 
desde tiempo atrás, independientemente inclu-
so de la pandemia: 

Se cambia el tamaño y selección de la 
muestra, el esquema de rotación de pa-
neles y el cálculo de los factores de expan-
sión para estimar a partir de la muestra 
la población. Además se cambian el pro-
cedimiento para ejecución de la encuesta, 
la metodología para recolectar la informa-
ción… (IneC, 2021c: 11).

La principal novedad es que ahora se realizan 
encuestas mensuales que pueden agregarse 

para constituir la muestra de las encuestas tri-
mestrales y anuales. La enemdu mensual tiene 
representatividad nacional y por área urbana o 
rural; la trimestral, nacional, por área y cinco 
dominios autorrepresentados (Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Ambato y machala); y la enem-
du anual tiene representatividad nacional, por 
área, cinco dominios autorrepresentados y 24 
provincias (IneC, 2021b)9. 

“es importante señalar que los indicadores 
puntuales y acumulados no son comparables 
entre sí; es decir, si bien demuestran tendencias 
similares, se refieren a indicadores con periodos 
de referencia distintos” (IneC, 2021b: 27). esta 
cita ilustra los problemas de comparabilidad 
que se tiene cuando el tamaño de la muestra 
es diferente, incluso si el diseño de la muestra 
es similar, al igual que el formulario, los facto-
res de expansión y los métodos de recolección 
y registro.

el IneC propone mantener esta metodología y 
diseño muestral hasta 2024, garantizando una 
serie histórica comparable para estos cuatro 
años. Sin embargo, la comparabilidad de esta 
serie con las encuestas realizadas en 2020 y la 
serie histórica de la enemdu (2013-2019) no se 
encuentra garantizada; pues, no se han llevado 
a cabo los procedimientos técnicos necesarios 
para corregir los errores muestrales y no mues-
trales que se derivan de los cambios metodoló-
gicos operados entre 2020 y 2021.

8 “…en los meses de septiembre y diciembre de 2020 se 
levantará la información de la enemdu a partir de un 
tamaño de muestra igual para cada mes (1 294 UPm)” 
(IneC, 2020b: 10).

9 Como referencia, antes de 2021, las encuestas mensua-
les que no correspondían a un trimestre (enero, febrero, 

abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre) servían 
para el cálculo del índice de confianza del consumidor. 
Por lo tanto, la enemdu no presentaba información sobre 
el mercado de trabajo. Las trimestrales se hacían para 
producir estadística de mercado de trabajo (marzo, junio, 
septiembre y diciembre); además, se medía desigualdad 
en junio y diciembre.
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El factor dE Expansión

Una encuesta consiste en recabar información 
de un número reducido pero diverso y repre-
sentativo de la población total. eso la diferencia 
de un censo, donde se recogen datos de toda 
la población. Por ello, el reto de una encues-
ta es proyectar o generalizar sus resultados a 
la población. ese es el papel de un factor de 
expansión o ponderación, que consiste en un 
número calculado por la institución que realiza 
la encuesta siguiendo procedimientos que to-
man en cuenta las particularidades de la pobla-
ción, de la operación estadística realizada y del 
diseño muestral para reducir el error en dicha 
proyección. en otras palabras, el factor de ex-
pansión es un número que, al multiplicarse por 
los valores muestrales de una variable, arroja 
una representación fidedigna de los valores po-
blacionales. esto permite generalizar la informa-
ción de un grupo a la totalidad.

durante la pandemia de 2020 se calcularon tres 
tipos de factores de expansión (por unidad pri-
maria de muestreo, por hogares y por persona) 
y se introdujeron en cinco ocasiones diferentes; 
esto afecta la comparabilidad de las cifras esta-
dísticas (IneC, 2021c). Por tanto, se puede con-
cluir que las cuatro rupturas en la serie histórica 
producen encuestas que solo pueden tomarse 
como referencia estática para el período de la 
recolección. no pueden ser comparadas entre 
sí ni con las encuestas previas a la pandemia 
ni con aquellas que empiezan a levantarse en 
2021, tal como el propio IneC reconoce:

La modificación en la metodología de le-
vantamiento de información, supone una 
pérdida de comparabilidad con los indi-
cadores del mercado laboral de periodos 
anteriores (…) las autoridades nacionales 
deben asumir la pérdida de comparabili-
dad de la serie de indicadores de empleo e 
ingresos. Esta pérdida de comparabilidad 
puede remediarse de manera parcial más 
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Figura n.° 1
tamaño de la muestra y del formulario de las encuestas aplicadas entre septiembre  
de 2019 y marzo de 2021

fuente: IneC (2019, 2020b, 2020d, 2020e, 2021a).
elaboración propia.
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La ausencia de datos para el primer y segundo 
trimestres de 2020, es decir durante la fase in-
mediatamente anterior y posterior de la puesta 
en vigencia de la LOAH, presenta una dificul-
tad para la medición de sus efectos; no permite 
ver la evolución de sus resultados de manera 

completa con la forma de una serie continua. 
Se habilita, entonces, la comparación entre di-
ciembre de 2019 y septiembre de 2020 como 
período privilegiado para medir los efectos de 
la LOAH.

adelante, aplicando instrumentos que re-
cojan la información retrospectivamente 
(o) puede solucionarse aplicando meto-
dologías que permitan un empalme de la 
serie… (INEC, 2020c: 13).

Sin embargo, nada de esto ocurre de manera 

oportuna. en consecuencia, la toma de deci-

siones políticas se torna particularmente difícil, 

pues no es posible medir de manera completa 

y para todo el periodo los efectos de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario en el empleo. 

Solo en junio de 2021 se lograron obtener cifras 
oficiales. La corrección y recálculo de las estadís-
ticas del IneC se basaron en la estandarización 
de los factores de expansión para las encuestas 
realizadas durante 2020, a excepción de la en-
cuesta de mayo y junio. Así, se empalmó la serie 
y se garantizó su comparabilidad10. entonces, se 
reestablece una serie histórica comparable des-
de diciembre de 2007 hasta junio de 2021. no 
obstante, se presenta una ruptura por ausencia 
de datos entre diciembre de 2019 y septiembre 
de 2020, cuando se realizó la primera encuesta 
confiable del primer año de la pandemia. 

10 el procedimiento adoptado por el IneC se reduce a re-
calcular los factores de expansión desde septiembre de 
2020 hasta mayo de 2021, estandarizándolos como fac-
tores de expansión a nivel de unidad primaria de mues-

treo (UPm). de esa forma, se equipara la información a 
la anterior a marzo de 2020, aunque se pierde el poder 
de estimación que tienen los factores de expansión a 
nivel de domicilio y persona (IneC, 2021c).

Figura n.° 2
población Económicamente activa (pEa) (dic-2018 a jun-2021)

fuente: Fuente: IneC, junio 2021.
elaboración propia.
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el 29 y 30 de octubre de 2020, concurren en 
calidad de expertos invitados a criterio del Juez 
ponente, representantes de instituciones públi-
cas (ministerio de economía y Finanzas e IneC) 
y privadas (Cordes) a la audiencia de la Corte 
Constitucional para tramitar las demandas de in-
constitucionalidad de la LOAH. Los expertos co-
inciden en que la Ley orgánica de apoyo huma-
nitario ha traído beneficios para los trabajadores 
y trabajadoras, ignorando total o parcialmente 
la imposibilidad de comparar la información ofi-
cial sobre empleo durante el período de interés.

Sorprende que maría José Arrobo, delegada 
por IneC ante la Corte Constitucional, no ocu-
pe un cargo técnico en esta institución ni tenga 
un perfil profesional afín a las necesidades de 
información que el Juez le demanda. Lejos de 
estar capacitada en estadística o economía del 
trabajo, la funcionaria es abogada y ha ocupado 
cargos administrativos en el IneC11.

esta circunstancia explica por qué la delegada se 
limita a repetir los datos que tiene en un cuadro 
donde se compara de manera totalmente anti-
técnica información de los cuatro trimestres de 
2019, de mayo de 2020 y septiembre de 2020, 
concluyendo que la Ley ha sido beneficiosa por-
que “se ha registrado una reducción del des-
empleo entre mayo y septiembre”. no hizo ni 
una sola mención a las dificultades técnicas para 
comparar encuestas tan diferentes como la de 

mayo y septiembre de 2020. Afirma (en contra 
de lo que argumentó posteriormente Cordes) 
que durante la emergencia sanitaria se perdie-
ron un millón de empleos y que, posteriormen-
te, se crearon quinientos mil nuevos puestos de 
trabajo entre mayo y septiembre de 2020, en 
plena pandemia y con una crisis económica pro-
funda. es decir, aun cuando no existe evidencia 
suficiente para concluir que la LOAH es causal 
de “la creación de empleos”, se esgrime una 
correlación falaz. La descripción y conclusiones 
demuestran el profundo desconocimiento de la 
funcionaria respecto de la encuesta, su diseño, 
sus procesos, y las dificultades propias de toda 
operación estadística (Corte Constitucional del 
ecuador, 2020a). 

el funcionario del ministerio de economía y Fi-
nanzas levantó un discurso ideológico a favor 
del empresariado sin aportar ni un solo dato 
coherente ante la demanda de información del 
juez, que se impacientó ante su exposición (Cor-
te Constitucional del ecuador, 2020b). 

Por el contrario, José Reinaldo Hidalgo Pallares, 
representante de Cordes, buscó “darse a sí mis-
mo una explicación”, a pesar de las dificultades 
técnicas en la comparación, que ponga en buena 
posición al empresariado. La histórica relación de 
CORdeS con la derecha política del país y con los 
intereses empresariales es conocida. Su argumen-
to puede resumirse en los siguientes puntos:

11 Según la estructura orgánica del IneC, al 30 de septiem-
bre de 2019, ocupaba el cargo de analista de compras 
de bienes y servicios en la dirección Administrativa y 

desde noviembre de 2020 se desempeña como directo-
ra de Administración de Recursos Humanos.

4.
En dEfEnsa dE la loaH
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1. Hay una relación directamente proporcional 
entre subempleo e informalidad. Como ten-
dencia histórica, si aumentan las personas 
subempleadas, incrementan quienes traba-
jan en condiciones informales.

2. en mayo de 2019, como efecto de la pan-
demia, hay una “enorme” caída del empleo 
adecuado y un incremento del subempleo.

3. Si se comparan las encuestas de septiembre 
de 2019 y septiembre de 2020 se nota que la 
relación entre subempleo e informalidad se 
ha invertido: aunque aumenta el número de 
trabajadores subempleados, no se incremen-
ta el de trabajadores informales.

4. La explicación que encuentra es que el em-
presariado -bondadoso- ha reducido los 
salarios, ha disminuido la jornada adecuada 
de trabajo, pero no ha despedido de manera 
masiva a los trabajadores del sector formal 
(Corte Constitucional del ecuador, 2020b).

A continuación, analizamos este argumento 
punto por punto, que en realidad es el único 
presentado ante la Corte por los “expertos”.

primero. Comparar subempleo con informa-
lidad es como sumar peras con manzanas. el 
índice de subempleo calculado por el IneC pro-
porciona datos sobre características de las per-
sonas, mientras que el índice de informalidad 
entrega datos sobre establecimientos. La meto-
dología de cálculo del subempleo considera si 
la persona tiene o no un ingreso adecuado, una 
jornada de trabajo adecuada y deseo de trabajar 
o no más horas (Castillo, 2015). en contraste, la 
metodología de cálculo de la informalidad con-
sidera si el establecimiento donde cada persona 
labora tiene RUC y si tiene más o menos de 100 

trabajadores laborando (molina, Rivadeneira y 
Rosero, 2015). el experto no considera las dife-
rencias entre economía informal (sumatoria de 
establecimientos y personas en informalidad), 
sector informal (empresas o establecimientos 
informales) y trabajador informal (persona que 
labora en condiciones de precariedad) (OIT, 
2013) (Arias, Carrillo, y Torres, 2020)12.

Se podría sostener la hipótesis que un incremen-
to del subempleo propicia un incremento de los 
establecimientos informales unipersonales (eu-
femísticamente llamados “emprendimientos”). 
Sin embargo, cabe también decir que hay traba-
jadores informales dentro de las empresas “for-
males”, que no están registrados en el seguro 
social, que reciben salarios que no cubren sus 
necesidades básicas y sostienen jornadas labo-
rales no adecuadas. Y, por tanto, la mala cali-
dad del trabajo es propia tanto del sector formal 
como del informal. La Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario al permitir la reducción de salarios 
y jornada laboral, ha logrado ampliar la infor-
malidad del trabajo (su mala calidad) dentro del 
sector formal de la economía. Y para afirmar 
eso no se requieren datos estadísticos sino mero 
sentido común.

segundo. es inútil sostener afirmaciones con-
tradictorias del tipo “caída enorme del em-
pleo adecuado” en mayo de 2020 (Cordes) o 
“crecimiento enorme del desempleo” en mayo 
de 2020 (IneC). Cualquier conclusión en ese 
sentido es improcedente, pues la encuesta de 
mayo debe leerse como un análisis puntual de 
la situación en ese mes y no es comparable con 
anteriores. Por tanto, no existe punto de re-
ferencia para decir si el porcentaje de empleo 
adecuado o desempleo tuvieron o no una varia-
ción “enorme”.

12 referencia conceptual. La economía informal debe en-
tenderse como todas aquellas personas y establecimien-
tos que no se encuentran legalmente registradas en las 
instituciones del estado y por tanto no son sujetos de 
tributación. el sector informal es el conjunto de personas 
que laboran en establecimientos o unidades económicas 

que no cuentan con un registro único de contribuyentes 
(RUC) y emplean a menos de 100 trabajadores. el tra-
bajador informal es quien laborando en el sector formal 
o informal no tiene un salario adecuado, una jornada 
adecuada y no está debidamente registrado en el Seguro 
Social (OIT, 2013) (Arias, Carrillo y Torres, 2020).
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Lo que no informa Cordes es que el trabajo for-
mal también cae en el mismo período de 3 704 

933 (septiembre 2019) a 3 375 132 (septiem-
bre 2020). Como se observa en la Figura n.° 4.

Pero, consintiendo que fuera comparable la en-
cuesta de mayo, cabe anotar que mientras Cor-
des sostiene que ha existido una caída del em-
pleo adecuado pero que los puestos de trabajo 
se han sostenido en condiciones de subempleo 
gracias a la acción de los empresarios, el IneC 
afirma que se produjo una enorme incidencia 
del desempleo que fue subsanada cuando al 
empresariado le dieron ‘la ventaja’ de reducir 
salarios y jornada de trabajo, es decir, cuando 
les permitieron precarizar a las y los trabajado-
res que antes tenían un empleo adecuado. nin-
guna de estas elucubraciones tiene base empí-
rica, pues los datos en los que se basan no son 
comparables. 

tercero. Se ha establecido que la encuesta de 
septiembre de 2019 y de septiembre de 2020 
no son comparables entre sí. esto debería bas-
tar para descartar el argumento de Cordes. Sin 
embargo, hay otros elementos que considerar 
en la exposición del experto.

Cordes compara el trabajo informal de sep-
tiembre de 2019 (3 704 933) y de septiem-
bre de 2020 (3 573 113), y argumenta que 
“no aumenta el número de empleados in-
formales”, lo que probaría los beneficios de 
la Ley de Apoyo Humanitario. Pero, cuan-
do miramos los datos, no solo vemos que 
el trabajo informal no ha aumentado, sino 
que se ha reducido (Figura N.° 3).

 3 720 784  
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Figura n.° 3
comparación del sector informal según resultados de Enemdu (septiembre 2019 y 
septiembre 2020), únicamente referencial del argumento de cordes

fuente: enemdu (septiembre 2019), enemdu (septiembre 2020).
elaboración propia.
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Formalidad e informalidad son categorías mu-
tuamente excluyentes que tienen entre sí una 
relación inversamente proporcional, es decir, si 
la informalidad sube, la formalidad baja y vice-
versa. ¿Cómo explicar entonces el fenómeno 
que expone Cordes como realidad del mercado 

laboral ecuatoriano? Los casos válidos que son 
clasificados a septiembre de 2019 son menores 
a los de 2020, por tanto, todos los valores de 
cada categoría serán menores en 2020, puesto 
que el total de casos analizados es menor.
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3 500 000

3 400 000

3 300 000

3 200 000

3 720 784

3 573 113

3 704 933

3 375 132

Sector informal

sep-19
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sep-20

Figura n.° 4
sectorización de la fuerza de trabajo (septiembre 2019 y septiembre 2020), 
únicamente referencial del argumento de cordes

fuente: enemdu (septiembre 2019), enemdu (septiembre 2020).
elaboración propia.
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Figura n.° 5
casos válidos y clasificados para Enemdu (septiembre 2019      
y septiembre 2020)

fuente: enemdu (septiembre 2019), enemdu (septiembre 2020).
elaboración propia.

La variación cuantitativa de las variables no 
muestra un cambio veraz de la realidad; afirmar 
lo contrario no es más que una falacia descripti-
va13. Lo que sucede es que las dos encuestas son 
incomparables porque la población analizada en 
2020 es menor, por tanto, todas las categorías 
del índice serán menores en relación a 2019. 
esto confirma lo que se ha venido diciendo: no 
es técnicamente viable comparar la enemdu de 
septiembre de 2019 y la de septiembre de 2020.

Si lo que se busca es mirar tendencias -en el 
marco de una situación donde carecemos de 
información fiable-, entonces, lo lógico sería 
comparar las estructuras porcentuales del índi-

ce sectorial de formalidad e informalidad para 
las dos encuestas en cuestión (septiembre 2019 
y septiembre 2020). Sin dejar de mencionar, sin 
embargo, que este sería meramente un ejerci-
cio de carácter académico, aproximativo, que 
de ninguna manera garantiza la comparación 
técnica y 100% confiable de la realidad del mer-
cado laboral en el período.

Cuando analizamos la estructura porcentual del 
índice de sectorización, estamos respetando la 
idea de que cada encuesta mide un momento 
de la realidad y no es comparable entre sí como 
línea de tendencia histórica. Simplemente ob-
servamos dos fotografías y vemos cuánto pesa 

13 Falacia descriptiva es la atribución de sentido que el ob-
servador hace sobre un fenómeno sin tener evidencia 
cierta de ello.
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cada categoría en su respectiva ubicación tem-
poral. Si hacemos este ejercicio referencial, ob-

tenemos los datos expuestos en la Tabla n.° 1.

Tabla n.° 1
comparación del peso porcentual de las categorías que conforman el índice de 
sectorización de la población trabajadora (formal-informal) en la Enemdu septiembre 
2019 y la septiembre 2020

categorias tendencia septiembre
2019

septiembre
2020 Variación

Sector formal 46,5% 45,9% -0,6%

Sector informal 46,7% 48,6% 1,9%

empleo doméstico 2,6% 1,9% -0,7%

no clasificados por sector 4,3% 3,6% -0,7%

total 100% 100%

es decir, todo lo contrario a lo afirmado por Cor-
des. en realidad, el peso del sector informal en 
septiembre de 2020 es mayor que en 2019, lo 
que desmiente el argumento esbozado por el 
experto. 

el cuarto elemento de la argumentación de Cor-
des será tratado en la siguiente sección.

fuente: enemdu (septiembre 2019), enemdu (septiembre 2020).
elaboración propia.
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Condición laboral es la clasificación internacio-

nalmente recomendada para evaluar el merca-

do de trabajo de un país y, colateralmente, una 

medida proxi de la calidad del empleo. Clasifica 

a la población entre empleados plenos, emplea-

dos no plenos, desempleados y no clasificados. 

el empleo pleno, de manera resumida, registra 

a aquellos trabajadores que reciben un salario 

adecuado; tienen jornadas de trabajo adecuado 

y no están dispuestos ni disponibles a trabajar 

más horas. el empleo no pleno, en cambio, re-

gistra a aquellos que no tienen ningún salario o 

un salario inadecuado, jornadas laborales inade-

cuadas y están o no dispuestos y disponibles a 

trabajar más horas; dentro del empleo no pleno 

se considera a subempleados, otro empleo no 

pleno y trabajadores no remunerados. el desem-

pleo registra a personas que no tienen trabajo, 

no realizan ninguna otra actividad para aportar 

a su hogar y se encuentran o no buscando tra-

bajo (Castillo, 2014; 2015). 

entonces, el empleo pleno (aún con los bajos um-
brales que fija el IneC para considerar los indica-
dores que intervienen en la definición de “pleno”) 
representa a trabajadores y trabajadoras cuyos 
derechos laborales son respetados y logran cubrir 
mínimamente sus necesidades. en contraste, el 
empleo no pleno registra a aquellos trabajadores 
y trabajadoras que tienen una condición precaria 
y cuyos derechos laborales se cumplen solo de 
manera parcial o no se cumplen; tienen inestabi-
lidad en sus trabajos y sus ingresos no alcanzan 
para satisfacer lo mínimo para la supervivencia.

Gracias a la homologación de factores de ex-
pansión hecha por el IneC en junio de 2021, 
existe la capacidad de medir los efectos de la Ley 
de apoyo humanitario. Resumiendo, se puede 
afirmar que, tras su aplicación, se ha producido 
una disminución de la calidad del empleo refle-
jada en una caída del empleo adecuado y el in-
cremento del empleo no adecuado y empleo no 
remunerado, principalmente.

5.
EfEctos dE la loaH sobrE     
la condición laboral
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el  empleo  adecuado  cayó del  39%  al  31%  
(-8 puntos); mientras que el trabajo no adecua-
do creció de 57% a 62% (5 puntos); entre di-
ciembre de 2019 y septiembre de 2020, el des-
empleo en la PeA creció de 4% a 6% (2 puntos 
porcentuales). es decir, quienes perdieron un 
empleo adecuado pasaron al desempleo o al 

empleo no adecuado, configurando una caída 
generalizada del empleo y su la calidad.

Contrario a lo que sugirió Cordes, este incre-
mento del empleo no adecuado, principalmen-
te del subempleo, implicó un crecimiento signi-
ficativo del trabajo informal.
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Desempleo Empleo no adecuado No clasificadosEmpleo adecuado

dic-19   sep-20

Figura n.° 6
peso porcentual y variación de los componentes de la pEa por condición de actividad 
(diciembre 2019-septiembre 2020)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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La Figura n.° 7 muestra que hay una tendencia 
creciente de la informalidad que inicia en el úl-
timo trimestre de 2015 hasta igualar al sector 
formal a mediados de 2018. Sin embargo, el 
salto cuantitativo se produce en el periodo que 
venimos analizando: diciembre-2019 a septiem-
bre de 2020, cuando el sector informal supera 
al formal y crece de 46% a 53%. La brecha se 
sostiene hasta el momento. 

Veamos con más detalle esta información. Ob-
servemos, además, los números que represen-
tan a seres humanos afectados junto con sus 
familias por las decisiones políticas en contexto 
de pandemia: 687 000 personas pierden un em-
pleo adecuado entre diciembre de 2019 y sep-

tiembre de 2020 -serían 769 214 personas, si 
comparamos entre septiembre de 2019 y sep-
tiembre de 2020-. no es cierto que el empre-
sariado con las ventajas inconstitucionales otor-
gadas por la LOAH protegió el empleo formal, 
al contrario, deterioraron las condiciones labo-
rales (Figura n.° 9).

La comparación campo-ciudad evidencia que la 
mayor pérdida de empleo adecuado se registró 
en las urbes. La brecha entre lo rural y lo urba-
no es muy notoria, pero esta se reduce a partir 
de la aplicación de la LOAH, debido a que son 
las industrias y empresas urbanas las que más 
degradan la calidad del empleo, vulnerando los 
derechos de los y las trabajadoras (Figura n.° 8).
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Figura n.° 7
sectorización de la economía (peso del sector formal e informal), diciembre 2013 a 
junio 2021

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, 
medio millón de personas entraron en el su-
bempleo (508 842), lo que representó un cre-

cimiento del 35% a nivel nacional, 40% en el 
área urbana y 25% en el área rural.
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Figura n.° 8
personas con empleo adecuado por área urbana-rural
(junio 2019 a junio 2021)

Figura n.° 9
personas con empleo adecuado/pleno (diciembre 2007 a junio 2021)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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Si eliminamos el efecto estacional y compara-
mos diciembre de 2019 y 2020, hay un incre-
mento del subempleo del 28% a nivel nacional, 
42% a nivel urbano y 4% a nivel rural. existe un 
crecimiento en el subempleo de las mujeres que 
puede vincularse con su deseo y disponibilidad 
de trabajar más horas para compensar la pér-

dida del ingreso familiar. en el mismo período, 
692 000 personas ingresan al sector informal. 
en el período comparado por Cordes, entre 
septiembre 2019 y septiembre 2020, el peso 
porcentual de la economía formal se reduce en 
5 puntos, mientras el de la economía informal 
crece 6 puntos. 
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Figura n.° 10
personas subempleadas (diciembre 2019 a septiembre 2021)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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el incremento de la informalidad es claramente 
mayor en las ciudades que en el sector rural. 
Aunque, cabe considerar que la informalidad 
en el sector rural presenta dificultades de me-

dición debido a las particularidades de la acti-
vidad económica campesina y la estructura de 
la propiedad de la tierra. 
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Figura n.° 11
sectorización de la economía (peso del sector formal e informal), septiembre 2019 a 
septiembre 2020

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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Una categoría a la que hay que prestar mucha 
atención es la del trabajo no remunerado. en 
el período de estudio, 61 137 personas pasan 
a ser trabajadores y trabajadoras no remunera-

das. Para junio de 2021, en ecuador existen más 
de un millón de trabajadores no remunerados, 
de los cuales 66% son mujeres y 70% se en-
cuentran en el sector rural.
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Figura n.° 12
sectorización laboral por áreas rural y urbana (junio 2019 a junio 2021)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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en esta categoría se incluyen los ayudantes no 
remunerados de peones y jornaleros; las traba-
jadoras del hogar no remunerado (no las amas 
de casa, sino las hijas u otras familiares que 
trabajan de manera no remunerada en el ho-
gar); y las trabajadoras no del hogar no remu-
neradas, es decir, personas que no viven en ese 
hogar, pero trabajan allí sin recibir un salario. 
no se incluye, por tanto, a las amas de casa, a 
quienes el IneC clasifica como población eco-
nómicamente inactiva (PeI) ni se contempla en 

esa categoría toda la labor desplegada por las 
mujeres asalariadas que cumplen doble jornada 
cuando, al volver de su trabajo remunerado, se 
hacen cargo del reproductivo y de cuidado.

Si sumáramos todo ese trabajo no remunerado 
con el apropiado mediante la explotación laboral 
a asalariadas y asalariados, resultaría claro que la 
ganancia capitalista se fundamenta en el trabajo 
no pagado. esta categoría no ha dejado de cre-
cer desde 2015, como muestra la Figura n.° 13.
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Figura n.° 13
Empleo no remunerado (diciembre 2007 a junio 2021)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

Otro de los efectos de la LOAH, al flexibilizar las 
condiciones para la terminación de contratos, 
ha sido un importante crecimiento del desem-

pleo. esta tendencia no era visible hasta antes 
de la publicación de esta información oficial por 
parte del IneC en junio de 2021.
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Figura n.° 14
población desempleada (junio 2019-junio 2021)
 

Figura n.° 15
población desempleada (diciembre 2019-septiembre 2020)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, 
periodo que da cuenta de los efectos inmedia-
tos de la aplicación de la LOAH, 180 475 per-

sonas cayeron en el desempleo. esto significa 
un incremento del 58% de la población desem-
pleada (Figura n.° 15).
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el 99% de estas personas son mujeres, lo que 
habilita a suponer que frente a una disminución 
del ingreso familiar o la pérdida de un empleo 
en la familia, efecto de la LOAH, deben trabajar 

más horas para lograr satisfacer las necesidades 
mínimas para la supervivencia, dejando las la-
bores de cuidado que venían realizando hasta 
el momento o duplicando su jornada laboral.

Además, 176 000 personas que antes no esta-
ban disponibles a trabajar más horas, ahora sí 
lo están, agregando presión a un mercado de 
trabajo ya de por sí deficitario14. estas personas 
antes pertenecían a la categoría “Otro empleo 
no adecuado”, que reúne trabajadoras y traba-

jadores que tienen malas condiciones laborales 
(ingresos no adecuados, jornada no adecuada), 
pero que no están dispuestos y disponibles15 
a trabajar más horas. Ahora, por efecto de la 
LOAH, transitaron al subempleo.
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Figura n.° 16
otro empleo no adecuado por género (diciembre 2019 a septiembre 2020)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

14 deficitario porque existen muchas personas buscando 
trabajo y muy poca demanda.

15 “dispuesto” se refiere al deseo subjetivo de trabajar más 
horas. Pero la disponibilidad se refiere a las condiciones 
materiales que rodean a la persona y determinan obje-
tivamente si está o no en posibilidades de trabajar más 
horas (algo común entre las mujeres que cuidan niños, 
personas de la tercera edad o personas con capacidades 
diferentes). Por ello, deberían medirse de manera sepa-

rada. Sin embargo, el IneC une estas dos preguntas en 
una variable que se llama “deseo y disponibilidad” e in-
terpreta que ambas se refieren al mero deseo subjetivo. 
mediante este error metodológico, se supone que las 
personas que no desean ni están disponibles a trabajar 
no son subempleados porque personal y subjetivamente 
no necesitan ni quieren trabajar más horas. eso justifica 
la creación de la categoría “otro empleo no adecuado”, 
que en realidad es otra forma de subempleo.
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en el mercado, la desigualdad de género es no-
toria y se agrava en condiciones de crisis. Por 
ejemplo, hay una brecha de género permanente 

en el acceso al empleo adecuado: los hombres 
tienen el doble de empleos adecuados que las 
mujeres (Figura n.° 17).
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Figura n.° 17
personas con empleo adecuado/pleno por género (junio 2019 a junio 2021)

Figura n.° 18
población desempleada por género (septiembre 2017 a junio 2021)

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.

fuente: IneC (junio 2021).
elaboración propia.
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.

 

Con la crisis, se rompe un movimiento tenden-
cial donde existía una relación directa entre el 
desempleo masculino y el femenino (Figura n.° 
17). entre septiembre 2019 y diciembre 2020, el 
desempleo femenino crece más que el desem-
pleo masculino. Pero, además, se sostiene ele-
vado mientras el empleo masculino se recupera 
de manera coyuntural. Las mujeres son las más 
afectadas por el desempleo y las menos prote-
gidas en el contexto de pandemia, al perder su 
trabajo y no recuperarlo ni siquiera de manera 
parcial.

en conclusión, se observa una pérdida de la 
calidad del empleo, un incremento del subem-
pleo y la informalidad, así como un aumento 
del desempleo. en la crisis, las mujeres son las 
más afectadas, lo que aumenta la situación de 
desigualdad estructural ya presente. Finalmen-
te, los datos muestran una mayor afectación del 
sector urbano; sin embargo, es necesario con-
siderar que los datos de la encuesta de empleo 
no logran representar la situación del campo de 
manera adecuada debido a que está pensada 
para la realidad urbana.
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existen razones para pensar que los resultados 
de la LOAH anticipan lo que puede ocurrir con 
la reforma laboral propuesta por el gobierno de 
Guillermo Lasso. La LOAH ha demostrado que 
el efecto de la flexibilización laboral en una es-
tructura del mercado deficitaria como la nuestra 
no es la creación de nuevos empleos, sino el au-
mento del desempleo, el deterioro de la calidad 
del empleo y el incremento del subempleo y la 
informalidad. esta precarización generalizada se 
relaciona con la estructura del mercado laboral 
ecuatoriano, donde los trabajadores son muchos 
y los puestos de trabajo creados por los dueños 
del capital, muy pocos.

A pesar de que este déficit es evidente, el prin-
cipal problema del mercado no es el desempleo 
(entre el 4 y el 6% de la PeA). es el subempleo 
y la mala calidad del trabajo: el 72% de la PeA 
se encuentra en condiciones de subempleo y 
mala calidad de trabajo debido a bajos ingre-
sos, jornada laboral inadecuada o falta de re-
gistro formal16. 

Considerando estos tres criterios -ingresos, jor-
nada y registro- se puede observar que tan solo 
el 22% de la PeA cuenta con un trabajo estable 
y con el cumplimiento de los derechos laborales 
reconocidos por el Código de Trabajo.

6.
Estructura dEl mErcado laboral 
y El proyEcto EmprEsarial para  
El trabajo

16 La falta de registro formal significa que sus empleadores 
no reconocen la relación de dependencia, lo que redun-
da en el incumplimiento de sus derechos laborales. Para 

medir esta característica, se utiliza la afiliación al seguro 
social.

Figura n.° 19
precarización laboral en la pEa
(diciembre 2019)

Trabajadores precarios

Empleo clasificado

Desempleo abierto

Desempleo oculto

1%
3%2%

22%

72%

Trabajo estable

fuente: IneC (2019).
elaboración propia.
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el 72% de la población tiene un empleo preca-
rio, lo que significa que trabaja más o menos 
horas que la jornada legal, recibe un salario 
menor  al  básico  y  no  cuenta  con  seguridad 
social. 

Que la precarización sea la principal caracterís-
tica de la estructura laboral no es una novedad 
ni resulta de un hipotético tránsito entre una 
sociedad industrial y posindustrial como en los 
países centrales (Bauman, 1999; Castel, 2012; 
Standing, 2016; Ravenellem, 2020). desde las 
modalidades de precarización propias de la he-
rencia colonial, vigentes hasta mediados del 
siglo XX, hasta las modalidades de trabajo a 
domicilio y subcontratación propias de los inci-
pientes desarrollos industriales desde la década 
de 1930, estas configuraciones de trabajo han 
sido la marca de un mercado laboral donde las 
formas capitalistas conviven con las tradiciona-
les, poniéndolas a su servicio.

Tampoco se sostiene la idea de que esta estruc-
tura se deba a que las normas legales son per-
judiciales para el empresariado. Al contrario, 
una estructura de este tipo es beneficiosa para 
los agentes más poderosos del mercado, que 
logran articular a buena parte de la población 
activa a sus procesos de acumulación.

desde que la dolarización imposibilitó la es-
tratégia clásica de reducir los salarios reales 
mediante la devaluación de la moneda o la in-
flación, se actualizaron modalidades de contra-
tación que llevan a la baja las remuneraciones 
y prestaciones de manera directa, mediante 
mecanismos que evaden la ley o actúan en sus 
márgenes. Aprovechan la necesidad de ingre-
sos de las familias, la debilidad deliberada o 
no de los organismos de control estatales y las 
condiciones de fuerte competencia por la pre-
sencia de un ejército industrial de reserva na-
cional y migrante que presiona a la baja todas 
las remuneraciones en el mercado. 

esta es una estructura de mercado que podría 
llamarse dual, por tener un segmento formal 
-acogido bajo el Código de trabajo pero mi-
noritario (22%)- y otro segmento informal o 
precario -donde priman las modalidades atípi-
cas de vínculo laboral, no protegidas por la ley, 
pero plenamente articuladas a los procesos de 
acumulación (72%). 

es una estructura que permanece en el tiempo, 
como se muestra en la Figura n.° 20 y n.° 21, 
donde se la compara en tres momentos clave 
de la historia reciente: 2007, 2016 y 2019. 
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Figura n.° 20
Estructura laboral de la población ecuatoriana. comparación 2007, 2016 y 2019

Figura n.° 21
Estructura laboral de la población ecuatoriana. comparación 2007, 2016 y 2019

fuente: IneC (2019, 2016, 2007).
elaboración propia.

fuente: IneC (2019, 2016, 2007).
elaboración propia.
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Una relativa protección al trabajo redunda en 
un leve mejoramiento de la calidad del empleo, 
pero una mayor flexibilización de la norma y el 
desmanterlamiento de los controles genera un 
desmejoramiento de la calida del trabajo, ma-

yor informalidad y precarización, así como un 
incremento del trabajo no remunerado. eso es 
lo que muestra el análisis de tres hitos clave en 
prepandemia (2007, 2016, 2019) y es justo lo 
que evidencia el análisis sobre los efectos de la 

el año 2007 representa un momento de amplia 
desprotección de la mano de obra: tercerización 
laboral, flexibilización de la norma, relajamiento 
del control y castigo de comportamientos ile-
gales. en cambio, 2016 muestra los resultados 
de la política laboral del gobierno de Rafael Co-
rrea que, en el discurso y en un primer momen-
to de su gestión, muestra intención de reglar 
el mercado y controlarlo con mayor firmeza, 
pero que ataca, al mismo tiempo, los derechos 
de los trabajadores públicos y, en un segundo 
momento, inicia el proceso de flexibilización la-
boral que se prolonga hasta la actualidad. Se 
habilitan formas de contratación alternativa, se 

restan derechos a los trabajadores públicos, se 
abren puertas para vulnerar sus propias normas 
protectoras -como la facultad de la externali-
zación de servicios a las empresas públicas, lo 
que constituye otra modalidad de tercerización 
(Quevedo, Sánchez y maya, 2021)-. A pesar de 
esa ambiguedad, un clima de relativa protec-
ción a los trabajadores mejoró el peso de esta-
bilidad entre la PeA, aunque no fue suficiente 
para cambiar la estructura del mercado. el año 
2019 representa los efectos de la profundiza-
ción de la flexibilización con el gobierno de mo-
reno, un incremento notorio de la precariedad y 
una reducción del trabajo estable.
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Figura n.° 22
precarización, estabilidad y desempleo en la pEa (2007, 2016 y 2019)

fuente: IneC (2019, 2016, 2007).
elaboración propia.
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es de notar que existe una reducción del des-
empleo durante el período analizado que no se 
relaciona con un incremento sostenido del em-
pleo formal: aunque este último disminuye en 
2019, el desempleo sigue bajando, lo que indica 
que las personas no pueden permanecer en el 
desempleo y deben crear sus propias formas de 
obtener ingresos -aunque sea en la informali-
dad y precariedad-. esto obedece a que incluso 

en la etapa “progresista”, los mecanismos de 
protección social son muy débiles en ecuador; 
por lo tanto, la vida no es sostenible ni siquiera 
en el grado mínimo de consumo necesario, si 
no se cuenta con un ingreso y este depende 
de conectar con los procesos de valorización y 
circulación de las empresas y sectores de po-
blación en los que se concentra la riqueza.

LOAH: cuando en pandemia las condiciones la-
borales se flexibilizaron a favor de los empresa-
rios, estos aprovecharon para precarizar, reducir 

el personal y trasladar los efectos de la crisis a 
los y las trabajadoras.
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Figura n.° 23
Empleo no remunerado en la pEa (2007, 2016 y 2019)

fuente: IneC (2019, 2016, 2007).
elaboración propia.



38

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

39

EfEctos dE la lEy orgánica dE apoyo Humanitario
en LA eSTRUCTURA deL meRCAdO LABORAL eCUATORIAnO

La Figura n.° 24 muestra que el tipo de desem-
pleo que ha disminuido es el oculto, es decir, 
aquellas personas que estando desempleadas 
no buscan trabajo. mientras, incrementa el des-
empleo abierto: personas desempleadas que lo 
buscan activamente. esa búsqueda de millones 
de personas en ecuador tiene como resultado 
el amplio segmento del trabajo informal, no re-
conocido y precario, que se articula a la valo-
rización del capital y aporta a los procesos de 
acumulación empresarial.

de esto se puede deducir que la reforma laboral 
propuesta por el gobierno de Lasso (que dismi-
nuye de manera radical la protección al traba-
jo) solo puede profundizar esta estructura dual 
en beneficio de los empresarios. Resulta claro 
que el problema de fondo no es la generación 
de empleo, sino la redistribución de la riqueza; 
disminuir los ingresos del trabajo mediante la 
precarización e incrementar automáticamente 

las ganancias del capital es un proceso de redis-
tribución negativa propio de todo ajuste neoli-
beral. 

La sección mayoritaria del mercado de traba-
jo, los trabajadores precarios que representan 
el 72% de la PeA, se encuentra vinculada en 
distintos grados a los procesos de reproducción 
y acumulación de capital de las empresas priva-
das, que utilizan modalidades atípicas de víncu-
lo laboral. 

Un ejemplo de lo anterior es la maquila en la 
industria textil. La mayor parte de quienes con-
feccionan ropa no tienen una relación laboral 
estable; son contratados por empresas grandes 
y medianas que pagan la confección por pie-
zas. Las trabajadoras deben invertir en las má-
quinas y, usualmente, pagan el hilo, el servicio 
eléctrico, el local y el mantenimiento de sus he-
rramientas de trabajo. Las empresas entregan la 
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tipos de desempleo en la pEa (2007, 2016, 2019)
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elaboración propia.
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tela cortada, los accesorios, dirigen y supervisan 
el proceso productivo, establecen los plazos y 
el precio por pieza. Las trabajadoras no figuran 
en nómina ni son reconocidas como en relación 
de dependencia. La competencia entre trabaja-
doras por obtener contratos de maquila es muy 
grande, por lo que la preción a la baja de los 
precios por pieza es constante. en contraste, 
las piezas que fabrican se venden a precios muy 
superiores en las grandes tiendas de comerciali-
zación de ropa a detalle, que son las que logran 
acumular valor a partir del trabajo mal remune-
rado de las maquiladoras.

Algo parecido ocurre en la rama comercial, que 
es la mayor empleadora del país. Las modalida-
des de contratación son muy variadas, con dis-
tintos grados de reconocimiento de la relación: 
desde contratos permanentes y temporales has-
ta formas que contemplan remuneración solo 
por comisiones y múltiples mecanismos freelan-
ce donde el trabajador asume el riesgo de la 
inversión, costos de transporte y de transacción. 
Todas las formas de trabajo en el comercio apor-
tan a la materialización de la plusvalía, es decir, 
a la realización del valor generado durante la 
producción y su acumulación en las empresas 
comercializadoras, aunque el o la trabajadora 
no sea reconocida como tal por la empresa que 
acumula. Incluso, aquellos comerciantes que 
actúan en los circuitos informales del comercio 
aportan a realizar productos industriales o agrí-
colas, por lo que forman parte importante de la 
cadena de comercialización de estas unidades 
productivas. 

La producción agrícola destinada al mercado 
interno considera a las unidades campesinas 
como autónomas y sin vínculos laborales con 
los consumidores de alimentos y las empresas 
comercializadoras. Por lo tanto, no se les reco-
noce más derechos que los servicios brindados 
por el estado a la población en general como 
asistencia social. Sin embargo, su trabajo gene-
ra un valor de uso esencial para la sociedad, que 
no es remunerado con justicia, lo que condena 
a la población campesina a ser el segmento más 

empobrecido a nivel nacional. Hay una brecha 
significativa entre el precio que paga el consu-
midor y el que recibe el productor de alimentos 
que muestra tres aspectos esenciales de nuestro 
sistema alimentario: 1. La presencia de cadenas 
de intermediación comercial oligopsónicas que 
concentran una importante ganancia comercial; 
2. La ganancia comercial se obtiene por dos 
vías: a) vender caro al consumidor en situacio-
nes de escasez del producto y comprar barato 
al productor, o b) vender barato al consumidor 
cuando hay sobreoferta y pagar más barato aún 
al productor para proteger el margen de ganan-
cia; 3. el sistema se fundamenta en la extrac-
ción de valor al productor campesino, el cual 
es acumulado o bien por las cadenas de inter-
mediación comercial o por las empresas capita-
listas que se benefician de alimentos baratos y 
les permite fijar salarios a la baja, sin afectar, al 
menos en el corto plazo, a la reproducción vital 
de la fuerza de trabajo. no se trata, por tanto, 
de una mera extracción de la ciudad al campo, 
sino de capitales concretos beneficiados en sus 
procesos de acumulación de la extracción de va-
lor a la población campesina vía mecanismo de 
precios. 

estos tres ejemplos describen modalidades de 
explotación sin el debido reconocimiento del 
vínculo laboral que efectivamente se establece. 
La relación de valorización de capital mediante 
la producción (maquiladoras y agricultores) o de 
realización de la plusvalía en el caso del comer-
cio quedan encubiertas por el propio mecanis-
mo mercantil, que individualiza al productor o 
productora, le niega su condición de trabajador 
y desplaza la relación del mercado laboral al de 
los servicios o al mero intercambio comercial. 

Solo así puede entenderse que las productoras 
de la industrial textil nacional, las confeccionis-
tas, sean calificadas de “emprendedoras” que 
brindan sus servicios de maquila a las cadenas 
de comercialización y estas solo se encargan de 
“producir la marca”. en ese sentido, las fami-
lias campesinas pueden suponerse como “uni-
dades productivas autónomas”, sin un vínculo 
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económico ni responsabilidad de parte de las 
empresas comercializadoras e intermediarias. 
Solo así pueden aceptarse eufemismos como 
“comerciantes autónomos en la vía pública” al 
referirse a los miembros de cadenas informales 
de comercio en la calle. nótese que esta moda-
lidad, presente en el país desde hace décadas, 
replica en su núcleo la forma de relación laboral 
de las plataformas digitales de comercialización 
o el modelo de uberización del trabajo.

Adicionalmente, se necesita considerar el con-
junto de modalidades utilizadas por los empre-
sarios para evadir la ley y vulnerar los derechos 
de los trabajadores. esto no sería posible sin la 
ineptitud y la probable complicidad de la ins-
pectoría del trabajo del ministerio del Trabajo, 
que ante situaciones de público conocimiento 
no actúa ni tiene efectividad alguna: por ejem-
plo, en el abuso del periodo de prueba con una 
rotación acelerada de personal, principalmente 
en servicios y notorio en locales comerciales y 
de preparación de comida; establecimiento de 
relaciones laborales sin contrato y sin registro; 
persecución de todo intento de organización 
sindical bajo amenaza de despido; y cambio de 
nombre de la empresa y reingeniería accionaria 
y coorporativa para desconocer la responsabili-
dad patronal sobre trabajadores sindicalizados y 
a punto de jubilarse (caso Textiles ecuador, Tejec 
S. A., Casa Linda); entre otras. en todas ellas, el 
empresariado criollo despliega su enorme crea-
tividad y capacidad de innovación para incum-
plir la ley. 

Lo expuesto muestra la asimetría de poder muy 
importante en el mercado, lo que permite a los 
empleadores inclinar a su favor toda relación la-
boral: son tan escasas las posibilidades de em-
plearse, está tan concentrada la propiedad de 
los medios de producción, hay tan pocas op-
ciones de protección social y tanta desconfian-
za en los operadores jurídicos e institucionales, 
que los y las trabajadoras solo pueden aceptar 
las condiciones planteadas por el empleador. no 
hay ninguna posibilidad de optar o decidir.

Por ello, resulta falaz la idea de que el doble 
Código laboral que plantea el gobierno de Gui-
llermo Lasso implica elegir si el trabajador per-
manece en el Código de Trabajo o se adhiere al 
paralelo, propuesto por el gobierno de los em-
presarios. 

Si algo caracteriza a la “Ley de Oportunidades”, 
aparte de vulnerar abiertamente los derechos 
históricos de trabajadoras y trabajadores, es 
la arbitrariedad que habilita. Al dejar que mu-
chos temas sensibles sean pactados por “mutuo 
acuerdo”, permite que los actores más podero-
sos del mercado, los empresarios, impongan al 
resto condiciones perjudiciales: pasar de moda-
lidad presencial a virtual en cualquier momento; 
compra y mantenimiento de las herramientas 
de trabajo como obligación de los trabajadores; 
jornadas continuas de hasta 22 días sin asueto; 
reducciones de más del 50% de la jornada, el 
salario y otros beneficios; negación del goce de 
vacaciones por varios años; extensión indefini-
da de su permanencia en contratos alternativos 
sin conseguir estabilidad, entre otros (Acosta y 
Cajas, 2021).

Igual de arbitraria es la forma que la ley habilita 
para la terminación de contratos “alternativos”, 
sin trámites administrativos que protejan al tra-
bajador u obliguen al empresario a justificar el 
despido (visto bueno). Se permiten causales en-
teramente subjetivas como “falta de probidad” 
o “ineptitud”, definidas por el empleador sin 
que tenga que demostrarlas a ningún organis-
mo de control o protección del o de la trabaja-
dora (Acosta y Cajas, 2021).

La arbitrariedad, la vulneración de derechos, la 
flexibilidad de la norma y la ausencia de control 
por parte del aparato estatal configuran los ejes 
de la reforma laboral. estos aspectos aplicados a 
un mercado deficitario del lado de la demanda, 
con la presencia de un nutrido ejército indus-
trial de reserva, una estructura de la propiedad 
profundamente concentrada, conforman una 
relación asimétrica. en ella, el grueso de los y 
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las trabajadoras ecuatorianas no tiene posibili-
dades de elegir y solo puede aceptar las condi-
ciones laborales impuestas por los empresarios.

La mayor parte de la población en edad de tra-
bajar, aun cuando labora en condiciones pre-
carias, está articulada a los procesos de acu-
mulación y reproducción capitalistas sin ser 
registrados como trabajadores en relación de 
dependencia. Por lo tanto, la estructura dual 
del mercado de trabajo resulta funcional para 
el empresariado nacional y se sirve de ella, con-
virtiéndola en eje de su productividad y compe-
titividad en condiciones de dolarización.

La reforma laboral tiene como objetivo legalizar 
las formas de contratación atípicas ya presen-
tes en el mercado de trabajo nacional. Al mis-
mo tiempo, busca profundizar la precarización 
laboral, migrando trabajadores formales hacia 
la informalidad de las nuevas modalidades de 
contratación precaria. en el fondo, no hay nada 
que permita suponer la creación de nuevos em-
pleos con la aplicación de estas reformas. Se 
trata, más bien, de la profundización del ajuste 
que redistribuye de manera negativa la riqueza, 
es decir, permite que los más ricos la acumulen, 
incrementando la desigualdad a costa de los sa-
larios y prestaciones laborales.

Se trata, por tanto, de un asunto de distribu-
ción de recursos y no de la creación de puestos 
de trabajo. esta es la lección que se repite en 
el análisis de la estructura laboral (2007, 2016, 
2019) como en el de efectos de la LOAH: cada 
proceso de desprotección solo puede generar 
mayor desempleo, subempleo, precarización e 
informalidad. 



42

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

43

EfEctos dE la lEy orgánica dE apoyo Humanitario
en LA eSTRUCTURA deL meRCAdO LABORAL eCUATORIAnO

La Ley orgánica de apoyo humanitario, única 
medida tomada en referencia al mercado de 
trabajo a propósito de la pandemia, ha gene-
rado una reducción generalizada de la calidad 
del trabajo. Así, ha perjudicado los ingresos de 
los y las trabajadoras, ha aumentado la jorna-
da laboral y el desgaste sin reconocimiento del 
sobretrabajo. También, ha incrementado el des-
empleo y el trabajo no remunerado, así como 
ha incrementado distintas formas de subempleo 
(otro empleo no pleno y subempleo) o empleo 
no pleno. Como resultado, también ha crecido 
la informalidad del trabajo.

La LOAH es la materialización de un proyecto 
histórico del empresariado nacional, aquel que 
ocupa la mano de obra ecuatoriana de manera 
extensiva. Su proyecto consiste en disminuir los 
salarios y derechos laborales durante y después 
de la vida laboral para reducir sus costos y pa-
lear la rigidez de la estructura de costos que les 
impone la dolarización; todo ello al no poder 
competir mediante la devaluación de salarios. 

el mercado ecuatoriano es dual históricamente. 
esto no es una novedad de la época posindus-
trial ni el resultado de la aplicación del Código 
de Trabajo. es el mecanismo a través del cual 
la empresa capitalista logra reducir costos y 
ser competitiva, lo que significa que la mayor 
productividad empresarial no surge de la crea-
tividad administrativa ni de la innovación cien-

tífico-técnica, sino de la precarización de sus 
trabajadores y trabajadoras. 

Solo una minoría de los y las trabajadoras se 
han beneficiado del Código del trabajo y la pro-
tección de la Ley. La precarización ha sido una 
realidad de facto que ha asumido muchas for-
mas -desde las modalidades serviles, herencia 
de la colonia, hasta distintos tipos de subcon-
tratación, maquila, trabajo semiesclavo, domés-
tico no remunerado y familiar no remunerado-. 
Hay un doble mercado de trabajo, donde pri-
man aún relaciones laborales que no respetan 
derechos, salarios mínimos, jornadas de trabajo 
ni derechos a la organización.

Por ello, el doble Código laboral propuesto por 
el gobierno de Lasso no es una rareza. Busca 
legalizar la situación que vive la mayor parte de 
la población económicamente activa y reconoce 
esta realidad de mercado dual sobre el cual pue-
de levantarse una legislación retrógrada, que 
aunque no toque en lo inmediato a los “pri-
vilegiados” trabajadores estables, pronto podrá 
generalizarse a todo el mercado de trabajo.

es necesario profundizar el estudio de los efectos 
distributivos de la reforma propuesta. Para ello, 
es fundamental entender con mayor profundi-
dad y extensión los mecanismos de articulación 
del trabajo informal y precario en su relación con 
los procesos de acumulación capitalistas. 

7.
conclusionEs



42

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

43

EfEctos dE la lEy orgánica dE apoyo Humanitario
en LA eSTRUCTURA deL meRCAdO LABORAL eCUATORIAnO

acosta, a., & cajas, j. (2021, September). 
¿Creando oportunidades… o creando el con-
certaje del siglo XXI? Rebelión. Retrieved from 
https://rebelion.org/creando-oportunidades-o-
creando-el-concertaje-del-siglo-xxi/

arias, K., carrillo, p., & torres, j. (2020). Aná-
lisis del sector informal y discusiones sobre la 
regulación del trabajo en plataformas digitales 
en el ecuador. Santiago de Chile: CePAL.

bauman, Z. (1999). Trabajo, consumismo y 
nuevos pobres. Barcelona: editorial Gedisa, S.A.

castel, r. (2012). el ascenso de las incertidum-
bres. Trabajo, protecciones, estatuto del indivi-
duo. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.

castillo, r. (2014). empleo y condición de ac-
tividad en el ecuador. Quito. Retrieved from 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/nuevo-
marco-conceptual/

corte constitucional del Ecuador. (2020a). 
Audiencia Pública del Caso nro. 49-20-In y Acu-
mulados. Transmisión 4 - segundo día. ecuador: 
Youtube. Retrieved from https://www.youtube.
com/watch?v=Ljm-uB-P-w4

corte constitucional del Ecuador. (2020b). 
Audiencia Pública del Caso nro. 49-20-In y 
Acumulados - Transmisión 3 - segundo día. 
ecuador: Youtube.

inEc. (2019). encuesta nacional de empleo, 
desempleo y Subempleo. documento metodo-
lógico. Quito.

inEc. (2020a). Boletín Técnico no. 01-2020- 
encuesta nacional de empleo, desempleo y Su-
bempleo (enemdU TeLeFÓnICA), mayo-junio 
2020. Quito.

inEc. (2020b). diseño muestral de la encuesta 
de empleo, desempleo y Subempleo. enemdU, 
Septiembre 2020. Quito.

inEc. (2020c). documento técnico: encuesta 
nacional de empleo, desempleo y Subempleo - 
Telefónica (mayo- junio 2020). Quito.

inEc. (2020d). metodología de la encuesta na-
cional de emleo, desempleo y Subempleo. ene-
mdU Septiembre 2020. Quito.

inEc. (2020e). metodología de la encuesta 
naiconal de empleo, desempleo y Subempleo 
(enemdU) diciembre 2020. Quito.

inEc. (2021). Recálculo de las estadísticas de 
empleo y pobreza: septiembre 2020- mayo 
2021. nota técnica. Quito.

inEc. (2021a). diseño muestral de la encuesta 
nacional de empleo, desempleo y Subempleo. 
enemdU TRImeSTRAL. enero-marzo 2021. 
Quito.

inEc. (2021b). metodología de la encuesta 
nacional de empleo, desempleo y Subempleo, 
enemdU 2021-2024. Quito.

molina, a., rivadeneira, a., & rosero, j. 
(2015). Actualización metodológica: el empleo 
en el sector informal. Quito.

8.
bibliografía



44

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

oit. (2013). La economía informal y el trabajo 
decente: guía de recursos sobre políticas, apo-
yando la transición hacia la formalidad. Gine-
bra: OIT.

Quevedo, t., sánchez, p., & maya, n. (2021). 
Conflictividad laboral en la transición postpro-
gresista. Reformas, debates y propuestas (2017-
2021). Quito.

ravenellem, a. (2020). Precariedad y pérdida 
de derechos. Historia de la economía gig. ma-
drid: Alianza editorial.

standing, g. (2016). Precariado. Una carta de 
derechos. madri: Capitán Swing Libros, S.L.

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2020, diciembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2020, septiembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined

instituto nacional de Estadísticas y cen-
sos. (2021, marzo). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined 

instituto nacional de Estadísticas y cen-
sos. (2021, junio). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined 

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2019, diciembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined 

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2019, septiembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural.  
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined 

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2016, diciembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2007, diciembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined

instituto nacional de Estadísticas y censos. 
(2020, diciembre). encuesta nacional de em-
pleo, desempleo y Subempleo Urbano y Rural. 
https://aplicaciones3.ecuadorencifras.gob.ec/
BIIneC-war/index.xhtml;jsessionid=U0lwnn-
F2t2fvxZ8ZbeGIYpm.undefined



44

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

45

Las opiniones expresadas en esta publicación
no representan necesariamente las de la 
Friedrich-ebert-Stiftung (o de la organización 
para la que trabaja el o la autora). 

el uso comercial de todos los materiales editados 
y publicados por la Friedrich-ebert-Stiftung (FeS) 
está prohibido sin previa autorización escrita.

acErca dEl autor

diego carrión sánchez. es economista gra-
duado en la Universidad Central del ecuador 
y máster en desarrollo por la UnLT, Cuba. Ac-
tualmente es candidato a doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad nacional de La Plata, 
Argentina.

es docente en la Facultad de Ciencias económi-
cas de la Universidad Central del ecuador (UCe), 
ex director del Instituto de Investigaciones eco-
nómicas de la UCe. en la actualidad, director 
del Observatorio del Trabajo y el Pensamiento 
crítico (OTy PC), y del “Programa Yuyay: forma-
ción de investigadores jóvenes”, de la misma 
institución.

Las líneas de investigación en las que ha traba-
jado son ruralidad, trabajadores rurales, patrón 
de acumulación, economía política. en la actua-
lidad investiga sobre economía y Sociología del 
trabajo.

el presente trabajo ha sido revisado, previa su 
publicación, por Agustín Burbano de Lara, Coor-
dinador de Proyectos FeS-ILdIS; Sylvia Bonilla y 
Angie Toapanta, del Centro de Investigación y 
defensa del derecho al Trabajo.

piE dE imprEnta

Friedrich-ebert-Stiftung (FeS) ecuador Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(ILdIS) Av. República 500 y martín Carrión, 
edif. Pucará 4to piso, Of. 404, Quito-ecuador.

Responsable:
Agustín Burbano de Lara
Coordinador de Proyectos
Telf.: +593 2 2562103

 friedrich-Ebert-stiftung fEs-ildis

 @fesildis 

 @fes_ildis
 
 https://ecuador.fes.de/

Para solicitar publicaciones:
info@fes-ecuador.org



46

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG • TRABAJO Y JUSTICIA SOCIAL

Para solicitar publicaciones:
info@fes-ecuador.org

EFECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE
APOYO HUMANITARIO EN LA ESTRUCTURA

DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO
Diego Carrión Sánchez

ISBN: 978-9978-94-236-9

debido al distanciamiento social obliga-
torio por la pandemia del COVId-19, no 
pudo ejecutarse la encuesta de empleo con 
regularidad durante el 2020. Hasta media-
dos de 2021 no existía información fiable 
para medir los impactos de la Ley Orgánica 
de Apoyo Humanitario (LOAH). A pesar de 
ello, los sectores empresariales y el estado 
defendieron esta ley sin fundamento em-
pírico: argumentaron que su impacto fue 
enteramente positivo. demostraron de esa 
forma, que la defensa de las ganancias capi-
talistas era la verdadera motivación de la ley.

el problema principal del mercado laboral 
ecuatoriano no es el desempleo, sino la 
mala calidad del empleo. millones de tra-
bajadores y trabajadoras aportan a la acu-
mulación capitalista, pero ni siquiera son 
reconocidos como productores en relación 
de dependencia. distintas modalidades de 
vinculación laboral precaria son el ejemplo 
de la creatividad empresarial desplegada 
para eludir la ley.

esta investigación demuestra que La LOAH 
ha tenido un impacto negativo en el mer-
cado de trabajo ecuatoriano: ha reducido 
la calidad del empleo, ha incrementado el 
desempleo, el trabajo no remunerado y 
varios tipos de subempleo. Las más afecta-
das por el desempleo, subempleo y trabajo 
no remunerado son las mujeres. este es el 
efecto previsible de la vulneración de los 
derechos laborales: una redistribución ne-
gativa de la riqueza que carga el costo de 
la crisis sobre los más vulnerables.

en las medidas adelantadas por la LOAH y 
en los efectos negativos aquí demostrados, 
se puede encontrar una anticipación de lo 
que será la reforma laboral planteada por 
la vanguardia empresarial que gobierna el 
país: buscan legalizar y ampliar la precarie-
dad laboral. 


