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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es identificar cómo el desempleo afectó las condiciones de 

vida de los ecuatorianos durante el periodo 2019-2021. En este sentido, se analiza el 

comportamiento y variaciones de este fenómeno durante los 3 años de estudio, además de otros 

indicadores como el consumo, la pobreza y la inversión. También se examina el número de 

empresas y empleos perdidos durante el 2020, tomando como referencia los 6 principales 

sectores que son servicios, comercio, agricultura-ganadería-silvicultura y pesca, industrias 

manufactureras, construcción y explotación de minas y canteras. Para ello se aplica una 

metodología documental utilizando datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos y del Banco Central, así como un enfoque descriptivo que permite explicar el 

comportamiento del objeto de estudio. Los métodos utilizados son histórico-lógico y analítico-

sintético para la fundamentación teórica. Los resultados de la investigación demuestran la caída 

de la inversión en un -19,0%, aumento del desempleo en 4,9%, incremento de pobreza por 

ingresos en 33,0%, caída del empleo nacional a 95,1%, disminución del consumo en -8,2% y 

aumento del desempleo juvenil en 10,3%. Los 3 sectores más afectados en el 2020 fueron el 

de servicios con 17.366 empresas cerradas, comercio con 8.596 y la industria manufacturera 

con 3.816 empresas inhabilitadas. Finalmente se concluye que las alternativas de solución para 

disminuir el desempleo giran en torno al incentivo de la inversión mediante un marco tributario 

amigable y la flexibilización laboral. 

 

Palabras claves: Desempleo, crisis, reactivación, pobreza. 

 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to identify how unemployment affects the living conditions of 

Ecuadorians during the 2019-2021 period. In this sense, the behavior and its variations are 

analyzed. During the 3 years of study, in addition to unemployment, other indicators suffered 

decreases such as consumption, poverty and investment. The number of companies and jobs 

lost during 2020 is also examined, taking as a reference the 6 main sectors that are service, 

commerce, agriculture-livestock-forestry and fishing, manufacturing industries, construction 

and exploitation of mines and quarries. For this, a documentary methodology is applied using 

statistical data from the National Institute of Statistics and Censuses and the Central Bank, as 

well as a descriptive approach that allows explaining the behavior of the object of study. The 

methods used are historical-logical and analytical-synthetic for the theoretical foundation. The 

results of the research show a drop in investment by -19.0%, an increase in unemployment by 

4.9%, an increase in income poverty by 33.0%, a drop in national employment to 95.1%, a 

decrease of consumption by -8.2% and an increase in youth unemployment by 10.3%. The 3 
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sectors most affected in 2020 were services with 17,366 closed companies, commerce with 

8,596 and the manufacturing industry with 3,816 disabled companies. Finally, it is concluded 

that the solution alternatives to reduce unemployment revolve around the investment incentive 

through a friendly tax framework and labor flexibility. 

 

keywords: Unemployment, crisis, reactivation, poverty. 

 

 

Introducción 

 

El desempleo es un fenómeno social que está presente en las economías mundiales, sin 

embargo, dependerá de la capacidad productiva de un país que tan altos o bajos serán las tasas 

de personas desempleadas. La ausencia de empleo tiene afectaciones sobre las condiciones de 

vida de una población, debido a que, ante la falta de ingresos, las familias no pueden cubrir sus 

necesidades básicas. En el Ecuador se ha evidenciado altos niveles de personas sin empleo 

teniendo una repercusión directa con los índices de pobreza. Según Sumba Bustamante et al. 

(2020), “el desempleo en el Ecuador es uno de los principales problemas que deben enfrentar 

los gobiernos de turno, porque ante altos índices de desempleo se puede afirmar que la 

economía del país es poco confiable y obstaculiza la inversión extranjera” (p. 775).  

Al obstaculizar la inversión extranjera Ecuador se ve afectado en el crecimiento y desarrollo 

económico, ya que por la inseguridad que refleja el país en el mercado internacional menos 

empresarios extranjeros van a querer invertir en el territorio, lo que significa que no habrá 

nuevas oportunidades de empleo para las personas que se encuentren en paro. De acuerdo con 

Heredia Pineda y Erazo Álvarez (2021), “en un país en desarrollo, el desempleo se refiere 

principalmente al mercado de trabajo formal, siendo el mismo más pequeño que el informal, 

incluso a veces de una manera muy considerable” (p. 392), consiguientemente el autor explica 

que el desempleo se da cuando hay una menor oferta laboral y una mayor demanda de personas 

queriendo trabajar.  

 

Desempleo 

El desempleo afecta directamente a la condición de vida de las personas porque no les permite 

tener la renta suficiente para satisfacer las necesidades humanas. Según la Oficina Internacional 

del Trabajo (2014), “el desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas 

que buscan trabajo (demanda de empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de 

empleo)” (p. 4), mientras que para Hernández Pérez (2020) “las personas desempleadas son 

todas aquellas que tienen la edad exigida para la medición de la población económicamente 

activa y que, durante el período de referencia, se hallen: 1) sin trabajo, 2) actualmente 
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disponibles para trabajar y 3) buscando trabajo” (p. 167). Por consiguiente, un individuo se 

encuentra desempleado cuando existe más demanda de personas queriendo laborar y una menor 

oferta de plazas laborales. 

La población económicamente activa en sus siglas (PEA) está conformada por todos los 

habitantes ecuatorianos en condiciones de trabajar, puede que ya se encuentren laborando o 

que estén buscando trabajo. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (2020), la PEA son 

“todas las personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora o, aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo, o bien aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar (desempleados)” (p. 6). Mientras que la población en edad de trabajar en sus siglas 

(PET) son todas aquellas personas de 15 años en adelante que están habilitadas para laborar 

como lo afirma el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019).  

La población económicamente inactiva en sus siglas (PEI) son todas aquellas personas que no 

se encuentran con empleo. Según él Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019), la PEI 

“son todas aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo 

y no estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, 

jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros” (p. 5).  

La tasa de desempleo es calculada mediante una fórmula simple que facilita conocer el nivel 

de desempleo que existe dentro de un país. Se realiza mediante una relación entre la población 

desempleada y la población económicamente activa. La fórmula busca dar una respuesta 

porcentual del nivel de desempleo existente, y es importante porque permite analizar la 

situación socioeconómica del territorio para de esa manera adoptar políticas económicas que 

ayuden a mejorar la situación. Como plantea el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(2018) la formula a utilizar es la siguiente:  

Tasa de Desempleo. - Es el porcentaje de personas de 15 años y más en condición de 

desempleo, respecto a la PEA. Resulta del cociente entre el total de la población de 15 

años y más en condición de Desempleo (DESEM) y la Población Económicamente 

Activa (PEA). 

𝑇𝐷 =
𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀

𝑃𝐸𝐴
 𝑥 100    (pág. 21) 

Cuando se habla del desempleo debemos tener en cuenta el abierto y el oculto. El desempleo 

abierto hace alusión a un tipo de desempleo involuntario donde una persona no se encuentra 

laborando durante 7 días de referencia sin embargo hace lo posible por encontrar un puesto de 

trabajo teniendo disponibilidad inmediata para laborar. Según Márquez Scotti (2015) “se 

señalan tres elementos principales que definen a la noción actual de desempleo abierto: estar 

sin empleo, estar disponible para trabajar y en búsqueda activa de un empleo” (p. 103).  

En lo que respecta al desempleo oculto hace referencia a la población que no se encuentra 

ejerciendo un cargo laboral y tampoco busca la forma de encontrarlo. Por ello se considera este 

tipo de desempleo como inactivo, ya que está conformado de personas que por razones propias 

no hacen el esfuerzo por tener un puesto de trabajo, ya sea porque no tienen fe de encontrar 
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uno o porque simplemente no es de su interés laborar. Teniendo en cuenta a Lozano Chaguay 

et al. (2020) lo definen como:  

Personas sin empleo que no estuvieron empleados la semana pasada, que no buscaron 

trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguirlo o para establecer algún 

negocio, en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo 

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

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

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

trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar (INEC, 2020). (p. 191) 

Desempleo juvenil 

Es muy común apreciar en los países en vías de desarrollo la falta de oportunidad de trabajo, y 

esta problemática afecta a la población joven que están en constante desarrollo. Según Statista 

(2023) plantea que en el año 2020 la tasa mundial de desempleo juvenil fue del 16,4%. Los 

jóvenes son una promesa en el futuro de un país, ya que su educación y su nivel de 

productividad se verá reflejada en la economía de una nación. Sin embargo, se ha visto 

múltiples casos en América latina en la que los jóvenes se ven afectados por el desempleo. De 

acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (2020), “hay 9,4 millones de jóvenes 

desempleados, 23 millones no estudian ni trabajan, y más de 30 millones solo consiguen 

empleo en condiciones de informalidad” (párr. 5). Por consiguiente, en el año del 2020 se 

registró una tasa de desempleo juvenil en América latina de alrededor 20%. 

Para analizar el desempleo juvenil se tienen en cuenta dos factores: el primero es el nivel de 

educación y el segundo el mercado de trabajo. Se debe tener en cuenta que en la actualidad 

poseer un nivel educativo superior no significa tener seguro una oportunidad laboral, como 

afirma Castillo Robayo y García Estévez (2019), “la literatura refiere que, a pesar de los niveles 

educativos, los jóvenes presentan altos niveles de desempleo y periodos prolongados de paro, 

fenómeno que se entiende como sobre educación o degradación de empleo” (p. 103). La sobre 

educación se da cuando una multitud de personas adquiere competencias de una misma rama, 

y sale en busca de una oportunidad laboral lo que implica que los empleadores solo puedan 

contratar a una persona que desempeñe ese cargo especializado.  

Además, se debe hacer énfasis en lo siguiente y es que las personas que adquieren una mayor 

destreza en la rama de su preparación duran menos tiempo estando desempleados, ya que de 

una u otra manera deberán ejercer sus competencias según señala Viafara y Uribe (2009, como 

se citó en Castillo Robayo & García Estévez, 2019):   

 

De igual forma, Viáfara y Uribe Constatan que las personas con maestría y doctorado 

duran menos en el desempleo, similar a aquellas que han acumulado experiencia. En 

contraste, las personas sin educación son los que más duran. En general, la educación 

reduce el tiempo en el desempleo para quienes usan canales informales, mientras para 

los otros dos canales lo aumenta. (p. 105) 
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En el Ecuador los jóvenes representan al grupo más golpeado en el desempleo y esto se da 

porque la mayoría de empresas ecuatorianas, exigen experiencia en la mayoría de cargos de al 

menos 1 año lo que implica que las personas jóvenes que recién buscan incorporarse al mercado 

laboral no encuentren trabajo esto sucede para todos los niveles educativos. Cervantes (2021) 

menciona que los jóvenes representan el 20 % de la población total en el Ecuador, la cual según 

la ley de juventud todas las personas en edades entre 18 y 29 años son jóvenes (p. 60). En el 

año del 2019 el desempleo juvenil ha tenido un impacto considerable, según De Domingo Soler 

et al. (2020), “en cuanto a la tasa de desempleo, en 2019 el desempleo juvenil representó el 

67,2% del desempleo total, con un 71,4% de cesantes y solo un 28,6% de personas sin 

experiencia laboral previa (INEC, 2019b)” (p. 132), esto se da porque la economía del Ecuador 

enfrentaba una crisis política y económica tras el gobierno del presidente Lenin Moreno.  

En el Ecuador existen diversas determinantes del desempleo juvenil como por ejemplo la edad, 

el nivel de educación de la cual se trató anteriormente, la experiencia, el número de empresas, 

la inversión pública entre otras. Citando a Campos Andaur et al. (2020), “en países de América 

Latina, como Ecuador, Paraguay y Colombia (al igual que en países árabes) el género, es una 

determinante del desempleo juvenil cobrando en los últimos años mayor relevancia” (p. 4).  

A raíz de las tantas determinantes y obstáculos que pueden presentar los jóvenes a la hora de 

conseguir un empleo, se han visto en la necesidad de crear su propia oportunidad realizando 

actividades productivas como tener su propio negocio o microemprendimiento. Conforme a 

Sacta Lojano et al. (2021), “según estudios realizados se considera que en el Ecuador uno de 

tres ecuatorianos emprende en diferentes campos, sin embargo, apenas el 10% de los 

emprendedores mantienen sus proyectos por más de 3 años” (p. 673). Por consiguiente, lo que 

expresa el autor hace referencia a que en el Ecuador la tasa de emprendimiento es positiva sin 

embargo los emprendimientos cuando se aproximan a los 3 años de funcionamiento fracasan, 

y esto se debe por diversos factores que puedan enfrentar los emprendedores como por ejemplo 

son los problemas financieros, los ciclos económicos, los altos niveles de impuestos o los 

trámites burocráticos que hacen difícil conseguir financiamiento por parte de las entidades 

bancarias.  

El desempleo desde la perspectiva de las escuelas económicas 

A lo largo de la historia el desempleo ha tenido sus fundamentaciones teóricas de las diversas 

escuelas de pensamientos económicos. De acuerdo con Encarnación Cordón y Félix García 

(2012), “los economistas clásicos suponían que la economía tendía de manera natural hacia el 

pleno empleo. En sus aportaciones sostenían que el desempleo es voluntario y que los 

individuos no consiguen un empleo porque quieren un salario demasiado elevado” (p. 4), 

consiguientemente a lo que indica el autor la escuela clásica consideraba al empleo como una 

mercancía en primera instancia y que el desempleo se producía voluntariamente porque en las 

sociedades de aquel entonces los salarios eran bajos para que de esa manera los empresarios 

puedan contratar a más personas y de esa manera llegar al pleno empleo. 

En la escuela neoclásica, de acuerdo con Yánez Contreras y Cano Hernández (2012), “los 

neoclásicos consideran que los excesos de oferta o la mano de obra cesante no tienen el mismo 
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comportamiento en otros mercados, y esto se debe a la rigidez que lo caracteriza” (p. 219), es 

decir los neoclásicos pensaban que no debería existir ningún tipo de regulaciones del empleo 

por parte del estado como es el ejemplo del salario mínimo, ya que si los salarios suben y bajan 

libremente conforme este el mercado de trabajo el desempleo no se diera en ninguna instancia, 

es por ello que el exceso de oferta de mano de obra no tiene el mismo comportamiento en otros 

mercados.  

Sin embargo, la escuela Keynesiana nos presenta una perspectiva diferente de los precursores 

de la escuela clásica y neoclásica. Teniendo en cuenta a Cedillo Chalaco y Campuzano Vásquez 

(2019), “para Keynes el desempleo es involuntario ya que, existe una cantidad de individuos 

con capacidad para trabajar frente a la poca demanda para trabajar” (p. 25), es decir que el 

problema del desempleo para Keynes se encuentra principalmente dentro del mercado de 

trabajo en la escasa oportunidad de puesto laboral, y que para corregir esta problemática se 

debería incentivar la inversión e incitar al gasto para la creación de empleo.  

 

El desempleo y su afectación a las condiciones de vida de las personas 

El desempleo tiene múltiples repercusiones en las condiciones de vida de las personas, durante 

la pandemia covid-19 se redujo personal en las empresas debido a sus bajas utilidades por lo 

que desencadenó una serie de efectos en la salud de los desempleados. Según Lozano Chaguay 

et al. (2020), “perder un empleo significa bajar a cero el ingreso per cápita familiar, lo que 

puede desencadenar un episodio traumático para la persona y su núcleo familiar, al generar 

aspectos como incertidumbre, ansiedad y estrés” (p. 188), por consiguiente, las repercusiones 

se ven identificadas directamente en el campo psicológico. La salud mental juega un papel 

fundamental al momento de hablar de desempleo, ya que los que atraviesan esta situación se 

ven sometidos a sentimientos de tristeza y cansancio de la vida Conforme lo asegura Caicedo 

y Gameren (2016) en lo siguiente: “las personas desempleadas presentan menores niveles de 

bienestar psicológico, mayor grado de sentimientos depresivos y ansiedad, así como menor 

autoestima y satisfacción con la vida” (p. 957).  

Cuando una plaza empleo se pierde existen diversos factores psicosociales que la persona 

desempleada debe atravesar entre ellos están: la incapacidad de planificar el futuro, sentirse 

menos valorada por su posición social, problemas de confianza entre otros. De acuerdo con 

Blanco Gaitán y Garzón Duque (2020), “algunos modelos consideran que el trabajo 

remunerado ofrece beneficios manifiestos (asociados con los ingresos económicos) y latentes 

(asociados con la satisfacción de las necesidades psicológicas)” (p. 58). Cuando se pierden los 

beneficios manifiestos y latentes el ser humano se ve afectado psicológicamente, y aquello 

puede empeorarse más con la prolongación del tiempo que se mantiene en paro. 

Es claro que las afectaciones no solamente son para la persona desempleada sino también para 

el núcleo familiar, y en este sentido los niños son los más afectados. Según Infocop (2020), 

“las familias con niños/as cuyos padres se encuentran en situación de desempleo han informado 

de tasas especialmente altas de problemas, con posibles consecuencias a largo plazo para el 

bienestar y el desarrollo del niño o la niña” (párr. 1), y esto se debe a que, si los padres no 
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cuentan con recursos básicos para sustentar temas de educación, salud, transporte entre otros, 

el niño o niña estará sometido a una restricción de crecimiento personal. Es por ello que es 

indispensable que haya trabajo al menos para un integrante dentro del hogar.  

 

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se enfoca en analizar el desempleo en el Ecuador durante el periodo 

2019-2021 observando su afectación en las condiciones de vida de los ecuatorianos, para ello 

su desarrollo surge en base a un enfoque cualitativo y cuantitativo luego se parte hacia un tipo 

de investigación documental y descriptiva. Bernal (2010) indica que “la investigación 

documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con 

el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (p. 111), por lo que las fuentes que se han 

utilizado en la investigación han sido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Banco 

Central, Redalyc, Scielo, etc.  

Con respecto a la investigación descriptiva, Castro et al. (2020) la definen como “aquella 

investigación que busca describir en forma analítica el comportamiento, propiedades o 

características de un determinado fenómeno, objetos o grupo humano” (p. 1), por consiguiente, 

la investigación descriptiva nos ayuda a conocer el objeto de estudio a profundidad donde se 

describirán de forma detallada las características del fenómeno.  

Los métodos utilizados en la investigación son el histórico-lógico y analítico sintético para la 

estimación del marco teórico. De acuerdo con Rodríguez Jiménez y Pérez Jacinto (2017), “lo 

histórico se refiere al estudio del objeto en su trayectoria real a través de su historia, con sus 

condicionamientos sociales, económicos y políticos en los diferentes periodos” (p. 185), 

mientras que para Ramos Mancheno (2020), “el método analítico-sintético es utilizado en 

investigación científica para estudiar cada una de los elementos por separado  y obtener una 

respuesta lógica que nos lleve a la verdad o a la confirmación del conocimiento” (p. 97). 
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Resultados y discusión 

 

Figura 1.-Tasa de desempleo en el Ecuador período 2019-2021 

Fuente: (INEC, 2022) 

Elaborado por: El autor 

 

En la gráfica 1 y de acuerdo a información proporcionada por el INEC se refleja la tasa de 

desempleo a nivel nacional durante el periodo 2019-2021. La tasa de desempleo se determina 

mediante la división entre los desempleados y la población económicamente activa. En el año 

2019 la tasa de desempleo se ubica en el 3.8%, la cual se desagrega de la siguiente manera: en 

el área rural el 1,6% y en el área urbana el 4,9%. Para el año 2020 existe un incremento 

significativo aumentándose la tasa de desempleo en 1.1% dando como resultado el 4,9%, 

compuesto por el área rural y urbana que registran valores del 2,7% y del 6,0%. En el 2021 la 

tasa de desempleo se reduce al 4,1 % a su vez las tasas urbanas y rurales dando un valor del 

5,3% y del 1,8%. 

Por otra parte, el desempleo por sexo ha tenido una gran afectación hacia las mujeres, durante 

el año 2019 se evidencia una tasa del 4,6% en mujeres y un 3,3% en hombres mientras que 

para el 2020 la tasa aumenta a 6,8% en mujeres y 4,6% en hombres. Por lo tanto, las mujeres 

tienen más probabilidad de no tener una mayor participación en el mercado laboral. Con 

respecto al 2021 el desempleo en hombres registra un valor del 3,5% y en la mujer del 5,0% 

reduciéndose 1,8 puntos con respecto al año anterior. 
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Figura 2.-El desempleo juvenil en el Ecuador período 2019 y 2021 

Fuente: (INEC, 2021) 

Elaborado por: El autor  

 

El desempleo juvenil ha sufrido un incremento durante el año de reactivación económica como 

se puede evidenciar en la gráfica 2. Para el 2019 se registra una tasa del 9,3%, mientras que en 

el 2020 no existen datos verídicos debido a que la metodología utilizada fue telefónica lo que 

causó la no producción del ENEMDU anual. Con lo que respecta al año del 2021 esta cifra 

aumenta 1 punto pasando al 10,3%. Con lo que respecta al desempleo juvenil por sexo se 

evidencia que la mujer posee una tasa de desempleo alta para ambos años de estudio.  

En el 2019 existe una tasa del 7,1% en hombres y 12,6% en mujeres, mientras que para el 2021 

un 7,5% en hombres y un 14,6% en mujeres. El subempleo en el año del 2019 se ubicó en el 

22,2% aumentándose significativamente en el 2021 con un 27,1%. Esto se debe a la 

vulnerabilidad que los jóvenes enfrentan a la hora de trabajar, ya sea porque tiene menos 

experiencia o no trabajan a tiempo completo. El empleo pleno y no pleno también sufrieron 

variaciones significativas registrando valores del 34,2% y 20,6% para el 2019, reduciéndose el 

empleo pleno a 27,8% y otro empleo no pleno aumentando a 21,6% en el 2021. 
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Figura 3.-Número de empresas cerradas en el 2020 según el sector económico  

Fuente: (INEC, 2021) 

Elaborado por: El autor  

Se puede apreciar en la figura 3 una disminución en la cantidad de empresas para los 6 sectores 

económico, la cual en el 2019 se registra un total de 882.766 empresas y se reduce en el 2020 

a 846.265. Cada sector económico tuvo afectaciones, el sector servicio perdió 17.366 empresas, 

el sector comercio 8.596, el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3.756, el sector 

de las industrias manufactureras 3.816, el de la construcción 2.878 y por último el sector de la 

explotación de minas y canteras 89 empresas. En comparación al año anterior el Ecuador perdió 

36.501 empresas. Con respecto al año del 2021 no se registran valores oficiales dentro del 

INEC por lo que no se plasmó en este segmento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Número de empleos perdidos en el 2020 según el sector económico 

Fuente: (INEC, 2021) 

Elaborado por: El autor 
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En la figura 4 se puede apreciar el número de empleos según el sector económico para el 

periodo 2019-2020 la cual refleja la pérdida de puestos laborales. En el año del 2019 se registró 

un total de 2.965.321 empleos pasando al 2020 a 2.789.584 con lo cual se perdió 175.737 plazas 

laborales. El sector más afectado fue el de servicios con una pérdida de 85.063 empleos, luego 

le sigue el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 31.574, después el comercio 

con 26.606, posterior el sector de la construcción con 19.580, el de la industria manufacturera 

con 9.100 y por último el sector minero con 3.814. Con respecto al año del 2021 no se registran 

valores oficiales dentro del INEC por lo que no se plasmó en este segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-Pobreza y pobreza extrema por ingresos, período 2019-2021 

Fuente: (INEC, 2021) 

Elaborado por: El autor 

En el año del 2019 la cifra se ubicó en un 25% incrementándose para el 2020 con un valor del 

33,0 %, es decir que aumentó significativamente en un 8% como se puede evidenciar en la 

figura número 5. Según el INEC se considera a una persona pobre cuando tiene un ingreso per 

cápita por debajo de 56,64 dólares mensuales. Con respecto al año del 2021 se da una reducción 

significativa en el nivel de pobreza pasando del 33,0% al 27,7%, y esto es debido a la 

reactivación económica que surgió en el país. Se ejecutaron diversas políticas económicas que 

incentivaron el turismo y aumentaron la oferta monetaria dentro del territorio.  

La pobreza extrema también tuvo una variación importante durante el 2019 y 2020 donde los 

valores son del 8,9% y 15,4%, es decir un 6,5 % de las personas en el Ecuador tuvieron ingresos 

por debajo de la línea de pobreza extrema que es de 31,92 dólares mensuales. Para el año del 

2021 se redujo esta cifra al 20,3 % teniendo una variación del 8,8% con respecto al año anterior. 
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Figura 6.-Pobreza y empleo, período 2019-2021  

Fuente: (INEC, 2021) 

Elaborado por: El autor 

 

En la gráfica 6 se puede observar la relación que existe entre la pobreza y el empleo para el 

periodo 2019-2021. Para el análisis se tomó la pobreza por ingresos y el empleo global ambos 

con tasas a nivel nacional. Estas variables tienen una relación inversa, es decir entre mayor sea 

el nivel de empleo menor será la incidencia de la pobreza en el territorio nacional. En el año 

2019 el empleo se ubicó en 96,2% y la pobreza en 25,0%, para el 2020 hay una reducción del 

empleo en 1,1% y un aumento de la pobreza en 8%. En el 2021 el empleo aumenta en 0,8% y 

en efecto la pobreza se disminuye en 5,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.-Consumo final del gobierno, período 2019-2021 en miles de USD 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022) 

Elaborado por: El autor 

 

El consumo del gobierno ha ido disminuyendo durante los 3 años de estudio. En el 2019 el 

consumo se ubicó en USD 10.945.324 bajando en USD 554,704 para el 2020. La causa 

principal de esta disminución son las remuneraciones que cayeron en 7,6% y el consumo de 
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bienes y servicios que se redujeron en 25,8% según el Banco Central del Ecuador (2021). Para 

el año del 2021 se registra igualmente una reducción del consumo del gobierno en USD 

175,732 con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.-Consumo final de los hogares período 2019-2021 en miles de USD 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022) 

Elaborado por: El autor 

 

Se evidencia en la figura 8 claramente el impacto negativo que tuvo la pandemia covid-19 en 

el país con respecto a los niveles de consumo de las familias. Para el 2019 el consumo se ubicó 

en una tasa del 0,3% con respecto al año anterior, para el 2020 tiene una caída de USD 

3.658.198 a precios constantes y una variación del -8,2%. Esto se debe a una baja en los 

ingresos de las personas la cual no les permite consumir, ya que durante la pandemia los 

ecuatorianos buscaban primeramente satisfacer sus necesidades primarias. Por otra parte, en el 

2021 hay un incremento del consumo de USD 4.185.284 y una tasa de variación del 10,2% 

siendo esta la más alta en el periodo de estudio en consecuencia a la reactivación económica 

que se dio en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.-Formación Bruta de Capital Fijo período 2019-2021, en miles de USD 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022) 

Elaborado por: El autor 
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En el 2019 la inversión en el Ecuador ya tenía una variación negativa del -3,3% con respecto 

al año anterior, sin embargo, producto de la pandemia esto se agudizó cayendo a un -19,0% en 

el 2020. Para el mismo año se perdió un total de USD 3.145.862 en términos reales. Esto surge 

debido a el conflicto social y económico que enfrentaba el país producto de la pandemia covid-

19, donde el riesgo país incremento y ocasionó que menos inversores tengan sus ojos puestos 

en el país. Para el 2021 empezó la reactivación económica tras el mandato del presidente 

Guillermo Lasso donde el riesgo país bajó significativamente. Las cifras señalan que hay una 

variación positiva del 4,3% la cual es conveniente para el país.  

 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que el incremento en el 

desempleo tiene repercusiones directas hacia la calidad de vida de las personas. Entre las 

afectaciones se encuentran el aumento de la pobreza y la reducción del consumo. Según la 

revisión literaria se evidenció también que trae como consecuencia problemas en la salud 

psicológica de las personas como la ansiedad y la depresión. Hay que hacer énfasis en que el 

desempleo no solamente influye de manera negativa en la persona sin empleo, sino también en 

su núcleo familiar. Mediante la revisión bibliográfica se pudo constatar que los hijos de una 

persona que se encuentra en paro están más propensos a un menor desarrollo personal.  

Por otra parte, el gobierno es el responsable de otorgar las condiciones para que las personas 

puedan trabajar y llevar el sustento diario hacia sus hogares, sin embargo, se evidencia que los 

niveles de inversión antes de la pandemia ya registraban valores negativos como se evidenció 

en el 2019 con un valor del -3,3%, mientras que el consumo del gobierno estuvo disminuyendo 

en los tres años de estudio con un promedio del -2%. Ecuador posee poca inversión debido a 

los altos niveles de impuestos que impiden la competitividad a nivel local e internacional. 

Las alternativas de solución giran en torno hacia el incentivo de la inversión la cual es el 

principal estimulante del empleo, y esto se logra mediante un marco tributario amigable que 

permita la reducción de aranceles en las importaciones de materia prima, citando a El Universo 

(2019): “Según la CIP, la carga tributaria es alta, en comparación a la de países vecinos. Al 

sector industrial lo que más le afecta es que el pago de aranceles para importar materias primas 

y bienes de capital” (párr. 2), por consiguiente, esto genera menos competitividad como la 

cámara de industria y producción (CIP) lo indica.  

También se debe optar por la flexibilización laboral mediante la contratación parcial, el 

teletrabajo y otras herramientas favorables para el incremento del empleo. Tomando en cuenta 

a Vallejo Luzuriaga y Ayala Bolaños (2018): “La flexibilización laboral podría favorecer a la 

disminución del desempleo y con los mecanismos adecuados lograr mantener la estabilidad 

laboral tan anhelada por todas las personas” (p. 58), por consiguiente, todas estas reformas 

deben venir acompañadas de la estabilidad política y jurídica que fomente la venida de capitales 

de otros países.    
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