
Pita, Edgar y otros, Informalidad 
urbana. Dinamica y perspectiva 
en El Ecuador, Consejo Nacional 
de Desarrollo, Corporacion Finan
ciera Nacional y Pontificia Univer
sidad Catolica, Quito, 1992. 

El debate sobre el sector informal 
en America Latina se ve enrique
cido con este interesante volumen 
dedicado a la investigacion empIri
ca del sector informal en El Ecua
dor. 

Estudios como el presente de
ben ser siempre bienvenidos por
que mas que una simple elabora
cion teorica, se trata de una acucio
sa investigaci6n de campo llevada 
a cabo por un selecto grupo de in
vestigadores. 

El punto de partida es el hecho, 
conocido y constatado en toda 
America Latina, de que el sector in
formal ha experimentado un noto
rio auge durante la ultima decada 
en toda la region. E1 problema e~ 

crftico porque se trata, a primera 
vista, de un creciente excedente de 
fuerza de trabajo que no puede ser 
absorbido por el sector moderno de 
la economfa. Ante la carencia de un 
diagn6stico global acerca del sector 
informal en El Ecuador, las tres ins
tituciones copatrocinadoras deci
dieron emprender esta investiga
cion, basica desde el punto de vis
ta de la planificacion econ6mica a 
nivel nacional. 

El estlldio comienza con dos ca
pltulos introductorios de caracter 

sintetico. En el primero se hace una 
presentacion muy completa de 10 
que representa el sector infonnal en 
la economla ecuato-rlana, pero a 
partir de la informacion censal. A 
pesar de que en El Ecuador -como 
en el resto de los paises de Ameri
ca Latina- se carece de estadlsti
cas idoneas y confiables, el estudio 
detecta ciertos rasgos llamativos: 
desde 1982 el desempleo y el sub
empleo se han incrementado de 
manera notable, pero "un segmen
to nada despreciable de estos sub
empleados dependen de unidades 
modernas" (p. 34). Ademas, un 
numero significativo de las mi
croempresas informales -casi 
siempre clandestinas- no pueden 
catalogarse como un mero refugio 
para los desempleados. Muchos de 
estos trabajadores informales estan 
adecuadamente empleados, por 10 
que no pueden calificarse como un 
excedente laboral que no es absor
bido por la economfa moderna. 

Por otra parte en este sector in
formal abunda el pluriempleo y se 
intensifica la participacion de la 
mujer y de los menores de edad. La 
conclusion de este primer capItulo 
es que la infonnalidad no es un fe
nomeno pasajero, ni tampoco pre
senta visos de atenuarse. Por el 
contrario, se trata de una caracte
nstica de los paIses perifericos -co
mo EI Ecuador-, pals en el que 
"se constata la coexistencia de di
ferentes modalidades de trabajo y 
producci6n, que responden a dire

rentes estadios de desarrollo, don
de un modo productivo dominante 
es el que impone el ritmo de los 
cambios y transfonnaciones al con
junto de la sociedad"., 

A partir de esta informacion 
censal se disefio una investigaci6n 
de campo en la que se distinguie
ron dos unidades basicas de anaIi
sis: las microempresas y los traba
jadores por cuenta propia. 

Como diferentes investigadores 
10 hemos documentado en Mexico 
y en otros paises de America Lati
na, tambien en El Ecuador se de
tecto la tendencia de los microtalle
res informales a perder su indepen
dencia y a trabajar mas y mas bajo 
la modalidad de la subcontratacion. 
Es decir, a nivel nacional e inter
nacional Latinoamerica se esta con
virtiendo aceleradamente en un 
continente maquilador. En estas 
cadenas de maquila, cada vez mas 
complejas e intrincadas, aumenta la 
presencia de la fuerza de trabajo in
fantil y femenina. Es importante 
destacar que esta tendencia basica 
se observa tanto en las manufactu
ras, como en el comercio y en el 
sector de los servicios. 

Los trabajadores informales, 
por su parte, son estudiados a par
tir de las variables clave, tales co
mo genero, edad y niveles de 
instrucci6n en el capitulo tercero. 
Mientras que en el capItulo cuarto 
se revisan las condiciones de trabajo 
y las relaciones laborales. La obser
vaci6n fundamental es la gran he

terogeneidad del sector informal 
urbano. Variables tan especlficas 
como el nivel de ingresos, los em
pleos complementarios, los tipos de 
contratacion, las formas de pago, la 
afIliaci6n al seguro social, etc. con
frrman la enorme diversidad rei
nante en el mundo urbano de la 
informalidad, solamente paliada 
por las redes sociales que surgen en
tre los inmigrantes "informales" 
que proceden de un mismo lugar de 
origen y que comparten lazos de 
parentesco, de amistad y de com
padrazgo. 

En el capitulo quinto se anali
zan los aspectos tecnicos de las uni
dades informales. La constataci6n 
basica es que el cambio tecnol6gi
co se ha concentrado sistematica
mente en las ramas que prometen 
mas rentabilidad. De ahl que la 
modernizaci6n no haya implicado 
ni la disoluci6n de las formas pro
ductivas atrasadas, ni su readapta
cion a las nuevas condiciones 
tecnicas imperantes. Como en otros 
parses de America Latina, con la 
crisis de la economla ecuatoriana 
no se vislumbran condiciones favo
rabIes para el-crecimiento autono
mo de los talleres informales. 

En el capItulo sexto se exami
nan la comercializaci6n y el credi
to, ambos problemas cruciales de 
los talleres infonnales. Finalmente, 
el ultimo capItulo esta consagrado 
a las poHticas de atencion a la in
formalidad y constituye, sin duda 
alguna, uno de los principales apor



tes de esta rica investigacion. Lo 
primero que llama la atencion, como 
oeurre en otros pafses latinoame
rieanos, es la inusitada cantidad 
de planes y programas nacionales 
surgidos a partir de 1982 con el su
puesto objetivo de ayudar a las mi
eroempresas. EI Ecuador no es la 
excepeion, ni en cuanto al numero 
de los organismos oficiales dediea
dos a dispensar esta ayuda, ni en 
euanto a su limitada eficacia. Es 
eierto que algunos proyectos han 
ayudado a una cantidad de micro
empresarios y de pequenos produc
tores por cuenta propia. Pero, no 
hay que olvidar que las posibili
clades de consolidacion de estas 
unidades se yen afectadas por un 

contexto eeonomico global adverso 
y -sobre todo- por la persisten
cia de una corriente asistencialista 
al interior del Estado que poco es
timula el trabajo autogestionario y 
asociativo de la poblaci6n. 

EI estudio concluye con una se
rie de observaciones atinadas y rea
listas que desafortunadamente no 
eneajan con los intereses dominan

tes en America Latina. Ante un fu
turo economico incierto, 10 tinico 
seguro es la persistencia de un sec
tor urbano informal cada dfa mas 
explotado y mas sometido por mul
tiples carninos a los intereses del 
gran capital trasnacional. JOSE A. 

ALONSO H. 


