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Resumen 
El objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico de la Economía Popular y Solidaria (EPS) de 

Ecuador que sirva para plantear un marco referencial de una Economía Social y Comunitaria. Se aplica 

una metodología de investigación bibliográfica con fuentes secundarias y terciarias, y una revisión de 

literatura de conceptos y definiciones de economía, en especial aquellos diferentes al pensamiento 

económico tradicional. En conclusión, se encuentra evidencia de un desarrollo importante de la 

asociatividad en el Ecuador, como parte medular de la EPS, principalmente en el sector agrícola, en 

donde se registró un crecimiento de 83% entre 2012 y 2018, y 10% entre 2019 y 2021 a pesar de la crisis 

provocada por la pandemia mundial.  
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Abstract 
The aim of this research is to make a diagnosis of the Popular and Solidarity Economy (EPS) of Ecuador 

that serves to propose a referential framework of a Community Economy. A bibliographic research 

methodology is applied with secondary and tertiary sources, and a literature review of concepts and 

definitions of economics, especially those different from traditional economic thought. We have found 

important and relevant evidence of progress in associativity that is a medullary part of EPS, mainly in 
the agricultural area. Agricultural EPS grew 83% between 2012 and 2018, and 3.8% between 2019 and 

2021 despite the crisis caused by the global pandemic. 
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Código JEL: A1 

 

Introducción  

 

La crisis ocasionada por la pandemia mundial del COVID – 19 ha sido el shock económico más grande 

en las últimas décadas y ha generado una serie de sucesos negativos en la economía global. El Banco 

Mundial reportó una contracción económica de -5,2% en el 2020 a nivel mundial en la variación del 

Producto Interno Bruto (PIB) anual (World Bank Group, 2020). Particularmente, América Latina en el 

2020 también reflejó una desaceleración en su economía, con una disminución de 6,8% en el PIB regional. 

Este patrón de contracción económica se repite en Ecuador, donde el desplome del PIB fue de -7,8% en 

2020 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021a), alcanzando USD 16.4 

mil millones en pérdidas totales nacionales entre marzo y diciembre de 2020 (Banco Central del Ecuador, 

2021). Se estima una recuperación de 4,2% en el PIB mundial para finales del 2021, bajo un escenario 

de mejora paulatina de la economía. Sin embargo de la recuperación proyectada, será necesario combatir 

la pobreza y pobreza extrema que afecta mayoritariamente a las zonas rurales del mundo, América Latina 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021b) y Ecuador (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2020b), obligando a las comunidades vulnerables a plantear 

alternativas de supervivencia comunitaria. 

En cuanto a desempleo, en 2020, se registró un incremento sin precedentes en América Latina. Entre 

2019 y 2020, se perdieron cerca de 24 '000.000 de empleos. Entre ellos los más preponderantes fueron 

aquellos de menores salarios, los precarios e informales (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL], 2021a). A pesar de la recuperación que el año 2021 significó a la región y al mundo, 

apenas se ha logrado rescatar el 58% del total de empleos perdidos durante la crisis (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021a). En Ecuador, el panorama es similar, la tasa de 

desempleo en septiembre de 2019 fue de 4,9% y llegó a 6,15% en el mismo mes de 2020. Esto representó 

un incremento de más del 25% (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2021a). Sin 

embargo, para septiembre de 2021, se muestra una recuperación en la tasa de desempleo registrándose 

un valor de 4,9%. La misma tendencia presentaron las tasas de empleo pleno y subempleo, reflejando 

una ligera recuperación económica nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 

2021a). Este problema social afecta también en su mayoría a la población rural del Ecuador, en donde, a 

pesar de tener una tasa de desempleo menor a la de la zona urbana, tiene un porcentaje significativo de 

23,2% en empleo no remunerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2021a).  

 



Revisión de literatura 

Para el direccionamiento hacia un modelo económico diferente, es necesario profundizar en algunas 

definiciones que pueden ayudar a concebir un marco de referencia sobre la Economía Social y 

Comunitaria. En la Tabla 1 se presentan 5 principales definiciones. 

 
Tabla 1. Definiciones de economía desde diferentes marcos conceptuales 

 



 



 



 

Dentro de esta revisión literaria se ha visto necesario hacer también un acercamiento a la planificación 

nacional, la misma que deriva de la Constitución de la República Ecuatoriana y que promueve la 

dirección de la política económica hacia un nuevo modelo alternativo, a través de sus marcos legales 

establecidos. La Constitución de la República del Ecuador (2008), define al Plan Nacional de Desarrollo, 



en su Art. 230 como: "el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores" La planificación se constituye como responsabilidad neta del Gobierno Central, para lo 

cual, su herramienta principal será el Plan Nacional de Desarrollo, incluyendo la planificación del 

Presupuesto General del Estado (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2021). 

A continuación, en la Tabla 2 se citan los objetivos relacionados a una economía comunitaria de los 

Planes Nacionales de Desarrollo de Ecuador de los últimos tres periodos presidenciales, 2013 – 2017 

Rafael Correa, 2017 – 2021 Lenín Moreno y 2021 – 2025 Guillermo Lasso, dejando en evidencia que, 

en cada uno de estos periodos se cimienta las bases del sistema económico del Ecuador sobre una 

economía comunitaria alternativa, poniendo énfasis en la EPS, economía circular, cuidado y conciencia 

ambiental, equidad social y fomento al sector agrícola. El Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025 no 

profundiza en sus objetivos la consolidación ni sostenibilidad de una EPS propiamente dicha, sin 

embargo, contempla fortalecer y promover redes productivas alineadas al sector de la agroindustria y la 

EPS. Además, otros objetivos también llevan, más allá de una EPS, a una economía alternativa dando 

prioridad al tema ambiental, cambio climático y reutilización de recursos, vías que también convergen 

en un modelo de economía comunitaria (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2021).  

Tabla 2. Objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo 2013 – 2025. 

 

Fuente:(Banco Central del Ecuador, 2020b)  

Se observa que, en el periodo 2013 – 2017 se establece como uno de sus objetivos la consolidación del 

sistema económico como social y solidario de manera sostenible, para los siguientes cuatro años de habla 

de la sostenibilidad de este sistema económico, mientras que, para el periodo vigente, no se determina 



un objetivo específico direccionado a una EPS. A pesar de esto, los tres planes analizados hacen énfasis 

en el respeto a los recursos de la naturaleza y una economía circular. Ambos elementos como una vía 

para una economía alternativa. 

Metodología 
Para el propósito de este artículo, se trabajó bajo una metodología de investigación bibliográfica, con 

fuentes de información secundaria y terciaria. Las principales fuentes de información secundaria fueron 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el Banco Central del Ecuador (BCE) e 

Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC), de donde se obtuvo información 

cualitativa y cuantitativa que permitió establecer un diagnóstico económico situacional del país en un 

escenario antes y durante COVID–19. Respecto a las fuentes de información terciaria, se revisaron más 

de 45 fuentes bibliográficas con temas inherentes a la Economía Social y Comunitaria, el cooperativismo, 

seguridad alimentaria, COVID–19 y economía en Ecuador, entre otras. Ambas fuentes de información 

derivaron en un análisis de resultados detallado y sus respectivas conclusiones. 

Para efecto de esta investigación, se ha tomado el caso de Ecuador para realizar un acercamiento a los 

avances de implementación de un modelo económico comunitario. Durante el proceso de tratamiento de 

la información cualitativa y cuantitativa, de acuerdo con la literatura disponible, en el marco de una 

Economía Social y Comunitaria en Ecuador, se identificó la existencia de normativas que promueven y 

controlan la aplicación de una nueva forma de economía en el país. Estas formas hacen referencia a una 

economía popular y solidaria, economía circular, de guerra, del conocimiento y colaborativa. La 

definición de Economía Social y Comunitaria ha sido incluida como parte de la economía popular y 

solidaria en Ecuador limitando su alcance (Vega, 2017). Por esta razón, se necesita cubrir la brecha de 

conocimiento entre una economía popular y solidaria y todo lo demás que abarca una Economía Social 

y Comunitaria. 

La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) define como uno de los deberes primordiales del 

Estado la planificación del desarrollo nacional, en donde se incorporan componentes claves de un modelo 

económico comunitario. Dentro de estos componentes se incluye la erradicación de la pobreza, la 

promoción del desarrollo sustentable (economía circular) y redistribución equitativa de recursos y 

riqueza para acceder al buen vivir (cooperativismo y economía colaborativa). Complementariamente, el 

sistema económico ecuatoriano está integrado por la economía pública, privada, mixta, popular y 

solidaria (economía asociativa). El marco jurídico, relacionado con principios comunitarios, desde su 



modelo económico, hace que el caso de Ecuador pueda ser analizado y determinar la posible existencia 

de una brecha entre la teoría y la práctica. 

Una vez que se ha revisado la literatura, se verifica la existencia de un marco legal vigente que viabiliza 

la implementación de un modelo económico comunitario en Ecuador, donde predomine el ser humano 

frente al capital. Dentro de las normativas identificadas se encuentran: la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Ley Orgánica de Economía Circular 

Inclusiva y el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 

(Registro Oficial del Ecuador, 2022). 

En resumen, esta investigación se desarrolla siguiendo los siguientes pasos. (1) Revisión de la literatura 

en fuentes secundarias y terciarias sobre diagnóstico económico situacional del país previo y post 

COVID-19, usando a Ecuador como caso de estudio. (2) Análisis del marco legal para la implementación 

de una Economía Social y Comunitaria en Ecuador. (3) Discusión de los hallazgos desde un marco 

conceptual alternativo al de la economía tradicional. Estos pasos permiten definir un marco conceptual 

de economía alternativa frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. 

Discusión de resultados 
Diagnóstico 

Panorama económico pre - COVID 

Entre los años 2010 – 2018 el PIB del Ecuador presentó un comportamiento de crecimiento anual 

promedio de 5,7%. Los años más significativos en su crecimiento fueron 2011, 2012 y 2013, y los años 

de menor crecimiento fueron 2016 y 2019, ambos años coinciden con dos efectos externos de impacto. 

Por su parte, en 2016 el Ecuador fue sacudido por un terremoto en la provincia de Manabí, afectando sus 

principales actividades económicas como el turismo y la agricultura y ganadería (Jumbo et al., 2020). En 

su lugar, 2019 fue el año donde inició la crisis mundial ocasionada por COVID – 19 y año donde se 

venían registrando disminuciones significativas en el precio del barril de petróleo a nivel mundial. En 

marzo de 2020, la pandemia llega al Ecuador y con esto el confinamiento para preservar la salud de los 

ecuatorianos, sin embargo, esta medida preventiva ocasionó una vez más la desaceleración de la 

economía ecuatoriana reflejada en el PIB nacional con una variación negativa de -8,2% respecto a 2019 

(Banco Central del Ecuador, 2020a), considerando que ya se venían arrastrando problemas en la 

economía. En once años no se habían presentado estas cifras negativas en la evolución del PIB 

ecuatoriano. Las exportaciones también se vieron afectadas por los mismos efectos de los precios de 



petróleo e impedimento y dificultad de enviar productos a los países demandantes de destino (Jumbo et 

al., 2020). 

En cuanto a empleo, las cifras pre-COVID – 19 muestran un promedio de 39,5% entre 2017 y 2019, con 

decrecimiento paulatino entre cada año, el subempleo por su parte ha sido del 20,5% en 2017, 19,4% en 

2018 y 19,7% en 2019 y el desempleo creció en promedio 0,10% entre los años analizados (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2020a). La disminución en el acceso a un trabajo 

formal para los ecuatorianos hizo que se reduzca el consumo de bienes y servicios en el Ecuador (Jumbo 

et al., 2020), esto a su vez generó deflación en la economía, lo que no sucedió en años pasados como 

2015, 2016, 2017, mitad de 2018 y 2019. 

Panorama Economía Popular y Solidaria 

Siendo la EPS el inicio del camino hacia una economía comunitaria, se muestra un pequeño panorama 

de lo que venía ocurriendo en el país antes de 2019. Entre 2012 y 2018 los productores agropecuarios 

del Ecuador ya venían conformando asociaciones de carácter popular y solidario, estas crecían en 

promedio anual en 10,64%. Las organizaciones del sector agropecuario representaban hasta 2018 el 81% 

del total de organizaciones de todos los sectores económicos del país. Sin embargo, a partir de 2016 este 

porcentaje ha venido disminuyendo hasta llegar a 2019 a representar el 64% del total. A pesar de la 

disminución en el porcentaje de representatividad del sector agropecuario en la EPS el número total de 

organizaciones sigue creciendo en 11,25% anual, lo que podría significar un crecimiento en la 

organización popular y solidaria de otros sectores económicos. En cuanto a ventas en dólares, de 2014 a 

2018 el sector agropecuario ha representado más del 92% del total con un crecimiento promedio 

interanual de 15,3% (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020). 

Post – COVID - 19 

A raíz de la aparición de la enfermedad COVID–19, se desata una crisis sanitaria y económica a nivel 

mundial. En Ecuador, a partir de marzo de 2020 se observan los primeros efectos negativos en su 

economía. El primer indicador de la desaceleración de la economía ecuatoriana fue la evolución del PIB 

nacional. En la Tabla 3 se muestra un decrecimiento de -8,2% entre el PIB 2019 y el PIB 2020, mientras 

que en la Figura 1 se muestra un decrecimiento entre el primer y segundo trimestre de 2020 de -12,2%, 

y un -8,2%, respectivamente (Banco Central del Ecuador, 2020a). Las cifras preliminares del BCE 

reportan una recuperación de 4,9% en el PIB total en los tres primeros trimestres de 2021 frente al mismo 

periodo en 2020. Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento proyectada por el BCE, que fue de 



3,55% para 2021. Así como se observa la caída económica de Ecuador en el año 2020, a la par se observa 

una recuperación sostenida en 2021 como se puede observar en la Figura 1 también. Así que, es 

importante recordar que, existe una serie más de indicadores que ayudan a determinar el crecimiento de 

una economía. Algunos de ellos se analizarán a continuación. 

Tabla 3. Variación interanual entre 2010 y 2020 del Producto Interno Bruto de Ecuador 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020a) 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020a) 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 1. Variación del PIB de Ecuador en los trimestres de 2018, 2019, 2020 y 2021 

 

Al realizar un análisis sectorial, a través del Valor Agregado Bruto – VAB del Ecuador, se logra 

determinar que, el sector agrícola ecuatoriano fue uno de los menos afectados en medio de la crisis 



económica nacional (tener en cuenta que es el sector económico con mayor asociatividad). Si bien es 

cierto que, los confinamientos dificultaron la movilización de la producción, esto no significó una ruptura 

en la cadena de abastecimiento alimenticia. Además, el VAB del sector agrícola ha representado el 8,6% 

del total del VAB nacional desde 2010 hasta 2020 (Banco Central del Ecuador, 2020a). En la Figura 2, 

se puede observar con claridad el decrecimiento del VAB nacional de -7,6% entre 2019 y 2020, en tanto 

que, el VAB agrícola nacional creció 4% en el mismo periodo. Esta información cuantitativa nos lleva a 

tomar conciencia de la importancia que tiene el sector agrícola en Ecuador, que se encuentra concentrado 

en las zonas rurales del país y que reporta los mayores índices de asociatividad comunitaria en un 

esquema de EPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020). 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020a). 
Elaborador por: Autores 

 

Figura 2. Valor Agregado Bruto y Valor Agregado Bruto Agrícola del Ecuador, 2010 – 2020  

 

El empleo y la inflación también mostraron recuperación en su evolución anual. El empleo adecuado, 

que en septiembre de 2019 fue de 38,5%, y que se concentra en 10,2% en el sector agricultura, ganadería 

y pesca, pasó a 30,8% en septiembre 2020, con una disminución de más de 8 puntos porcentuales. En 

2021, el empleo adecuado subió a 33,5%. Así mismo, el desempleo pasó de 6,2% en 2020 a 4,9% en 

2021 y el subempleo de 24,4% a 22,7% (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador- INEC, 

2021a). En la Tabla 4, se muestra que la tasa de desempleo y subempleo más alta fue en septiembre 2020, 

periodo de pandemia.  

 

 

Tabla 4. Resumen del histórico empleo, subempleo y desempleo Ecuador 



 

Fuente: (INEC, ENEMDU). 

 

En la Figura 3, se evidencia una evolución histórica del indicador empleo, entre los años 2017 - 2021. El 

empleo pleno ha mostrado niveles de decrecimiento constante entre 2017 y 2021, principalmente en el 

año 2020, donde este indicador sufrió una caída de -20%, sin embargo, para 2021 se ha registrado una 

recuperación en la tasa de empleo de 8,77%. Esta reducción en el empleo adecuado significó un 

incremento de 23,86% del subempleo y de 28,6% en desempleo en 2020. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ENEMDU 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 3. Histórico de empleo, subempleo y desempleo en Ecuador, 2017 – 2021 

Por otro lado, la inflación, que hasta el mes de junio de 2020 presentó una variación anual de 0,17%, 

como se observa en la Tabla 4, pasó a deflación durante doce meses consecutivos con un promedio de -

0,97% (Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2021b). Hay que tener claro que, la 

deflación se genera por la disminución de la demanda agregada de bienes o servicios, obligando a los 

productores a reducir drásticamente los precios para poder llegar a los compradores (Girón et al., 2016), 

lo que, lejos de ser un indicador de economía saludable, muestra crisis en el mercado local. Estos han 

sido algunos de los efectos negativos a los que se ha enfrentado la economía ecuatoriana en los últimos 



casi dos años, a partir de la aparición de la enfermedad COVID–19, mostrando signos de recuperación 

lenta como resultado, en cierta medida, de la aplicación de políticas gubernamentales como la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario y el Plan de vacunación 2021. 

 

Tabla 5. Inflación anual Ecuador 2015-2021 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ENEMDU (IPC). 

 

El diagnóstico previo nos encamina al cuestionamiento sobre el modelo económico tradicional 

predominante en Ecuador y evaluar la posibilidad de migrar a un modelo más comunitario dando 

prioridad a las zonas rurales del país y al sector agrícola principalmente, y sobre todo poniendo la vida 

sobre el capital. 

 

Marco legal en Caso Ecuador  

Bajo el marco teórico abordado, se evidencia que, Ecuador cuenta con un amplio marco jurídico, 

resumido en la Tabla 5, que le permite trabajar en la construcción de un modelo económico comunitario. 

La Constitución define como uno de los deberes primordiales del Estado la planificación del desarrollo 

nacional, en donde se incorporan componentes claves de un modelo económico comunitario. Con el 

planteamiento de una nueva Constitución, desde el 2008, el artículo 283 define al sistema económico 

como “social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir” (Constitución de La Republica Del Ecuador, 2008). Para esto, cuenta con 

diversas normas jurídicas que regulan y promueven una Economía Social y Comunitaria. Estas leyes 



fueron creadas a partir del año 2011, siendo la más reciente la Ley Orgánica de Economía Circular 

Inclusiva en 2021. 

 

Tabla 6. Marco legal para establecer una Economía Social y Comunitaria en Ecuador 

 

 

Acercamientos de Ecuador hacia una Economía Social y Comunitaria 

Parte de la incursión en el marco de Economía Social y Comunitaria es la capacidad de acceder al 

conocimiento como fuente para la co-creación y la solución de problemas dentro de los sectores 

vulnerables. En el Ecuador hasta el año 2020, el 53,2% de la población contaba con acceso a internet y 

el 70,7% utilizaba internet, pero aún se registra un 10,2% de analfabetismo digital (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos Ecuador [INEC], 2020c). Esta brecha de acceso a tecnologías de información aún 

limita a los ecuatorianos, especialmente a quienes habitan las zonas rurales del país, teniendo en cuenta 

que, una de las consecuencias de la pobreza, por falta de recursos económicos para acceder a la educación, 

es el analfabetismo (Calderón, 2015), esto no excluye al analfabetismo digital. 



El conocimiento no viene sólo del acceso a la tecnología, sino también a través de la educación. Esta es 

la razón por la que, en Ecuador se ha dado un impulso importante en términos de acceso a educación. 

Para el periodo escolar 2021 – 2022, se han contabilizado 1’372.629 alumnos en educación inicial, básica 

y bachillerato, esto es 269.405 estudiantes más que los registrados en el periodo 2009 – 2010, un 

crecimiento de 6,57% en más de diez años. Si se hace una comparación con el periodo 2018 – 2019, años 

previos a la crisis por COVID – 19, el crecimiento fue de 9,01%, un crecimiento importante. A partir de 

2020, año donde se reemplazó la educación presencial por virtual, como medida emergente, el número 

de estudiantes matriculados tuvo un decrecimiento de -2,23% hasta 2021. La emergencia sanitaria le 

representó a Ecuador una disminución de alumnos de -1,48% en el periodo 2019 – 2020 y de -2,09% en 

el periodo 2021 – 2022. A pesar de esta disminución, ya para el periodo 2021 – 2022 se registra un 

crecimiento de 1,34% respecto al periodo escolar anterior. (Ministerio de Educación, 2021). La crisis 

ocasionada por la COVID – 2019 le ha costado al país un retroceso significativo en acceso a educación, 

principalmente por la falta de acceso a tecnologías de la información en zonas rurales.  

La EPS es una parte medular de la economía del Ecuador pues es uno de los sectores de mayor generación 

de empleo, esto incluye a las mujeres que a través de la asociatividad han alcanzado mayor inclusión en 

el sistema productivo nacional (Ruiz Revelo, 2015). Es necesario tener claro que, aunque la economía 

comunitaria y la economía solidaria son similares, no son iguales, ambas tienen oposición al capitalismo, 

pero la economía comunitaria es simplemente no capitalista, mientras que, la economía solidaria se 

contestaría con el sistema económico tradicional. La economía comunitaria en el Ecuador ha sido, de 

cierta forma, debilitada porque se la reconoce dentro de la economía popular y solidaria, limitando su 

alcance, prácticamente no se reconoce a la economía comunitaria como una realidad que existe a través 

de la historia de los pueblos ancestrales. Vega (2017) Según, la principal diferencia entre ambas 

definiciones es que la ES pone como prioridad a las relaciones entre los seres humanos, y la comunitaria 

se concibe con la adopción de un criterio fuertemente relacionado con la naturaleza. De aquí que, en este 

documento se pretende integrar los distintos modelos de economía; como alternativa, del conocimiento, 

circular y popular solidaria, en un solo sistema de economía comunitaria que está conformada por la 

economía solidaria pero no abarca solamente esos principios. Como parte del análisis del contexto de 

una economía comunitaria a continuación se describe y analiza la EPS en Ecuador con la premisa de que 

ha sido uno de los sistemas económicos que más se ha desarrollado en Ecuador por haberse incluido 

desde la construcción de la Constitución actual y haberse creado la ley que la rige desde el año 2011, 

cuando otras leyes asociadas a la economía comunitaria aparecen a partir de 2016. 

 



EPS en Ecuador 

Con el impulso en las últimas décadas de una economía social y solidaria, Wright (2011) plantea la 

posibilidad de fusionar las posiciones de una Economía Social y Comunitaria y la democracia con el fin 

de, potencialmente, estrechar las carencias que existen por separado en cada una de ellas. A diferencia de 

lo que puede pensarse, la Economía Social y Comunitaria no ha surgido a partir de la pobreza ni de sus 

consecuencias, sino del interés de una integración de comunidades que promueve la igualdad dentro y 

fuera de ellas, sus integrantes forman parte de la producción y comercialización de los bienes y servicios 

propios de sus actividades económicas. Esto se complementa con una conciencia ambiental y respeto a 

la naturaleza que forma parte del entorno comunal (Chiroque-Solano & Mutuberría-Lazarini, 2009). En 

Ecuador, la economía popular y solidaria financiera y no financiera han sido una de las áreas más 

desarrolladas, rumbo a una economía social – comunitaria, en un esfuerzo por construir una sólida 

participación de los grupos más vulnerables del país. La EPS en Ecuador está regida bajo los principios 

establecidos en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario: 

    • La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

    • La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; 

    • El comercio justo y consumo ético y responsable; 

    • La equidad de género; 

    • El respeto a la identidad cultural; 

    • La autogestión; 

    • La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

    • La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

La última Constitución de la República de 2008 permitió cambiar el camino hacia el que se dirige la 

sociedad ecuatoriana y el modelo económico que se ha de implementar para alcanzar el objetivo. Esta 

meta pasa de querer alcanzar el desarrollo o una mejor calidad de vida a buscar el Sumak Kawsay o Buen 

Vivir (Andino, 2013).  

Sin duda estos principios reflejan la búsqueda de bienestar general en un país, enmarcados en estos 

principios, no sólo de la economía del cooperativismo, sino de todos aquellos conceptos que guían a 

formas de organización económica y social con beneficios para los sectores más desfavorecidos. Para 

abordar elementos y componentes de la Economía Social y Comunitaria es necesario profundizar y 



analizar la heterogeneidad con la que se han mirado las prácticas de economía dadivosa, de intercambios 

sin pagos monetarios, a modo de trueque, y otros que permitan garantizar la producción y bienestar de 

las comunidades (Solano & Anthony, 2014). 

EPS no financiera en Ecuador 

Es sumamente importante notar que, la Economía Social y Comunitaria no sólo se logra con la 

conformación de pequeñas aglomeraciones de empresas sino también a través de su inserción dentro de 

la dinámica globalizadora (Sáinz, 1996). A partir de la creación de la Ley de Cooperativas en Ecuador se 

dio mayor énfasis a las cooperativas de carácter financiero con el fin de que impulsen los procesos 

productivos entre los que se encontraba el sector agrícola (Herrera, 2018). 

El reto es conducir a este tipo de empresas pequeñas (que pudieron haberse creado en un marco de 

economía popular y solidaria) a alcanzar exitosamente esa inserción. Como parte de las estadísticas 

presentadas por la SEPS mensualmente, se resumen los principales indicadores en la economía popular 

y solidaria ecuatoriana. Este reporte refleja la realidad asociativa en el país. Hasta el mes de septiembre 

2021, en el Ecuador existían 13.120 asociaciones, de las cuales, 4.753 pertenecen al sector agropecuario. 

El 60,02% de los socios son de género masculino y el 39,98% del género femenino, con una edad 

promedio preponderante de entre 40 y 41 años. Se puede observar que, las provincias con mayor número 

de organizaciones son Guayas y Pichincha con más de 2.000 unidades, y Manabí y Esmeraldas con más 

de 1.000 unidades (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020). La conformación de 

organizaciones de carácter popular y solidario ha evolucionado fuertemente, con un crecimiento 

promedio anual de 11,2% desde 2012 hasta septiembre 2021, pasó de 3.168 organizaciones en 2012 a 

7.413 en 2021. El único año con tasa de crecimiento negativa fue 2019. En consecuencia, estas cifras 

alentadoras merecen especial atención sobre su influencia en la adopción de un sistema económico social 

comunitario notando la acogida del modelo actual de EPS. La Tabla 7 muestra la evolución de 

organizaciones de EPS en Ecuador. 

 

Tabla 7.  Número de organizaciones totales y del sector agropecuario de la EPS en Ecuador 



 

Fuente: Superintendencia de  Economía popular y solidaria [SEPS] 

 

Uno de los objetos de los sectores asociativos es que, a través de actividades productivas, 

complementarias o similares produzcan, comercialicen y consuman los bienes y/o servicios que generen, 

siempre que sean lícitos (Auquilla Belema, Luis Armijo; del Castillo Sánchez, 2013), y es a través de 

estas actividades de comercialización que se generan los ingresos por ventas para las organizaciones 

asociativas. Incluso, las Asociaciones de EPS se han convertido en proveedores directos del Estado en la 

búsqueda de la igualdad de derechos, en 2015 las provincias con mayor adjudicación de procesos fueron 

Pichincha, Guayas y Manabí, aunque es meritorio destacar que las adjudicaciones se dieron en todas las 

provincias del país (Servicio Nacional de Contratación Pública [SERCOP], 2016). Las ventas del sector 

popular y solidario se afectaron en 2020 con un decrecimiento de -15% frente a 2019, esta afectación se 

refleja en la Figura 4. Lo mismo sucede en el sector agropecuario con una disminución de -12%. En más 

del 55% de las organizaciones existe un nivel de ruralidad de entre 50 y 100% y en el 86% de 

organizaciones más del 50% de los habitantes por cantón se encuentran en situación de pobreza 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020). Es importante destacar el peso que tiene el 

sector agropecuario en la EPS. A pesar de que su representatividad, en número de organizaciones, pasó 

de ser el 92% en 2012 a 65% en 2021. No obstante, sigue siendo el sector más grande de este grupo. Sus 

ventas representaron el 94% de la EPS.  

 

Fuente: Superintendencia de Economía popular y solidaria [SEPS] 
Elaborado por: Autores 



 

Figura 4. Ventas asociaciones de producción Ecuador por sector (SEPS). Miles USD 

 

 

Con los avances evidenciados en el Ecuador, tales como, el acceso a internet y educación como base para 

una economía del conocimiento, principios ambientales y compromisos internacionales para la 

preservación de reservas y recursos naturales, crecimiento significativo de la asociatividad en la EPS 

para el impulso de las comunidades rurales y vulnerables, entrega de Créditos de Desarrollo Humano 

direccionados principalmente a mujeres y a las zonas rurales destinados al sector agrícola asociativo, 

entre otros, se puede direccionar al país a trabajar bajo una línea guía que permita la armonización entre 

una economía capitalista, socialista y comunitaria (Dávila & Malo, 2014). 

A la luz de este análisis situacional surge la necesidad de evaluar la posibilidad de que Ecuador llegue a 

cambiar de paradigma, de pasar de un sistema neoliberal a un sistema de economía social y comunitaria, 

considerando que, en medio de la crisis económica, resultado de la emergencia sanitaria por COVID – 

19 en el mundo, el sector asociativo agrícola fue uno de los más consolidados y menos afectado. Teniendo 

en cuenta que la economía social y solidaria no es el fin del camino sino el medio por el que avanza el 

proceso de relocalizar la economía (Martínez Godoy, 2015). Esto no quiere decir que, habrá un cambio 

radical en la separación de un capitalismo existente y un socialismo utópico, sino más bien que, la 

economía social brinde la oportunidad a las pequeñas organizaciones a inmiscuirse en el mundo 

capitalista y puedan pugnar un espacio en la economía privada (Vega, 2017). 

 

Conclusión 
La economía del Ecuador en los últimos dos años, a partir de la aparición de la enfermedad COVID–19, 

ha demostrado decrecimiento sostenido en términos de PIB, empleo e incluso inflación. Uno de los 

sectores menos afectados fue el sector agrícola que forma parte de la economía popular y solidaria 

ecuatoriana, en el que, la disminución de ventas fue menor al monto global de la EPS en 2020. Además, 



los índices de deflación sostenida desde julio 2020 a junio 2021, con promedio mensual de -0,97, 

evidenciaron la desaceleración de la economía ecuatoriana. La crítica situación se vio reflejada en el 

empleo, con disminuciones récord de más de 20% en 2020, e incremento de subempleo y desempleo en 

las mismas proporciones. Todas estas estadísticas hacen visible el impacto que la crisis sanitaria dejó en 

la economía ecuatoriana, como lo ha sido para todo el mundo, sin embargo, la aplicación de medidas 

emergentes combinada con factores mundiales influyentes, como recuperación en el precio del petróleo 

y avances importantes en programas de vacunación anti-COVID, van abriendo camino hacia una lenta 

recuperación, como lo había pronosticado la CEPAL. Las evidencias se muestran en cada uno de los 

indicadores ya mencionados: incremento del PIB de 4,9%, entre los tres primeros trimestres de 2020 y 

el mismo lapso en 2021, disminución del desempleo y subempleo en -6,97% y -22,2% respectivamente, 

crecimiento del empleo pleno, inflación moderada para una economía dolarizada con 1,94 a diciembre 

de 2021, y un VAB agrícola positivo. 

Actualmente, se cuenta con amplia normativa legal que viabiliza la implementación de nuevos modelos 

económicos sustentables y responsables con el medio ambiente, las comunidades rezagadas en el tiempo 

y con los recursos no renovables. La integración de todos estos factores se encuentra plasmada en 

diferentes leyes, como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación y Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. A modo de impulso de una economía 

comunitaria se han sumado esfuerzos, uno de los más importantes ha sido la integración de la economía 

en un modelo popular y solidario, donde se juntan más de 7.000 organizaciones. A partir de la inclusión 

de la EPS como parte del modelo económico del Ecuador, se observa su evolución y consolidación, 

principalmente en asociatividad y trabajo colaborativo. Este ha sido el modelo más desarrollado en los 

últimos 10 años del Ecuador demostrando la óptima integración de las comunidades rurales 

principalmente en el sector agrícola. La EPS en el Ecuador se encuentra controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y alberga organizaciones de carácter financiero y no 

financiero. 

A pesar del desarrollo en materia de una economía comunitaria y de la recuperación económica que 

muestra Ecuador a raíz del año 2020, aún no se logra una cohesión entre zonas urbanas y rurales 

(generalmente rezagadas a lo largo del tiempo), pues los mayores índices de desempleo y falta de 

accesibilidad a educación, tecnología e información se concentra en estas zonas. Incluso, uno de los retos 

más difíciles a los que se ha enfrentado Ecuador en los últimos más de diez años es la lucha contra la 

desnutrición infantil de las zonas rurales, Objetivo de Desarrollo Sostenible que no ha mostrado avances 



significativos, es así como, se requiere especial atención a estas franjas alejadas. Se encuentra que, no se 

ha trabajado aisladamente entre las normativas jurídicas y su aplicación, pero aún se requiere fortalecer 

el camino hacia este nuevo modelo que no limite la economía comunitaria a solo una EPS. 

Esta investigación pretende marcar un precedente en el abordaje de la implementación de una economía 

comunitaria en Ecuador. Lo que motiva un proceso de vigilancia de la evolución de aplicación de 

normativa legal comunitaria en el país y de cómo esto puede llevar a Ecuador de un modelo de economía 

popular y solidaria (el más desarrollado actualmente) a un modelo comunitario más completo y, sobre 

todo, del impacto que esto generaría en los principales actores económicos, esencialmente, en quienes 

forman parte de las cadenas productivas más indispensables, como la alimenticia dentro del sector 

agrícola nacional. 
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