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RESUMEN 

El análisis acerca "El Ecosistema de la EPS en el Ecuador" ofrece una visión integral de ser modelo 

económico que se centra en la inserción social y también el desarrollo comunitario, se empieza 

estableciendo la definición y los diferentes principios fundamentales en cuanto a Economía Popular - 

Solidaria (EPS), destacando las diferencias en cuanto a los modelos económicos tradicionales. Se 

explora su origen en el contexto ecuatoriano, detallando su evolución histórica y la legislación pertinente 

que ha moldeado su actual estructura, este segmento es esencial para entender cómo la EPS se ha 

integrado en la economía nacional y su importancia en la sociedad ecuatoriana. El enfoque examina el 

funcionamiento y la estructura del ecosistema de la EPS en Ecuador, se analizan las diferentes entidades 

que componen este sector, como cooperativas, asociaciones, y microempresas, y cómo interactúan entre 

sí y con el mercado más amplio. Se destaca la contribución de la EPS en temas de desarrollo tanto 

económico como social del país, evaluando su impacto en la creación de empleo, inclusión social, y el 

fortalecimiento de comunidades locales, además, se identifican los desafíos y oportunidades que 

enfrenta este sector, proponiendo estrategias para su fortalecimiento y sostenibilidad a largo plazo; este 

análisis detallado no solo arroja luz sobre la situación actual de la EPS en Ecuador, sino que también 

proporciona perspectivas para su futuro desarrollo. 

Palabras claves: ecosistema, economía, popular, Ecuador, segmento, solidario. 

The Ecosystem of the Popular and Solidarity Economy in Ecuador 

ABSTRACT 

The study of "The Ecosystem of the Popular and Solidarity Economy in Ecuador" offers a comprehensive 

vision of an economic model focused on social inclusion and community development, starting by 

establishing the definition and fundamental principles of the Popular and Solidarity Economy (EPS), 

highlighting how it differs from traditional economic models. Its origin in the Ecuadorian context is 

explored, detailing its historical evolution and the relevant legislation that has shaped its current structure, 
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this segment is essential to understand how the EPS has been integrated into the national economy and 

its importance in Ecuadorian society. The approach examines the functioning and structure of the EPS 

ecosystem in Ecuador, analyzing the different entities that make up this sector, such as cooperatives, 

associations, and microenterprises, and how they interact with each other and with the broader market. 

The contribution of the EPS to the economic and social development of the country is highlighted, 

evaluating its impact on job creation, social inclusion, and the strengthening of local communities, in 

addition, the challenges and opportunities faced by this sector are identified. proposing strategies for its 

long-term strengthening and sustainability; this detailed analysis not only sheds light on the current 

situation of the EPS in Ecuador, but also provides insights for its future development. 

Key words: ecosystem, economy, popular, Ecuador, segment, solidarity. 

INTRODUCCIÓN 

Ecosistema de la Economía Popular, Solidaria (EPS) en Ecuador representa una faceta única e 

innovadora de la economía nacional, este modelo, enraizado en principios de cooperación, inclusión y 

sostenibilidad, se distingue por su enfoque en el bienestar colectivo por encima de la ganancia individual, 

la EPS en Ecuador abarca una amplia gama de actividades económicas, incluyendo cooperativas, 

asociaciones, microempresas y otras formas de organizaciones comunitarias, estas entidades no solo 

buscan el beneficio de forma económica, sino también se toma en cuenta tanto el desarrollo social como 

la cultura de sus integrantes y de la colectividad en general. 

El gobierno ecuatoriano ha sido un papel fundamental con respecto al fomento y regulación de EPS, a 

través de diversas leyes y regulaciones, se ha establecido un marco legal que apoya y promueve este 

sector, esto incluye la facilitación de acceso a créditos, asistencia técnica y capacitaciones, buscando de 

esta manera, poder fortificar las diferentes capacidades que tienen los actores de la EPS y aumentar su 

impacto en la economía nacional, además, se han implementado políticas que promueven la inclusión de 

sectores históricamente marginados, como las comunidades indígenas y afro ecuatorianas, en el ámbito 

económico. 

La EPS en Ecuador también se caracteriza por su enfoque en la sostenibilidad ambiental, muchas de las 

iniciativas dentro de este ecosistema integran prácticas de producción y consumo responsables, 

buscando minimizar todos los impactos en el ambiente y promover el uso de forma sostenible de los 

recursos, este aspecto es particularmente relevante en un país con una biodiversidad tan rica y variada 

como 

Ecuador, donde la preservación del medio ambiente se entiende como un tema de mucha importancia. 

Planteamiento del problema Ubicación del problema en un contexto. 

Es necesario abordar la falta de una comprensión integral de en cuanto a Economía Popular, Solidaria 

(EPS) dentro del Ecuador, la carencia inminente sobre estudios exhaustivos sobre las características, 

alcance y dinámicas de este sector económico plantea un problema fundamental para su desarrollo 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 45



efectivo (Calero Moscoso, 2021). 

La ausencia de políticas y estrategias adecuadas para fomentar y la promover la EPS en el país, la poca 

visión clara, además de una orientación estratégica ha llevado a un crecimiento desigual y 

subdesarrollado de este ecosistema. 

Además, es necesario analizar los desafíos que enfrentan las organizaciones y emprendimientos que 

forman parte de la EPS en términos de acceso a financiamiento, capacitación y mercados, esto se 

traduce en un problema de sostenibilidad y competitividad para estas entidades. 

La necesidad que se posee de valorar el impacto de la EPS en la reducción de carencia y el incremento 

de empleo en el Ecuador. Sin una evaluación sólida, es difícil determinar su contribución real a la 

inclusión social y económica. 

Por último, se plantea el desafío de comprender cómo la EPS se relaciona con la economía tradicional y 

cómo puede ser una alternativa efectiva en un entorno económico global en constante cambio. La 

coexistencia y la interacción entre ambos sistemas pueden plantear conflictos y oportunidades que deben 

ser estudiados (Herrera Taipicaña, 2020). 

El ecosistema de la economía popular - solidaria ecuatoriana enfrenta problemas debido a la falta de 

estructuras y recursos, lo cual impide su correcta representación y cumplimiento de su función como una 

alternativa frente a una economía capitalista desconectada de la realidad, que busca maximizar 

ganancias sin considerar el impacto social y ambiental. 

Esta forma eficiente de hacer economía puede ser una respuesta a la situación actual del país, ya que la 

economía tradicional se acerca cada vez más a lo social y solidario (Armijos Solórzano et al., 2020). 

Las empresas tradicionales llegan a un cuello de botella que limita la producción y el crecimiento del país. 

La ESS puede romper estos cuellos y limitaciones al crear y mantener una relación más profunda, 

intensa y leal con sus clientes. 

Por su parte, la (Constitución de la República del Ecuador 2008, 2011) busca reemplazar el 

individualismo y capitalismo por una visión de desarrollo humano colectivo que se enfoca en lo público, 

las capacidades individuales, además el respeto a la naturaleza, para establecer el régimen llamado 

Buen Vivir. 

Si bien es cierto, el sistema de economía popular - solidaria fue creada como opción económica del 

patrón capitalista, mismo que fomenta el progreso de forma propio y en asociación, representando el 

25% del mercado en Ecuador. 

Delimitación del problema  

País: Ecuador 

Sector: Público y privado  

Área: Financiera-contable  

Formulación del Problema 

¿Qué impacto posee la Economía Popular y Solidaria en cuanto al desarrollo económico y su inclusión 

social en el Ecuador, y cuáles son los factores que influyen en su sostenibilidad y crecimiento? 
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Variables de Investigación. Variables independientes 

Políticas y estrategias gubernamentales, estas políticas son independientes en el sentido de que pueden 

ser diseñadas y modificadas por parte del estado para intervenir en la Economía Popular, Solidaria. Por 

ejemplo, lo respectarte a promoción de leyes con apoyo o regulaciones específicas. 

Variable dependiente 

Desarrollo económico y social, esta variable depende de lo que respecta a “Economía Popular-Solidaria” 

y refleja cómo su crecimiento y funcionamiento influyen en la economía y también en cuanto a inclusión 

social en el Ecuador. 

Evaluación del problema. 

Delimitado. - La investigación se enfocó de manera específica en analizar el papel que poseen todas las 

COAC como actores clave en cuanto al ecosistema de la EPS en el Ecuador, considerando su impacto 

en cuanto a inclusión financiera y la posibilidad de poder acceder a diferentes servicios financieros para 

poblaciones que carecen de recursos económicos (Reyes Pincay, 2019). 

Las CAC son actores clave en el ecosistema de la EPS en el Ecuador. Brindan servicios financieros a 

personas de bajos ingresos, contribuyendo como referente de inclusión financiera y libre acceso a 

servicios financieros para estas poblaciones. 

Claro. - Por su parte, la pregunta que se realiza en la investigación y los objetivos se definieron de 

manera clara y comprensible, centrándose en comprender las forma en que las “COAC” contribuyen al 

fortalecimiento de la Economía. su importancia en el contexto financiero ecuatoriano (La yedra Molina, 

2020). 

La formulación precisa de la pregunta de investigación proporciona una guía coherente para la 

investigación, mientras que los objetivos del estudio se presentan de manera coherente, permitiendo una 

comprensión clara de los aspectos específicos que se abordarán. 

Evidente. - Las cooperativas son fundamentales para promover la inclusión financiera en Ecuador, al 

ofrecer servicios económicos accesibles a sectores que han sido excluidos de la banca ". (Bustamante 

Solís, 2018). 

La importancia socioeconómica de las cooperativas en la construcción de una red financiera más 

inclusiva y equitativa en el contexto ecuatoriano, ofreciendo una perspectiva valiosa para formuladores 

de políticas, instituciones financieras y la sociedad en general. 

Concreto. - La investigación se basará en datos cuantitativos y cualitativos sólidos, incluyendo análisis 

de cifras de crecimiento de cooperativas, encuestas a miembros de cooperativas y estudios de casos 

concretos de comunidades beneficiadas (Calero Moscoso, 2021). 

La investigación adopta un enfoque integral al incorporar tanto datos cuantitativos como cualitativos 

sólidos, la inclusión de cifras de crecimiento de cooperativas proporciona una base cuantitativa robusta, 

permitiendo un análisis objetivo de la evolución y expansión de estas entidades en el contexto estudiado. 

Relevante. - El estudio resultó relevante para el contexto ecuatoriano al demostrar cómo fortalecer la 

EPS, a través de las COAC, puede asistir significativamente a la inclusión tanto económica como social 

en un país donde la desigualdad financiera es un problema importante (Herrán Gómez, 2021). 
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En un país donde la desigualdad financiera representa un desafío sustancial, los resultados de esta 

investigación ofrecen perspectivas esenciales para abordar este problema estructural, al identificar el 

papel crucial de las cooperativas en este proceso, el estudio sugiere caminos prácticos para mejorar la 

equidad financiera y promover un desarrollo económico más inclusivo. 

Original. - El estudio aportó nuevas miradas al examinar detenidamente el rol particular de las COAC en 

la EPS, indagando su singularidad e impacto en la inclusión financiera, siendo una contribución original al 

campo de estudio. (La yedra Molina, 2020). 

Al explorar la singularidad de estas entidades y su impacto directo en la inclusión financiera, el estudio va 

más allá de enfoques convencionales y ofrece una visión más profunda y contextualizada de su 

relevancia en el panorama económico ecuatoriano. 

Contextualmente. - El estudio consideró adecuadamente el contexto político, económico y social del 

Ecuador, tomando en cuenta las políticas gubernamentales vigentes y las dinámicas económicas locales, 

lo que permitió una comprensión completa de la preeminencia de las COAC en dicho contexto (Torres 

Peñafiel et al., 2020). 

Al tomar en cuenta factores clave como las políticas gubernamentales, el estudio logró contextualizar las 

operaciones y el impacto de estas cooperativas dentro del marco más extenso de las condiciones 

socioeconómicas del Ecuador. 

Objetivos 

Objetivo General 

Examinar el ecosistema de economía popular y solidaria en el Ecuador 

Objetivos Específicos 

Analizar el crecimiento y diversificación de todas las organizaciones que componen la “EPS” en el 

Ecuador en estos últimos cinco años, identificando sectores de mayor desarrollo y su impacto en la 

generación de empleo. 

Examinar la eficacia de las políticas de gobierno y regulaciones en apoyo a la “EPS”, considerando su 

contribución al acceso a financiamiento y servicios para grupos vulnerables, como comunidades 

indígenas y rurales. 

Investigar el papel que poseen las COAC en el marco de la EPS, examinando su impacto en la inclusión 

financiera y las mejoras realizadas en cuanto a las circunstancias de vida de los habitantes de estas 

cooperativas. 

Justificación 

La EPS se fundamenta en valores como equidad, justicia social, solidaridad y la sostenibilidad, el 

objetivo es impulsar el desarrollo económico de las personas en situación vulnerable mediante la 

concepción de diferentes oportunidades y la fortificación 

de las capacidades (Sánchez Céliz, 2019). 

Elegí el tema "El Ecosistema de la EPS en el Ecuador" para mi proyecto por la relevancia e importancia 

en la economía y sociedad ecuatoriana, su contribución al desarrollo y empleo, y su inclusión de grupos 

marginados. 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 48



El enfoque en la “EPS” es fundamental en el marco de política gubernamental ecuatoriana, además, se 

busca promover este sector como alternativa a la economía tradicional, con enfoque en justicia social y 

equidad, la elección del tema también se basa en la falta de investigación académica integral sobre este 

ecosistema en Ecuador, lo que justifica la necesidad de analizarlo en mayor profundidad. 

El estudio de este ecosistema permite comprender cómo funciona este sistema, y cómo se puede 

fortalecer para fomentar el progreso tanto económico como social de los ecuatorianos también 

comprender cómo funciona este sistema, y cómo se relaciona con otros sistemas económicos. 

Por otro lado, la “EPS” se enmarca de manera global y con un interés creciente en alternativas 

económicas sostenibles, cooperativas y participativas. Estudiar este ecosistema permitirá contribuir al 

conocimiento sobre cómo estas iniciativas pueden tener una marca positiva dentro de la sociedad y la 

economía. 

Finalmente, al abordar esta temática, se pretende promover un mayor entendimiento de la EPS en el 

Ecuador, lo que sirve como cimiento para la realización de políticas públicas, además de destrezas que 

fortalezcan su desarrollo y su contribución al bienestar 

social en el país con la recopilación de información sobre el ecosistema de la EPS a través de fuentes 

secundarias, como estudios, informes y datos estadísticos, así también se puede realizar investigación 

primaria, como entrevistas a actores clave de la EPS.  

VIABILIDAD 

Viabilidad Técnica: 

La viabilidad técnica del ecosistema de la EPS en el Ecuador está determinada por la disponibilidad de 

recursos técnicos, como la tecnología, el equipamiento y el personal cualificado (Herrera Taipicaña, 

2020). 

El Ecuador cuenta con una buena infraestructura tecnológica, que puede ser utilizada por las 

organizaciones de la EPS. Sin embargo, es necesario mejorar el acceso a la tecnología y al equipamiento 

para las organizaciones más pequeñas y vulnerables. 

También es importante contar con un personal cualificado en temas de gestión empresarial, finanzas, 

marketing y comercio exterior, las organizaciones de la EPS pueden acceder a formación y capacitación 

a través de instituciones públicas y privadas. 

Factores positivos 

El Ecuador cuenta con una buena infraestructura tecnológica, que puede ser utilizada por las 

organizaciones de la EPS. 

El Gobierno ecuatoriano ha implementado políticas públicas para dar paso al acceso a los medios 

tecnológicos y al equipamiento para las organizaciones de la EPS. 

Existen instituciones públicas y privadas que ofrecen formación y capacitación en temas de gestión 

empresarial, finanzas, marketing y comercio exterior para las instituciones de la EPS. 

Factores negativos 

Las instituciones de la EPS más pequeñas y vulnerables pueden tener dificultades para acceder a la 

tecnología y al equipamiento. 
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Es de suma importancia fortificar las capacidades de todas las estructuras de la EPS en materia de 

gestión empresarial, finanzas, marketing y comercio exterior. 

Viabilidad Socio-Cultural: 

La EPS tiene un fuerte arraigo en la cultura ecuatoriana. Las organizaciones de la EPS están integradas 

por personas de diferentes estratos sociales y culturales, que intervienen los valores como es el caso de 

la solidaridad, cooperación y reciprocidad (Balarezo Mero et al., 2020). 

Ahora bien, la viabilidad socio-cultural del ecosistema de la EPS en el Ecuador es positiva en general, 

pero es necesario realizar esfuerzos para concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia que 

posee la EPS y con la finalidad fortalecer la colaboración de las organizaciones de la EPS en los 

procesos que se requieren la toma de decisiones. 

Viabilidad Ambiental: 

La viabilidad ambiental del ecosistema de la EPS en el Ecuador está determinada por la compatibilidad 

del mismo con el medio ambiente (Calero Moscoso, 2021). 

Las organizaciones de la EPS están comprometidas con el desarrollo sostenible, adoptan prácticas 

productivas que son cuidadosas con el medio ambiente, tal es el caso del uso de diferentes energías 

renovables, la deducción de la utilización de los recursos y la gestión de residuos. 

Sin embargo, es necesario vigorizar las capacidades de las diferentes instituciones de la EPS en materia 

de gestión ambiental, estas organizaciones de la EPS pueden acceder 

a asistencia técnica y capacitación en temas ambientales a través de instituciones públicas y privadas. 

Viabilidad Económica: 

La viabilidad económica del ecosistema de la EPS en el Ecuador está determinada por la capacidad del 

mismo para generar beneficios (Armijos Solórzano et al., 2020). 

Las organizaciones de la EPS generan empleo y valor económico para la sociedad. Sin embargo, es 

necesario mejorar la competitividad de las organizaciones de la EPS para que puedan generar mayores 

beneficios, las organizaciones de la EPS pueden acceder a financiamiento, asistencia técnica y 

capacitación para mejorar su competitividad. 

Viabilidad Política: 

La viabilidad política del ecosistema de la EPS en el Ecuador está determinada por el apoyo político que 

recibe (Bustamante Solís, 2018). 

La Constitución de Ecuador reconoce la EPS como un sistema económico alternativo, el estado 

ecuatoriano ha implementado políticas públicas con el propósito de promover el progreso de la EPS. Sin 

embargo, es necesario fortalecer tanto el marco jurídico como el regulatorio de la EPS para garantizar su 

sostenibilidad. 

 

Marco Teórico 

La creación de la “Superintendencia de EPS” se alinea con las diferentes normas determinadas en la 

“Ley Orgánica de la EPS”, así como en el SFPS, este organismo como objetivo principal tiene el fiscalizar 

y regular diversas entidades financieras como es el casi de COAC, establecimientos asociativos, 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 50



diferentes bancos comunitarios, cajas de ahorro y fondos solidarios. Además, también monitorea las 

unidades económicas populares involucradas en la prestación de servicios de cuidado (Martínez Tubón, 

2021). 

La única entidad con competencia para fijar los lineamientos y hacer cumplir las regulaciones contenidas 

dentro de lo que respecta a Ley Orgánica de la EPS, así también aquellas del SFPS, así como los 

reglamentos correspondientes, es actualmente la Superintendencia de EPS. Esta institución es 

responsable de supervisar el establecimiento de diversos tipos de organizaciones en función de sus 

respectivas actividades. 

“Estas leyes y reglamentos fueron publicados oficialmente en el Registro Oficial No. 444 el 10 de mayo 

de 2011 y el Decreto Ejecutivo No. 1061 publicado en el Registro Oficial No. 648 el 27 de febrero de 

2012” (Bustamante Solís, 2018). 

El término EPS en el Ecuador hace mención a una orientación económica y social que promueve la 

inserción, la justicia y la colaboración activa de diversos actores en el sistema económico. Se basa en 

principios de cooperación, solidaridad y democracia económica. Este marco teórico busca proporcionar 

una visión general de este tema relevante en el contexto ecuatoriano. 

En Ecuador, la Constitución marcó un hito al explorar a la EPS como un componente esencial del 

sistema económico, la EPS abarca un amplio abanico de actividades, que van desde cooperativas y 

asociaciones hasta pequeños emprendimientos familiares, su objetivo principal es perfeccionar las 

condiciones de vida que poseen los ciudadanos, con especial afectación para aquellos que 

históricamente han estado excluidos del sistema económico formal. 

 

Tabla 1  

Participación en ventas de las actividades productivas según forma institucional 

Forma Institucional 2015 Venta (millones de USD) Porcentaje 

Sociedad con fines de lucro 110.351 75,94% 

Persona Natural obligado a llevar contabilidad 16.459 11,33% 

Empresa Pública 13.770 9,48% 

Sociedad sin fines de lucro 1.611 1,11% 

Persona Natural no obligado a llevar contabilidad 1.511 1,04% 

Economía Popular y Solidaria 1.485 1,02% 

Institución Pública 128 0.09% 

Total 145.315 100,00% 

 

 

La EPS se caracteriza por promover la autogestión, la correcta toma de disposiciones democráticas, 

además la distribución de manera equitativa en cuanto a los beneficios, además, busca fomentar la 

producción sostenible, justo comercio y la poder ser socialmente responsables, la colaboración activa de 

todas las comunidades y la solidaridad entre los actores económicos son fundamentales en este enfoque 
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(Martínez Tubón, 2021). 

Cabe destacar que la EPS se trata de un sostén fundamental para la lucha contra la eliminación de la 

pobreza y la inminente desigualdad en Ecuador, ha contribuido a generar empleo, fortalecer el tejido 

social y empoderar a grupos vulnerables. 

En un contexto global en constante cambio, comprender y fortalecer nuestra Economía Popular-Solidaria 

en Ecuador es esencial para lograr un desarrollo económico más inclusivo y sostenible (Armijos 

Solórzano et al., 2020). 

Ahora bien, la EPS se divide en segmentos, que se detallan a continuación. 

 

Tabla 2  

Economía Popular-Solidaria Ecuador por segmento 

SEGMENTO 

(ACTIVOS EN MILLONES) 

%CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO 

1(>80 millones) 100% 

2(>20 < 80 millones) 100% 

3(>5 a < 20 millones) 98% 

4(> 1 a < 5 millones) 94% 

5 (>1 millón) 88% 

TOTAL 96% 

Tomado de: (SEPS, 2023) 

 

La EPS ha ayudado en: 

 

Inclusión y Reducción de Desigualdades 

La EPS se enfoca en la inclusión de grupos marginados. Según el Banco Mundial, en América Latina, las 

cooperativas y empresas de la EPS, poseen un papel fundamental en el ámbito de creación de empleo y 

la deducción de la desigualdad. Por ejemplo, más del 30% de la población que se encuentra 

económicamente activa se encuentra empleada en la EPS. 

Generación de Empleo 

Para abordar este tema, es fundamental mencionar que la EPS es un generador significativo de empleo. 

Según la OIT, así también, las cooperativas que están en todo el mundo emplean a más de 280 millones 

de ciudadanos, las cooperativas proporcionan trabajo a más de 5.4 m de personas, según la 

Confederación Cooperativa (Cruz Cruz, 2021). 

 

Tabla 3 

Empleo a nivel internacional 
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País Porcentaje de empleo en 

la EPS 

Número de personas empleadas en 

la EPS 

América Latina y el 

Caribe 

 

10,2% 

 

102 millones 

Ecuador 30% 4,5 millones 

Brasil 12,5% 16,5 millones 

México 10,3% 12,9 millones 

Colombia 9,3% 11,5 millones 

Perú 8,3% 10,2 millones 

Argentina 7,5% 9,6 millones 

Chile 7,2% 9,2 millones 

Fuente: (EPS, 2023) 

Elaboración: Autores 

 

La tabla de generación de empleo de la EPS en un marco internacional es una guía importante de la 

importancia de este sistema económico, los datos muestran que la EPS representa un porcentaje 

significativo del empleo total en el Caribe, América Latina, y de forma particular en países como Ecuador, 

Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. 

En mi opinión, la generación de empleo es uno de los aspectos más importantes de la EPS. La EPS crea 

oportunidades de empleo para los trabajadores de sectores rurales y urbanos, y especialmente para los 

trabajadores de bajos ingresos, la EPS también pone énfasis en la reducción de los niveles de pobreza. 

Desarrollo Local 

La EPS contribuye al desarrollo local, un informe formulado por la CEPAL recalca que, en países como 

Brasil, Ecuador las cooperativas agrícolas son fundamentales para el desarrollo de áreas rurales y la 

reducción de la pobreza, por lo que se detallan los créditos brindados por las cooperativas y entidades 

del sector financiero solidario. 

 

Ilustración 1 

Monto de crédito concedido por el SFPS 
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Sostenibilidad Ambiental 

La EPS a menudo se asocia con prácticas económicas sostenibles, según la Alianza Cooperativa del 

sector Internacional, las cooperativas en sectores como la energía 

renovable y la agricultura orgánica están desempeñando un papel destacado en la promoción de 

prácticas sostenibles (Sánchez Quinchuela, 2020). 

La asociación entre las cooperativas y sectores como la energía renovable y la agricultura orgánica 

destaca su papel destacado en la promoción de prácticas sostenibles. Esta conexión implica que las 

cooperativas no solo tienen un enfoque económico, sino que incorporan consideraciones 

medioambientales y sociales en sus actividades, alineándose así con principios de sostenibilidad. 

 

Participación Democrática 

La EPS fomenta la participación democrática, según información contenida por el CIRIEC, existen más 

de 3 millones de cooperativas en todo el mundo que siguen principios democráticos en la toma de 

decisiones. 

 

Antecedentes Referenciales 

Tabla 4  

Herramientas de encargo financiera para las MIPYMES y organizaciones de la EPS 

 

TEMA “Herramientas para el encargo financiero para las MIPYMES y 

organizaciones de la EPS” 

AUTORES • Armijos Solórzano Joselyn Xiomara 

• Erazo Álvarez Juan Carlos 

• Ormaza Andrade Jorge Edwin 

• Narváez Zurita Cecilia Ivonne 

AÑO 2020 

RESUMEN En el ámbito de la competencia corporativa, las herramientas de gestión 

financiera sirven como mecanismo fundamental para que las 

organizaciones manejen recursos de manera efectiva, asegurando un flujo 

constante de capital y reforzando la rentabilidad. Es imperativo que las 

empresas posean estas herramientas financieras para poder tomar 

decisiones precisas y oportunas. En este marco, las organizaciones deben 

formular estrategias que estén respaldadas por instrumentos financieros 

eficientes (Armijos Solórzano et al., 2020). 
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ANALISIS No se puede subestimar la importancia de los materiales el encargo 

financiero en el panorama moderno de la competencia empresarial. Estas 

herramientas no sólo son cruciales para la gestión eficiente de los recursos, 

sino que también eximen un papel clave. 

Editorial Revista Dominio de las Ciencias 

 

Tabla 3: De una EPS rumbo a una Economía Social y Corporativa: Ecuador como lugar de estudio 

 

TEMA De una EPS rumbo a una Economía Social y Corporativa: Ecuador 

como lugar de estudio 

AUTORES • Sánchez Tobar Ana 

• Rivera Badillo Pilar Lorena 

• Ortega Gavilánez Emilia Betsabe 

AÑO 2022 

RESUMEN La importancia de Ecuador dentro de las EPS, particularmente en la 

industria agrícola, ha experimentado una transformación notable. A 

pesar de la crisis imperante, este sector experimentó un notable 

crecimiento del 83% entre 2012 y 2018, y un crecimiento adicional del 

10% entre 2019 y 2021, ambos influenciados por la pandemia mundial. 

(Sánchez Tobar et al., 2022). 

ANALISIS El notable avance de las organizaciones en el Ecuador, particularmente 

en la industria agrícola, demuestra un futuro prometedor para la EPS. Las 

estadísticas revelan una asombrosa expansión del 83% entre 2012 y 

2018, seguida de un aumento posterior del 10% entre 2019 y 2021, lo que 

demuestra la capacidad de las asociaciones para adaptarse y prosperar 

incluso frente a obstáculos como la actual 

pandemia mundial. 

Editorial Revista Economía y Política 
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Marco Legal 

 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(LOEPSS) 

Artículo 1: Define la EPS como el conjunto de actividades económicas, sociales y culturales que realizan 

los individuos naturales y jurídicas, en forma individual o colectiva, organizada y auto gestionada, para 

compensar sus necesidades y crear ingresos. 

Artículo 2: Establece los principios de la EPS, que son: 

 

Solidaridad: Las organizaciones de la EPS se basan en la colaboración y el soporte 

mutuo. 

Autogestión: Las instituciones de la EPS son administradas por sus propios miembros. 

Democracia: Las decisiones en las instituciones de la EPS se toman de manera democrática. 

Equidad: Las instituciones de la EPS sostienen la igualdad de congruencias y la justicia en lo social. 

Respeto a la naturaleza: Las organizaciones de la EPS se basan en el aprovechamiento razonable de 

los recursos de la naturaleza. 

Artículo 3: Establece los objetivos de la EPS, que son: 

• Contribuir al desarrollo integral del país. 

• Promover la inclusión social y económica. 

• Fortalecer la democracia y la soberanía económica. 

• Sembrar la equidad de género. 

• Respetar todos los derechos de la naturaleza. 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1: Define los conceptos y términos utilizados en la LOEPSS. 

Capítulo II: De las organizaciones de la EPS 

 

Artículo 2: Establece los tipos de instituciones de la EPS, que son: 

• Cooperativas. 

• Mutualistas. 

• Asociaciones. 

• Fondos de inversión. 

• Empresas comunitarias. 

• Empresas públicas de EPS. 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 56



 

Artículo 3: Establece los requisitos para la constitución de organizaciones de la 

EPS. 

Capítulo III: De las relaciones entre las organizaciones de la EPS 

 

Artículo 4: Establece los manuales que rigen las relaciones entre instituciones de la EPS, que son: 

• Solidaridad. 

• Cooperación. 

• Autogestión. 

• Democracia. 

 

Capítulo IV: De los mecanismos de medida y supervisión de la EPS 

Artículo 5: Establece las funciones de la SEPS en materia de regulación y supervisión de la EPS. 

 

Marco conceptual Ecosistema 

Se utiliza de manera metafórica para describir un entorno empresarial o industrial que está compuesto 

por una red compleja de actores, instituciones y factores interrelacionados (Bustamante Solís, 2018). 

Este concepto refleja la interdependencia y las interacciones dinámicas entre diversos participantes en 

un determinado sector o industria, es un sistema complejo que incluye a todos los actores económicos 

de una sociedad, desde las empresas y los gobiernos hasta los consumidores y los trabajadores, estos 

actores interactúan entre sí para producir bienes y servicios, crear empleo y generar riqueza. 

Los ecosistemas económicos eficientes, equitativos y sostenibles son cruciales para fomentar el 

crecimiento económico y promover el bienestar social. Estos ecosistemas priorizan el uso eficiente de los 

recursos para generar bienes y servicios, asegurar la distribución justa de los beneficios económicos y 

salvaguardar la naturaleza para las futuras generaciones. 

 

Economía 

La organización de bienes y servicios en una sociedad involucra el sistema de fabricación, 

comercialización y consumo (Torres Peñafiel et al., 2020). 

La economía es el campo de estudio que inspecciona la creación, difusión y utilización de productos y 

servicios, junto con los factores que dan forma a las decisiones personales y sociales con respecto a la 

distribución de recursos. 

La esencia fundamental de la economía radica en su búsqueda por comprender los procesos de toma de 

medidas de los ciudadanos, las organizaciones y gobiernos, mientras 

se esfuerzan por optimizar la eficiencia y mejorar el bienestar general dentro de las limitaciones de los 

recursos limitados. 

La economía es una ciencia dinámica que cambia constantemente. Los cambios en la tecnología, la 

población y el gobierno afectan a la economía. Los economistas estudian estos cambios para 
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comprender cómo afectan a la economía y desarrollar políticas para mejorar el bienestar de las 

personas. 

 

Popular 

Relacionado con la población en general, especialmente las clases sociales más amplias (Armijos 

Solórzano et al., 2020). 

Se utiliza para describir algo que es ampliamente aceptado, difundido o preferido por una gran parte de la 

población o por el público en general. Puede aplicarse a diversas áreas, como la cultura, la música, la 

moda, los productos o los temas de interés general. 

Nuevamente, en esta temática hace alusión a la colaboración de las personas en la economía en 

correspondencia de condiciones y oportunidades para satisfacer sus necesidades y lograr el bienestar 

colectivo. EPS se basa en los valores de solidaridad, cooperación, equidad y sostenibilidad. 

 

Solidaria 

Basada en la solidaridad, que implica apoyo mutuo y cooperación entre individuos y grupos. 

La solidaridad implica un sentido de responsabilidad y compasión hacia los demás, especialmente 

aquellos que están en desventaja o experimentan dificultades, esta cualidad se manifiesta a través de 

acciones concretas destinadas a ayudar a otros y a edificar una sociedad más equitativa y justa. 

Existe en la cooperación y el mutuo apoyo entre las personas para satisfacer sus necesidades y lograr el 

bienestar colectivo, es decir, los habitantes se ayudan entre sí a producir tanto bienes como servicios, 

ingresar a los mercados y resolver sus problemas. Buscando una comercialización justa de todos los 

beneficios de la actividad económica, las personas tienen derecho a beneficiarse de los resultados de la 

actividad económica, independientemente de su estatus económico o social. 

 

Cooperativas 

Una organización autónoma en la que las personas se reúnen voluntariamente para satisfacer sus 

necesidades económicas (Herrán Gómez, 2021). 

Una cooperativa es un conjunto de personas que se encuentran relacionadas voluntariamente para 

compensar necesidades o intereses económicos, sociales o culturales comunes. Estas organizaciones se 

basan en los principios de democracia, propiedad colectiva y participación justa, y cada miembro tiene 

voz en la toma de disposiciones. El transcurso de toma de decisión, independientemente de cuánto 

dinero aportes. 

 

Asociaciones: 

Las asociaciones se refieren a la formación de grupos de individuos o entidades que se reúnen con un 

propósito común, como la consecución de objetivos específicos, la promoción de intereses compartidos o 

la colaboración en actividades específicas (Calero Moscoso, 2021). 

Pueden ser de diversa naturaleza, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, gremios profesionales, 
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clubes, o cualquier entidad formada por personas con un interés o meta compartida. 

Las asociaciones a menudo operan bajo estatutos legales o acuerdos que establecen su estructura y 

funcionamiento, y pueden desempeñar un papel importante en la sociedad al 

unir a individuos o entidades con intereses comunes para trabajar en conjunto en áreas que van desde la 

caridad y la educación hasta la defensa de derechos o la promoción de actividades culturales. 

 

Comunidades 

Las comunidades se tratan de grupos de personas que tienen derecho a un espacio geográfico o 

intereses, valores, identidad cultural, o lazos sociales comunes, estas agrupaciones pueden variar en 

tamaño y naturaleza, desde comunidades locales en vecindarios hasta comunidades en línea que se 

conectan a través de internet (La yedra Molina, 2020). 

Las comunidades pueden estar basadas en la geografía, la etnia, la religión, los intereses, la profesión o 

cualquier otro elemento que reúna a sus miembros en torno a un sentido de pertenencia y camaradería, 

además de proporcionar apoyo social y un sentido de identidad, las comunidades también pueden 

colaborar en proyectos, actividades y objetivos compartidos, lo que las convierte en un componente 

fundamental de la vida humana y la sociedad. 

 

Democrático 

La democracia es un sistema o proceso basado en la colaboración igualitaria de los habitantes en la toma 

de disposiciones políticas, el poder y la autoridad provienen del pueblo, y la sociedad tiene la 

oportunidad de expresar sus opiniones y votar en las elecciones para elegir a sus propios ciudadanos 

(Cruz Cruz, 2021). 

En un contexto más amplio, el término "democracia" también se utiliza para describir organizaciones, 

procesos y decisiones que se toman de manera justa e imparcial, teniendo en cuenta las opiniones y los 

derechos de todas las partes que se encuentran 

involucradas. La democracia fomenta la participación de la ciudadanía, la nitidez en la rendición de 

cuentas a la sociedad. 

 

Desarrollo sostenible 

Por su parte, el desarrollo sostenible se trata de un enfoque que tiene como finalidad mantener 

equilibrado el incremento de la economía, la imparcialidad social y poder proteger al ambiente con la 

finalidad de compensar las necesidades que se tienen en presente sin descuidar las necesidades que 

pueden tener las futuras generaciones para compensar sus propias penurias (Martínez Tubón, 2021). 

En otras palabras, implica una gestión de forma responsable en cuanto a recursos de la naturaleza, la 

promoción de la justicia en lo social y la búsqueda de la prosperidad económica de una manera que no 

agote los recursos naturales ni cause daños irreparables al planeta. 

El desarrollo sostenible pretende conciliar los aspectos económicos, sociales y ambientales para lograr 

un futuro más equitativo y viable en el largo plazo. Este enfoque se ha convertido en un objetivo global 
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fundamental para afrontar desafíos como el cambio que se tiene en el clima, la insuficiencia de recursos 

y la desigualdad social. 

 

Inclusión social 

Inclusión social se entiende al proceso que tiene como objetivo avalar que todas las personas, sin tomar 

a consideración su origen, discapacidad, género, orientación sexual, religión u otra característica, tengan 

igualdad en cuanto a oportunidades y el paso a los recursos, servicios y participación en la sociedad 

(Sánchez Tobar et al., 2022). 

El objetivo de la inclusión social es promover la igualdad y la justicia, reducir la desigualdad y garantizar 

que todos los individuos puedan participar plenamente en la vida 

comunitaria, económica, política y cultural. Esto envuelve eliminar diferentes barreras que puedan 

exceptuar a ciertos grupos de la sociedad y crear un buen entorno social. Prejuicio y discriminación. 

Creando un entorno en el que todos puedan realizar su potencial, contribuir al bienestar general y 

disfrutar plena y eficazmente de sus derechos humanos. 

 

Toma de decisiones conjuntas 

Causa en la cual dos o más personas o entidades trabajan juntas para deliberar y seleccionar la mejor 

opción entre varias alternativas, en este proceso, los participantes colaboran, aportan sus opiniones y 

perspectivas, y buscan un consenso o acuerdo mutuo sobre la decisión que se tomará (Armijos 

Solórzano et al., 2020). 

La toma de decisiones conjuntas puede ocurrir en diversas situaciones, ya sea en el ámbito personal, 

empresarial, político o social, y a menudo implica la consideración de diversos factores, intereses y 

objetivos para llegar a una elección que sea admisible para todas las partes envueltas, este enfoque 

puede ser beneficioso para asegurar una mayor diversidad de ideas y un mayor grado de compromiso y 

apoyo hacia la decisión final. 

 

Recursos financieros 

Los recursos financieros son activos monetarios, inversiones, o fuentes de capital que están disponibles 

para individuos, empresas u organizaciones para llevar a cabo actividades económicas o financieras 

(Calero Moscoso, 2021). 

Estos recursos pueden incluir efectivo, cuentas bancarias, inversiones en acciones, bonos, propiedades, 

préstamos, subvenciones, ingresos, y otros instrumentos financieros. Los recursos financieros son 

esenciales para la operación y el crecimiento de empresas, así como para la gestión de las finanzas 

personales. 

 

Políticas públicas 

Políticas públicas son aquellas disposiciones y acciones planificadas e implementadas por los gobiernos 

y jurisdicciones públicos para tomar en cuenta los problemas, necesidades o desafíos específicos de la 
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sociedad. Estas políticas están diseñadas para tener parte en la vida de los ciudadanos y el rumbo de un 

país o comunidad en diferentes áreas como es el caso de la educación, salud, economía, intereses 

públicos como el medio ambiente y la seguridad (Armijos Solórzano et al., 2020). 

La formulación e implementación de políticas públicas implica identificar problemas, fijar metas, asignar 

recursos e implementar programas y regulaciones diseñadas para alcanzar metas específicas y optimar 

las circunstancias de vida de los ciudadanos. 

 

Microcréditos 

Los microcréditos se tratan de pequeños préstamos financieros que se otorgan a individuos o 

microempresas que no poseen acceso a servicios bancarios de forma tradicional, estos préstamos 

suelen ser de bajo monto y se destinan a personas en situación de bajos ingresos o emprendedores que 

buscan iniciar o expandir pequeños negocios (Torres Peñafiel et al., 2020). 

El concepto detrás de los microcréditos es proporcionar capital a personas que de otro modo no 

calificarían para créditos bancarios convencionales, lo que les permite mejorar sus condiciones 

económicas y, en muchos casos, salir de la pobreza, esta forma de financiamiento suele estar respaldada 

por instituciones de micro finanzas que operan en regiones donde poder acceder a servicios financieros 

es limitado, y se ha vuelto una herramienta clave para iniciar el desarrollo de la economía en general y la 

inclusión social en comunidades desfavorecidas. 

 

Equidad 

Tratar equitativamente a individuos y grupos en la asignación de recursos, oportunidades, derechos y 

responsabilidades implica garantizar un trato justo y proporcionar las disposiciones necesarias para un 

acceso igualitario a los beneficios y oportunidades sociales (Bustamante Solís, 2018). 

El concepto de equidad reconoce las diversas necesidades y obstáculos que enfrentan las personas y 

tiene como objetivo garantizar que reciban asistencia o reparación adicional cuando sea necesario para 

crear un entorno justo e igualitario. 

 

Sostenibilidad 

El concepto de sostenibilidad abarca la capacidad de mantener y salvaguardar un sistema, ya sea un 

ecosistema natural, una sociedad, una economía o una organización, durante un período prolongado sin 

agotar sus recursos ni infligir daños irreversibles al medio ambiente (Gutiérrez Vera & Olives Maldonado, 

2023). 

Implica la administración concienzuda de los recursos de la naturaleza, los sociales y económicos para 

satisfacer tanto las necesidades del presente y como también garantizar que las generaciones a futuro 

también puedan compensar sus necesidades propias. 

 

METODOLOGÍA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para abordar el problema investigativo, este estudio emplea una metodología integral que fusiona técnicas 
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cualitativas y cuantitativas. El aspecto cualitativo se centra en recopilar datos de fuentes secundarias, 

realizar observaciones directas y analizar la información adquirida. Por otro lado, el componente 

cuantitativo se dedica a medir y analizar estadísticamente los datos recopilados. 

Para establecer una fundamentación teórica se revisarán fuentes secundarias como libros y plataformas 

en línea de organizaciones públicas y privadas tanto locales como internacionales. 

Al participar en este proceso, se realizará un análisis integral del tema de investigación, lo que permitirá 

una comprensión más profunda de los aspectos cualitativos que rodean el tema en cuestión. 

Por otro lado, emplear una metodología cuantitativa permitirá a los investigadores adquirir información 

más precisa y detallada mediante la utilización de técnicas de medición y análisis estadístico, este 

enfoque facilita la delimitación de datos, lo que lleva a conclusiones más precisas y sólidas sobre los 

aspectos cuantitativos del tema en cuestión. 

Al combinar ambos enfoques, los investigadores pueden adoptar un enfoque integral del problema de 

investigación, mejorando así la confidencialidad y eficacia de los resultados obtenidos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se tomó en cuenta para el estudio del ecosistema de la EPS en el Ecuador 

es exploratorio, este tipo de investigación se determina por tener como objetivo principal la exploración 

de un tema o fenómeno poco conocido o estudiado, se utiliza para generar hipótesis, identificar 

variables relevantes y desarrollar una comprensión inicial del tema. 

Investigación exploratoria: Este tipo de investigación se utiliza para explorar un tema nuevo o poco 

conocido. Se caracteriza por la utilización de métodos cualitativos, como la observación participante, las 

entrevistas y los grupos focales (Balarezo Mero et al., 2020). En el caso del estudio del ecosistema de 

la EPS en el Ecuador, el objetivo es comprender las características generales del ecosistema, los 

actores que lo conforman y las 

relaciones entre ellos. 

 

Para ello, se utilizarán una mezcla de métodos siendo estos los cualitativos y cuantitativos. 

Los métodos cualitativos se utilizarán para entender las características generales del ecosistema y las 

relaciones entre los actores. 

Los métodos cuantitativos se utilizarán para analizar datos estadísticos sobre el tamaño, la 

estructura y el desempeño del ecosistema. 

 

Método cualitativo 

Se usa para comprender el significado de los fenómenos sociales. Se cimienta en la recopilación de 

datos no numéricos, como las palabras, las imágenes y las acciones (Santillán Silva, 2022). 

El método cualitativo se utiliza para comprender el significado de los fenómenos sociales, mientras que 

el método cuantitativo se usa con el objetivo de medir y estudiar los fenómenos sociales. 
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Método cuantitativo 

El método cuantitativo se usa para medir y analizar los fenómenos sociales, se cimienta en la 

compilación y análisis de datos de forma numérica, como las estadísticas y los datos experimentales 

(Sánchez Quinchuela, 2020). 

El método cuantitativo es mejor para medir y analizar los fenómenos sociales, pero puede ser difícil 

comprender el significado de los resultados. 

Algunas características específicas de la investigación exploratoria que se realizará son las siguientes: 

No se formularán hipótesis específicas al inicio de la investigación, las hipótesis se generarán a partir de 

los efectos que se han derivado en la investigación. 

Para la recolección de datos, se utilizarán métodos como encuestas y análisis de documentación. 

El estudio de datos será inductivo. Se buscarán patrones y tendencias en los datos para generar 

conclusiones. 

La investigación exploratoria es un peldaño importante para la realización de investigaciones más 

complejas, como las investigaciones descriptivas, explicativas o evaluativas. 

En el caso del estudio del ecosistema de la EPS en el Ecuador, la investigación exploratoria permitirá: 

Identificar los actores relevantes del ecosistema y sus características. 

Comprender las relaciones entre los actores del ecosistema. 

Generar hipótesis sobre las características y el funcionamiento del ecosistema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Al número total de individuos que tienen características comunes y son objeto de investigación se le 

llama población (Torres Peñafiel et al., 2020). 

La población de las economías masivas y solidarias del Ecuador incluye individuos, organizaciones y 

empresas. 

Esta población se divide en dos y diferentes grupos: 

 

Actores individuales: Personas participando de la pandemia y de la economía solidaria, ya sea como 

socios, trabajadores, consumidores o proveedores. 

Actores colectivos: Diferentes organizaciones y empresas que constituyen parte de la EPS, como 

cooperativas, asociaciones, fundaciones y empresas comunitarias, como COAC 18 de octubre, 

Cooperativa de Productores Artesanales 2 de agosto, Productores de Banano de la Costa, Fundación El 

Sol, Compañía de Turismo Comunitario de la Isla Puna. 

Los actores individuales en la EPS son aquellos que están organizados colectivamente para producir, 

distribuir, intercambiar y consumir bienes y servicios. Pueden ser personas de cualquier edad, género, 

nivel educativo o nivel socioeconómico. (Arias González et al., 2023). 

La población del presente trabajo "El Ecosistema de la EPS en el Ecuador" es heterogénea y compleja, 

comprende a personas de todo ámbito de la sociedad, desde pequeños productores agrícolas llegando a 
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n = 
(16660 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 

(16660 − 1) ∗ 0.05^2 

1.96^2 + (0.5 ∗ 0.5) 

grandes empresas comunitarias. 

 

Tabla 5 

Población de las entidades del SEPS: 

 

Ítem Informantes Població

n 

porcenta

je 

1 Cooperativas de ahorro y crédito 411 2% 

2 Sector Asociativa 13521 81% 

3 Sector Comunitario 120 1% 

4 Sector Cooperativo 2608 16% 

TOTAL 16660 100% 

Fuente: (SEPS, 2023) 

Elaboración: Autores 

 

Muestra 

Por su parte, para la toma de la muestra, se tomó en cuenta todo el Ecuador, por lo que se emiten los 

siguientes datos: 

 

Donde: 

n comprende el tamaño que se tomará de muestra 

Z por su parte, es el nivel de la confianza, que se expresa como un número z 

p por su parte, se entiende como proporción que se estima de población que tiene la peculiaridad que se 

encuentra estudiando 

q es la parte estimada de la población que no tiene la particularidad que se encuentra en estudio. 

E, se trata del error de muestreo aceptable, expresado como un porcentaje 

Nivel de confianza del 95%, 

p = q = 0,5, 

E = 5% 

 

n = 376 

 

Tabla 6 

Muestra 

(Z^2 ∗ p ∗ q) 
n = 

E^2 
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Ítem Informantes Població

n 

1 Cooperativas de ahorro y crédito 8 

2 Sector Asociativa 305 

3 Sector Comunitario 4 

4 Sector Cooperativo 60 

TOTAL 376 

Fuente: (SEPS, 2023) 

Elaboración: Autores 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente caso se utilizará la siguiente técnica: 

 

Encuestas: Las encuestas se tratan de una técnica de investigación que consiste en recopilar 

información a través de cuestionarios o entrevistas (Sánchez Céliz, 2019). 

Son una buena opción para adquirir información cuando se trata de un número extenso de personas de 

forma rápida y sencilla. 

Análisis documental: El análisis documental consiste en recopilar información a través de la revisión de 

documentos, como informes, artículos, libros, etc. (Sánchez Céliz, 2019). 

Dado que son datos bastantes extensos haremos uso de google forms para la recopilación de 

información y realización de la encuesta, además de comunicarnos por correo con las personas que 

estarán inmersas para la aplicación de la misma.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

Pregunta 1.- ¿Cuál es la principal actividad económica que realiza su empresa o cooperativa? 

Tabla 7  

Actividad económica de la empresa  

 

Opciones Frecuenc

ia 

Porcenta

je 
Producción de bienes 

de consumo 

110 29 % 

Prestación de servicios 

Financieros 

8 2 % 

Elaboración de 

artículos artesanales 

83 22 % 
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8
% 29

% 
39
% 

2
% 22

% 

Producción de 
bienes de 
consumo 

 
Prestació
n de 
servicios 
financier
os 

Elaboració
n de 
artículos 
artesanale
s 

Comercializaci
ón de 
productos 

 
Todas las 
anteriore
s 

Comercialización de 

Productos 

145 39 % 

Todas las anteriores 30 8 % 

Total 376 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

 

Ilustración 2.  

Actividad económica de la empresa 

 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis 

Revela que la Comercialización de productos es la actividad base para la mayor parte de las empresas o 

cooperativas encuestadas, con un 39%. Le sigue la Producción de bienes de consumo con un 29%, la 

elaboración de artículos artesanales con un 22%, y con el 16% las organizaciones realizan todas las 

anteriores actividades. Una menor proporción, el 2%, indica que sus empresas se dedican a la prestación 

de servicios financieros, esto sugiere una diversidad en el tipo de operaciones que manejan estas 

entidades dentro del 

ecosistema de la EPS, mostrando una tendencia hacia la producción y comercialización de bienes, con 

una participación significativa en la artesanía, lo cual puede reflejar la jerarquía de las tradiciones y la 

cultura local en la economía de Ecuador. 

 

Pregunta 2.- ¿Está familiarizado/a con el marco de lo legal que sistematiza las actividades de las 

entidades que conciernen al sector de la EPS en Ecuador? 

 

Tabla 8.  
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Marco legal que regula las actividades de las entidades 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Sí, completamente 75 20% 

b) Sí, en parte 126 33% 

c) No estoy seguro/a 37 10% 

d) No, en parte 83 22% 

e) No, en absoluto 55 15% 

Total 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

 

Ilustración 3.  

Marco legal que regula las actividades de las entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis 

 

En el conjunto de datos de observa que un 33% de los encuestados está parcialmente familiarizado con 

el marco legal que regula las actividades del sector PS en Ecuador, siendo este el porcentaje más alto. 

Un 20% afirma estar completamente familiarizado, mientras que un 22% indica estarlo solo en parte. Un 

15% no está familiarizado en absoluto con la normativa, y un 10% no está seguro de su conocimiento al 

respecto. Esto revela que, aunque hay una conciencia considerable sobre la legislación vigente, existe 

aún un margen significativo de individuos dentro del sector que requieren una mayor comprensión de las 

regulaciones que afectan sus operaciones, lo que subraya la necesidad de optimar la difusión y 

educación legal para fortalecer la gobernanza y la conformidad dentro del ecosistema de la EPS.

15% 20% 

22% 

10% 33% 

Sí, 
completamente 

Sí, en parte 

 
No estoy 
seguro/a 

No, en parte 

 
No, en absoluto 
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% 

24
% 

40
% 

24
% 

Muy 

activo/a 

Activo/a 

Neutral 

Poco 
activo/a 

Nada 
activo/a 

Pregunta 3.- ¿Cuál es el nivel de participación de su entidad en iniciativas de  

EPS a nivel local? 

 

Tabla 9.  

Participación de las empresas de la EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

 

Ilustración 4.  

Participación de las empresas de la EPS 

 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Muy 

activo/a 

150 40 % 

b) Activo/a 91 24 % 

c) Neutral 91 24 % 

d) Poco 

activo/a 

20 5 % 

e) Nada 

activo/a 

24 7 % 

Total 376 100% 
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De un total de 376 respuestas, el 40% indica una participación "Muy activa", lo cual sugiere un 

compromiso significativo con estas iniciativas. Las opciones "Activa" y "Neutral" tienen cada una el 24% 

de las respuestas, indicando una participación moderada. Un menor porcentaje de las empresas, 5%, 

indican "Poco activo", y un 7% no participa en absoluto ("Nada activo"). Estos datos sugieren que, si bien 

una mayoría parece estar comprometida en cierto grado con la economía solidaria y popular, todavía 

existe un segmento de empresas que no se involucra o lo hace mínimamente. 

Pregunta 4.- ¿Cómo evalúa la colaboración y coordinación entre las entidades 

del sector popular - solidario en su región? 

 

Tabla 10.  

Evaluación de la colaboración y coordinación de la EPS 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Excelente 104 28% 

b) Buena 82 22% 

c) Regular 95 25% 

d) Baja 80 21% 

e) Muy baja 15 4% 

Total 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Elaborado: Por los autores 

 

Ilustración 5.  

Evaluación de la colaboración y coordinación de la EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis

 

 

4
% 21

% 
28
% 

25
% 

22
% 

Excelen

te 

Buena 

Regular 

Baja 

Muy 
baja 
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La información proporcionada indica que el 40% de las entidades encuestadas se califican como "muy 

activas" en su participación en iniciativas de EPS a nivel local, lo que refleja un nivel significativo de 

compromiso con el desarrollo comunitario. Un 24% se considera "activo" y otro 24% se posiciona de 

manera "neutral". Solo un pequeño porcentaje, el 5%, se ve a sí mismo como "poco activo", y un 7% no 

participa en absoluto. Estos resultados dan a entender que la mayoría de las entidades de la EPS están 

involucradas activamente en sus comunidades, lo que indica un robusto tejido social y económico 

impulsado por la solidaridad y la colaboración a nivel local. 

 

Pregunta 5.- En términos de acceso a financiamiento, ¿cómo calificaría la situación de su 

entidad en el ecosistema de la EPS? 

Tabla 11. 

 Acceso al financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

 

Ilustración 6.  

Acceso al financiamiento 

 

Elaborado: Por los autores 

 

 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
a) Muy 

favorable 

100 26% 

b) Favorable 85 23% 

c) Neutro 90 24% 

d) 

Desfavorable 

93 25% 

e) Muy 

desfavorable 

8 2% 

Total 376 100% 
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7% 
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Muy 
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consciente

Análisis 

Un 26% de los encuestados califica la situación de acceso a financiamiento como "muy favorable", y un 

23% como "favorable". Esto sugiere que aproximadamente la mitad de las entidades perciben un entorno 

positivo en cuanto a la financiación. Un 24% tiene una visión "neutra", mientras que un 25% ve el acceso 

a financiamiento como "desfavorable". Solo un 2% lo califica como "muy desfavorable". Estos resultados 

indican que, aunque existe una percepción generalmente positiva del acceso a financiamiento, hay una 

proporción significativa de entidades que enfrentan dificultades, lo que subraya la necesidad de mejorar 

las opciones de financiamiento para las empresas dentro de este sector. 

Pregunta 6.- ¿Qué tan consciente está su entidad de la responsabilidad social y ambiental en sus 

prácticas comerciales y de gestión? 

Tabla 11. 

 Responsabilidad social en sus actividades 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Ilustración 7.  

Responsabilidad social en sus actividades 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Muy

consciente 

100 26% 

b) Consciente 85 23% 

c) Neutral 55 15% 

d) Poco

consciente 

108 29% 

e) Nada

consciente 

28 7% 

Total 376 100% 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 71



Elaborado: Por los autores 

Análisis 

Según los datos presentados, el 26% de las entidades encuestadas se consideran "muy conscientes" de 

la responsabilidad social y ambiental en sus prácticas comerciales y de gestión, mientras que un 23% se 

identifica como "consciente". Por otro lado, un 29% reconoce ser "poco consciente", y esta es la 

proporción más grande en cualquier categoría individual, lo cual es notable. Un 15% se posiciona de 

manera "neutral" y un 7% admite no ser consciente en absoluto. Esto refleja que, aunque hay una 

conciencia considerable sobre la responsabilidad social y ambiental entre las entidades de la EPS, existe 

también una proporción significativa que reconoce la necesidad de mejorar en este aspecto, lo que 

podría implicar la necesidad de programas de sensibilización y formación más robustos en estas áreas. 

Pregunta 7.- ¿Cuál es el nivel de participación de su entidad en eventos de educación y 

capacitación para fortalecer las destrezas de sus miembros? 

Tabla.13  

Participación en programas de educación y participación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Muy alto 136 36% 

b) Alto 100 26% 

c) Medio 52 14% 

d) Bajo 55 15% 

e) Muy bajo 33 9% 

Total 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Ilustración 8.  

Participación en programas 
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Elaborado: Por los autores 

Análisis

Un 36% de los encuestados reporta un nivel de participación "muy alto", y un 26% indica un nivel "alto". 

Esto indica que una mayoría significativa de las entidades encuestadas valora y se involucra activamente 

en el desarrollo de capacidades. Un 14% considera su participación como "media", mientras que un 15% 

la califica de "baja" y un 9% de "muy baja", estos datos reflejan un compromiso positivo con la 

capacitación y la educación dentro del sector, aunque también señalan que hay espacio para mejorar la 

participación de todas las entidades en estos programas esenciales. 

9
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%
36
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Pregunta 8.- En cuanto a la inclusión de grupos vulnerables, ¿qué medidas ha implementado su 

entidad para incentivar la igualdad de oportunidades? 

Tabla.14 

Medidas para promover la igualdad de oportunidades 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Muchas medidas 127 34% 

b) Algunas medidas 111 29% 

c) Neutral 100 27% 

d) Pocas medidas 38 10% 

e) Ninguna medida 0 0% 

Total 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Ilustración 9.  

Medidas para promover la igualdad de oportunidades 

Elaborado: Por los autores 

Análisis 
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El 34% de los encuestados afirma haber implementado "muchas medidas" y el 29% "algunas medidas" 

en este sentido, lo que sugiere un enfoque activo y consciente hacia la inclusión social. Un 27% de los 

participantes se posiciona de manera "neutral", indicando posiblemente una falta de medidas específicas 

o una percepción de suficiencia en las acciones actuales. Solo un 10% ha tomado "pocas medidas".

Notablemente, ninguno de los encuestados ha indicado un completo desinterés o inactividad ("ninguna 

medida") en el impulso de la igualdad de oportunidades, destacando una tendencia positiva hacia la 

responsabilidad social dentro del sector. 

Pregunta 9.- ¿Cómo percibe el impacto de las políticas de gobierno en el desarrollo y fortificación 

del sector popular - solidario en Ecuador? 

Tabla 15.  

Impacto de las políticas gubernamentales 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Ilustración 10. 

 Impacto de políticas gubernamentales 

Elaborado: Por los autores 
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Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Muy

positivo 

75 20% 

b) Positivo 80 21% 

c) Neutral 150 40% 

d) Negativo 43 11% 

e) Muy

negativo 

28 8% 

Total 376 100% 
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Análisis 

Un 20% de los encuestados lo percibe como "Muy positivo" y un 21% como "Positivo", sumando así un 

41% que tiene una percepción favorable. Sin embargo, el grupo más grande, que constituye el 40%, se 

posiciona de manera "Neutral", indicando que no ven un impacto claramente positivo o negativo, o que 

tal vez no están seguros de la influencia de estas políticas. Un 11% considera que el impacto es 

"Negativo" y un 8% "Muy negativo", lo que suma un 19% de percepciones negativas, esto refleja una 

opinión dividida sobre la efectividad de las políticas gubernamentales, señalando la necesidad de revisar 

y posiblemente ajustar las estrategias para apoyar más efectivamente al sector. 

Pregunta 10.- ¿Qué desafíos identifica su entidad en el actual entorno económico y social para 

contribuir al crecimiento sostenible del sector popular y 

solidario en Ecuador? 

Tabla 16.  

Desafíos para contribuir al crecimiento del sector EPS 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a) Desafíos financieros 100 26% 

b) Desafíos regulatorios 85 23% 

c) Desafíos de acceso a

mercado 

90 24% 

d) Desafíos de 

capacitación 

93 25% 

e) Otros (especificar) 8 2% 

Total 376 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empresas de la EPS 

Ilustración 11.  

Desafíos para contribuir al crecimiento del sector EPS 
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Elaborado: Por los autores 

Análisis 

El 26% señala desafíos financieros como el principal obstáculo, lo que sugiere problemas relacionados 

con el acceso a capital o la gestión de recursos financieros, con un 25%, se identifican los desafíos de 

capacitación, lo que implica una necesidad de mejorar habilidades y conocimientos, los desafíos 

regulatorios y de acceso a mercado representan el 23% y 24% respectivamente, indicando 

preocupaciones sobre la normativa que rige al sector y la capacidad para comercializar productos y 

servicios. Por último, un 2% de los encuestados menciona otros desafíos, aunque estos no se 

especifican. En conjunto, estos datos resaltan la necesidad de un enfoque integrado para abordar las 

barreras financieras, educativas, regulatorias y de mercado para el crecimiento sostenible del sector 

EPS. 

CONCLUSIONES 

La investigación muestra un crecimiento significativo y diversificación de las organizaciones de EPS en 

Ecuador durante cinco años anteriores. Este crecimiento se ha manifestado en una expansión notable en 

varios sectores, incluyendo la agricultura, el turismo, y la artesanía, entre otros, estos sectores han 

demostrado ser áreas de alto desarrollo, contribuyendo de manera importante a la generación de empleo 

y al fortalecimiento de la economía local, este fenómeno ha permitido no solo mejorar las condiciones 

económicas de numerosas comunidades, sino también preservar y valorizar las tradiciones y culturas 

locales, subrayando la capacidad de la EPS para fomentar un desarrollo económico más inclusivo y 

sostenible. 

El análisis de las políticas de gobierno y regulaciones en apoyo a la EPS revela que han sido efectivas 

hasta cierto punto, estas políticas han contribuido significativamente al acceso a financiamiento y 

servicios para grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas y rurales. Sin embargo, aún 

existen desafíos en términos de la implementación de estas políticas y la distribución equitativa de 

recursos, a pesar de los avances logrados, se requiere un enfoque más coordinado y específico para 

asegurar que los beneficios de estas políticas alcancen a todas las comunidades afectadas y para 

mejorar la eficiencia y eficacia del apoyo gubernamental hacia la EPS. 

Toda COAC tiene un rol crucial en el ecosistema de la EPS en Ecuador, se ha generado un impacto en 

la inclusión financiera y la mejora de las situaciones de vida de sus miembros ha sido significativamente 

positivo, estas cooperativas no solo proporcionan acceso a recursos financieros necesarios para los 

miembros de comunidades menos favorecidas, sino que también ofrecen capacitación y apoyo que 

mejoran la gestión financiera y el emprendimiento, este modelo ha demostrado ser una herramienta 

eficaz 

para empoderar a individuos y comunidades, permitiéndoles optimar sus condiciones de vida y participar 

Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica 
ISSN: 2660-5554 

Vol. 5 Núm. 3 (2024): Julio - Septiembre

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 77



activamente en la economía local de una manera más autónoma y sostenible. 

RECOMENDACIONES 

Invertir en programas para dar paso a capacitar y educar a los miembros de las organizaciones de la 

EPS. Esto incluye no solo formación en habilidades empresariales y financieras, sino también en áreas 

como marketing digital, gestión sostenible y prácticas de comercio justo, la educación continua ayudará a 

los participantes de la EPS a adaptarse a los mercados cambiantes y a competir eficazmente. 

Aunque se han realizado esfuerzos para facilitar el acceso al financiamiento, aún existen barreras 

significativas, por lo que se recomienda desarrollar más programas de crédito accesibles y adaptados a 

las diferentes necesidades delimitadas de las pequeñas organizaciones y cooperativas, la creación de 

fondos de garantía o la implementación de tasas de interés preferenciales podrían ser estrategias 

eficaces. 

Es importante promover alianzas entre las organizaciones de la EPS y otros sectores, como el privado y 

el académico, estas colaboraciones pueden facilitar el intercambio de conocimientos, mejorar la 

innovación y proporcionar mayores oportunidades de mercado. 

Para incrementar la demanda en cuanto a productos y servicios de la EPS, es crucial mejorar la 

visibilidad de estas organizaciones, esto puede lograrse a través de campañas de marketing efectivas y 

la utilización de plataformas digitales para llegar a un público más amplio. 
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