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Resumen ejecutivo

El proyecto “Investigación y propuesta de 
plan de acción sobre las razones de sindica-
lización y las condiciones laborales de tra-
bajadoras y trabajadores de las plataformas 
digitales en Ecuador” presenta los resultados 
en el contexto del interés de la Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
Libres (CEOSL) para desarrollar un estudio 
exploratorio con enfoques transversales de 
género, movilidad humana e intergeneracio-
nal. Cuenta con el apoyo de la Fundación 
Rosa Luxemburg, Oficina Región Andina. 

La CEOSL, al comprender el contexto ac-
tual en Ecuador sobre el incremento de la 
operación de las plataformas digitales, consi-
deró necesario desarrollar una investigación 
e indagación para profundizar en el conoci-
miento de sus razones sindicales, laborales, 
económicas, políticas y humanas. Para este 
efecto, se implementaron un estudio explo-
ratorio y un mapeo de actores vinculados al 
trabajo de plataformas digitales y sus iniciati-
vas de organización o agrupación, y, de ma-
nera específica, se han establecido líneas de 
trabajo para un plan de acción que describa 
las posibles motivaciones de sindicalización 
a partir de la garantía de derechos como la 
estabilidad laboral, remuneraciones, afilia-
ción al seguro social, pago de sobretiempos 
y vacaciones.

Para cada uno de estos elementos se conside-
raron el marco normativo de Ecuador y los 
principios establecidos en los instrumentos 
internacionales de la OIT relacionados con 
los derechos de las y los trabajadores, como 
el Convenio sobre la libertad sindical y la  

protección del derecho de sindicación (C087) 
y el Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva (C098). 

Antecedentes

Este estudio responde al interés de la Con-
federación Ecuatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres (CEOSL), en el contexto 
de un proyecto de investigación y propuesta 
de plan de acción sobre las razones de sin-
dicalización y las condiciones laborales de 
trabajadoras y trabajadores de las platafor-
mas digitales en Ecuador, con énfasis en la 
ciudad de Quito. En la propuesta se tomó 
como referente el compromiso de la CEOSL 
para aplicar los principios internacionales 
establecidos en instrumentos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OI), como el 
Convenio sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación (C087) y 
el Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva (C098). 

La CEOSL es una entidad sindical y popular 
comprometida con los intereses nacionales, y 
con los derechos y aspiraciones de los traba-
jadores y del pueblo. Se fundamenta en la so-
lidaridad clasista con todos los trabajadores 
del país y del mundo. Uno de sus principios 
es la unidad de clase, representada por una 
política sindical que permita aglutinar a los 
trabajadores y a los más amplios sectores po-
pulares del país. La organización mantiene 
relaciones de fraternidad y solidaridad con 
organizaciones sociales de similares princi-
pios y objetivos. Por eso, en esta investiga-
ción se presentan los resultados, y también se 
han incluido los estudios previos e informa-
ción con respecto de las y los trabajadores de 
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las plataformas digitales y una propuesta de 
la matriz de acciones.

La CEOSL y su historia por la  
defensa de los derechos de las y los 
trabajadores

Los propósitos del estudio se articulan con los 
orígenes y la constitución de la CEOSL. Esta 
confederación integra, a escala nacional, a 
organizaciones sindicales y populares, y cons-
tituye una matriz sindical clasista que agrupa 
a los trabajadores organizados de la industria, 
de la banca, de la agricultura, del comercio, 
de los servicios, de la artesanía, de la cultura, 
y, en general, a todos los trabajadores que, en 
relación de dependencia o en calidad de tra-
bajadores autónomos, consumen su fuerza de 
trabajo para crear la riqueza social.

Uno de los orígenes fundamentales de la 
CEOSL tiene como antecedente histórico 
lo sucedido en los inicios los años sesenta en 
Ecuador, con el crecimiento de la industria y 
de los servicios. Estos, debido a la ampliación 
del Estado, “no solo habían multiplicado las 
entidades laborales, sino que planteaban nue-
vas formas de organización, de enfrentamien-
to de los conflictos, negociación y formación 
de dirigentes” (Ayala Mora 2010).

Se había, pues, creado la necesidad de un 
nuevo tipo de organización laboral que 
afrontara la modernización de la sociedad 
y del Estado con nuevas estructuras y for-
mas de acción. En el país se dieron varios 
síntomas de esta necesidad, que fueron 
percibidas por los promotores del llama-
do “sindicalismo libre”. Vieron allí una  

posibilidad de dividir a los trabajado-
res y buscaron la forma de promover la 
gestación de una tercera central sindi-
cal. Como su acción respondía a una 
necesidad sentida y como contaron, por 
otra parte, con grandes recursos y el apo-
yo norteamericano, en 1962 se fundó la 
Confederación Ecuatoriana de Organi-
zaciones Sindicales Libres (CEOSL), fi-
lial de la CIOSL, a nivel mundial, y de la 
ORIT a nivel continental. Varios sindica-
tos, algunos de ellos importantes, pasaron 
de la CTE a la CEOSL. La central creció 
en los años siguientes con la vinculación 
de trabajadores industriales y de servicios. 
Desde sus primeros años, la CEOSL tra-
jo un cambio importante en las prácticas 
organizativas y las estrategias de lucha la-
boral. En poco tiempo agrupaba ya a la 
mayoría de los trabajadores manufactu-
reros y de servicios. Como consecuencia 
de su desarrollo, al cabo de su primera 
década de funcionamiento, se consolidó 
en la central un vigoroso movimiento que 
desafió la influencia norteamericana y fue 
identificándose con la unidad de las orga-
nizaciones de trabajadores en lo laboral, 
y con el socialismo en lo político (Ayala 
Mora 2010).

Ayala Mora se refiere a los años sesenta, 
cuando el movimiento sindical ecuatoriano 
estaba constituido por las siguientes estructu-
ras: asociaciones artesanales, gremios de ofi-
cios y cofradías religiosas, con una presencia 
muy escasa de los sindicatos de empresa que 
se constituyeran con la base industrial, agra-
ria o de servicios. No obstante —aun con las 
limitaciones históricas de ese momento—, 
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fueron el cimiento para constituir centrales 
sindicales como la Cedoc1 y la CTE.2 

Otro hito fundamental de la CEOSL fue su 
vinculación, en los años setenta, al Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT). Este víncu-
lo surgió en el contexto de la reacción antidic-
tatorial en contra de la presidencia de Velas-
co Ibarra en Ecuador. Rodas Chaves destaca 
en su libro La izquierda ecuatoriana en el siglo 
20: (aproximación histórica) (2000) el rol de los 
múltiples sectores sociales. Señala que estos 
combatieron al dictador y, en junio de 1971, 
luego de que algunas centrales sindicales con 
una influencia de la izquierda llamaran a la 
unidad de acción, fundaron el FUT. En julio 
de ese año convocaron a una huelga nacio-
nal para “detener la ofensiva de la burguesía 
agroexportadora en contra de la izquierda 
y del movimiento popular” (Rodas Chaves 
2000, 89).3

Tras diversos momentos de reivindicaciones 
por los derechos de los trabajadores en las 
últimas décadas y de la lucha anticorrupción 
—pues el FUT ha constituido, junto a otros 
sectores sociales e indígenas, la Comisión Na-
cional Anticorrupción, que no recibe fondos 
públicos ni privados (El Universo 2019)—, esta 
importante estructura de las organizaciones 
sindicales continúa demandando derechos. 
En la etapa más reciente, ha presentado en 
la Asamblea Nacional una nueva propuesta 
de Código del Trabajo para replantear los 
marcos normativos en el país. Esta propues-
ta integra las temáticas relacionadas con el 
teletrabajo y las plataformas digitales, luego 
de que la operación de estas se incrementara 
en el contexto de la pandemia por el CO-
VID-19 (El Comercio 2021b). Es fundamental 
señalar que a partir del 1 de mayo de 2021 
la presidencia de turno del FUT recayó en la 
CEOSL.4

1  Sobre la historia de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedoc), Redrován Zúñiga (1983, 
24-25) indica lo siguiente: 

 Central Nacional fundada en 1938, agrupó desde un comienzo y por un largo período (hasta mediados de la 
década del sesenta) a organizaciones eminentemente artesanales y cofradías religiosas (las existentes en la época) 
que a decir de algunos de sus exdirigentes constituían el sector más importante de los trabajadores ecuatorianos.

2 Respecto de la constitución de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Rodas Chaves 
(2000, 53) indica que la izquierda no hizo la revolución, pero tuvo que cristalizar todos sus esfuerzos para 
se ampliara la democracia en la sociedad civil. Menciona que conformaron la primera directiva de la CTE  
—fundada el 4 de julio de 1944— el comunista Pedro Saad, presidente, y el socialista Juan Isaac Lovato, vicepresi-
dente. En este contexto, el régimen reconoció el Código del Trabajo de 1938. Redrován Zúñiga puntualiza que la 
CTE resulta 

 de la revolución de mayo (denominada La Gloriosa). Tuvo desde un comienzo una presencia más significativa 
que su predecesora, la Cedoc. La constitución de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI- pocos meses después 
de la CTE, a la cual se afilió y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), le dio una 
característica especial, dentro de la lucha obrero-campesina-estudiantil, volviéndole una matriz a la cual los go-
biernos de turno no pudieron soslayar. Convertida en el foco de atención de tales gobiernos, esta central rápida 
mente se convirtió en la expresión del “movimiento popular” de esos años, debido a su alta radicalidad, fruto de 
la influencia de sus ideólogos, entre los cuales jugaron un papel importante Miguel A. Guzmán, Manuel Agustín 
Aguirre, Juan Isaac Lovato, del Partido Socialista, y Pedro Saad, Ricardo Paredes, del Partido Comunista, todos 
ellos de destacada actuación.

3 Extracto del Acta Constitutiva del FUT (cit. en Rodas Chaves 2000, 89).
4  El FUT está constituido por tres centrales, CedocUT, CEOSL y UGTE, y tres federaciones nacionales: UNE,  

FETMYP y FENOGOPRE (El Telégrafo 2021).
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La importancia de aplicar los  
instrumentos internacionales para 
garantizar el derecho al trabajo en las 
plataformas digitales

La OIT cuenta con diversos instrumentos 
internacionales fundamentales para que los 
Estados —que suscriben y ratifican los con-
tenidos— incluyan en sus constituciones y 
normativas los principios y estándares de 
derechos humanos en el ámbito laboral, con 
enfoques transversales como el intergenera-
cional, género, intercultural, discapacidad y 
movilidad humana. A continuación, se deta-
llan los fundamentales, que deberían consi-
derarse también en el contexto actual en las 
plataformas digitales. 

Sobre los instrumentos relacionados con la 
libertad sindical, negociación colectiva y re-
laciones de trabajo, el Convenio sobre la li-
bertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, de 1948 (C087), plantea en el 
artículo 5: 

Las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores tienen el derecho de cons-
tituir federaciones y confederaciones, así 
como el de afiliarse a las mismas, y toda 
organización, federación o confederación 
tiene el derecho de afiliarse a organiza-
ciones internacionales de trabajadores y 
de empleadores (OIT 1948).5

El Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, de 1949 (C0986), 

establece, en el artículo 4, la importancia de 
adoptar 

medidas adecuadas a las condiciones na-
cionales, cuando ello sea necesario, para 
estimular y fomentar entre los empleado-
res y las organizaciones de empleadores, 
por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo 
y uso de procedimientos de negociación 
voluntaria, con objeto de reglamentar, 
por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo (OIT 1949a). 

Del Convenio sobre el trabajo forzoso, de 
1930 (C029), es fundamental precisar el con-
cepto de trabajo forzoso u obligatorio: “Designa 
todo trabajo o servicio exigido a un indivi-
duo bajo la amenaza de una pena cualquiera 
y para el cual dicho individuo no se ofrece 
voluntariamente” (OIT 1930).7

El Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación), de 1958 (C111),8 determina 
los alcances del término discriminación en su  
artículo 1:

(a) cualquier distinción, exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascen-
dencia nacional u origen social que ten-
ga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación; (b) cualquier otra distin-
ción, exclusión o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de 

5 Este convenio (1948, núm. 87) entró en vigencia, en Ecuador, el 29 de mayo de 1967.
6 Entró Ecuador en vigencia en Ecuador el 28 de mayo de 1959 (OIT s. f.).  
7 Entró en vigencia en el país el 6 de julio de 1954 (OIT s. f.). 
8 Entró en vigencia en Ecuador el 10 de julio de 1962.
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oportunidades o de trato en el empleo u 
ocupación que podrá ser especificada por 
el Miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros 
organismos apropiados (OIT 1958a). 

Este concepto es fundamental en relación 
con los derechos laborales en el trabajo de las 
plataformas digitales,

Considerando que en Ecuador un gran por-
centaje de las y los trabajadores en las platafor-
mas digitales son migrantes, es fundamental 
observar el Convenio sobre los trabajadores 
migrantes (revisado), de 1949 (OIT 1949b).9

En estos instrumentos internacionales se pue-
de observar que nadie puede ser discrimina-
do ni excluido en los espacios laborales y se 
resalta la exigencia a los Estados de impulsar 
un contexto normativo para la igualdad de 
oportunidades y trato. 

Marco constitucional y legal en  
Ecuador sobre el derecho al trabajo

En la historia de Ecuador se han analizado 
los límites institucionales que repercuten en el 
desarrollo del movimiento sindical, 

atomizándoles desde un comienzo y 
obstaculizando su desenvolvimiento. 
Así, es necesario tener presente que aun-
que el Código del Trabajo fue dictado  
tempranamente (1938), su aplicación 

fue esporádica hasta mediados de la 
década del sesenta (Redrován Zúñiga 
1983, 18). 

Estas demandas, que coexisten con la nece-
sidad de armonizar los instrumentos inter-
nacionales y la Constitución de la República 
de 2008 con las nuevas modalidades de tra-
bajo, ha conllevado a que el FUT presentara 
una nueva propuesta del Código del Trabajo. 
Este proceso ha tenido acercamientos —sin 
resultados— entre el FUT y el gobierno de 
Guillermo Lasso; se cuestiona al Código de 
Trabajo, que rige en el país desde hace 83 
años (El Comercio 2021a).

La inquietud por las reformas al Código del 
Trabajo no son recientes. Por ejemplo, al-
gunos intelectuales vinculados con la Cedoc 
propusieron que se reformara al Código del 
Trabajo en aspectos como los siguientes: 

La de protección sindical (denominada 
“fuero sindical”) que asegura la estabili-
dad de los trabajadores en el período de 
organización de los sindicatos; estabili-
dad de los trabajadores en caso de enfer-
medad no profesional; restablecimiento 
del derecho de asociación y huelga de 
los servidores públicos; ampliación del 
derecho sindical (reconocimiento de la 
personería jurídica de los sindicatos) y 
leyes de defensa profesional para deter-
minado grupo de trabajadores (telegrafis-
tas, eléctricos, embarcadores de fruta…)  
(Redrován Zúñiga 1983, p. 27).10 

9 Entró en vigencia en Ecuador el 5 de abril de 1978 (OIT s. f.).
10 Redrován Zúñiga (1983, 36) indica: “Para una mejor comprensión del papel de la Cedoc. Ver I.R. 1976, ‘El Sindica-

lismo en el Ecuador’, pp. 101 a 118”.
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Es fundamental señalar que el derecho al tra-
bajo y a la seguridad social está presente en 
la Constitución de la República (2008) en los 
siguientes artículos: 

Art. 33 El trabajo es un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de 
la economía. El Estado garantizará a las 
personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remune-
raciones y retribuciones justas y el desem-
peño de un trabajo saludable y libremen-
te escogido o aceptado. 
Art. 34 El derecho a la seguridad social 
es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad 
primordial del Estado. La seguridad so-
cial se regirá por los principios de solidari-
dad, obligatoriedad, universalidad, equi-
dad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 
transparencia y participación, para la 
atención de las necesidades individuales 
y colectivas. El Estado garantizará y hará 
efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 
seguridad social, que incluye a las perso-
nas que realizan trabajo no remunerado 
en los hogares, actividades para el auto 
sustento en el campo, toda forma de tra-
bajo autónomo y a quienes se encuentran 
en situación de desempleo” (Constitución 
de la República del Ecuador. 2008). 

Sobre la seguridad social, las centrales sin-
dicales han exigido a todos los gobiernos de 
los últimos años que defiendan al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la 
representación de los trabajadores en el máxi-
mo órgano de administración. Expresaron su 
preocupación sobre el veto total por parte del 

presidente Lasso con respecto de las reformas 
correspondientes al artículo 28 de la Ley de 
Seguridad Social. 

Lasso argumentó dos motivos para esta de-
cisión. El primer punto es que el mecanismo 
propuesto para la designación del directorio 
es poco técnico y tiende a la politización de la 
administración del IESS y, en segunda instan-
cia, porque una presidencia rotativa del IESS 
no es conveniente, ya que la entidad requiere 
continuidad (El Comercio 2021c)

Como antecedente, el Pleno de la Asamblea 
Nacional había aprobado el 29 de abril de 
2021 el proyecto de ley que reformaba a la 
Ley de Seguridad Social sobre la conforma-
ción del Consejo Directivo del IESS. Se es-
tablecía que el Consejo Directivo del IESS 
estaría integrado en forma tripartita, entre 
hombres y mujeres, por un representante de 
los asegurados, uno de los empleadores y uno 
de la Función Ejecutiva.

Enfoque metodológico

Este estudio en la ciudad de Quito, capital de 
Ecuador, se basó en la investigación explorato-
ria que, de acuerdo con Nieto (2018, 2), tiene 
como propósito familiarizar con determinados 
fenómenos desconocidos de forma relativa. A 
partir de su aplicación, se obtiene información 
para, en el futuro, realizar un proceso investi-
gativo más completo. A continuación se deta-
llan los objetivos general y específicos. 

Objetivo general 

Profundizar en la investigación sobre las condi-
ciones laborales de trabajadoras y trabajadores 
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de las plataformas digitales en Ecuador, con én-
fasis en el conocimiento de sus razones sindica-
les, laborales, económicas, políticas y humanas. 

Objetivos específicos

1. Desarrollar un estudio exploratorio sobre 
las actuales condiciones de trabajo de una 
muestra representativa de trabajadoras y 
trabajadores en las plataformas digitales. 

2. Presentar un mapeo de actores vinculados 
al trabajo de plataformas digitales y sus 
iniciativas de organización o agrupación. 

3. Describir las posibles motivaciones de 
sindicalización a partir de la garantía de 
derechos como la estabilidad laboral, re-
muneraciones, afiliación al seguro social, 
pago de sobretiempos y vacaciones. 

Para conseguir los objetivos, se realizó la pla-
nificación metodológica que se describe a 
continuación. 

Metodología y actividades por  
objetivos específicos

Objetivo específico 1: Desarrollo de un 
estudio exploratorio sobre las actuales 
condiciones de trabajo de una muestra 
representativa de trabajadoras y traba-
jadores en las plataformas digitales.

A partir del primer objetivo se llevaron a cabo 
tres actividades: 

1. Diseño y validación del contenido, de he-
rramientas y de la metodología para el es-
tudio exploratorio.

2. Implementación de la metodología y los 
instrumentos durante el estudio. 

3. Sistematización y presentación del infor-
me sobre el estudio exploratorio. 

Para desarrollar la primera actividad, se ela-
boraron los instructivos metodológicos y las 
herramientas con las siguientes actividades: 

• Análisis de los estudios previos en temas de 
trabajo en plataformas digitales en Ecua-
dor y de las razones de sindicalización, en 
caso de que existan referencias.

• Diseño y elaboración de instrumentos me-
todológicos y herramientas.

• Validación de instrumentos metodológicos 
y herramientas.

• Establecimiento y validación de una guía pa-
ra la investigación bibliográfica y documental.

• Investigación bibliográfica documental 
con un análisis de la información secunda-
ria considerando diagnósticos, informes, 
estudios previos, entre otros.

Sobre la segunda actividad, en la cual se im-
plementaron la metodología y los instrumentos 
durante el estudio, se aplicaron los siguientes 
instrumentos cualitativos y cuantitativos:

• Encuestas in situ y en línea con categorías 
de análisis que permitan conocer las ra-
zones de sindicalización y condiciones de 
trabajo de trabajadores de plataformas di-
gitales a muestras representativas, funda-
mentalmente en la ciudad de Quito. 
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• Entrevistas en profundidad semiestructu-
radas con informantes claves, a partir de 
la utilización de las plataformas digitales, 
que permitan contar con una observación 
participante sobre cómo trabajan. 

• Protocolos y sistematización para el aná-
lisis estadístico de una muestra aleatoria a 
través de encuestas.

• Realización y transcripción de entrevistas 
en profundidad semiestructuradas a acto-
res/as claves y procesamiento de los datos 
recopilados en territorio.

En relación con la sistematización y presenta-
ción del informe sobre el estudio exploratorio 
(actividad 3), se analizaron los avances y re-
trocesos en términos de derechos laborales de 
trabajadoras y trabajadores de plataformas 
digitales con enfoque intergeneracional, de 
género y movilidad humana. Se enfatizó en 
temas exploratorios, como el estado actual de 
organizaciones sindicales en los plataformas 
digitales y aspectos claves que permitan inda-
gar la posibilidad de organizar sindicatos por 
ramas de trabajo.

Objetivo específico 2: Presentar un ma-
peo de actores vinculados al trabajo de 
plataformas digitales y sus iniciativas 
de organización o agrupación.

Para contribuir con este objetivo específico, se 
sistematizaron los datos relacionados con las 
y los actores claves que podrían tener razones 
de sindicalización. Se identificaron las estra-
tegias e incidencia a partir de unas preguntas 
mediante una encuesta en línea que recopiló 
sus necesidades e intereses estratégicos.

Objetivo específico 3: Describir las 
posibles motivaciones de sindicaliza-
ción a partir de la garantía de derechos 
como la estabilidad laboral, remunera-
ciones, afiliación al seguro social, pago 
de sobretiempos y vacaciones.

Para desarrollar el tercer objetivo específico 
de la presente investigación, se presenta el 
documento con las líneas de trabajo para un 
Plan de Acción a futuro con las razones de 
sindicalización. Para el alcance de este resul-
tado, se trabajaron los siguientes aspectos:

• Elaboración de un documento preliminar 
por territorio y a nivel analítico-compara-
tivo por los enfoques transversales.

• Elaboración y entrega de una matriz con 
líneas de acción que constituirían un Plan 
de Acción a futuro.

• Taller de validación con la CEOSL y la 
Fundación Rosa Luxemburg.

Análisis de los resultados

Antes de presentar los resultados, es funda-
mental tener una referencia sobre los estudios 
previos en el mundo y, de manera específica 
en Ecuador, relacionados con las y los traba-
jadores de las plataformas digitales.

Contexto internacional sobre el  
trabajo en las plataformas digitales

Cuando se abordan conceptos es necesa-
rio referirse a aquellos relacionados de ma-
nera directa con las plataformas digitales.  
El primero es el de economía digital, tal y como 
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se describe en la publicación Perspectivas So-
ciales y del Empleo en el Mundo. El papel de las 
plataformas digitales en la transformación del mun-
do del trabajo (OIT 2021, 36). Este la define 
como aquella actividad económica que de-
pende de manera directa del uso de insumos 
digitales. Adicionalmente, se considera como 
aquella que es reforzada por el empleo de es-
tos insumos, e incluye a los productores y los 
consumidores que los usan en sus actividades 
económicas (OCDE 2020, 5).

Por otra parte, las plataformas digitales se 
consideran como las entidades que ofertan 
tanto servicios como productos digitales en 
línea (OIT 2021, 36) y “los servicios digita-
les facilitan las interacciones entre dos o más 
conjuntos distintos pero interdependientes de 
usuarios (ya sean empresas o particulares) que 
interactúan a través del servicio por Internet” 
(OCDE 2019, p. 21). 

Figura 1. Panorama de las plataformas digitales

Fuente: OIT (2021, 44).
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Sobre la denominación de trabajadores de las 
plataformas digitales de trabajo, existe una refe-
rencia en la literatura especializada sobre los 
trabajadores esporádicos, trabajadores de mi-
crotareas (crowdworkers) o trabajadores de pla-
taformas digitales (OIT 2021, 36).

Es fundamental indicar que, en el último de-
cenio, ha aumentado el número de platafor-
mas digitales de trabajo, que integran las de 
trabajo en línea y de trabajo localizado (OIT 
2021, p. 51). 

Figura 3. Categorías de plataformas digitales con fines de lucro de bienes y servicios

11 Los datos provienen de base de datos Crunchbase, 
que contiene información empresarial sobre empresas privadas y públicas y empresas emergentes. Obtiene sus 
datos a través de cuatro fuentes: el programa para inversiones de riesgo, el aprendizaje automático, un equipo 
propio de análisis de datos y la comunidad de Crunchbase. (OIT 2021, 51).

Fuente: CEPAL y OIT (2021, 25)

Figura 2. Cifra con categorías de plataformas digitales de trabajo a nivel mundial11

Fuente: OIT (2021, 52).
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En el estudio presentado en 2021 por la OIT, 
una de las principales conclusiones radicó en 
los problemas causados por el incremento de 
la economía digital, que se complicarían al 
implementarse medidas para regularla en los 
países en desarrollo y garantizar, igualmente, 
una protección adecuada para los trabajado-
res (OIT 2021, p. 77).

Análisis sobre los estudios previos  
en Ecuador respecto del trabajo en 
plataformas digitales

Sobre el contexto ecuatoriano, en el estu-
dio Plataformas digitales ¿oportunidad de trabajo o 
precarización laboral?, publicado en Quito por 
el Grupo Faro, se presentaron los siguientes 
datos a raíz de una encuesta correspondiente 
al septiembre de 2020, en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID 19: 

la mayor parte de las personas que tra-
bajan en plataformas digitales son hom-
bres (97 %) de entre 25 y 40 años (60 %), 
mestizos y con estudios secundarios. Ade-
más de observa una mediana de ingreso 
mensual de trabajadores de plataformas 
de entrega de cosas de $400. Este mon-
to desciende con la emergencia sanitaria 
hasta $350 mensuales. Respecto a los tra-
bajadores de plataformas de transporte 
de personas, la mediana del ingreso es de 
$280 con una diminución de hasta $150 
mensuales después de la emergencia sani-
taria. En relación a las horas de trabajo se 
evidencia que la gran mayoría de los tra-
bajadores le dedica más de 45 horas a la 
semana a esta actividad (Ulloa y Suárez 
2021, 6-7).

En este aspecto coexisten desigualdades si se 
relacionan los temas específicos de las pla-
taformas digitales y el mercado de trabajo, 
como lo plantea Karla Arias en el documen-
to Empleo informal y Plataformas Digitales en el 
Ecuador. Se pregunta, sobre la existencia o 
no de los siguientes temas vinculados con los 
derechos laborales, si existe un relación labo-
ral, la identificación de operadores sin pres-
taciones sociales, los ingresos de acuerdo a la 
productividad tomando como referencia a la 
flexibilidad laboral, la existencia o no de un 
contrato de trabajo y las consecuencias de la 
informalidad laboral y la relación o no pro-
piamente salarial. Todo esto en un contexto 
donde se discuten conceptos como la econo-
mía digital. 

Internet se va convirtiendo en una de las 
principales plataformas de información y 
comunicación de las sociedades moder-
nas y, por tanto, en soporte para el ejer-
cicio de derechos fundamentales como 
la libertad de expresión y el derecho a la 
información, entre otros. No hay país en 
el mundo donde no se esté debatiendo so-
bre internet, y evaluando su impacto en 
la economía, la sociedad y el desarrollo 
nacional. Ecuador no es la excepción. 
Parte de los debates actuales refieren a la 
necesidad, o no, de regularlo” (Arias, s. f.).

Otro antecedente necesario son los hallazgos 
del estudio Precarización laboral en plataformas 
digitales. Una lectura desde América Latina, publi-
cado por Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador 
FES-ILDIS en diciembre de 2020 (Hidalgo 
y Salazar, eds.). En este se sistematizan las 
acciones de los y las trabajadoras digitales 
en ocho países de la región: México, Costa  
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Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil,  
Argentina y Chile. Se menciona que la prime-
ra plataforma digital del trabajo instaurada 
en Ecuador fue Cabify, en 2016, seguida por 
Uber y Glovo, Rappi e inDriver (2018, 2019 
y 2020, respectivamente), entre otras. Un dato 
fundamental es que la mayoría de las personas 
trabajadoras en las aplicaciones de reparto en 
Ecuador son migrantes y hombres (Hidalgo 
Cordero y Salazar Daza 2020b).

Si se analiza el enfoque y la perspectiva de 
género, se toma como referencia que “las mu-
jeres que se insertan a estos trabajos afrontan 
las limitaciones que este sector de la econo-
mía tiene preparada para ellas por ser muje-
res: inseguridad, violencia, estereotipos y las 
cargas históricas de los cuidados” (Hidalgo 
Cordero y Salazar Daza 2020a).

Según Ulloa y Suárez (2021, 36), existieron 
en su momento recomendaciones para polí-
ticas públicas con respecto al trabajo en las 
plataformas digitales: 

• Se observó en la encuesta que la gran ma-
yoría de los trabajadores no cuentan con 
contratos de trabajo, esto hace que no 
cuenten con una afiliación a la seguridad 
social. En este sentido se recomienda fo-
mentar medidas de protección social para 
que los trabajadores de las plataformas 
digitales no estén expuestos a condiciones 
precarias de trabajo y a una alta volatili-
dad de los ingresos. 

• Llevar a cabo medidas para formalizar a 
los trabajadores, o en su defecto tomar ac-
ciones para dignificar el trabajo del sector a 
través del mejoramiento de las condiciones 
laborales. 

• Es importante integrar a la discusión de  
regulaciones laborales, las necesidades de 
este nuevo sector. Se deben adaptar los me-
canismos de tal modo que permitan man-
tener las nuevas formas de trabajo, pero  
respetando los derechos los trabajadores.

Cada una de las preocupaciones se ha repli-
cado en medios de comunicación en el país, 
que advierten las condiciones precarias de las 
y los trabajadores de las plataformas digita-
les, los vacíos legales y la ausencia de políticas 
públicas que garanticen sus derechos. A con-
tinuación, se explicitan algunas de las infor-
maciones en los medios de comunicación en 
Ecuador. 

“Trabajadores de plataformas digitales 
ganan $1,94 por hora”. Antes de la pan-
demia, solo en Quito el 23 % de las per-
sonas con empleo ya estaban enroladas en 
plataformas digitales, sobre todo de entre-
ga y transporte, según Pablo Brassiolo, es-
pecialista en economía laboral del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF). 
Eso significaba más 225 000 trabajos di-
rectos. Desde marzo 2020, esa cifra creció 
alrededor de un 42 %, es decir, ahora se 
registran casi 320 000 trabajadores en la 
capital. A nivel nacional se podría llegar a 
más de 500 000 (La Hora 2021).

“En Quito, ocho de cada 10 trabajadores 
de plataformas digitales no tienen contra-
to”. La precarización se refleja en que el 
83 % de los repartidores o conductores de 
este tipo de empresas no tiene un contra-
to de trabajo (…) El 68 % de trabajado-
res de las plataformas digitales en Quito 
es ecuatoriano y el 32 % es extranjero  
(Primicias 2021b).
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“Plataformas digitales de reparto obtie-
nen en Ecuador puntajes bajos en indi-
cadores de trabajo justo, según estudio”. 
Los investigadores encontraron que los 
repartidores de plataformas necesitan tra-
bajar el equivalente a un empleo a tiem-
po completo para ganar más del salario 
mínimo legal en Ecuador, que es relativa-
mente bajo (400 dólares). El estudio refie-
re que la mayoría de las plataformas no 
pueden demostrar que sus trabajadores 
cobraban por encima del salario mínimo 
una vez que se tienen en cuenta los gas-
tos vinculados al trabajo. Además, la in-
vestigación indica que se han encontrado 
cambios unilaterales en el algoritmo de 
las plataformas que determinan el pago 
y que reducen los ingresos reales que per-
cibe el trabajador. Aunque no hay esta-
dísticas fiables, este informe estima que 
la economía de plataformas empleaba a 
40 000 trabajadores en todo el país an-
tes de la pandemia de COVID-19, lo que 
representaba alrededor del 1 % de la po-
blación subempleada (El Universo 2021b).

“Desempleados se convirtieron en repar-
tidores de hasta 12 horas para hallar in-
gresos básicos”. En el país, la pandemia 
arrasó con 719 520 empleos formales, se-
gún las actas de finiquito registradas en el 
Ministerio del Trabajo. Y el reparto a tra-
vés de plataformas es el reducto laboral 
al que llegaron cientos de desempleados  
en medio de la fiebre del delivery, que 
aceleró su crecimiento en los meses del 
confinamiento. Dentro de este modelo 
no hay un sueldo fijo ni beneficios de ley: 
se gana por los repartos que hagan en 
el día, las propinas que consigan en esas  

entregas o la compensación que entregue  
la plataforma en horas de alto pedido 
(…) Una reciente publicación denomina-
da “Precarización laboral en plataformas 
digitales, una lectura desde América La-
tina” anota que la legislación ecuatoria-
na no contempla ninguna figura que res-
palde a los trabajadores de plataformas. 
Según esa publicación, este modelo de 
negocios tiene aspectos que abonan a la 
informalidad, precariedad y explotación 
laboral (El Universo 2021a).
“Más gente se volcó a laborar en las ‘app’ 
de transporte en Ecuador”. Trabajan más 
de 9 horas al día durante siete días a la se-
mana, la mayoría no tiene contrato labo-
ral ni seguro. Pese a eso, sus ingresos llegan 
apenas a un salario básico: USD 400. Con 
la pandemia, la situación de este sector se 
deterioró. Los ingresos cayeron entre USD 
50 y 130 al mes (El Comercio 2021d). 

Cada antecedente histórico, normativo y re-
ferencial detallado anteriormente aporta a las 
consideraciones previas de este estudio. Ade-
más, ayudan a comprender, de manera más 
específica, las condiciones de trabajo de las y 
los trabajadores de las plataformas digitales 
en Quito, así como las garantías de sus dere-
chos laborales para conformar organizacio-
nes, y las posibilidades reales que permitan 
negociar sus condiciones de trabajo (contrato 
colectivo de trabajo) y el derecho al ejercicio 
de la huelga (Protocolo de San Salvador). 

El Protocolo de San Salvador, es un instru-
mento internacional suscrito en San Salvador 
el 17 de noviembre de 1988 en el contexto del 
decimoctavo periodo ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la Organización de 
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los Estados Americanos (OEA), que aborda 
en el artículo 8 los derechos sindicales. Se exi-
ge a los Estados partes las garantías para que 
los trabajadores organicen sus sindicatos y se 
afilien al de su elección, además del derecho 
a la huelga. Se determina que 

como proyección de este derecho, los  
Estados Partes permitirán a los sindicatos 
formar federaciones y confederaciones na-
cionales y asociarse a las ya existentes, así 
como formar organizaciones sindicales in-
ternacionales y asociarse a la de su elección. 
Los Estados Partes también permitirán que 
los sindicatos, federaciones y confederacio-
nes funcionen libremente (OEA 1988). 

Presentación de los resultados en la 
investigación exploratoria

Antes de presentar los resultados, es necesa-
rio indicar que este proceso de investigación 
exploratoria se concibió en un contexto en 
el cual el 78,7 % de la ciudadanía ecuato-
riana usa redes sociales (Primicias 2021a) y se 
precisa la existencia del lema de la sociedad 
de la ubicuidad que “es anyone, anywhere, 
anytime (cualquier persona, en cualquier 
lugar, en cualquier momento)” (Islas 2008). 
Para esto, en la figura 4 se presenta el mo-
delo de comunicación en una sociedad de  
la ubicuidad. 

Fuente: Islas 2008.

Figura 4. Modelo de comunicaciones digitales para ambientes comunicativos
locales, en el imaginario de la sociedad de la ubicuidad 
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En este panorama, no se puede descuidar lo 
señalado por el experto en comunicación di-
gital Andrés Silva Arancibia (2021) para Mar-
keting Insider Review: 

El covid ha llegado para acelerar el pro-
ceso de digitalización pero sobre todo 
el proceso de transformación digital, no 
solo de los negocios, sino de la sociedad 
toda. Además, está haciendo que surjan 
consumidores mucho más moderados. 

Adicionalmente señala:

Los nuevos consumidores valoran de so-
bremanera la inmediatez, la facilidad y la 
comodidad. Las generaciones más jóve-
nes como GenZ imponen nuevos están-
dares de desempeño a las empresas más 
allá de las características intrínsecas del 
producto, como por ejemplo, el cuidado 
del medio ambiente, la protección de los 
animales y la forma en que tratan a sus 
trabajadores. 

Se refirió al último informe Future Consumer 
Index: 

El 84 % de los consumidores encuestados 
para este estudio dicen que han cambiado 
sus opciones de compra hacia un enfoque 

donde la relación entre calidad y precio 
es más valiosa y donde el compromiso 
con los productos fabricados localmente 
es mucho más importante. Muchos de los 
compradores están adoptando estos va-
lores por primera vez; También hay un 
mayor interés en productos más saluda-
bles y el 67 % de los encuestados planea 
reducir su gasto en bienes no esenciales. 

Luego de analizar las referencias, se presen-
tan los resultados de la investigación explora-
toria en la ciudad de Quito. Se revisará, en 
un primer momento, la muestra estudiada; 
posteriormente, se detallarán los avances y 
retrocesos en términos de derechos laborales 
de las y los trabajadores en las plataformas 
digitales. 

Descripción de la muestra estudiada 
sobre las y los trabajadores de  
plataformas digitales en Quito 

En la investigación exploratoria se realizó un 
trabajo de campo desde el 1 de noviembre de 
2021 hasta el 15 de noviembre de 2021, que 
tuvo como método fundamental las encues-
tas,12 las entrevistas en profundidad semies-
tructuradas y la observación participante du-
rante el trabajo de las personas contactadas 
para efectuar preguntas.

12 Para las encuestas se contó con la asistencia técnica de la abogada Lídice Valdivia, quien acudió a los puntos de des-
pacho de delivery. 
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Como se observa en el gráfico 1, de la mues-
tra estudiada de manera aleatoria, el 82,35 % 
(n.42) son hombres y el 17,65 % (n.9), muje-
res. De manera general, trabajan en las plata-
formas digitales de Rappi, Pedidos YA, Uber 
(servicio de transporte), Uber Eats, Didi,  
Chiffa y Cabify. 

El mayor porcentaje de trabajadoras/es iden-
tificados fue de Venezuela (64,71 %, n.33), 
seguido por Ecuador (23,53 %, n.12), Cuba 
(7,84 %, n.4) y Colombia (3,92 % n.2).

Gráfico 1. Uso de plataformas digitales por género

Gráfico 2. Porcentaje de trabajadoras/es por plataformas digitales  
por nacionalidad
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Gráfico 3. Trabajadoras/es de plataformas digitales por nacionalidad

Al realizar un cruce de datos por género, pla-
taforma y nacionalidad, se observó que las 
mujeres eran fundamentalmente de Venezuela 
en (67 %, n.6) y Ecuador (33 %, n.3) como se 

detalla en el Gráfico 3. Por su parte, la plata-
forma preferida por las mujeres es Rappi y la 
que menos emplean es Pedidos Ya (gráfico 4).

Gráfico 4. Nacionalidad de  
las mujeres encuestadas

Gráfico 5. Plataforma digital en la 
que trabajan con mayor frecuencia 

las mujeres 
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Si se analizan las características de las mujeres 
encuestadas, se puede observar que el 67 % 
proviene de Venezuela y el 33 % de Ecuador;  

56 % son universitarias y 45 % trabajan de 8 
a 12 horas diarias (gráfico 6). 

Gráfico 6. Características de las trabajadoras en plataformas digitales encuestadas

Mujeres - Nacionalidad

Hombres - Nacionalidad

Mujeres - Nivel educativo

Hombres - Nivel educativo

Mujeres - Horas de trabajo

Hombres - Horas de trabajo

El mismo análisis se hizo con los hombres y se 
obtuvieron los siguientes datos: el 64 % pro-
viene de Venezuela y el 21 %, de Ecuador.  

Un 52 % tiene un nivel educativo técnico y 33 %  
trabaja de 8 a 12 horas diarias (gráfico 7). 

Gráfico 7. Características de los trabajadores en plataformas digitales encuestadas
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En ambos análisis se puede observar que, si 
se considera el enfoque de género, no exis-
ten variaciones por nacionalidad, pues tanto 
hombres como mujeres provienen mayorita-
riamente de Venezuela. Lo mismo sucede en 
las horas diarias trabajadas: de 8 a 12 horas. 
En el único caso que difieren es en el nivel 
educativo: las mujeres son universitarias ma-
yoritariamente, mientras los hombres cuen-
tan con una enseñanza técnica. Con esto se 

puede señalar que existe una prominencia de 
personas migrantes que realizan estos traba-
jos y que no existen diferenciaciones en las 
horas dedicadas a esta modalidad. 

Cuando se analizó el nivel educativo y la na-
cionalidad, se pudo constar que el mayor por-
centaje 47,06 % (n.24) tiene una formación 
técnica y 35,29 % (n.18) son universitarias/os  
(tabla 1). 

Tabla 1. Nivel educativo por nacionalidad

País / Nivel educativo Universitaria Técnica Secundaria Posgrado NR

Colombia 1 1 0 0 0

Cuba 3 0 0 0 1

Ecuador 3 3 5 1 0

Venezuela 11 20 2 0 0

Total 18 24 7 1 1

Del 100 % (n.18) de las y los trabajadores 
de plataformas digitales que señalaron un 
nivel educativo universitario, el 61 % señaló 

que su país de origen es Venezuela, 17 % de 
Cuba, 17 % de Ecuador y 5 % de Colombia 
(gráfico 8). 

Gráfico 8. Nacionalidad de quienes tienen un nivel universitario  
y trabajan en plataformas digitales
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Cuando se consultó a las personas contacta-
das sobre la modalidad en la que trabajan en 
las plataformas digitales, el 56,86 % (n.29) 

trabaja a tiempo completo e indica que todos 
sus ingresos dependen de lo que generan en la 
plataforma (tablas 2 y 3). 

Tabla 2. Propósitos en el trabajo en la plataforma digital

Propósitos en el trabajo en la plataforma digital Total Porcentaje

Trabaja a tiempo completo y todos sus ingresos dependen de lo 
que genera en la plataforma.

29 56,86 %

Trabaja a medio tiempo. 14 27,45 %

Trabaja para generar ingresos adicionales a otro trabajo. 7 13,73 %

NR 1 1,96 %

Tabla 3. Modalidad de trabajo por horas y nacionalidad

Nacionalidad Modalidad De 1 a 4 horas 
diarias

De 5 a 8  
horas diarias

De 8 a 12  
horas  

diarias

Más de 12  
horas  

diarias

Colombia Trabaja a tiempo  
completo y todos sus 
ingresos dependen de  

lo que genera en la 
 plataforma.

0 0 0 0

Cuba 0 1 0 0

Ecuador 0 0 4 2

Venezuela 1 3 14 4

Colombia

Trabaja a medio  
tiempo.

2 0 0 0

Cuba 1 0 0 0

Ecuador 1 1 0 0

Venezuela 4 5 0 0

Colombia

Trabaja para generar 
ingresos adicionales a 

otro trabajo.

0 0 0 0

Cuba 1 0 0 0

Ecuador 3 1 0 0

Venezuela 1 1 0 0

Cuba N/R 1 0 0 0

Total 15 12 18 6
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Cuando se analizó a quienes trabajan a tiem-
po completo y todos sus ingresos dependen de 
lo que generan en la plataformas, se observó  

que el 75,86 % (n.22) señaló que su país de  
origen es Venezuela, el 20,69 % (n.6) de 
Ecuador y el 3,45 % (n.1) de Cuba (tabla 4). 

Tabla 4. País y nivel educativo de quienes trabajan a tiempo completo en las plataformas

País / Nivel educativo Universitaria Técnica Secundaria

Cuba 1 0 0

Ecuador 2 2 2

Venezuela 9 11 2

Total 12 13 4

Los resultados observados no difieren de es-
tudios previos como el de Plataformas digita-
les: ¿oportunidad de trabajo o precarización laboral?, 
realizado por Grupo Faro, junto a la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y 
Counterpart International. Sus indicadores 
reflejan que el porcentaje entre los repartido-
res o los conductores migrantes corresponde 
al 31 % de Venezuela. 

En general, se observan las condiciones labo-
rales en el contexto del trabajo en las plata-
formas digitales, y se llama la atención sobre 
la gig economy, que alerta 

la creciente precarización, mercantiliza-
ción y fragmentación del trabajo, traspa-
sando distintos costos desde la “empresa” 
al “trabajador”. Una situación invisible 
para los usuarios de estas aplicaciones 
quienes —obviamente— valoran los ba-
jos precios, la rapidez y la disponibilidad 
permanente de estos servicios (Bonhom-
me, Arriagada e Ibáñez 2020).

Avances y retrocesos en derechos  
laborales de trabajadoras y  
trabajadores de plataformas  
digitales 

El eje fundamental de este análisis son los 
principios de igualdad y no discriminación 
con enfoque intergeneracional, de género y 
movilidad humana. Por tanto, uno de los te-
mas de mayor impacto fue cuando, al subir 
en un auto al que accedimos mediante una 
plataforma digital de transporte (Uber), nos 
encontramos con un cartel que informaba a 
los usuarios la discapacidad auditiva del con-
ductor. Al consultarle sobre la imagen, indicó 
que él ya no quería trabajar en la platafor-
ma digital porque no eran empáticos algu-
nos clientes y terminaba recibiendo insultos 
cuando no les escuchaba bien lo que decían. 
Por esta situación, se animó a apelar a este 
último recurso (figura 5). 
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Figura 5. Cartel informativo en un 
Uber de Quito (1 de noviembre de 2021)

Si bien existen principios de igualdad  
establecidos en el artículo 11 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador (2008),13 
en la práctica todavía se vulneran los dere-
chos, más aún cuando las personas en si-
tuación de riesgo —durante el ejercicio de 
su derecho al trabajo— no cuentan con los 
mecanismos ni los canales para que estos se 
respeten y garanticen. 

Esta experiencia motivó a incluir durante la in-
vestigación exploratoria dos preguntas funda-
mentales sobre la garantía de derechos y si, en 
alguna ocasión, estos habían sido vulnerados. 
El 80,31 % de las personas encuestadas res-
pondió afirmativamente y el 100 % de las mu-
jeres contestaron de similar manera (gráfico 9). 

13 El artículo 11 de la Constitución del Ecuador (2008) señala en el numeral 2:
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identi-
dad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, 
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cual-
quier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

Gráfico 9. Reconocimiento de la vulneración de los derechos
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También se les consultó cuánto les preocupaba 
—en una escala de 1 (nada) al 5 (mucho)—  
la afiliación a la seguridad social y el prome-
dio fue de 4,18 puntos. Mientras que el 98,04 
% (n.50) manifestó que le gustaría estar asegu-
rado, si tuviera alguna discapacidad o riesgo 
del trabajo. 

Mapeo de actores y sus  
razones o no de sindicalización

Para analizar las razones de sindicalización, 
se preguntó a las personas encuestadas lo  
siguiente: ¿Consideras importante que quienes 
trabajen en las plataformas digitales puedan  

sindicalizarse? Como se puede observar en los 
gráficos 10 y 11, el 82 % (n.42) respondió afir-
mativamente, mientras que el 92 % (n.47) con-
sideró necesario que una instancia u organiza-
ción defienda sus derechos.

Cuando se hizo un cruce de variables y filtro 
de quienes no determinaron la importancia 
de sindicalizar a las personas que trabajan en 
las plataformas digitales (n.9) y quienes res-
pondieron afirmativamente ante la pregunta 
¿Crees importante que una organización te 
apoye en la defensa de tus derechos?, se ob-
tuvieron los siguientes resultados (gráfico 12).

Gráfico 10. Importancia de la  
sindicalización de trabajadores en las 

plataformas digitales

Gráfico 11. Importancia de que una 
instancia defienda sus derechos

Gráfico 12. Cruce de variables entre sindicalización y defensa de derechos
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Al respecto se indagó en los temas relacionados  
con los imaginarios y representaciones sobre 
las percepciones de las organizaciones sindica-
les en las y los trabajadores de las plataformas 
digitales. En algunos casos —al profundizar 
en la entrevista— manifiestan un rechazo ha-
cia las organizaciones sindicales, fundamental-
mente quienes vienen de otros países e indican 
que no han tenido una buena imagen y que no 
quisieran repetir las experiencias. En general, 
no dimensionan la importancia histórica y so-
cial de las centrales sindicales ni los beneficios 
de estas; perciben que los sindicatos benefician 
siempre a sus dirigentes y no a los trabajadores 
en sentido general.

La visión de los sindicatos en determinadas 
entrevistas se conecta con lo referido por Fer-
nández-Trujillo Moares (2020, 40) en las nue-
vas formas de trabajo mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. Al respecto, Fita Ortega 
y Goerlich Peset (2017, 44) analizan que las 
plataformas digitales podrían constituirse en 
una amenaza para las relaciones laborales, 
la organización y la representación de traba-
jadores y trabajadoras, así como un desafío 
para el sindicalismo.

Adicionalmente, se identificó que no existe 
entre las y los trabajadores contactados una 
instancia que pueda agruparlos o que se en-
cuentren en estos momentos iniciando accio-
nes para estos fines. 

En las entrevistas para esta investigación dije-
ron frases como las siguientes sobre las razo-
nes de sindicalización: 

• “No existe ninguna institución que nos 
acoja y respalde”. 

• “Necesitamos tener mejor organización y 
respaldo”.

• “Para que las condiciones cambien”.

• “No existe una institución que vele por los 
derechos de los trabajadores de delivery”.

• “Que se protejan los derechos del traba-
jador, porque muchas veces por la incon-
formidad de algún cliente nos bajan de 
categoría”.

• “Para que los derechos y garantías de los 
delivery sean salvaguardados”.

• “Para que nos ajusten un justo sistema  
de pago”.

• “Tener amparo legal”.

• “Derechos del trabajador preservados”.

• “Seguridad, compañerismo, unión y socia-
lizar con más personas”.

• “Estabilidad laboral”.

• “Que se preserven nuestros derechos por-
que somos multados injustamente por los 
criterios de los clientes y bajados de cate-
goría de una escala de 1 a 5 y, en conse-
cuencia, no nos llegan pedidos”.

• “Los clientes a veces son groseros, tratan 
mal”. 

• “No me gustaría estar afiliado al IESS, 
porque el seguro va a quebrar”. 
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Un elemento identificado son las evaluaciones  
que las y los usuarios realizan una vez que 
reciben el producto solicitado o cuando em-
plean las plataformas de transporte. Los y las 
trabajadoras indican que es una relación je-
rárquica y unilateral, donde se somete a dis-
crecionalidad la valoración del trabajo. Se 
aplica la frase común “el cliente tiene la ra-
zón”, pero no la que puede recordar que las y 
los trabajadores tienen derechos y, si es nece-
sario, un proceso justo de retroalimentación. 
En uno de los casos, algunos entrevistados co-
mentaron que no pueden volver a trabajar en 
otra plataforma distinta a aquella en la que la-
bora en la actualidad porque, presuntamente, 
recibió una mala calificación y le bloquearon 
para siempre, que acudió a las oficinas de la 
aplicación y que no le dieron razones ni los 
procedimientos para reclamar. 

Las personas migrantes desconocen el mar-
co constitucional y legal en Ecuador, que les 
garantiza derechos. Por ejemplo, el artículo 
9 determina lo siguiente: “Las personas ex-
tranjeras que se encuentren en el territorio 
ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 
deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con 
la Constitución” (Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador 2008).

Los derechos humanos de las mujeres tam-
bién son temas recurrentes en las trabajadoras 
entrevistadas. Indican que quisieran contar 
con derechos como la licencia de maternidad 
y que perciben grandes riesgos cuando es de 
noche, por lo que en algunas ocasiones nece-
sitan ir acompañadas de sus parejas, herma-
nos o hijos, y que a veces los usuarios de las 
plataformas lo ven como un riesgo y piensan 

que acude más de una persona porque tra-
man algún asalto. 

Cuando se profundizó en la variable rela-
cionada con las horas empleadas, una de las 
trabajadoras contactadas indicó que la apli-
cación Uber se bloquea pasadas las doce ho-
ras de trabajo de corrido y se activa luego 
de seis horas de descanso. Precisó, además, 
que cuando los usuarios son hombres le dis-
criminan por ser mujer. A veces cancelan 
una y otra vez cuando les notifican su nom-
bre como conductora; reconoce esta discri-
minación porque la misma persona solicita 
tres veces y le cancela, se da cuenta porque 
es la única mujer en ese lugar de operación. 
Otro de los hechos es que le piden ir rápido e 
incluso solicitan que irrespete las normativas 
del tránsito. 

Un factor común es que las mujeres indican 
que el desempleo —en algunos casos por más 
de dos años— les preocupa y por eso opta-
ron por esta modalidad. También el tema del 
seguro es fundamental. Además, comparati-
vamente con años anteriores, han llegado a 
niveles altos de cansancio y agotamiento por-
que, aparte, tienen que realizar el trabajo no 
remunerado en el hogar. Estas preocupacio-
nes son latentes y alegan que por la crisis eco-
nómica provocada por la pandemia el trabajo 
en las plataformas digitales es el único modo 
que tienen para sustentarse. 

Conclusiones

En resumen, a partir de los resultados de la 
investigación, no se cumple con ninguno de 
los elementos identificados por la Cepal y la 
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OIT (2021, 30) sobre un trabajo decente, lo 
que coadyuva a precarizar el trabajo en el 
contexto de las plataformas digitales. Esto se 
relaciona con los conceptos que se detallan a 
continuación:14

• Oportunidades de empleo 

• Ingresos adecuados y trabajo productivo 

• Horas de trabajo decentes 

• Estabilidad y seguridad del trabajo

• Conciliación del trabajo y la vida familiar 

• Igualdad de oportunidades y de trato en el 
empleo 

• Entorno de trabajo seguro 

• Seguridad social 

• Diálogo social y representación

Al no cumplirse con ninguno de los elementos 
de un trabajo decente, este proceso repercu-
te en las metas correspondientes al ODS 8: 
Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos. Una de estas es la 8.8, orientada a 
proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos los trabajadores, incluidos los migran-
tes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios (ONU s. f.). 

En este sentido, en ninguno de los casos  
estudiados se observó que se cumplía con lo 
estipulado como un trabajo decente, concep-
to que, de acuerdo con Levaggi (2004), 

busca expresar lo que debería ser, en el 
mundo globalizado, un buen trabajo o un 
empleo digno. El trabajo que dignifica y 
permite el desarrollo de las propias ca-
pacidades no es cualquier trabajo; no es 
decente el trabajo que se realiza sin res-
peto a los principios y derechos laborales 
fundamentales, ni el que no permite un 
ingreso justo y proporcional al esfuerzo 
realizado, sin discriminación de género o 
de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a 
cabo sin protección social, ni aquel que 
excluye el diálogo social y el tripartismo.

En cada uno de los aspectos, se profundizó en 
las razones de sindicalización, que se agrupa-
ron en los siguientes elementos claves: la esta-
bilidad laboral, las remuneraciones, la afilia-
ción al seguro social, el pago de sobretiempos 
y las vacaciones. Una de las principales razo-
nes es la vulnerabilidad cuando trabajan en 
las plataformas digitales y no conocen a qué 
instancia pueden acudir para que se les ga-
ranticen los derechos. 

Para profundizar en los resultados del estu-
dio, también es inminente retomar los aspec-
tos esenciales que manifiestan los detractores 
y los defensores de la gig economy:

14 “El trabajo decente también abarca la eliminación del trabajo forzoso e infantil. Si bien puede haber casos de trabajo 
de adolescentes en plataformas digitales, lo que según el criterio del trabajo decente sería inaceptable, en la literatura 
no se ha presentado información sobre este aspecto” (CEPAL y OIT 2021, 30).
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Los defensores consideran que estas 
aplicaciones ofrecen la libertad de tra-
bajar sin horarios, pudiendo comple-
mentar ingresos de manera fácil y au-
tónoma […] Además, estas aplicaciones 
resultan de la capacidad de emprende-
dores (son pocas las emprendedoras visi-
bles) por detectar nuevas demandas y así 
innovar en distintos mercados. El ideal 
meritocrático, dirán algunos… Para los 
detractores, la gig economy se instaura si-
lenciosamente como una continuación 
digital del modelo capitalista neolibe-
ral, reproduciendo la precarización del 
trabajo a través de formas cada vez más 
sofisticadas e invisibles. Por ejemplo, los 
“colaboradores” que ofrecen sus servi-
cios en la mayoría de los casos no tienen 
relación laboral reconocida legalmente 
—sin contrato, sin pago por horas ex-
tras, sin jornada laboral definida, sin 
seguros de accidentes— con su contra-
parte. No hay contacto con sus pares, 
ni jefes o jefas con quienes evaluar su 
trabajo y buscar mejores formas para 
hacerlo. Solo una aplicación que defi-
ne las reglas y condiciones de esta rela-
ción, además de las calificaciones de los 
usuarios que determinan la visibilidad 
de los colaboradores para futuros pedi-
dos. Una incertidumbre permanente”  
(Bonhomme, Arriagada e Ibáñez 2020).

Estos rasgos se encontraron durante la inves-
tigación exploratoria en Quito, donde las y 
los trabajadores de las plataformas digitales 
laboran en condiciones de precarización, sin 
contratos, sin acceso a la seguridad social, 

sin un sueldo justo por las horas trabajadas 
ni una estructura que les permita defender-
se para garantizar sus derechos humanos. La 
situación se agudiza —de acuerdo con los 
testimonios señalados mientras se aplicaban 
los instrumentos de investigación— si son 
mujeres y migrantes. A partir de lo señalado, 
el trabajo en las plataformas digitales exige 
estándares de derechos humanos en el país. 

A raíz de las conclusiones, es recomendable 
presentar y socializar los principales resul-
tados de la investigación sobre la precariza-
ción laboral de las y los trabajadores de las 
plataformas digitales, para posicionarlos y 
definir acciones futuras en función del ejerci-
cio pleno de derechos. Asimismo, se sugiere 
desarrollar campañas educomunicacionales 
y talleres de formación en línea con orga-
nizaciones e instituciones de defensa de los 
derechos humanos, orientados al trabajo en 
plataformas digitales. 

Además, es urgente intensificar la inciden-
cia política y social en la Asamblea Nacional 
para el tratamiento urgente de la propuesta 
del nuevo Código del Trabajo presentado por 
el FUT. También debe establecerse un meca-
nismo (a través de una herramienta digital) 
que alerte a la CEOSL de vulneraciones de 
derechos a personas que laboran en las plata-
formas digitales y se genere un protocolo de 
respuesta / asistencia inmediata / seguimien-
to, en coordinación con la academia, obser-
vatorios e instituciones públicas que defien-
dan el derecho al trabajo con los principios 
de igualdad y no discriminación.
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Siglas y abreviaturas

Cedoc  Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas 

Cedocut  Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias del Ecuador

CEOSL  Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres

Cepal  Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIOSL  Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

CTE  Confederación de Trabajadores del Ecuador 

Fetmyp  Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales

Fenogopre  Federación Nacional de Obreros de los Gobiernos Provinciales del Ecuador

FUT  Frente Unitario de Trabajadores

IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT  Organización Internacional del Trabajo

ONU  Organización de las Naciones Unidas

ORIT  Organización Regional Interamericana de Trabajadores 

UGTE  Unión General de Trabajadores del Ecuador

UNE  Unión Nacional de Educadores
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Anexo. Propuesta y matriz de acciones luego de los resultados 
de la investigación exploratoria

A partir de los resultados, se propone a con-
tinuación —respondiendo a una investiga-
ción exploratoria— una matriz que profun-
dice sobre el estado actual de organizaciones  

sindicales en las plataformas digitales y  
aspectos claves que permitan indagar la po-
sibilidad de irse organizando sindicatos por 
ramas de trabajo.

Matriz: Acciones propuestas luego de la investigación exploratoria

Resultados Actividades Consideraciones previas

Resultado 1: Socialización 
del estudio como resultado de 
un interés de la Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres (CEOSL) en el 
contexto de un proyecto de in-
vestigación y propuesta de plan 
de acción sobre las razones de 
sindicalización y las condicio-
nes laborales de trabajadoras y 
trabajadores de las plataformas 
digitales en Ecuador, con énfasis 
en la ciudad de Quito. 

  

1.1 Presentación de los resultados en 
un taller interno con la CEOSL y la 
Fundación Rosa Luxemburg.

Es importante que al taller de va-
lidación interna de los resultados 
asistan todas las Secretarías de la 
CEOSL y aliadas/os.

1.2 Realización de un evento con to-
das las centrales sindicales que con-
forman el Frente Unitario de Traba-
jadores y aliadas/os estratégicos.

El propósito es que los resultados 
formen parte de las líneas argu-
mentales del FUT para defender 
los derechos de las y los trabaja-
dores que operan en las platafor-
mas digitales, con miras al tra-
tamiento del nuevo Código del 
Trabajo que ya presentaron en la 
Asamblea Nacional.

1.3 Agenda de medios donde se po-
sicionen los principales resultados 
sobre la precarización laboral de las 
y los trabajadores de las plataformas 
digitales.

Desde la CEOSL, la Presidencia 
de Turno del FUT, debe contar 
con líneas argumentales claras 
derivadas del estudio y hacer una 
estrategia comunicacional de po-
sicionamiento.

Resultado 2: Articulación con 
los contactos proporcionados en 
el estudios y sus razones de sindi-
calización por ramas de trabajo.

2.1 Conformación de una matriz 
de actores a partir de los contactos 
identificados en el trabajo de campo.

Identificar las y los trabajadores 
que cuentan con interés en sindi-
calizarse a partir del estudio. 

2.2 Socialización —con las y los tra-
bajadores de las plataformas digita-
les— del nuevo Código del Trabajo 
presentado en la Asamblea Nacional 
como propuesta del Frente Unitario 
de Trabajadores.

Adicionalmente invitarles a todas 
las actividades de la CEOSL.
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Resultado 3: Acciones de inci-
dencia política y social para que 
se garanticen los derechos labo-
rales de las y los trabajadores de 
las plataformas digitales. 

3.1 Desarrollar campañas educomu-
nicacionales y talleres de formación 
en línea con organizaciones e insti-
tuciones de defensa de los derechos 
humanos, orientados al trabajo en 
plataformas digitales.

Las campañas deben estar orien-
tadas y microsegmentadas a la 
población identificada en el pro-
yecto. En este contexto, será nece-
saria una estrategia para fortale-
cer la identidad y representación 
del sindicalismo en Ecuador, lue-
go de conocer las percepciones 
de algunas personas entrevistadas 
y sus experiencias previas en sus 
países de origen. 

3.2 Intensificar la incidencia políti-
ca y social en la Asamblea Nacional 
para el tratamiento urgente de la 
propuesta del nuevo Código del Tra-
bajo presentado por el FUT. 

Establecer, dentro de la CEOSL, 
una hoja de ruta técnico- política 
que determine la importancia del 
tratamiento del nuevo Código del 
Trabajo.

3.3 Asistencia a todos los espacios 
de posicionamiento de los derechos 
laborales de las y los trabajadores de 
las plataformas digitales. 

Articulación con organizaciones 
e instituciones de derechos huma-
nos que apoyen el posicionamien-
to de la defensa de los derechos.

3.4 Establecer un mecanismo (a tra-
vés de una herramienta digital) que 
alerte a la CEOSL de vulneraciones 
de derechos a personas que labo-
ran en las plataformas digitales y se 
genere un protocolo de respuesta / 
asistencia inmediata / seguimiento, 
en coordinación con la academia, 
observatorios e instituciones públi-
cas que defiendan el derecho al tra-
bajo con los principios de igualdad y 
no discriminación.

Instaurar un mecanismo interno 
en la CEOSL, con el apoyo de 
instituciones que de manera gra-
tuita asistan a trabajadores de las 
plataformas digitales.
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