
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 3 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

 
PROGRAMA DE  

 
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  

 

 

TÍTULO 

Ensayo: la informalidad: una revisión desde sus orígenes hasta los impactos de la 

pandemia 

 

 

AUTORES 

Rodríguez Florido, Fernando 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Rivera Lozano, Miller 

 

 

MODALIDAD: seminario de internacionalización  

 

PÁGINAS: 20 TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS: N/A ANEXOS: N/A 

 
CONTENIDO 

 

Resumen   

Introducción  

1. Una mirada al contexto social en las crisis 

2. Las estructuras económicas 
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DESCRIPCIÓN 

 

Conocer los orígenes de la informalidad, su desarrollo, y participación actual en una 

economía resultan importantes para determinar el grado en que una situación que 

afecta a la salud pública puede impactar directamente a las personas empleadas 

informalmente. Este ensayo es una revisión sobre la participación que ha tomado la 

informalidad en los contextos sociales y económicos nacionales.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Revisión de literatura y redacción de ensayo de tipo expositivo 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

INFORMALIDAD, ECONOMÍA, POBLACIÓN, EMPLEO 

 

 
CONCLUSIONES 

 

La conclusión principal y, aunque sea redundante en el contexto que ha trazado esta 

pandemia, es que, ni el gobierno y sus ministerios, ni los sectores formales ni 

informales han preparado un plan de acción para una situación de emergencia. Esta 

situación resulta preocupante, pues se precisa la creación de una serie de acciones 

que conduzcan, no a la predicción, sino a la preparación para un posible riesgo de 

crisis y tomar así las medidas económicas y sociales oportunas que mitiguen el impacto 

de cualquier situación, por ejemplo, la que afrontamos actualmente con el virus 

COVID-19.  

 

Se ha dado relevancia a otros asuntos que, hoy en día no resultan primordiales para 

la prosperidad social y la formalización paulatina de todas las personas ocupadas 

informalmente. El reconocimiento y transformación de estos sectores puede generar 

grandes cambios y progreso en la producción de bienes y servicios y la creación de 

nuevos tipos de industria que le permitan participar a todas las personas en condición 

activa laboralmente a participar de un plan cambio en los sectores económicos y 

productivos, enfocado al crecimiento económico de la nación.  

 

Por otra parte, se deben crear planes de acción y control gubernamentales para que 

la prevención se de desde las personas en primera instancia hasta los altos intereses 

del territorio. Es necesario que exista la cultura de hábitos como el ahorro o la creación 

de fondos de emergencia para solventar las necesidades que se dan de una etapa de 

crisis como la que estamos afrontando actualmente por cuenta de la pandemia.  
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El sector salud necesita, no solamente una mayor infraestructura, sino de más fuentes 

de financiación, investigación y desarrollo de nuevos sistemas de cuidado y 

tratamiento de la población y una mayor participación en los presupuestos nacionales 

y Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
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