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Resumen: 
 
En el mercado laboral en América Latina se ve afectado por dos grandes problemas: la 

escasa creación de fuentes de trabajo que consecuentemente fomenta el desempleo, 

autoempleo y la informalidad; y, la precariedad laboral, que conduce a puestos de trabajo 

que no garantizan los beneficios sociales mínimos para afrontar los riesgos sociales, 

disminuyendo la estabilidad laboral e incrementando la vulnerabilidad de la sociedad 

que se enfrenta a la pérdida del estado de bienestar (Ochoa, 2016).  Esta problemática 

contribuye a incrementar las desigualdades sociales, arraigada principalmente en 

América Latina y el Caribe, generando mayores índices de pobreza y vulnerabilidad en 

la población, por el impacto negativo de las crisis económicas que contribuyen a la 

pérdida de empleo y la disminución salarial (Camberos & Bracamontes, 2015), que 

afecta en mayor medida a “mujeres jóvenes y pobres” (Sánchez-Castañeda, 2014). 

       La informalidad y el subempleo, son dos fenómenos que afectan a gran parte de la 

población de países en desarrollo; pero en reiteradas ocasiones se han analizado de 

manera individual, dado que, la informalidad hace referencia a la baja calidad del empleo 

desde la visión de la demanda de trabajo, e incluye a los trabajadores de empresas con 

baja productividad; mientras que, el subempleo hace referencia a la calidad del empleo 

desde la visión de la oferta de trabajo, incluyendo a los trabajadores que no se sienten 

satisfechos con el empleo que poseen (Uribe, Ortiz, & García, 2008). 

       La informalidad se caracteriza por la baja calidad de empleos e ingresos que percibe 

una persona, mismas que propician el crecimiento de la inestabilidad económica dentro 

de un hogar, lo que a su vez les impide satisfacer sus necesidades primarias; generando 

así repercusiones en las condiciones de vida de las familias, e incluso aumento de la 

pobreza y exclusión social de una población, lo cual conlleva a la vulnerabilidad de un 

sector (Quejada, Yánez, & Cano, 2014). 

        En lo que lo que respecta al subempleo, se considera tan grave como el desempleo, 

debido a que la protección social es mínima, lo que origina que las personas para no estar 

desempleadas se vean en la obligación de realizar actividades que les generan ingresos 

inferiores al salario mínimo. Las personas pertenecientes a este sector en su mayoría 

trabajan por cuenta propia o en su defecto realizan trabajos ocasionales, lo que conlleva 

a que en reiteradas ocasiones estén en busca de empleos y por ende pierdan tiempo. Cabe 

mencionar que estas mismas circunstancias promueven a que los trabajadores lleguen a 

ubicarse en empleos precarios e inseguros (OIT, 2014). 
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      En cuanto a Ecuador, en años recientes la generación de plazas de trabajo en el sector informal se ha ido incrementando, 

esto como consecuencia de la desaceleración económica que afectó a toda la región de América Latina y el Caribe en el 

año 2015 y que afectó la producción interna, derivado de la caída de los precios del petróleo; además,  de las consecuencias 

del  terremoto del 16 de abril del 2016 y la creciente corriente inmigratoria, principalmente de Colombia y Venezuela 

(Olmedo, 2018).  En el periodo comprendido entre mayo y junio del 2020 el INEC junto con Telefónica realizan un estudio 

del mercado laboral ecuatoriano, a una muestra de 10.397 hogares, encontrando que la tasa de desempleo se incrementó 

considerablemente respecto del año anterior, ubicándose en 13.3%, cuando al año 2019 apenas superaba el 4%.  En 

concordancia, la estructura del mercado laboral se ve afectada por un descenso significativo del empleo adecuado, que bajó 

de 38,8% en el 2019 a 16,7% en el año 2020, debido principalmente a los despidos, reducción en la jornada laboral y 

salarial por la pandemia del covid-19; así mismo encontramos que el subempleo, sufrió un incremento importante, pasando 

del 17,8% en el 2019 al 34,5% en el 2020, como se aprecia en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Evolución del Empleo a nivel nacional en Ecuador 

Fuente y elaboración: ENEMDU - Telefónica (2020) 

 
       Uribe, Ortiz y García (2008) utilizan el modelo Biprobit para un estudio relacional de las variables informalidad y 

subempleo realizado en Bogotá-Colombia, encontrando una alta correlación entre las variables de estudio derivadas de 

“bajos niveles de ingreso, bajos niveles educativos, condiciones laborales deficientes y sectores de bajo desarrollo 

tecnológico” (p. 212).  Así mismo, Bardales (2009) realiza un estudio en Perú, bajo las mismas consideraciones, 

encontrando un vínculo estrecho entre ambas variables, determinando que es más conveniente analizar las variables de 

forma conjunta que por separado; además, los efectos diferenciados entre las dos variables obedecen a la “edad, la 

dependencia económica, la proporción de desempleo en el hogar, el número de perceptores de ingresos en el hogar, el 

trabajar en la rama agropecuaria y construcción, influyen sobre la probabilidad de informalidad y subempleo de manera 

distinta” (p. 15). 

       De la misma forma, Carvajal, Cárdenas y Estrada (2017) realizan el mismo análisis en Bucaramanga-Colombia, 

encontrando que: 

“las variables que disminuyen la probabilidad de pertenecer a este grupo se encuentran la escolaridad, el ser 

hombre y la edad. Por su parte, variables como el tiempo transcurrido entre empleos y trabajar en el sector 

secundario o terciario incrementan la probabilidad conjunta de ser informal y subempleado” (p. 54). 

 

       Por otro lado, Robles y Martínez (2018) realizan un estudio en México, con la finalidad de conocer los factores que 

propician la informalidad, utilizando el modelo Logit, con datos de corte transversal, encontrando que la “edad, el nivel 

educativo, el ingreso, el estado civil y la relación individuo-Estado, que se representó como confianza hacia el sistema de 

seguridad social, son causantes, y no menos importantes para el desarrollo de la informalidad en el país” (p. 31).   
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En cuanto a la población de estudio, San Juan es una zona urbana del cantón Manta; conformada por cinco barrios: San 

Juan, San José, San Ramón, Santa Marianita y Valle Claro; con una población de 2217 habitantes, 524 viviendas y 619 

familias. El cantón Manta es considerado una de las ciudades más importantes del país por su puerto pesquero; pese a esto,      

San Juan no muestra un desarrollo socio productivo, ya que muchas de las familias viven en situaciones precarias; donde 

las principales actividades productivas que proveen fuentes de ingresos son la agricultura, reciclaje, cría / comercialización 

de animales, y elaboración del carbón. (Zambrano Yépez, Tomalá, Cedeño, & Macías, 2021). 

 

METODOLOGÍA  
 

Datos 

       La fuente de información utilizada es la Encuesta para la Caracterización Socioeconómica y Ambiental del Sitio San 

Juan de la ciudad de Manta (Zambrano Yépez, Tomalá Parrales, Macías Macías, & Cedeño Marcillo, 2020) publicada en 

Mendeley Data y elaborada por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí.  Esta base de datos fue realizada en el año 2018 y contiene información socioeconómica de 2217 

habitantes del sector, distribuidos en cinco barrios del sector.  

 

Modelo Biprobit 

       El modelo probit binario o también denominado Biprobit, es una extensión de los modelos Probit, que presenta un 

sistema de dos ecuaciones, en las cuales los términos de error se correlacionan, tomando en consideración la relación entre 

oferta (subempleo) y demanda (informalidad) con respecto al mercado laboral.  En cuanto a los determinantes de la 

informalidad y subempleo, sobresalen variables que expresan las características socioeconómicas existentes en la población 

con respecto a un determinado puesto de trabajo, tales como la escolaridad, edad, género, estado civil, número de personas 

que conforman el hogar, ingresos del hogar, estrato socioeconómico, antigüedad en empleo actual, rama de actividad 

empleo anterior, tiempo de entre empleos, antigüedad en empleo anterior, posición ocupacional en el empleo anterior. 

(Carvajal, Cárdenas, & Estrada, 2017). 

       Para analizar los determinantes socioeconómicos de la informalidad y el subempleo, se realiza una estimación del 

modelo Biprobit, el cual es una extensión del modelo Probit. A diferencia del modelo de regresión probabilístico Probit, 

en el modelo Biprobit se permiten dos ecuaciones, donde los términos de error están correlacionados. Cabe mencionar que 

estos modelos no son lineales, por esto son estimados mediante el método de Máximo Verosimilitud (Greene, 2002). 

 

CONCLUSIONES 
 

       En el presente artículo se analizaron los determinantes socioeconómicos de la estructura del mercado laboral del Sitio 

San Juan de la Ciudad de Manta, utilizando la base de datos de la Encuesta para la Caracterización Socioeconómica y 

Ambiental del Sitio San Juan de la ciudad de Manta; para dicho estudio se estimó un modelo probabilístico bivariado o 

también denominado Biprobit, dado que se contemplan dos ecuaciones (Informalidad y Subempleo), el cual permitió 

corroborar la evidencia empírica, puesto que el modelo estimado muestra la relación entre dichas variables.  Los resultados 

muestran que el determinante socioeconómico que incide en la informalidad y el subempleo es el Tamaño del Hogar; cabe 

mencionar que los hogares de dicho sector están conformados por aproximadamente 3 o 4 personas; además el aumento de 

una persona en el hogar disminuye la probabilidad de ser informal y aumenta la probabilidad de ser subempleado. 

       Si bien es cierto la variable de Jefe de Hogar no mostró significatividad, pero su coeficiente positivo en la variable 

informalidad, permitió corroborar que los jefes del hogar son los que mayoritariamente incurren a trabajos informales, 

debido a la responsabilidad que recae sobre ellos, pues deben generar el sustento diario para sus familias; los pocos años 

de estudio que presentan (secundaria completa) también les limita a dedicarse a actividades laborales del sector primario y 

secundario, como la agricultura, comercio, distribución de agua, construcción y transporte y almacenamiento; que les 

proporciona ingresos mínimos, y además dicha actividad la realizan sólo en tiempos parciales, y en ocasiones dependen de 

factores externos (como en el caso de la agricultura). 

       De manera individual, la informalidad se ve determinada por factores socioeconómicos como el género, tamaño del 

hogar e industrias manufactureras; caso contrario ocurre en la variable de subempleo, donde sus determinantes son edad, 

tamaño del hogar, menores en el hogar, ingreso sin salario, agricultura, distribución de agua, transporte y almacenamiento, 

construcción y comercio. 
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