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resumen Este estudio analiza los factores determinantes (enfoque de oferta de trabajo) de la estabilidad labo-
ral (EL) de los trabajadores asalariados en el Ecuador, usando información de 2022; para ello, se estiman mo-
delos logit y probit. Los resultados muestran que varios factores influyen significativamente sobre la EL, y que 
la probabilidad de lograr EL incrementa al aumentar la edad y la escolaridad, únicamente hasta alcanzar deter-
minados niveles (edad, nivel de escolaridad), luego de lo cual dicha probabilidad más bien empieza a decrecer. 
Estos hallazgos tienen importantes implicaciones de política pública, no solamente laboral, sino también edu-
cativa y de seguridad social.
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Determining factors of the condition of job stability of salaried workers in Ecuador

abstract   This study analyzes the determining factors (labor-supply approach) of job stability (JS) of salaried 
workers in Ecuador, using information from 2022; for this, logit and probit models are estimated. The results 
show that several factors significantly influence JS, and that the probability of achieving JS increases with in-
creasing age and schooling, only until certain levels (age, level of schooling) are reached, after which such prob-
ability rather begins to decrease. These findings have important implications for public policy, not only labor, 
but also educational and of social security.
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Factores determinantes de la condición de estabilidad 
laboral de los trabajadores asalariados en Ecuador

El trabajo es un factor importante para el sustento y la seguridad económica de una 
persona, así como también es una fuerza impulsora detrás de todo su potencial 
como ser humano (Blanch, 2003); además, este factor es también la base para lograr 
el bienestar de una sociedad en su conjunto (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo [pnud], 2015). Desafortunadamente, este no siempre se ejerce bajo 
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condiciones adecuadas, evidenciando así características de precariedad o vulnera-
bilidad laboral (Román y Cervantes, 2013), con lo cual pierde su efectividad en la 
consecución de tales fines (De Oliveira, 2006; Mora-Salas y Oliveira, 2009). Una de 
tales características suele ser, precisamente, la inestabilidad laboral. 

La estabilidad laboral de los trabajadores, de acuerdo con varios autores, es 
una condición que puede traer importantes beneficios no solamente para el traba-
jador, sino también para el empleador, y consecuentemente, para la sociedad en su 
conjunto (Monesterolo, 2015). Por un lado, el trabajador podrá conservar su trabajo 
mientras no surja una causa justa para ser despedido (lo cual es un derecho laboral 
fundamental); mientras que, por otro lado, el empleador se verá beneficiado por el 
buen desempeño y mayor productividad del empleado (Llive, 2021; Valdizón, 2015; 
Cualchi, 2020). La inestabilidad laboral, así, se constituye en un importante pro-
blema socioeconómico, que además normalmente acarrea la vulneración de varios 
derechos laborales fundamentales, tales como el derecho al trabajo, el derecho a la 
seguridad social, entre otros. 

Esta importante problemática tiene una incidencia alta en gran parte de eco-
nomías a nivel mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo, por 
ejemplo, alrededor del 75% de todos los trabajadores a nivel mundial tiene empleo 
con contratos de corto plazo, o a tiempo parcial, o en empleos informales; entre los 
asalariados, además, alrededor de 42% tiene un contrato permanente (Organización 
Internacional del Trabajo [oit], 2015b). En América Latina y el Caribe, asimismo, 
según menciona Alaimo (2017), cada año se espera que alrededor del 30% de los tra-
bajadores ya no estará en el mismo empleo para el año próximo. En Ecuador, en 
particular, según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(enemdu) del año 2022, apenas un 46,59% de los trabajadores asalariados contaría 
con contratos permanentes. 

Finalmente, en Ecuador, aun a pesar de la alta incidencia que tiene la proble-
mática de la inestabilidad laboral, son todavía incipientes las investigaciones que se 
han realizado alrededor de este tema (Castillo y Salas, 2020; Medranda et al., 2022). 
Además, son inexistentes los estudios que aborden el tema de los factores determi-
nantes de la condición de estabilidad laboral en el país desde un enfoque cuantitativo.

La presente investigación contribuye a llenar tal vacío en la literatura respecto 
de la temática de estabilidad laboral en Ecuador, mediante el análisis de los factores 
determinantes (desde la perspectiva de la oferta de trabajo) de tal condición mediante 
un enfoque cuantitativo. En la sección 2 se presenta la revisión de literatura de este 
estudio. En la sección 3 se realiza un breve análisis descriptivo respecto de la evo-
lución de la estabilidad laboral en Ecuador. En la sección 4 se detallan los datos y 
la metodología utilizados. En la sección 5 se presentan los resultados obtenidos. Y, 
finalmente, en la sección 6 se esbozan varias conclusiones y recomendaciones. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

El término «estabilidad laboral» suele considerarse principalmente como una carac-
terización aplicable al trabajo asalariado;1 de acuerdo con ello, según la definición 
más ampliamente usada, este fenómeno se entiende como «el derecho que tiene un 
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trabajador a conservar su puesto indefinidamente, siempre que no incurra en faltas pre-
viamente determinadas o que no acaezca en especialísimas circunstancias» (Concha, 
2014; Cabanellas de Torres, 2001). En concordancia con tal definición, además, han sur-
gido varias propuestas respecto de su forma de medición; algunas de ellas plantean usar 
la cantidad de tiempo que permanece un empleado en una misma empresa (Bergemann 
y Mertens, 2000; Bachmann y Felder, 2018), otras el número de cambios de trabajo de 
un trabajador durante un período determinado (Winkelmann y Zimmermann, 1998), 
y otras incluso el considerar la duración determinada en los contratos laborales (por 
ejemplo, si estos son o no, permanentes o a tiempo indefinido) (Aparicio, 2011).

El análisis de los factores que influyen sobre la condición de estabilidad laboral 
de los trabajadores puede enmarcarse dentro de la denominada «Teoría del ciclo de 
vida» (Elder, Johnson y Crosnoe, 2003; Lin Rouvroye, 2023). En lo concerniente con 
la temática de interés del presente estudio, esta teoría postula que los cambios acon-
tecidos dentro del dominio o ámbito familiar de los individuos influyen de manera 
relevante sobre sus preferencias dentro del ámbito laboral, fundamentalmente 
debido que la ocurrencia de los distintos eventos de vida normalmente acarrea siem-
pre objetivos y responsabilidades específicas. Con base en ello, tal como lo menciona 
Lin Rouvroye (2023), particularmente las preferencias de los individuos por estabi-
lidad laboral variarían a lo largo de las diferentes fases de vida por las que estos 
transitan (desde la adolescencia hacia la adultez o la vejez). 

Según esta teoría, durante las etapas iniciales de vida vinculadas al ámbito labo-
ral (adolescencia, adultez joven), en las cuales los individuos no son jefes o cuidadores 
principales del hogar, estos pudieran presentar menores niveles de preferencia por 
empleos estables, debido a que en dicha fase de vida aquellos pudieran priorizar el 
aprovechar oportunidades de aprendizaje y acumular variada experiencia en el mer-
cado laboral (en diferentes empresas, ocupaciones, localidades, etc.). Luego de ello, 
sin embargo, en la transición hacia la adultez, la etapa de vida en que los individuos 
deciden independizarse o crear una nueva familia marcaría siempre un incremento 
importante en la preferencia por estabilidad laboral, en la medida en que el tener 
un empleo estable posibilita contar con un ingreso permanente para hacer frente 
a las necesidades y responsabilidades financieras correspondientes a dicha etapa 
(Liefbroer y Toulemon, 2010); además, en sociedades en las cuales existen marca-
dos roles de género en cuanto a la organización del hogar (actividades laborales/
mercantiles, actividades de cuidado), normalmente la preferencia por estabilidad 
laboral sería mayor para los hombres que para las mujeres (Lin Rouvroye, 2023). 
Para la etapa de adultez mayor, normalmente los individuos aspirarían haber alcan-
zado estabilidad laboral para afrontar sin problema las necesidades financieras de 
la siguiente etapa: la vejez.  

De acuerdo con la Teoría del ciclo de vida, entonces, sería fundamentalmente 
la transición entre las diferentes etapas de vida (y los objetivos y responsabilidades 
que acompañan a cada una) lo que marcaría cambios importantes en tal indicador 
a nivel individual (Elder, Johnson y Crosnoe, 2003). Desarrollos correspondientes 
a la teoría microeconómica, además, complementarían esta visión de la Teoría del 
ciclo de vida, planteando que, desde la perspectiva de la oferta de trabajo (Blundell 
y Macurdy, 1998), los diferentes indicadores laborales no obedecen únicamente 
a características individuales y familiares, sino también a factores contextuales 
y de entorno (Sullivan, 2017; Card y Ashenfelter, 2011). Así, por ejemplo, mejores 
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condiciones dentro del entorno laboral (por ejemplo, tamaño de la empresa, trabajo 
de jornada completa, rama de actividad de la empresa, etc.), o mejores condiciones 
dentro del entorno estructural (localidad urbana/rural, nivel de actividad económica 
provincial, etc.) se asociarían con mayores niveles de estabilidad laboral a diferencia 
de sus respectivas contrapartes.

En lo que respecta a análisis empíricos sobre los factores determinantes de la 
estabilidad laboral, en general, son relativamente pocos los estudios que se han 
realizado. En la publicación realizada por Fan et al. (2023), por ejemplo, se anali-
zan los factores que afectan la estabilidad laboral de los trabajadores migrantes, 
en Yinchuan para el año 2020; el nivel de estabilidad laboral se mide mediante una 
evaluación numérica subjetiva (escala de 1 a 5), y los resultados indican que los fac-
tores que afectan la estabilidad laboral de tales trabajadores migrantes son: género 
(mayor para los hombres), edad (+), nivel de educación (+), nivel de ingreso familiar 
(+), nivel de satisfacción a la reubicación (+), y nivel de adaptabilidad económica y 
cultural (+) (Fan et al., 2023).

En la investigación de Niedhammerl et al. (2023), asimismo, se analizan los facto-
res determinantes de la estabilidad laboral de los trabajadores en Francia, haciendo 
uso de información de 2013. La medida de estabilidad laboral adoptada es una variable 
binaria respecto de la pregunta sobre si el trabajador siente que tiene o no estabilidad 
laboral. De acuerdo con los resultados obtenidos, no existe ninguna diferencia signi-
ficativa entre hombres y mujeres; por otro lado, el incrementar la edad y el nivel de 
educación ocasiona mayores posibilidades de estabilidad laboral. Asimismo, las con-
trataciones a tiempo parcial o por horas, el bajo nivel de especialización en el cargo, 
y el trabajar en empresas medianas o pequeñas, y en empresas del sector privado, 
son características que se asocian con menores posibilidades de estabilidad laboral. 
Finalmente, trabajar en empresas de los sectores económicos manufactura o cons-
trucción se asociaría con menores posibilidades de estabilidad laboral. 

En consideración a los pocos estudios existentes en referencia a los determi-
nantes de la estabilidad/inestabilidad laboral, en esta revisión tendremos en cuenta 
también a algunos referentes que son determinantes en cuestiones como la movi-
lidad o la rotación laboral, conceptos estrechamente relacionados con el que nos 
concierne. Existen dos estudios de este tipo llevados a cabo en países de América 
Latina, los cuales será preciso mencionar a continuación. 

El primero, de Peña (2021), analiza los factores determinantes de la movili-
dad laboral (transiciones entre empleo formal, informal y desempleo) en Ecuador, 
haciendo uso de la enemdu (paneles móviles) entre 2013 y 2016. De acuerdo con 
sus resultados, en relación con la edad, ser adulto mayor o ser joven disminuye 
la probabilidad de permanecer establemente en condición de empleo respecto a 
la población adulta; por otro lado, tener educación superior o secundaria, incre-
menta dicha probabilidad respecto a tener educación básica; asimismo, ser soltero 
o separado, disminuye dicha probabilidad respecto a ser casado (para el caso 
de los hombres) e incrementa dicha probabilidad (para el caso de las mujeres). 
Adicionalmente, se concluye que únicamente pertenecer a Pichincha incrementa 
la probabilidad de permanencia en empleo, mientras que pertenecer a Guayas no 
genera ninguna mejora en tal sentido. En torno a ramas de actividad, finalmente, el 
autor concluye que las ramas servicios y manufactura son las que se corresponden 
con las mayores probabilidades de permanencia en situación de empleo.
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El siguiente estudio, de Brown y Nava (2023), analiza esta temática para el caso de 
México entre 2016 y 2017. Esta investigación mide la movilidad como transiciones entre 
empleo formal, informal, desempleo e inactividad. De acuerdo con sus resultados, por 
un lado, las mujeres presentan mayores probabilidades de transiciones laborales, que 
los hombres; por otro lado, el incremento de la edad incrementa las posibilidades de 
movilidad. En cuanto al nivel de escolaridad, quienes presentan mayores niveles tie-
nen menores posibilidades de movilidad en general (transiciones laborales).

Finalmente, en relación con las investigaciones de índole cuantitativo que se 
han realizado para Ecuador en torno a la estabilidad laboral, existen apenas dos 
estudios que comprenden análisis estadísticos descriptivos: uno de ellos concluye 
que la variable nivel de educación está positivamente correlacionada con el nivel de 
estabilidad laboral (Mora, 2017), y el otro concluye que el nivel de estabilidad labo-
ral es mayor para los hombres que para las mujeres (Castillo y Salas, 2020).  

DATOS Y METODOLOGÍA

DATOS

En este estudio se utilizan los datos provenientes de la encuesta enemdu anual de 
2022. Esta base concreta contiene información de un total de 358.096 observaciones; 
el total de observaciones correspondientes a trabajadores asalariados en tal base es 
88.324. Además, para medir la estabilidad laboral de los trabajadores asalariados en el 
país, se hace uso de la pregunta 43 de la mencionada encuesta, la cual indaga sobre 
el tipo de contratación de los trabajadores asalariados;2 consideramos a las dos prime-
ras alternativas de respuesta (i. nombramiento y ii. contrato permanente o indefinido) 
como aquellas que definen a los trabajadores con estabilidad laboral, adoptando la 
forma de medición manifestada y usada por Aparicio (2011) y Castillo y Salas (2020).

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se apoya en la estimación de los modelos de 
regresión con variable dependiente binaria logit y probit. La especificación de estos 
modelos considera la siguiente forma funcional (Wooldridge, 2013):

(1)

donde         es la constante,         representa los coeficientes asociados a las variables 
independientes xj , con lo cual luego      es el vector de coeficientes      , mientras 
que X es una matriz que contiene como columnas a las variables independientes xj                            
(Wooldridge, 2013). En la ecuación (1), G es una función que toma valores estricta-
mente entre cero y uno, es decir:                          , para todos los números reales z.

Para el modelo logit, la función  corresponde a la denominada función logís-
tica, mientras que, para el modelo probit, tal función corresponde a la función de 
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distribución acumulada normal estándar. El efecto marginal de cada variable xj                            
sobre p(x)=P(y=1|x), está dado por: 

(2)

Puesto que, en ambos casos, G es la función de distribución acumulada de una varia-
ble aleatoria continua, g es su función de densidad de probabilidad (Wooldridge, 
2013). Finalmente, los supuestos básicos que deben cumplirse para la estimación 
de estos modelos son: la independencia de los errores, la ausencia de multicoli-
nealidad, y la inexistencia de valores atípicos extremos en el conjunto de datos (a 
diferencia de las estimaciones mediante mco, la estimación de estos modelos que 
se realiza mediante máxima verosimilitud no requiere normalidad de los errores u 
homocedasticidad) (Stoltzfus, 2011). 

La especificación concreta del modelo que se usará (con base en la ecuación 
[1]), es la siguiente. La variable dependiente  será:

(3)

Además, x contiene como columnas a las variables independientes que se describen 
a continuación:  

 Ց Factores personales: sexo, edad, etnia, nivel de escolaridad.
 Ց Factores familiares: estado civil, ingreso per cápita familiar.
 Ց Factores de entorno laboral: horas de trabajo a la semana, tamaño del estable-

cimiento, rama de actividad del establecimiento.
 Ց Factores de entorno estructural: área geográfica, valor agregado bruto (vab) 

provincial del año 2022.

Para la estimación de este modelo, además, se considerará debidamente la existencia 
de factores de expansión en la encuesta. Adicionalmente, posterior a la estimación 
del modelo, se tendrán en cuenta varias pruebas que garanticen su correcta valida-
ción (Wooldridge, 2013): para analizar la significancia de cada uno de los parámetros 
se utilizará la prueba de t-student (al 95%), para evaluar la bondad de ajuste se uti-
lizará el criterio de la Tasa de precisión (Accuracy Rate), que se calcula con base en 
la denominada «Matriz de confusión» del modelo, y para evaluar la existencia de 
multicolinealidad se utilizará el criterio del Factor de inflación de la varianza (vif). 

RESULTADOS

En esta sección se analiza el efecto (en un sentido únicamente correlacional, no cau-
sal) que tienen las variables explicativas en la estabilidad laboral de los trabajadores 
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ecuatorianos, a través de los resultados obtenidos en la estimación del modelo; 
asimismo, se muestran los resultados de validación del modelo. En la tabla se pre-
sentan los efectos marginales de las variables incluidas en el modelo (ver Tabla 1).

Tabla 1. Efectos marginales de los modelos

Fuente: Estimación a partir de la base enemdu-(2022).

En primer lugar, nos referiremos a los factores personales. Respecto al sexo los 
resultados reflejan que ser mujer se asociaría con una probabilidad de estabilidad 
laboral 0,5% menor (ambos modelos), en comparación con la correspondiente a 
hombres; este resultado coincide con lo hallado por Castillo y Salas (2020). En torno 
a la edad del trabajador, los resultados indican que existe una relación en forma de 
U-invertida entre la edad y la probabilidad de estabilidad laboral. La explicación 
sería el hecho de que, por una parte, los trabajadores jóvenes son más vulnerables 
a perder su empleo (por su falta de experiencia, por ejemplo) o cambiar su empleo 
(por sus deseos de crecer laboralmente, por ejemplo), por lo cual inician con bajas 
posibilidades de estabilidad laboral, sin embargo, a medida que crecen acumu-
lan experiencia y, por ende, tales posibilidades incrementan. A pesar de ello, tales 
posibilidades no incrementan indefinidamente, pues al cumplir los trabajadores 
determinada edad (44,8 años en el caso de Ecuador, según nuestros resultados), su 
adaptabilidad y destreza con nuevas tecnologías e innovaciones se ve limitada, con 
lo cual tales posibilidades de estabilidad más bien empiezan a disminuir con el paso 
del tiempo (Gallo y César, 2009).
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En cuanto a la etnia, se puede notar que los empleados mestizos y blancos presentan 
las mayores probabilidades de estabilidad, mientras que las menores probabilidades 
las presentan los afroecuatorianos/mulatos/negros y los indígenas. Este resultado 
resalta la existencia de grupos históricamente excluidos del empleo estable en 
Ecuador: indígenas y afroecuatorianos (Amores, 2014).

En lo que respecta a la escolaridad, los resultados indican que existe también una 
relación en forma de U-invertida entre esta variable y la probabilidad de estabilidad 
laboral. La explicación de este resultado sería el conocido fenómeno de devalua-
ción de credenciales (Sendón, 2013; Shahor, 2018; Crespo y Reis, 2009). Tal como 
menciona Sendón (2013), aun a pesar del amplio consenso respecto del efecto posi-
tivo de la educación sobre los distintos resultados laborales, en el contexto actual 
donde los mercados laborales suelen presentar más personas educadas que puestos 
de trabajo calificados, el papel regulador de la educación parecería desvanecerse, 
de modo que, a medida que la educación se expande, los certificados educativos 
tienden a devaluarse y, por ende, a no ser suficientes para garantizar un empleo, 
un empleo de calidad, un mayor salario, etc.; este es el fenómeno al que se deno-
mina «devaluación de credenciales», y no sería nuevo ni exclusivo de ningún país 
o región (Shahor, 2018; Crespo y Reis, 2009). De acuerdo con los resultados de esta 
investigación, este fenómeno se evidencia en el caso ecuatoriano, en la medida en 
que efectivamente las mayores probabilidades de estabilidad laboral se asocian con 
mayores niveles de educación, pero solamente hasta cumplir, en promedio, 12,3 
años de escolaridad (aproximadamente, primer año de educación superior); luego 
de tal nivel educativo en la actualidad esa «prima de estabilidad laboral» por educa-
ción parecería empezar a disminuir (a pesar de ser siempre positiva). Este resultado 
es similar a lo hallado en los estudios de Crespo y Reis (2009) y Shahor (2018). 

Respecto a los factores familiares, los resultados se describen a continuación. 
En lo concerniente con el estado civil del trabajador, se evidencia que los trabajado-
res «casados o en unión libre», y los «separados, viudos o divorciados», presentan 
aproximadamente 4% y 2%, respectivamente, más probabilidad de estabilidad labo-
ral que los solteros. Esto, de acuerdo con la «Teoría del ciclo de vida» mencionada 
anteriormente, podría deberse a que aquellos podrían tener incentivos más fuertes 
que los solteros (por ejemplo, cargas familiares) para actuar limitando sus ries-
gos de inestabilidad laboral (Lerman, 2002). Por otro lado, en cuanto al ingreso per 
cápita familiar, en promedio cada dólar adicional en tal variable se asocia con una 
probabilidad de estabilidad laboral 0,02% mayor (en ambos modelos); esto se expli-
caría considerando que tal variable es clave en la determinación de las capacidades 
de desarrollo profesional de cada persona y, por ende, en sus posibilidades de con-
seguir estabilidad (Andras, 2008).

Al abordar los factores correspondientes al entorno laboral, se observa lo 
siguiente. Los resultados sugieren que, quienes trabajan 40 horas semanales o más, y 
quienes laboran en empresas con 100 trabajadores o más, tienen probabilidades 18% 
y 15% (ambos modelos), respectivamente, mayores que sus contrapartes. Al respecto, 
Figueroa (2010) menciona que las empresas que son medianas o grandes ofrecen 
mayor estabilidad laboral a sus trabajadores, ya que este tipo de empresas normal-
mente son formales y proporcionan mejores condiciones laborales. Asimismo, en lo 
que respecta a la rama de actividad, se observa que los empleados de la rama comer-
cio presentan las probabilidades más altas de estabilidad laboral, seguidos por los de 
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manufactura, servicios, minas y petróleos, agricultura y, finalmente, construcción; 
esto coincide con lo sugerido por Niedhammerl et al. (2023) y Peña (2021). 

Adicionalmente, en torno a los factores de entorno estructural, se tiene que, en lo 
que respecta al área geográfica, para quienes residen en el área rural la probabilidad 
de que tengan estabilidad laboral se muestra, en promedio, un 5% (ambos modelos) 
menor que la de aquellos trabajadores del área urbana. Además, en torno al nivel de 
actividad económica, se evidencia que un incremento de cada unidad (mil dólares) 
en el valor agregado bruto provincial, se asocia en promedio con un incremento de 
2,8e-7% (ambos modelos) en la probabilidad de estabilidad laboral del trabajador. 

Finalmente, en torno a la validación de los modelos, tal como se observa en la 
tabla 1, el estadístico t-student indica que todas las variables son significativas al 
95% (p-valor < 0,05). Por otro lado, respecto a la tasa de precisión, como una medida 
de bondad de ajuste, se obtuvo aproximadamente un 75% en ambos modelos. 
Asimismo, los resultados de la prueba vif fueron de 7,2 global en ambos mode-
los, lo cual indica que no existe problema de multicolinealidad. Es importante, sin 
embargo, mencionar que, debido a la existencia de factores inobservables dentro 
del término de error del modelo planteado (la habilidad innata de cada trabajador, 
etc.), y la consecuente endogeneidad de determinadas variables explicativas, los 
estimadores obtenidos pueden presentar leve sesgo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estabilidad laboral de los trabajadores es una condición mayormente deseable y 
beneficiosa, no solamente desde la perspectiva del trabajador, sino también desde 
la de los empleadores, los gobiernos y la sociedad en su conjunto. De esta forma, la 
falta de estabilidad laboral es una problemática importante, que suele acarrear la 
vulneración de varios derechos laborales fundamentales. En consideración de esto, 
resulta necesario que existan investigaciones robustas respecto de esta temática. 
En el presente estudio se utilizan modelos econométricos para analizar los factores 
determinantes de la estabilidad laboral en el Ecuador, con base en la información 
de la enemdu anual de 2022. 

De manera resumida, los resultados de este trabajo señalan que ser hombre, ser 
mestizo o blanco, estar casado o en unión libre, tener mayores niveles de ingreso per 
cápita familiar, trabajar al menos 40 horas a la semana y en empresas de al menos 
100 empleados, trabajar en la rama del comercio, vivir en el área urbana y vivir en 
provincias con mayores niveles de actividad económica, son las características que 
se asocian con mayores probabilidades de estabilidad laboral en comparación con 
sus respectivas contrapartes. 

Por otro lado, en cuanto a la edad y el nivel de educación, los resultados de 
esta investigación sugieren que estas variables presentan una relación en forma 
de U-invertida con la probabilidad de estabilidad laboral, una cuestión que cierta-
mente amerita un análisis más detallado. 

En lo que respecta a la edad, por ejemplo, los resultados evidencian que, en 
el país, la probabilidad de lograr estabilidad laboral aumenta a medida que incre-
menta la edad, únicamente hasta que el trabajador cumple la edad de 44,8 años (en 
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promedio), luego de lo cual, el aumento de edad se asocia más bien con una dismi-
nución de tal probabilidad; este resultado, dicho en términos más simples, significa 
que, en promedio, si un trabajador asalariado en el país no ha logrado conseguir 
estabilidad laboral hasta cumplir aproximadamente 45 años de edad, sus posibili-
dades de conseguirlo de allí en adelante empiezan a disminuir de a poco (a pesar de 
seguir siendo siempre positivas).

Este hecho tiene importantes implicaciones en términos de política pública 
referente al mercado laboral y la seguridad social. Las distintas autoridades y orga-
nismos gubernamentales podrían tener en consideración este relativo «límite de 
edad» (45 años, aproximadamente) para formular e implementar políticas que esti-
mulen a que, por ejemplo, por parte de los empleadores se garantice estabilidad 
laboral a trabajadores que cumplan con determinadas condiciones (entre ellas, la 
condición de este rango de edad en que se conoce que las probabilidades empie-
zan a decrecer). Por otro lado, en lo que respecta a políticas referentes a seguridad 
social, la autoridad gubernamental, asimismo, podría tener en consideración este 
relativo límite de edad para incentivar y facilitar la adopción, por parte de los traba-
jadores, de otras formas de afiliación distintas a las de «relación de dependencia»; 
esto, con la finalidad de que al acercarse el fin de su vida laboral, los trabajado-
res, si bien no lograsen alcanzar estabilidad laboral y con ello un debido «monto de 
jubilación», puedan contar, al menos, con algún sustento económico que ayude a 
solventar sus necesidades.

En lo concerniente con la educación, asimismo, la evidencia de este estudio 
sugiere que, en promedio, la probabilidad de lograr estabilidad laboral incrementa 
a medida que incrementa el nivel de escolaridad, únicamente hasta que el trabaja-
dor cumple 12,3 años de escolaridad (aproximadamente primer año de educación 
superior), luego de lo cual, su aumento en años de escolaridad se asocia más bien 
con una disminución de tal probabilidad; este resultado, dicho en términos más sim-
ples, hace referencia a que, a pesar de que obtener mayores cualificaciones (niveles 
de escolaridad) siempre genera un resultado positivo en términos de la posibilidad 
de lograr estabilidad laboral, la magnitud de tal posibilidad empieza a disminuir de 
a poco al exceder cierto nivel de educación (primer año de educación superior, con 
base en los resultados de este estudio).

Este hallazgo pone en evidencia la difícil situación que atraviesan en el mercado 
laboral ecuatoriano (no solamente en términos de estabilidad laboral, sino de emplea-
bilidad, salario, etc.) una gran parte de personas que, poseyendo cualificaciones 
educativas altas (tercer nivel, o incluso cuarto nivel), no logran acceder a oportuni-
dades adecuadas de empleo acordes con su preparación profesional. En efecto, no 
solo en Ecuador, sino alrededor del mundo (sobre todo, en países en vías de desa-
rrollo), una gran parte de profesionales en la actualidad enfrentan esta problemática 
en que, al no existir suficientes oportunidades de empleo calificado, son percibi-
dos como sobre-educados para las plazas existentes y, de esta forma, al no acceder a 
oportunidades de empleo o acceder a oportunidades de menos calificación, terminan 
desencadenando el mencionado fenómeno de devaluación de credenciales. 

Este resultado tiene también importantes implicaciones de política pública, 
especialmente en lo concerniente con mercado laboral y educación (sobre todo, 
educación superior). Dado que el relativo «límite de escolaridad» hallado involu-
cra justamente la educación superior, es preciso enfatizar en que los hacedores 
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de política pública podrían tener en cuenta el resultado hallado, para formular e 
implementar política pública concerniente con i) el incentivo al crecimiento de 
industrias que demanden personal calificado, y ii) la correcta planificación de oferta 
de educación superior. Respecto al primer punto, la industria relacionada con la 
comunicación y el desarrollo de tecnología, por ejemplo, podría ser una de las indus-
trias a las cuales se podría generar incentivos de crecimiento; respecto al segundo 
punto, una cuestión particular que podría revisarse detenidamente en este proceso 
de correcta «planificación de la educación superior» es la oferta de cualificaciones 
no universitarias (técnicas/tecnológicas) y cómo estas se pueden complementar con 
aquellas universitarias (licenciaturas, ingenierías, etc.).

En cualquier caso, con base en los resultados arrojados por este estudio, es 
sumamente importante y urgente que las autoridades gubernamentales tomen car-
tas en este asunto (por ejemplo, considerando algunas de las políticas públicas aquí 
sugeridas), en aras de posibilitar a los ecuatorianos el acceder a mejores oportuni-
dades dentro del mercado laboral, que les permitan alcanzar niveles adecuados de 
bienestar económico y social. 

Finalmente, futuras investigaciones podrían realizarse en torno a cómo ha evo-
lucionado (en el tiempo) la influencia de cada uno de estos factores determinantes 
de la estabilidad laboral; particularmente, por ejemplo, un análisis del cambio entre 
la situación pre y pos covid-19 puede ser interesante. Asimismo, más estudios enfo-
cados en cuestiones referentes a seguridad social y a política educativa en relación 
al mercado laboral, son necesarios y valiosos. 

NOTAS

1. La temática de «estabilidad laboral» hace referencia a una caracterización del 
trabajo asalariado; así, esa es la forma en que tal problemática es normalmente 
abordada y analizada (ver, por ejemplo, Feather y Rauter, 2004; Yao et al., 2021). 
En Ecuador, incluso, el inec incluye en la enemdu preguntas relacionadas con 
«estabilidad laboral», dirigidas solamente a trabajadores asalariados (Alcívar-
Zambrano at  el., 2020).

2. De acuerdo con la información de enemdu, los trabajadores asalariados se pue-
den identificar en base a la pregunta 42 de la encuesta. Esta pregunta permite 
determinar el tipo de relación de dependencia en que la persona ejerce su ocu-
pación; de las 10 opciones de respuesta, de acuerdo con los reportes periódicos 
del inec, las categorías que corresponden a trabajadores «asalariados» son 1, 
2, 3, 4 y 10.
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