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2. Resumen 

 

La elección sobre el trabajo puede determinar por completo el modo de vida futuro de las 

personas, así, la toma de la mejor decisión para cada individuo requiere información precisa 

sobre el trabajo al cual apunta. En general, el mercado laboral puede separarse en dos caminos: 

el del asalariado y el del emprendedor, y la elección entre uno u otro dependerá en mayor 

medida del salario que se puede aspirar a obtener. En tal sentido, la presente investigación tiene 

como objetivo general determinar la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en 

Ecuador durante el 2021, mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas, para 

proponer políticas públicas orientadas a reducir la brecha de ingresos. Para ello, los datos fueron 

extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mediante la Encuesta de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU); además, para determinar la brecha precisa se 

usó el método de propensity score matching junto al modelo de brechas Oaxaca-Blinder. El 

principal hallazgo revela que los emprendedores tienen un salario promedio 15,01% mayor que 

los asalariados con características equivalente en cuanto a edad, educación y experiencia 

laboral, y esto sucede porque los emprendedores pueden obtener un mayor beneficio económico 

de un crecimiento en dichas características. Finalmente, a pesar de que existe una brecha de 

ingresos significativa entre los grupos, las políticas públicas deberían enfocarse en la promoción 

del emprendimiento, incluso si esto eleva aún más la brecha, dado que al ser Ecuador un país 

en vías de desarrollo necesita las ideas de las nuevas empresas para impulsar su economía, y 

tener un mayor salario puede incentivar a más personas a llevar a cabo sus emprendimientos.  

 

Palabras clave: Sueldo. Diferencia de ingreso. Empleado. Rentabilidad. Emparejamiento.  

Códigos JEL: C01; C35; J31.  
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2.1.Abstract 

 

Choosing a job can completely determine a person's future livelihood, so making the best 

decision for each individual requires accurate information about the job he or she is aiming for. 

In general, the labor market can be separated into two paths: that of the salaried worker and that 

of the entrepreneur, and the choice between one or the other will depend to a greater extent on 

the salary that one can aspire to obtain. In this sense, the general objective of this research is to 

determine the income gap between employees and entrepreneurs in Ecuador during 2021, using 

statistical and econometric techniques, in order to propose public policies aimed at reducing the 

income gap. For this purpose, data were extracted from  National Institute of Statistics and 

Census (INEC) through the Employment, Unemployment and Underemployment Survey 

(ENEMDU); in addition, the propensity score matching method and the Oaxaca-Blinder gap 

model were used to determine the precise gap. The main finding reveals that entrepreneurs have 

an average wage 15.01% higher than salaried workers with equivalent characteristics in terms 

of age, education and work experience, and this happens because entrepreneurs can obtain a 

greater economic benefit from a growth in these characteristics. Finally, even though there is a 

significant income gap between groups, public policies should focus on promoting 

entrepreneurship, even if this further widens the gap, given that Ecuador is a developing country 

and needs the ideas of new businesses to drive its economy, and having a higher salary may 

encourage more people to pursue entrepreneurship. 

Keywords: Salary. Income differential. Employee. Profitability. Matching. 

JEL codes: C01; C35; J31.  
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3. Introducción 

 

Un problema común entre los adultos es definir su modo de vida para el futuro, lo que incluye 

una cuestión importante relacionada a cuál será su fuente de ingresos con la cual podrán 

solventar todos sus gastos y construir su patrimonio. Así, la opción más común es optar por un 

trabajo de asalariado, sin embargo, otro grupo de individuos optan por iniciar un 

emprendimiento. La elección final dependerá de varios factores, tales como las oportunidades 

laborales, la aversión al riesgo, la situación económica, la distancia, etc. Sin embargo, la mayor 

influencia sobre qué camino tomar viene determinado por el salario, ya que la compensación 

económica tiende a ser incentivo suficiente para mitigar algunas de las desventajas que tiene 

cada tipo de empleo.  

En el caso de Estados Unidos, según los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS, 2022), los 

emprendedores tienen un salario promedio de $71000 al año, mientras que un asalariado 

promedio percibe alrededor de $51000 al año, sin embargo, esta diferencia puede variar en 

función de la industria en la cual trabaja o el puesto laboral (en el caso de los asalariados). En 

cambio, en países europeos la mayoría de estudios sobre el tema indican que los asalariados 

perciben un mayor ingreso que los emprendedores, considerando que tanto el tamaño de la 

empresa y el sector en el cual laboran puede causar variaciones en dicha diferencia, como lo 

mencionan Velilla y Molina (2015); Levine y Rubinstein (2016); Åstebro y Tåg (2018). Para el 

caso de América Latina, Sanguinetti et al. (2013) mencionan en su informe para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que la mayor parte de emprendedores de 

Latinoamérica se manejan a pequeña escala y muestran un bajo dinamismo en cuanto a la 

generación de nuevos puestos de trabajo, además, solo un cuarto de ellos tiene potencial de 

crecer, generando más empleo, e innovar para contribuir a aumentar la productividad, mientras 

que el resto pueden ser catalogados como emprendedores de subsistencia, así, en general el 

emprendedor medio en américa latina tendría un menor ingreso en comparación a los 

asalariados. 

Esta investigación se fundamenta en el uso de la ecuación de Mincer (1974), la cual explora la 

relación entre la educación, la experiencia laboral y los salarios, además, a dicho modelo se 

añade la variable tipo de trabajador que incluye a los asalariados y emprendedores. Existen 

otras investigaciones que utilizan variables similares al modelo de Mincer para explorar la 

diferencia de ingresos, entre estos se incluyen Hamilton (2000) quien además agrega variables 

como etnia y estado civil y establece que los emprendedores están expuestos a un menor ingreso 
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inicial y poco crecimiento salarial en comparación a los asalariados. Mientras que Gort y Lee 

(2007) agregan al modelo variables como educación avanzada, tamaño de la empresa o la 

situación familiar del individuo, y determinan que los emprendedores tienen en salario 

promedio mayor que los asalariados.  

Además, la investigación parte de tres preguntas: 1) ¿Cuál es el nivel de ingresos de los 

asalariados y de los emprendedores en Ecuador en el año 2021?; 2) ¿Cuál es la relación entre 

el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador en el año 2021?; y, 3) 

¿Cuál es la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en Ecuador en el año 2021? 

A partir de las preguntas anteriores se plantean tres objetivos específicos: 1) Analizar el ingreso 

y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador durante el 2021, mediante el uso de 

estadística descriptiva, para explorar los rasgos más destacados de las variables: 2) Estimar la 

relación entre el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador durante el 

2021, a través de una regresión múltiple, para determinar la significancia estadística de las 

variables; y, 3) Estimar la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en Ecuador 

durante el 2021, mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas, con el fin se sugerir 

políticas públicas que mitiguen la brecha salarial. 

Adicionalmente, el aporte de la investigación es contribuir a la escasa evidencia empírica sobre 

estudios de brechas salariales entre asalariados y emprendedores para países en desarrollo como 

lo es Ecuador. Esto, con el fin de dilucidar si el emprendimiento representa una solución viable 

para mejorar el bienestar de los individuos, o si, por el contrario, genera precarización laboral 

para el emprendedor, en especial considerando el contexto de que en América Latina la mayor 

parte del emprendimiento es de subsistencia. Además, la investigación contribuye a robustecer 

los estudios sobre brechas de ingresos mediante la aplicación de métodos de matching, de forma 

tal que los resultados sobre la diferencia de ingresos sean más confiables. 

Finalmente, la investigación está estructurada por ocho apartados sin contar al título, 

introducción y resumen. Así, en la sección 4 se presenta el marco teórico que condensa los 

antecedentes y estudios empíricos. La sección 5 contiene la metodología que incluye el análisis 

de datos y estrategia econométrica utilizada en la investigación. En la sección 6 se indican los 

resultados, los cuales son sustentados mediante tablas y figuras. La sección 7 muestra la 

discusión, donde los resultados son comparados con la revisión de literatura. La sección 8 

expone las conclusiones en función de cada objetivo. La sección 9 presenta las 
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recomendaciones de política. Finalmente, en la sección 10 y 11 se señala la bibliografía y 

anexos respectivamente. 
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4. Marco teórico  

4.1.Antecedentes 

Un mercado laboral eficiente es fundamental para el funcionamiento saludable de una economía 

ya que promueve el crecimiento económico, la creación de empleo, la movilidad laboral, la 

reducción del desempleo y la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, generando 

beneficios tanto para los individuos como para la economía en su conjunto. Así, dada su 

importancia y papel vital en la economía, el estudio de los problemas asociados al mercado 

laboral ha sido un tema de análisis durante mucho tiempo y ha involucrado a diversos 

economistas a lo largo de la historia, desde Smith (1776) quien abordó aspectos relacionados 

con el empleo, la división del trabajo y la oferta y demanda de trabajo, pasando por Ricardo 

(1817) y Marx (1867) quienes también realizaron importantes contribuciones en sus respectivas 

teorías económicas.  

Posteriormente, y en base a las ideas precursoras, diversos economistas y académicos han 

continuado con la investigación de las dificultades del mercado laboral desde diferentes 

perspectivas, analizando problemas más específicos como desempleo, inestabilidad laboral o la 

desigualdad de ingresos. El enfoque en esta última, la cual es el tema de la presente 

investigación, permite explorar las características de un problema estructural que tiene varias 

orientaciones según el grupo de interés, ya sea mediante la diferenciación por nivel educativo, 

grupo étnico género, etc. Con este tipo de investigaciones y los resultados obtenidos, los 

creadores de política socioeconómica y las personas pueden tomar decisiones en cuanto al 

mercado laboral al considerar potenciales variables que hacen a cada grupo más propenso a 

recibir un salario menor o mayor dependiendo del caso. Esto adquiere aún mayor relevancia 

cuando se comparan los grupos de asalariados y emprendedores y sus respectivos ingresos, 

dado que se presenta un escenario en el cual la elección de pertenecer a un grupo u otro puede 

determinar todo el estilo de vida futuro de un individuo. 

Roy (1951) se encuentra dentro de los primeros en analizar las variables que influyen dentro de 

la elección sobre los trabajos que eligen los individuos, y destaca el hecho de que los 

trabajadores elegirán en qué emplearse en base al salario esperado, los costos en los que 

incurriría y las ventajas de cada empleo. Así, las preferencias de cada individuo y la valoración 

de su situación laboral y financiera particular le harán decidir qué tipo de empleo tener, dónde 

trabajar o cómo trabajar. Posteriormente, a inicios de los setenta Harris y Todaro (1970) 

analizaron a los grupos de asalariados y emprendedores y encontraron que en países en 
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desarrollo el trabajo asalariado no suele estar al alcance de todos y, en ausencia de protección 

social o transferencias familiares, emprender un negocio se convierte en el único medio de 

subsistencia, por lo tanto, el emprendimiento está más relacionado con la falta de empleo en 

este tipo de economías.  

Dentro de las determinantes del salario el enfoque teórico principal que se usa en la presente 

investigación es el modelo de Mincer (1974) que explora la relación entre la educación, la 

experiencia laboral y los salarios. Así, según el autor, la educación y la experiencia laboral 

aumentan las habilidades y conocimientos de un individuo, lo que a su vez aumenta su 

productividad y valor en el mercado laboral, esto implica que cuanto mayor sea el nivel 

educativo de una persona y más experiencia tenga en el trabajo, es probable que obtenga 

mayores salarios y mejores oportunidades laborales. También considera otros factores, como el 

género, la raza, la ubicación geográfica y los cambios en la demanda y oferta de habilidades en 

el mercado laboral, por esto, ha sido ampliamente utilizado en la investigación económica para 

analizar las desigualdades salariales y la inversión en capital humano.  

Por otra parte, Quinn (1980) especula que algunos trabajadores asalariados cambian al trabajo 

por cuenta propia hacia el final del ciclo de vida como una alternativa al retiro de la fuerza 

laboral, debido a que este último supone más flexibilidad en horarios y salarios, además indica 

que uno de las variables más destacables para que un individuo pase de ser asalariado a 

trabajador por cuenta propia o emprendedor es su salud, ya que así el individuo puede trabajar 

tanto como su cuerpo y energía le dicten, o tomar descansos cuando sean necesarios. Mientras 

que, Fuchs (1982) menciona que la experiencia previa con el trabajo por cuenta propia, la 

ocupación y las horas semanales en el trabajo actual son predictores significativos de la 

probabilidad de que un trabajador asalariado cambie al trabajo por cuenta propia, además, los 

trabajadores asalariados que están sujetos a una jubilación obligatoria o que esperan una 

pensión privada tienen menos probabilidades de cambiar, adicionalmente, las expectativas 

sobre el monto de los ingresos del seguro social, el estado de salud, la educación, la edad y los 

salarios no tienen influencia en la decisión de que un asalariado cambie a condición de 

trabajador por cuenta propia.  

Posteriormente, Lazear y Moore (1984) mencionan que la diferencia de ingresos entre 

asalariados y emprendedores surge porque los perfiles de ingresos entre sectores económicos 

son distintos. Posteriormente, Jovanovic (1990) encuentra que la brecha de ingresos entre estos 

grupos se da por las habilidades heterogéneas específicas del sector, así, estas investigaciones 
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sugieren que las habilidades iniciales de cada individuo difieren, y esto repercute en su 

capacidad de escalar sus ingresos en el futuro. De esta forma, se destaca la influencia de un 

factor externo, como lo es la industria en la cual se trabaja, como un elemento determinante en 

la diferencia de salarios entre estos dos grupos, además, las habilidades y conocimientos que se 

obtienen para poder trabajar en cada área específica pueden generar asalariados o 

emprendedores más competitivos que tiendan a ganar más.  

4.2.Evidencia empírica 

Es importante considerar que el ingreso tanto de un asalariado como un emprendedor 

dependerán de varios factores, como la industria en la cual se trabaja, el contexto económico 

del país o sus características individuales y habilidades. Al considerar todas estas variables la 

decisión final de un individuo tomará en cuenta todas las ventajas y desventajas de cada tipo de 

empleo para tomar la decisión que sea más conveniente para cada uno. Es importante considerar 

que dentro de esta toma de decisiones el salario suele tener un peso significativo, ya que la 

compensación económica tiende a ser incentivo suficiente para mitigar algunas de las 

desventajas que tiene cada tipo de empleo e incrementa el atractivo de las ventajas ya existentes, 

por esto, es importante explorar cuales son las determinantes del salario. Así, se divide la 

evidencia empírica sobre la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en cinco 

partes: la primera parte se enfoca en los estudios de brechas de ingresos que no consideran la 

comparabilidad de los datos; la segunda parte reúne las investigaciones que consideran el 

estudio de brechas de ingresos y aseguran la homogeneidad de los individuos respecto a las 

características medidas; a partir de la tercera parte se estudian las determinantes del salario, 

limitando la exploración a aquellas estipuladas en la ecuación de Mincer, así, la tercera parte 

explora el efecto de la educación en el salario; la cuarta parte analiza el efecto de la experiencia 

laboral en el ingreso; y, finalmente, la quinta parte reúne las investigaciones sobre el efecto de 

la edad en el ingreso. 

En primer lugar, se analiza la línea de investigación sin comparabilidad en sus observaciones, 

dentro de las cuales se encuentra Hamilton (2000) quien examina, mediante un modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios las diferencias en los ingresos entre emprendedores y 

trabajadores asalariados en Estados Unidos y encuentra que la mayoría de los empresarios 

ingresan y permanecen en el negocio a pesar de que sus ingresos iniciales, así como el 

crecimiento de sus ingresos, son inferiores a los ingresos de las personas con un empleo 

remunerado. De la misma forma, Gort y Lee (2007) llegarían a la misma conclusión años 
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después, y, agregan que, en promedio, los emprendedores ganarían más que los asalariados, 

además, que la información asimétrica de los trabajadores sobre su propia productividad lleva 

tanto a los más productivos que el promedio como a los menos productivos que el promedio a 

optar por el autoempleo, es decir, que la toma de decisiones se vuelve más compleja cuando no 

existe información correcta. 

Bajo la misma línea, los hallazgos de Astebro et al. (2011) hechos mediante un modelo de datos 

de panel en Corea del Sur, determinan que los trabajadores autónomos ganan menos en 

comparación a los asalariados. De la misma manera, Carrasco et al. (2009) mediante un análisis 

de datos de panel en España durante el periodo 1987-1996, encuentran que los ingresos 

percibidos por los asalariados y emprendedores es significativamente diferente, además, 

destacan que los emprendedores trabajan un mayor número de horas, lo cual puede deberse a 

que, para construir un negocio exitoso a largo plazo se necesita un mayor esfuerzo durante los 

primeros años de vida de un emprendimiento.  

Asimismo, Velilla y Molina (2015) aportan al análisis de España mediante el método de 

mínimos cuadrados ordinarios y concluyen que los asalariados obtienen unos ingresos 

superiores a los autoempleados y emprendedores, además, destaca que el pesimismo generado 

por el desempleo y el valor del patrimonio familiar son puntos clave que pueden incidir en la 

decisión de emprender. Por su parte, Halvarsson et al. (2018) mediante un modelo de regresión 

descompuesto encontraría que en Suecia los asalariados ganarían más que los emprendedores, 

además que el emprendimiento tiene un efecto polarizador sobre la desigualdad. De la misma 

manera, Astebro y Tag (2017) en Suecia, destacan la existencia de una brecha de ingresos en la 

cual los asalariados tienen mayor salario promedio, además la creación de empleo a corto plazo 

por parte de los emprendedores implica una reorganización de los puestos de trabajo de las 

empresas más antiguas a las nuevas en lugar de crear nuevos puestos de trabajo. Mientras que, 

Burchell y Coutts (2019) en un análisis estadístico a nivel mundial, encontraron que los ingresos 

de los emprendedores con empleados a su cargo eran más altos que el de los asalariados, y que 

los emprendedores sin empleados ganan menos que los asalariados, pero esto varia 

notablemente entre regiones, además, los salarios más bajos para los emprendedores fueron 

particularmente marcados en los países de América Latina. Por su parte, Atems y Shand (2019) 

mediante el método generalizado de momentos, indican que los emprendedores ganarían menos 

que los asalariados, además, añaden que existe una fuerte evidencia de una relación positiva 

entre el emprendimiento y la desigualdad de ingresos. 
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En segundo lugar, las investigaciones que estudian la brecha de ingresos entre asalariados y 

emprendedores cuando las observaciones son comparables en sus características individuales 

se destacan las investigaciones de Moskowitz y Vissing (2002) quienes mencionan que el 

emprendedor medio gana menos que su homólogo asalariado en Estados Unidos. Mientras que, 

Åstebro y Tåg (2018) en Suecia; Levine y Rubinstein (2016) en el Reino Unido; y Özcan (2011) 

en Estados Unidos, concluyen que los emprendedores de empresas unipersonales ganan menos, 

en promedio, que los trabajadores asalariados, mientras que los emprendedores de empresas 

incorporadas tienden a ganar relativamente más en comparación con los empleados asalariados 

con características y habilidades comparables. Estas últimas tres investigaciones destacan un 

hecho interesante, y es que aquellos emprendedores de empresas unipersonales ganarían menos 

que un asalariado, pero los emprendedores que tienen una empresa más consolidada tendrían 

un ingreso mayor que los asalariados. Mientras que Nikolova et al. (2023) utilizan Coarsened 

Exact Matching y determinan que los emprendedores que llegan al nivel de supervisores, es 

decir, aquellos que tienen empleados a su cargo, ganan mucho más que los asalariados, y estos 

a su vez, tienen un ingreso mayor que los emprendedores sin empleados. 

En tercer lugar, la educación juega un papel fundamental en el salario esperado de un individuo 

en el futuro, así, Urciaga y Almendarez (2008), encuentran que en México el mejoramiento de 

las habilidades de los individuos repercute en su competitividad, esto a su vez les permite 

insertarse más fácilmente en el proceso productivo, aumentar su rendimiento y tener mejores 

empleos que tengan mayor remuneración. Asimismo, Winters (2014) encuentra que en Estados 

Unidos el salario incrementa cuando el nivel educativo es mayor, además, los graduados en 

ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas reciben mayores salarios. De la misma forma, 

Castro y Santero (2014), mediante un análisis estadístico del mercado de trabajo español, hallan 

evidencia empírica de que las características principales que distinguen el ingreso en el 

emprendimiento y el trabajo asalariado son el sexo, el nivel educativo, la estabilidad laboral y 

la experiencia. Adicionalmente, Kyui (2016) menciona que en Rusia existen considerables 

rendimientos positivos de la educación en términos de empleo y salarios. Mientras que, 

Asadullah y Xiao (2020) encuentran que la educación tiene un impacto significativamente 

positivo en los ingresos en China y que la tasa de rendimiento de un año adicional de 

escolarización oscila entre el 6,7% y el 7,5%. Por su parte, Quadlin et al. (2023) mencionan que 

existen efectos salariales grandes y crecientes en los individuos con títulos avanzados. Mientras 

que, para el caso específico de los emprendedores y asalariados, Ohyama (2007) menciona que 

en Estados Unidos los empresarios con habilidades y conocimientos elevados sobre tecnología 
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avanzada obtienen una prima positiva en comparación con trabajadores remunerados similares, 

pero los empresarios sin este conjunto de habilidades tecnológicas obtienen rendimientos 

negativos. Asimismo, Mathias et al. (2017) mencionan que los emprendedores ganan menos 

cuando su educación es menor.  

En cuarto lugar, las investigaciones que examinan el efecto de la experiencia laboral en el 

ingreso generalmente indican una relación directa, tal es el caso de Zambrano y Sanchez (2015), 

quienes analizan el caso ecuatoriano y mencionan que la experiencia laboral tiene un efecto 

positivo en el salario, y que por cada año de experiencia laboral que posea un empleado de una 

empresa su salario se incrementará en 2,6%. Asimismo, las investigaciones de Falaris (2004) 

en Bulgaria; Démurger et al. (2012) en China; Cai y Liu (2015) en China y Vietnam; y Depalo 

et al. (2014) en la eurozona concluyen que una mayor experiencia laboral influye positivamente 

en su salario. Por otra parte, Nikolov et al. (2020) encuentran que en Sudáfrica la experiencia 

laboral tiene una relación positiva sobre el ingreso y no existe diferencia salarial entre las 

personas que tienen dominio de una habilidad específica y aquellas que no. Mientras que, Dai 

y Li (2021) encuentran que en China los años de experiencia en el sector no agrícola reducen 

significativamente el ingreso individual, pero la magnitud del coeficiente es casi cero, y agrega 

que tener experiencia laboral en el sector formal no tiene un impacto estadísticamente 

significativo en el ingreso individual. 

Por último, el efecto de la edad de un individuo sobre el ingreso se examina en investigaciones 

como la de Fuentes y Herrera (2015) quienes encuentran que la edad tiene un efecto positivo 

sobre el salario en Chile e indica que al aumentar la edad del individuo en un año el ingreso 

crece en 0,9%. Mientras que, D'Ewart (2015) encuentra que, al estudiar a los CEO de las 

empresas del S&P 500, la edad da como resultado rendimientos anormales negativos para los 

directores ejecutivos de cuarenta años y rendimientos positivos para los mayores a dicha edad, 

además concluye que esto tiene que ver con que la edad sea representativa de la experiencia y 

que cierto nivel de experiencia es necesario para liderar una empresa. Por su parte, Magnac y 

Roux (2021) encuentran que, en el caso de los hombres franceses, los trabajadores más capaces 

tienen salarios más bajos al inicio del ciclo de vida porque están invirtiendo más en capital 

humano, por lo cual, durante este periodo, ganarían menos que los trabajadores menos 

capacitados y que invierten menos en capital humano. 

Hasta ahora la mayor parte de literatura se enfoca en analizar la brecha de ingresos entre los 

trabajadores asalariados y los emprendedores en países desarrollados. Sin embargo, es 
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importante obtener una medición de la diferencia de ingresos entre estos dos grupos en el caso 

de países en desarrollo como Ecuador, con el fin de determinar si el emprendimiento representa 

una solución viable para mejorar el bienestar de los individuos, o si, por el contrario, genera 

precarización laboral para el emprendedor. 
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5. Metodología 

Durante el desarrollo del presente trabajo se parte de la recolección de información relacionada 

a la evidencia empírica con el fin de contextualizar y fundamentar el problema de investigación. 

Luego, se aplican métodos estadísticos para explorar los datos y conocer sus rasgos más 

destacados, además de determinar la relación entre variables. Finalmente, se hace uso conjunto 

de técnicas estadísticas y econométricas para estimar una brecha de ingresos con sesgo reducido 

entre asalariados y emprendedores. 

5.1. Tratamiento de datos 

Los datos para la investigación fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC para el año 2021, por lo tanto, se utilizan datos 

individuales para la investigación. Además, según indican Urango y Villavicencio (2021) en el 

documento metodológico de la ENEMDU, la encuesta anual es representativa a nivel nacional, 

para las zonas urbanas y rurales, para las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato, y para las 24 provincias del Ecuador, por lo cual, el estudio se limita al territorio 

ecuatoriano. 

El modelo usado para la estimación es el modelo de Mincer (1974), así, la variable dependiente 

es el salario en dólares recibido por los trabajadores, la cual ha sido transformada a logaritmo 

con el fin de facilitar el manejo de las cifras y, además, obtener las variaciones porcentuales. 

Por otra parte, en cuanto a las variables independientes, la principal es el tipo de trabajador la 

cual se usa para determinar la brecha salarial entre los grupos de interés, esta es dicotómica y 

permite diferenciar al grupo de trabajadores asalariados de los emprendedores, dicha variable 

adquiere relevancia en la determinación del salario según autores como Carrasco et al. (2009); 

Velilla y Molina (2015) o Halvarsson et al. (2016), además, es importante mencionar que el 

emprendedor no está definido formalmente en la ENEMDU, por lo cual se utiliza una variable 

que la reemplace, para esto, se parte de la definición del GEM (2021), el cual menciona que el 

emprendedor desempeña un papel clave, aportando puestos de trabajo, ingresos y valor añadido 

a la sociedad, todos ellos ingredientes esenciales para el desarrollo económico, así, el 

emprendedor está condicionado por la generación de empleo.  

Considerando lo anterior, la ENEMDU posee una categoría dentro de la variable tipo de 

trabajador con una definición equivalente “se considera como patronos a aquellos que trabajan 

sin relación de dependencia, es decir que son únicos dueños o socios activos de la empresa y 

emplean como mínimo una persona asalariada en forma permanente” (INEC, 2016, p.17), por 
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lo cual se utiliza la categoría patrono para medir las características de los emprendedores en 

Ecuador. Asimismo, los asalariados se definen como “las personas que trabajan en relación de 

dependencia sean en el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, 

salario o jornal” (INEC, 2016, p.17). De esta forma, estas dos categorías, emprendedor 

(patrono) y asalariado, forman la variable dicótoma tipo de trabajador (TC).  

Asimismo, dentro de las variables independientes se encuentran aquellas postuladas en el 

modelo de Mincer y son el capital humano, medido en años de estudio, el cual ha sido estipulado 

como un factor determinante en el salario por autores como Afonso (2013); Winters (2014); y 

Völlmecke et al. (2016) dado que las empresas priorizan el personal mejor calificado y tratan 

de atraerlos mediante un salario más alto. Además, la experiencia laboral junto con la edad del 

individuo se consideran factores de gran relevancia para la determinación del salario según 

autores como Freire y Tejeiro (2010); Fuentes y Herrera (2015); y Licea (2019) dado que el 

paso del tiempo promueve la adquisición de habilidades prácticas y conocimientos relevantes 

en el campo laboral, logros profesionales, capacidades técnicas y habilidades transferibles, y 

los empleadores suelen valorar este tipo de características porque les brinda la confianza de que 

un empleado puede realizar eficazmente las tareas y responsabilidades asignadas. A 

continuación, en la Tabla 1 se resume la descripción de las variables utilizadas en la 

investigación.  

Tabla 1.  

Descripción de variables 

Tipo de 

variable 
Variable Notación Unidad de medida Descripción 

Dependiente Ingreso lin Logaritmo 
Ingreso en dólares 

percibido por los individuos 

Independiente 
Tipo de 

trabajador 
TC 

0=trabajadores 

asalariados 

1=emprendedores 

Tipo de trabajo que tiene el 

individuo. 

 

Independiente 
Capital 

Humano 
CH Años 

Número de años aprobados 

que estudió el individuo. 

Independiente 
Experiencia 

laboral 
EXP Años 

Número de años que el 

individuo ha trabajado. 

Independiente 

Experiencia 

laboral al 

cuadrado 

EXP2 Años 
Número de años que el 

individuo ha trabajado. 

Independiente Edad ED Años Edad del individuo 

Independiente 
Edad al 

cuadrado 
ED2 Años Edad del individuo 

Nota. Elaboración propia con datos del INEC (2021) 
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5.2. Estrategia econométrica 

En primer lugar, se realiza un análisis estadístico de las variables usadas en el modelo, luego se 

estima la ecuación de regresión para conocer el efecto del tipo de empleo sobre el ingreso, 

finalmente, se hace uso de Propensity Score Matching con el fin de reducir sesgos y 

posteriormente estimar la brecha de ingresos mediante el método Oaxaca-Blinder. 

5.1.1. Objetivo específico 1 

Analizar el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador durante el 

2021, mediante el uso de estadística descriptiva, para explorar los rasgos más destacados de 

las variables. 

Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo se utiliza la estadística descriptiva, la cual 

proporciona herramientas y técnicas para resumir, organizar, presentar y comprender conjuntos 

de datos, además, se pueden detectar valores atípicos los cuales son indicativos de errores en la 

recopilación de datos o de observaciones inusuales que requieren una mayor atención o 

investigación. Así, se realiza una tabla de frecuencia que incluye todas las variables del modelo, 

además, se traza un gráfico de barras de las variables ingreso y tipo de empleo para explorar su 

relación y evaluar diferencias o similitudes entre dichos grupos, asimismo, se realizan gráficas 

de barras entre el salario y las variables edad, experiencia laboral y escolaridad con el fin de 

explorar su relación. 

5.1.2. Objetivo específico 2  

Estimar la relación entre el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador 

durante el 2021, a través de una regresión múltiple, para comprobar la significancia 

estadística de las variables. 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo se realiza un modelo de regresión múltiple 

mediante mínimos cuadrados ordinarios. El modelo para el presente trabajo está basado en la 

ecuación de Mincer (1974) que estudia las determinantes del ingreso en función de los años de 

escolaridad (capital humano), la experiencia laboral, y la edad, además los efectos de cada 

variable sobre el ingreso se concluyen en base a una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

o MCO, la cual se muestra en la ecuación (1), donde 𝑦 es la variable dependiente, 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛 son 

las variables independientes, 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘 son los coeficientes de las variables independientes 

y 𝜀 es el término de error. 
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𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖                                           (1) 

Partiendo de la función (1) se añaden las variables explicativas del modelo de Mincer, y además 

se incluye la variable de interés para la investigación, que en este caso es el tipo de trabajador, 

así el modelo completo se presenta en el ecuación (2), donde i=1, …, N, lin es el logaritmo del 

ingreso, CH es capital humano y se mide en años de escolaridad, ed es la edad del individuo, 

EXP es la experiencia del trabajador, EXP es la experiencia del trabajador al cuadrado, ed es la 

edad en años, ed es la edad en años al cuadro y TC es el tipo de trabajador y se categoriza en 

asalariado (0) y emprendedor (1), y 𝜀 es el término de error. 

𝑙𝑖𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐻𝑖 + 𝛽2𝐸𝑋𝑃𝑖 + 𝛽3𝐸𝑋𝑃𝑖
2 + 𝛽4𝐸𝐷𝑖 + 𝛽4𝐸𝐷𝑖

2 + 𝛽5𝑇𝐶𝑖 + 𝜀      (2)             

5.1.3. Objetivo específico 3 

Estimar la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en Ecuador durante el 2021, 

mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas, para proponer políticas públicas 

orientadas a disminuir dicha brecha.   

Para cumplir el objetivo específico 3 se estiman dos modelos, el primero corresponde al método 

de Propensity Score Matching, y la segunda a la descomposición de brecha salarial siguiendo 

el método de Oaxaca-Blinder (1973). 

Se parte de la ecuación de Mincer para estudiar el ingreso, la cual fue representada en la 

ecuación (2). Luego, se hace uso del PSM para asegurar la homogeneidad de los individuos 

respecto a las características medidas y reducir los sesgos. Khandker et al. (2009) mencionan 

que PSM construye un grupo de comparación estadística que se basa en un modelo de 

probabilidad de participar en el tratamiento T condicionado a las características observadas X, 

esto se muestra a continuación en la ecuación (3).  

𝑃(𝑋) = Pr (𝑇 = 1|𝑋)                                                      (3) 

Asimismo, Khandker et al. (2009) estipula que se debe cumplir con los siguientes supuestos: 

a. Independencia condicional: Dado un conjunto de covariables observables X que no se 

ven afectadas por el tratamiento, los resultados potenciales Y son independientes de la 

asignación del tratamiento T. Si 𝑌𝑖
𝑇  representa los resultados para los participantes y 𝑌𝑖

𝐶  

los resultados para los no participantes, la independencia condicional, como se muestra 

en la ecuación (4), implica que: 

(𝑌𝑖
𝑇, 𝑌𝑖

𝐶) ⊥ 𝑇𝑖|𝑋𝑖                                                               (4) 
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b. Presencia de un apoyo común: Esta condición asegura que las observaciones de 

tratamiento tengan observaciones de comparación cercanas en la distribución de 

puntuación de propensión, esto se representa en la ecuación (5). 

0 < 𝑃(𝑇𝑖 = 1|𝑋𝑖) < 1                                                              (5) 

Además, para el emparejamiento se utiliza el método del vecino más cercano el cual implica 

seleccionar individuos del grupo de tratamiento y del grupo de control que tienen puntajes de 

propensión cercanos, luego, se busca encontrar los "vecinos más cercanos" en términos de 

puntajes de propensión entre los individuos de tratamiento y control, así, al seleccionar 

individuos que son similares en términos de puntajes de propensión se controla el sesgo de 

selección. 

Finalmente, para medir la brecha de ingresos por tipo de trabajador (asalariado y emprendedor) 

se utilizará la metodología de Oaxaca-Blinder de tal forma que se pueda determinar si existe 

una diferencia de ingresos significativa entre los dos grupos de estudio. Para esto se parte de la 

ecuación (6) presentada a continuación.  

ln(𝑌) = 𝑋𝛽 + 𝜀                                                                 (6) 

Donde ln(𝑌) es el logaritmo del ingreso del individuo, 𝑋 agrupa las características individuales 

de cada trabajador y 𝛽 refleja los retornos de rendimiento por cada unidad de cambio de las 

características productivas de cada trabajador y 𝜀 es el término de error. El modelo requiere de 

dos ecuaciones regresiones por grupo a comparar, que en este caso es el tipo de trabajador que 

identifica a los asalariados y emprendedores. 

ln(𝑌1) = 𝑋𝑗
1𝛽1 + 𝜀𝑗

1                                                          (7) 

ln(𝑌2) = 𝑋𝑗
2𝛽2 + 𝜀𝑗

2                                                          (8) 

La ecuación (7) es la regresión para el primer grupo y la ecuación (8) para el segundo grupo, y 

el subíndice j denota a un caso de estudio particular. El valor esperado de la diferencia entre los 

dos grupos se muestra en la ecuación (10). 

𝐸[𝑙𝑛(𝑌𝑗
1) − 𝑙𝑛(𝑌𝑗

2)] = �̅�1𝛽1 − �̅�2𝛽2                                        (9) 

𝐸[𝑙𝑛(𝑌𝑗
1) − 𝑙𝑛(𝑌𝑗

2)] = (�̅�1 − �̅�2)𝛽1 − �̅�2(𝛽1 − 𝛽2)                        (10) 
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6. Resultados 

El presente trabajo de investigación se conforma de tres objetivos específicos, los cuales se 

desarrollan a continuación, además, en cada uno se detallan figuras o estimaciones con sus 

respectivos análisis, esto con el fin de dar cumplimiento a cada objetivo específico y, 

consecuentemente, al objetivo general de la investigación.  

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador durante el 

2021, mediante el uso de estadística descriptiva, para explorar los rasgos más destacados de 

las variables. 

Durante el análisis exploratorio de los datos se encuentran valores atípicos los cuales indican 

un fenómeno inusual que resulta pertinente analizar. Los valores atípicos que más destacan son 

los pertenecientes a los salarios de algunos emprendedores, los cuales superan por mucho al 

salario promedio de este grupo. Este hallazgo se puede explicar por el gran éxito y crecimiento 

de un emprendimiento o por la existencia de emprendedores con niveles de habilidad muy altos, 

esto último se corresponde con los hallazgos de Khan et al. (2017) quien menciona que las 

empresas fundadas por empresarios con pocas habilidades se convierten en empresas que no 

hacen un uso intensivo de tecnología y con requisitos de habilidades relativamente bajos, 

mientras que aquellos emprendedores con mayor nivel de habilidad, o emprendedores estrella, 

pueden fundar empresas emergentes de alta tecnología e intensivas en I+D, por lo tanto, estos 

últimos tendrán un ingreso mucho mayor debido al tipo de sector en el cual se desempeñan. 

Consecuentemente, los emprendedores estrella causan un sesgo importante y generan valores 

atípicos en la base de datos, este efecto se puede notar al comparar los resultados de la Tabla 2, 

en la cual la inclusión de los emprendedores estrella eleva en gran medida el promedio de salario 

de los emprendedores. Por esto, para asegurar resultados precisos, válidos y que sean 

representativos para la muestra usada, se opta por eliminar los valores atípicos mediante el uso 

de un diagrama de caja y bigotes, así, se mantienen únicamente los salarios que se encuentra en 

el rango de $158,50 hasta $1607,50, y, posteriormente, se convierte el salario a logaritmo, 

además, esto elimina los datos atípicos ligados al salario para las demás variables del modelo. 

La Tabla 2 muestra la media de ingreso (log) de los asalariados y emprendedores luego de 

eliminar los valores atípicos, y revelan que la diferencia inicial entre ambos grupos es de 3,6%, 

siendo los asalariados quienes ganan más. Adicionalmente, los asalariados tienen un ingreso 
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promedio de 624,97 dólares, mientras que los emprendedores ganan en promedio 697,51 

dólares. 

Tabla 2.  

Ingreso (log) promedio por tipo de trabajador 

Tipo de trabajador Con valores atípicos Sin valores atípicos 

Asalariado 6.37 6.32 

Emprendedor 6.82 6.40 
Nota. Elaboración propia con datos del INEC (2021). 

Asimismo, la Figura 1 complementa la información de la Tabla 2. La barra de la izquierda 

representa el ingreso promedio de los asalariados, mientras que la barra de la derecha muestra 

el ingreso promedio de los emprendedores. Los resultados indican que en el año 2021 los 

emprendedores tuvieron un mayor salario promedio a comparación de los asalariados.  

Figura 1.  

Ingreso por tipo de trabajador, excluyendo valores atípicos. 

 

La Figura 2 muestra el ingreso promedio por grupo de edad en el año 2021, en la cual se observa 

que el grupo de edad entre 45 y 54 años posee el mayor salario promedio, mientras que el grupo 

de edad entre 15 y 24 años tiene el menor ingreso. Este comportamiento se corresponde con lo 

estipulado por Mincer en su ecuación del ingreso dado que a medida que los individuos 

envejecen, es probable que adquieran más experiencia laboral, acumulen habilidades y 

conocimientos específicos de su industria y desarrollen una red de contactos más sólida, lo cual 

puede contribuir a un aumento en los ingresos a lo largo del tiempo. 
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Figura 2.  

Ingreso por grupo de edad 

 

La Figura 3 muestra el ingreso percibido en función del nivel educativo, se destaca que existe 

una relación directa entre estas variables, así, los individuos con mayor nivel educativo tendrán 

mayor salario promedio. Este comportamiento se corresponde con lo estipulado por Mincer en 

su ecuación del ingreso dado que los individuos que deciden invertir en su educación con el 

objetivo de mejorar sus habilidades y conocimientos crean un impacto positivo sobre su 

productividad en el mercado laboral y, consecuentemente, su salario será mayor. 

Figura 3.  

Ingreso por nivel educativo 

 

La Figura 4 muestra el ingreso promedio y los años de experiencia laboral, en la cual existe una 

relación directa, esto implica que, cuanta mayor sea la experiencia laboral del individuo su 

salario promedio crecerá. Este comportamiento es consistente con lo estipulado por Mincer en 

su ecuación del ingreso, dado que, a medida que los individuos ganan experiencia en una 
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determinada ocupación o industria, pueden desarrollar habilidades especializadas y 

conocimientos técnicos que los distinguen en el mercado laboral lo cual puede hacer que sean 

más valiosos para los empleadores y, a su vez, puede traducirse en salarios más altos. 

Figura 4.  

Ingreso por años de experiencia laboral. 

 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los resultados de estadísticos descriptivos para todas 

las variables del modelo planteado, en dónde se detallan aspectos como el valor promedio, la 

desviación estándar, los valores mínimos y máximos, y el número de observaciones. 

Luego de procesar y limpiar la base de datos se obtienen 4965 observaciones para cada variable. 

La media del logaritmo del ingreso es de 6,33, esto es equivalente a un ingreso promedio de 

$629,87, además implica que el salario promedio de la muestra es mayor al salario básico 

unificado, el cual en 2021 fue de $400. En cuanto al tipo de trabajador al ser dicótoma solo 

tiene dos valores, 0 y 1, que son sus valores mínimo y máximo, respectivamente, y que 

representan a los asalariados y emprendedores, además, su media es de 0,07 esto implica que 

en la muestra hay un mayor número de asalariados. La edad de los individuos se encuentra entre 

los 15 y 85 años, con un promedio de 38,21 años, esto indica que existen personas por encima 

de la edad de jubilación (65 años) aun trabajando. El capital humano, medido en años de 

estudio, va desde 0 hasta 22, con un promedio de 13,44 años de estudio, lo cual se 

correspondería con un nivel académico equivalente a bachiller, esto puede dar un indicativo de 

que el capital humano tiene mayor potencial de crecimiento y puede seguir preparándose hacia 

niveles educativos superiores. Finalmente, la experiencia laboral se encuentra en un intervalo 

que va desde 0 hasta 60, con una media de 9,15 años, lo cual puede ser un indicativo de que 

gran parte del capital humano ha trabajado en la industria o similares por varios años y posee 
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un nivel de conocimiento técnico deseable para las empresas, por otra parte, esto puede suponer 

la existencia de barreras de entrada a un trabajo para los individuos sin experiencia previa.  

Tabla 3.  

Estadísticos Descriptivos 

Variables Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Ingreso (log) 4965,00 6,33 0,49 5,07 7,38 

Tipo de trabajador 4965,00 0,07 0,25 0,00 1,00 

Edad 4965,00 38,21 12,23 15,00 85,00 

Edad (al cuadrado) 4965,00 1609,29 1013,55 225,00 7225,00 

Capital Humano 4965,00 13,44 4,25 0,00 22,00 

Experiencia 4965,00 9,15 9,50 0,00 60,00 

Experiencia (al cuadrado) 4965,00 174,15 333,83 0,00 3600,00 

 

6.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación entre el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador 

durante el 2021, a través de una regresión múltiple, para determinar la significancia 

estadística de las variables. 

Se estima una regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios con el fin de 

estimar la relación entre el ingreso y las variables independientes. La Tabla 4 muestra los 

resultados de dicha estimación y se destaca que existe una diferencia de 3,16% entre el ingreso 

de los asalariados y emprendedores, siendo estos últimos quienes ganarían más, además, esta 

diferencia es estadísticamente significativa. Así, los emprendedores ganarían más debido a las 

condiciones iniciales de la estimación, ya que este grupo tiene empleados a su cargo, esto 

supone que los emprendimientos son lo suficientemente prósperos y de un tamaño significativo 

como para requerir de personal, consecuentemente, los ingresos del emprendedor serían 

inicialmente altos en comparación a los asalariados.  

Asimismo, el resto de variables independientes tienen el efecto estipulado por Mincer en el 

salario, así, la edad tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con el salario, lo 

que implica que, a medida que la edad incrementa en un año, el salario aumenta en un 3,78% 

debido a que la experiencia y conocimientos acumulados con los años mejora las capacidades 

del capital humano y pueden optar por mejoras en sus ingresos. Por otra parte, la edad potencial 

tiene una relación negativa y estadísticamente significativa en el salario, pero su efecto es de 
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tan solo 0,04%, y esto puede deberse a que a medida que un individuo envejece su productividad 

se reduce y esto tendrá repercusiones negativas en su salario, así, la edad tendría un efecto 

positivo en el salario hasta que las dificultades del envejecimiento sobrepasan las ventajas de 

la experiencia acumulada.  

Por su parte, la educación tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el salario, 

así, cuando el nivel educativo aumenta en un año el ingreso incrementa un 4,42%, debido a que 

un capital humano que tenga mayor conocimiento técnico y profundo sobre un área específica 

incrementará su valor para un empleador, lo que le permite acceder a un salario mayor. Además, 

los trabajos que ofrecen un mayor salario a menudo requieren habilidades especializadas, lo 

cual solo puede ser conseguido mediante la educación, así, una mejor preparación del capital 

humano le permite acceder a puestos de trabajo con salarios más competitivos.  

Igualmente, la experiencia laboral tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en 

el salario, así, cuando la experiencia laboral aumenta en un año el ingreso incrementa un 1,96%, 

sin embargo, este efecto es negativo cuando se considera la experiencia laboral potencial, ya 

que a medida que aumenta en un año el salario se reduce en 0,03%. Por lo tanto, en la 

experiencia laboral sucede lo mismo que con la edad ya que existe un efecto positivo en el 

salario hasta que las dificultades del envejecimiento sobrepasan las ventajas de la experiencia 

técnica acumulada, considerando que la experiencia y la edad crecen de forma simultánea. 

Finalmente, se determina que el tipo de trabajador, la edad, la escolaridad y la experiencia 

laboral tienen una relación positiva y significativa en el ingreso. 

Tabla 4.  

Regresión MCO 

lin Coeficiente 
Desviación 

estándar 
Valor t P>|t| 

Intervalo de 

confianza (95%) 

Trabajo 0,0316 0,0281 3,01 0,003 0,0292 0,1395 

Edad 0,0378 0,0036 10,58 0,000 0,0307 0,0448 

Edad2 -0,0004 0,000 -9,59 0,000 -0,0005 -0,0003 

Capital 

Humano 
0,0442 0,0014 30,62 0,000 0,0414 0,0471 

Experiencia 0,0196 0,0020 9,78 0,000 0,0157 0,0235 

Experiencia2 -0,0003 0,0000 4,72 0,000 -0,0003 -0,0001 

Constante 4,8186 0,0664 72,53 0,000 4,6883 4,9489 
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6.3. Objetivo específico 3 

Estimar la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en Ecuador durante el 2021, 

mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas, con el fin se sugerir políticas públicas 

que mitiguen la brecha salarial.    

6.3.1. Propensity score matching 

Mediante el uso de propensity score matching se logra equilibrar las características observables 

entre los grupos de tratamiento y control, esto con el fin de controlar el sesgo de selección. La 

Tabla 5 muestra el modelo PSM cuyos resultados indican que los coeficientes que representan 

la contribución relativa de cada variable independiente en la probabilidad de recibir el 

tratamiento son estadísticamente significativos en el caso de la edad, el capital humano y la 

experiencia potencial; sin embargo, no son estadísticamente significativas en el caso de la edad 

potencial y la experiencia. Además, para el grupo de no tratados existe una diferencia en el 

salario de 8,44% en su salario percibido, mientras que, en aquellos individuos que 

efectivamente recibieron el tratamiento (ATT) la diferencia de salario es de 4,89%.  

Tabla 5.  

Modelo de propensity score matching 

Trabajo Coeficiente 
Desviación 

estándar 
Valor z P>|z| 

Intervalo de confianza 

(95%) 

Edad 0,0407 0,0174 2,34 0,019 0,0066 0,0749 

Edad2 -0,0002 0,0002 -0,77 0,443 -0,0005 0,0002 

Capital 

Humano 
-0,0130 0,0065 -2,01 0,044 -0,0257 -0,0003 

Experiencia -0,0045 0,0085 -0,53 0,595 -0,0212 0,0122 

Experiencia2 0,0005 0,0002 2,31 0,021 0,0001 0,0009 

Constante -2,8216 0,3617 4,72 0,000 -3,5304 -2,1127 

Variable Muestra Tratado Controles Diferencia S.E. T-stat 

Ingreso (log) No tratados 6,4037 6,3193 0,0844 0,0281 4,00 

 ATT 6,3548 6,3548 0,0489 0,0444 3,10 

 

En la Tabla 6, se presentan los tratamientos aplicados al modelo, en este caso, el grupo de 

tratados es menor al grupo de no tratados, sin embargo, los datos siguen siendo comparables. 

Los no tratados son 4629, mientras que los tratados son 336, juntos suman un total de 4965, así, 

se forma un modelo que cuenta con suficientes observaciones comparables para que sea válido. 
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Tabla 6.  

Tratamientos de PSM. 
Asignación de tratamiento Soporte común en soporte Total 

No tratado 4629 4629 

Tratado 336 336 

Total 4965 4965 

 

La Figura 5 muestra la base de soporte común obtenida mediante la densidad de Kernel. La 

línea roja representa a las observaciones no tratadas, mientras que la línea azul representa a las 

observaciones tratadas, así, el área por debajo de ambas líneas conforma la base de soporte 

común en la cual las observaciones son comparables, dicha base es lo suficientemente grande 

y es útil para las estimaciones, dado que la condición de soporte común requiere que existan 

tratados y no tratados en cualquier valor del puntaje de propensión. En este caso, existen 

tratados y no tratados con valores de puntaje de propensión entre 0 y 0.8.  

Figura 5.  

Base de soporte común 

 

 6.3.2. Descomposición Oaxaca-Blinder 

La aplicación de la técnica Oaxaca-Blinder consiste en dividir la brecha salarial entre 

asalariados y emprendedores en una parte que se explica por las diferencias en los determinantes 

de los salarios, como la educación la experiencia laboral y la edad, y una parte que no se puede 

explicar por tales determinantes. La Tabla 7 muestra los resultados de la descomposición 

Oaxaca-Blinder sin la aplicación de PSM. Los resultados indican que la media del logaritmo 

del salario para los asalariados es de 6,32, mientras que la media del logaritmo del salario para 
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los emprendedores es de 6,40, por lo tanto, existe una diferencia de 0,0844 u 8,44% a favor de 

los emprendedores, es decir, este grupo percibe un mayor salario promedio que los asalariados 

y esta diferencia es estadísticamente significativa. El apartado de dotaciones muestra el 

aumento medio del salario de los asalariados si tuvieran las mismas características de los 

emprendedores, así, el aumento de 0,0085 indica que las diferencias en las dotaciones 

representan aproximadamente una décima parte de la brecha salarial, sin embargo, esto no es 

estadísticamente significativo. El apartado de coeficientes cuantifica el cambio en el salario de 

los asalariados al aplicar los coeficientes de los emprendedores a las características de los 

asalariados, el cual no resulta estadísticamente significativo. Asimismo, el apartado de 

interacción que mide el efecto simultáneo de las diferencias en dotaciones y coeficientes 

tampoco tiene significancia estadística.  

Tabla 7.  

Descomposición Oaxaca-Blinder sin Propensity Score Matching 

Ingreso (log) Coeficiente 
Desviación 

estándar 
Valor z P>|z| 

Intervalo de 

confianza (95%) 

Diferencial       

Predicción 1 6,3193 0,0073 870,33 0,0004 6,3051 6,3335 

Predicción 2 6,4037 0,0304 210,93 0,0002 6,3441 6,4632 

Diferencia -0,0844 0,0312 -2,70 0,0007 -0,1455 -0,0232 

Descomposición       

Dotaciones 0,0085 0,0329 0,26 0,7970 -0,0561 0,0730 

Coeficientes -0,0306 0,0322 -0,95 0,3420 -0,0936 0,0325 

Interacción -0,0623 0,0341 -1,82 0,0680 -0,1291 0,0046 

La Tabla 8 muestra los resultados de la descomposición Oaxaca-Blinder luego de la aplicación 

de PSM para asegurar la comparabilidad de los datos y reducir sesgos. Los resultados indican 

que la media del logaritmo del salario para los asalariados es de 6,39, mientras que la media del 

logaritmo del salario para los emprendedores es de 6,24, por lo tanto, existe una diferencia de 

0,1501 o 15,01% a favor de los emprendedores, es decir, este grupo percibe un mayor salario 

promedio que los asalariados y esta diferencia es estadísticamente significativa. En el apartado 

de dotaciones se muestra el aumento medio del salario de los asalariados si tuvieran las mismas 

características de los emprendedores, así, el aumento de 0,1409 indica que las diferencias en 

las dotaciones representan aproximadamente la totalidad de la brecha salarial, sin embargo, esto 

no es estadísticamente significativo. El apartado de coeficientes y el apartado de interacción no 

resultan estadísticamente significativos.  
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Tabla 8.  

Descomposición Oaxaca-Blinder luego de la aplicación de Propensity Score Matching 

lin Coeficiente 

Desviación 

estándar 

robusta 

Valor z Valor p 
Intervalo de 

confianza (95%) 

Diferencial       

Predicción 1 6,3892 0,0129 496,95 0,0002 6,3840 6,4144 

Predicción 2 6,2390 0,0899 69,37 0,0004 6,0628 6,4153 

Diferencia 0,1501 0,0908 -2,01 0,044 -0,0279 0,3282 

Descomposición       

Dotaciones 0,1409 0,0879 1,60 0,1091 -0,0314 0,3132 

Coeficientes 0,1348 0,0894 1,51 0,1320 -0,0403 0,3099 

Interacción -0,1256 0,0849 -1,48 0,1390 -0,2920 0,0409 
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7. Discusión 

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador durante el 

2021, mediante el uso de estadística descriptiva, para explorar los rasgos más destacados de 

las variables. 

Para el debate del objetivo específico 1 se parte del hallazgo de valores atípicos en la muestra 

que destacan la existencia de emprendedores estrellas como lo menciona Khan et al. (2017), 

estos emprendedores de gran éxito son poco comunes y deben su existencia a que su empresa 

experimentó un rápido crecimiento desde su creación o porque los emprendedores poseían 

niveles de habilidad muy altos. Considerando lo anterior, se eliminan los valores atípicos con 

el fin de conseguir estimaciones más precisas en los procesos posteriores.  

A continuación, se analiza el promedio de ingreso de los asalariados y emprendedores en la 

Tabla 2, y se obtiene una estimación que estipula una diferencia inicial entre ambos grupos de 

3,6%, siendo los emprendedores quienes perciben un mayor salario en comparación a los 

asalariados. Esto se corresponde con los hallazgos de Burchell y Coutts (2019) quienes 

mencionan que los emprendedores ganarían más que los asalariados solo cuando los 

emprendedores tienen empleados a su cargo, lo cual sucede en la presente investigación, Por 

otra parte, los resultados difieren de lo encontrado por Gort y Lee (2007) quienes argumentan 

que los asalariados tienen un mayor salario promedio que los emprendedores y la razón de la 

brecha es la información asimétrica, además, Astebro et al. (2011); Carrasco et al. (2009); 

Velilla y Molina (2015) encontrarían la misma brecha en favor de los asalariados, y argumentan 

que un mayor ingreso de los asalariados puede deberse a que, al ser puestos de trabajo con 

salario definido, las personas pueden, en cierta medida, tratar de obtener el trabajo que les dé 

una mayor remuneración, y al compararlos con los ingresos de los emprendedores quienes en 

su mayoría experimentan pérdidas durante los primeros años generan una brecha con una 

ventaja inicial para los asalariados debido a las situaciones laborales de cada grupo, esto se da 

considerando que el emprendimiento es aún pequeño.   

Luego, en la Figura 2 se examina la variable edad y su relación con el salario, y se encuentra 

que existe una relación directa entre estas, además, el grupo de edad comprendido entre 45 y 

54 años posee el mayor salario promedio. Considerando lo anterior, autores como D'Ewart 

(2015) encontraría resultados similares y menciona que la edad da como resultado rendimientos 
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positivos para los mayores de 45 años y que la edad está asociada con la experiencia. Asimismo, 

Magnac y Roux (2021) halla la misma relación y argumenta que esto se debe a que durante los 

primeros años de la vida laboral el capital humano está invirtiendo más en su formación, por lo 

cual pueden estar dispuestos a recibir un menor salario hasta que su formación se complete y 

entonces pueden optar por salarios más competitivos. Así, la relación positiva entre estas 

variables se genera porque a medida que pasan los años un individuo adquiere más experiencia 

laboral, habilidades y conocimientos que le permiten elevar su valor en el mercado laboral y, 

consecuentemente, acceder a un mayor salario.  

A continuación, en la Figura 3 se examina la relación entre la educación y el salario, y se 

encuentra que existe una relación directa entre estas variables. Así, Urciaga y Almendarez 

(2008); Mathias et al. (2017); Quadlin et al. (2023); y Winters (2014) encontrarían resultados 

similares, además, este último agrega que los graduados en ciencias, tecnologías, ingenierías y 

matemáticas reciben mayores salarios en comparación a los graduados de otras carreras. Así, a 

medida que los individuos incrementan su nivel educativo su salario tenderá a aumentar dado 

que los individuos con mayor habilidad y conocimiento tienen una mayor productividad y 

capacidad técnica, lo que los convierte en capital valioso para el empleador, consecuentemente, 

esto repercute en la obtención de un salario mayor.  

Posteriormente, en la Figura 4 se examina la relación entre el la experiencia laboral y el salario, 

y se encuentra que existe una relación directa entre dichas variables, lo cual es similar a los 

hallazgos de autores como Falaris (2004); Démurger et al. (2012); y Cai y Liu (2015). Así, a 

medida que la experiencia laboral del individuo sea mayor su salario promedio crecerá, debido 

a que, con el tiempo, los individuos pueden desarrollar habilidades especializadas y 

conocimientos técnicos relativos a su sector, lo que eleva su valor en el mercado laboral y esto 

les permite optar por salarios más altos. 

7.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación entre el ingreso y el tipo de empleo (asalariado y emprendedor) en Ecuador 

durante el 2021, a través de una regresión múltiple, para determinar la significancia 

estadística de las variables. 

Para el objetivo específico 2 se parte de la estimación de una ecuación de regresión mediante 

el método de mínimos cuadrados ordinarios la cual se presenta en la Tabla 4, esto permite 

analizar la relación de la variable ingreso con las variables de tipo de trabajador, edad, 
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educación y experiencia laboral. Se debe recalcar que los resultados en este apartado se obtienen 

sin aplicar el método de matching a los datos. 

En cuanto al tipo de trabajador se encuentra una diferencia de 3,16% entre el ingreso de los 

asalariados y emprendedores, lo que implica que los emprendedores son el grupo que percibe 

mayor salario, además esta diferencia es estadísticamente significativa. Esto difiere de 

investigaciones como las de Velilla y Molina (2015); Astebro y Tag (2017); Halvarsson et al. 

(2018); y Atems y Shand (2019), quienes mencionan que los emprendedores ganarían menos 

que los asalariados. Esto tiene su origen en que la mayoría de emprendimientos durante sus 

primeros años pueden tener ingresos iniciales y crecimiento de sus ingresos mucho menores 

que las personas con un empleo remunerado, y aun así optan por continuar hasta que su negocio 

despegue (Hamilton, 2000). Además, Carrasco et al. (2009) mencionan que los emprendedores 

trabajan un mayor número de horas con el objetivo de construir un negocio exitoso a largo 

plazo, por lo cual están dispuestos a hacer un mayor esfuerzo durante los primeros años de vida 

de un emprendimiento, incluso si esto les produce pérdidas al principio. Por otra parte, Burchell 

y Coutts (2019) encontrarían resultados similares y mencionan que los ingresos de los 

emprendedores con empleados a su cargo son más altos que el de los asalariados, y esto se debe 

a que cuando un negocio crece necesita mayor mano de obra para cubrir la demanda. Así, los 

emprendedores ganan más debido a que dentro del modelo se consideran otras variables que 

pueden influir sobre el ingreso, además, las razones económicas de este resultado pueden 

explicarse por el crecimiento del negocio y la posición administrativa que tienen los 

emprendedores con empleados a su cargo, dado que esto implica que el emprendimiento ha 

tenido éxito en sus primeras etapas y esto repercute en un mayor ingreso para el emprendedor, 

lo que supone que, una vez el negocio ha cumplido cierto número de años de existencia, 

empieza a generar ganancias y sobrepasa a los asalariados en cuanto a ingresos.  

En cuanto a la edad, se encuentra que esta tiene una relación positiva y estadísticamente 

significativa con el salario, lo que implica que, a medida que la edad incrementa en un año, el 

salario aumenta en un 3,78%. Esta relación tiene sentido dado que Magnac y Roux (2021); y 

Fuentes y Herrera (2015) encuentran resultados similares en sus investigaciones, además, estos 

últimos autores mencionan que la edad tiene un efecto positivo sobre el salario en Chile e indica 

que al aumentar la edad del individuo en un año el ingreso crece en 0,9%. Por otra parte, la 

edad potencial tiene una relación negativa y estadísticamente significativa en el salario de 

0,04%, lo cual se debe a que a medida que cuando un individuo envejece su productividad se 
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reduce y se le asigna menos trabajo, lo cual repercute negativamente en su salario o le dificulta 

encontrar un nuevo trabajo cuando su edad es avanzada.  

Asimismo, se encuentra que el capital humano, medido en años de escolaridad, tiene una 

relación positiva y estadísticamente significativa con el salario, así, cuando el nivel educativo 

aumenta en un año el ingreso incrementa un 4,42%. Estos resultados son similares a los 

hallazgos de Kyui (2016); Mathias et al. (2017); Quadlin et al. (2023); y Asadullah y Xiao 

(2020), estos últimos destacan que la educación tiene un impacto significativamente positivo 

en los ingresos en China y que la tasa de rendimiento de un año adicional de escolarización 

oscila entre el 6,7% y el 7,5%. Esta relación existe debido a que, según Urciaga y Almendarez 

(2008), el mejorar las habilidades de los individuos mejora su competitividad, esto a su vez les 

permite insertarse más fácilmente en el proceso productivo, aumentar su rendimiento y tener 

mejores empleos que tengan mayor remuneración.  

Finalmente, la relación entre la experiencia laboral y el salario es positiva y estadísticamente 

significativa, así, cuando la experiencia laboral aumenta en un año el ingreso incrementa un 

1,96%. De la misma forma, autores como de Zambrano y Sanchez (2015) encuentran resultados 

similares al determinar que por cada año de experiencia laboral el salario se incrementará en 

2,6%. Además, Cai y Liu (2015); Depalo et al. (2014); Nikolov et al. (2020); y Dai y Li (2021) 

encontrarían la misma relación en sus investigaciones debido a que cuando el capital humano 

posee mayor conocimiento técnico y se convierte en especialista en un área específica, algo que 

se logra con la práctica e implica desarrollar experiencia, incrementará su valor para un 

empleador y esto le permite acceder a un salario mayor. Por otra parte, la experiencia potencial 

tiene una relación inversa y estadísticamente significativa con el salario, ya que a medida que 

esta aumenta en un año el salario se reduce en 0,03%; y al igual que la edad potencial, esto se 

debe a que la experiencia laboral tiene un efecto positivo en el salario hasta que las dificultades 

del envejecimiento sobrepasan las ventajas de la experiencia técnica acumulada.  

7.3. Objetivo específico 3 

Estimar la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores en Ecuador durante el 2021, 

mediante el uso de técnicas estadísticas y econométricas, con el fin se sugerir políticas públicas 

que mitiguen la brecha salarial.    

El desarrollo de objetivo específico 3 se realiza en dos etapas, la primera utiliza el método de 

propensity score matching para asegurar la comparabilidad entre los datos, esto se presenta en 
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la Tabla 5 y Tabla 6. Luego, en la segunda etapa se utiliza el modelo de brechas Oaxaca-Blinder 

para determinar la diferencia de salarios entre los grupos de interés, mostrando, en primer lugar, 

los resultados cuando no se aplica PSM, y luego exhibiendo los resultados cuando se aplica 

PSM, de esta manera se pueden contrastar las brechas y destacar la importancia de los métodos 

de matching.  

En cuanto a la brecha de ingresos entre asalariados y emprendedores, primero se estima la 

brecha de ingresos entre los grupos de interés cuando no existe comparabilidad en los datos en 

la Tabla 7 y se encuentra que la media del logaritmo del salario para los asalariados es de 6,32, 

mientras que la media del logaritmo del salario para los emprendedores es de 6,40, así, existe 

una diferencia de 8% a favor de los emprendedores, y esta diferencia es estadísticamente 

significativa. Posteriormente, en la Tabla 8 se estima la brecha de ingresos entre asalariados y 

emprendedores cuando se considera que los datos son similares en sus características 

observables, es decir, luego de la aplicación de PSM, así, se encuentra que la media del 

logaritmo del salario para los asalariados es de 6,39, mientras que la media del logaritmo del 

salario para los emprendedores es de 6,24, así, existe una diferencia de 15,01% a favor de los 

emprendedores, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Este resultado contrasta con 

la brecha de 3,16% encontrada en la estimación inicial mediante MCO, así como con la brecha 

de 8% encontrada cuando las observaciones no son comparables entre sí, lo que implica que 

realmente la brecha era mucho mayor de lo estipulado anteriormente y permite destacar la 

importancia de que las observaciones sean comparables para reducir los sesgos.  

Respecto a lo anterior, los hallazgos se corresponden con lo encontrado por Özcan (2011); 

Levine y Rubinstein (2016); y Åstebro y Tåg (2018) quienes mencionan que aquellos 

emprendedores de empresas unipersonales ganarían menos que un asalariado, pero los 

emprendedores que tienen una empresa más consolidada o empleados a su cargo, como es el 

caso de la presente investigación, tendrían un ingreso mayor que los asalariados. Bajo la misma 

línea, Nikolova et al. (2023) encuentran que los emprendedores que llegan al nivel de 

supervisores, es decir, aquellos que tienen empleados a su cargo, ganan mucho más que los 

asalariados. Por otra parte, los resultados difieren de los hallazgos de Moskowitz y Vissing 

(2002) quienes mencionan que el emprendedor medio gana menos que su homólogo asalariado 

en Estados Unidos. 

Como se mencionó anteriormente, cuando los asalariados empiezan a trabajar, tienen un ingreso 

definido, lo cual implica que, cuando se consideran los primeros pasos dentro del mercado 
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laboral, los asalariados experimentan ganancias desde el primer salario que obtienen. En 

contraste, los emprendedores, en su mayoría, experimentan pérdidas durante los primeros años. 

Consecuentemente, esto ubica a los asalariados en una posición inicial ventajosa en 

comparación con los emprendedores. Sin embargo, con el pasar de los años, la situación cambia, 

y esto se refleja en los resultados obtenidos, así, cuando se emparejan asalariados y 

emprendedores con características similares en cuanto a educación, edad y experiencia laboral, 

los emprendedores obtienen, en promedio, un mayor salario. Esto se debe a que, a medida que 

el emprendimiento crece con el tiempo, los ingresos también experimentan un aumento lo 

suficientemente grande como para superar el salario de un trabajador asalariado equivalente. 

Así, se determina que cuando un emprendedor sobrepasa el umbral de pérdidas y empieza a 

generar ganancias puede empezar a contratar empleados y aumentar la producción, lo cual se 

traduce en un crecimiento de la empresa y genera mayores beneficios para el emprendedor, 

además, estos ingresos serían suficientes para sobrepasar a un asalariado que tenga las mismas 

características de edad, experiencia laboral y educación.  
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8. Conclusiones 

Para el objetivo específico 1, mediante el uso de estadística descriptiva, se encuentran valores 

atípicos muy altos que indican la existencia de emprendedores con un gran éxito. Luego, se 

descartan dichos valores y se analiza el ingreso y el tipo de empleo, consecuentemente, se 

encuentra una diferencia salarial de 3,6% en favor de los emprendedores, dando solución a la 

pregunta de investigación perteneciente al objetivo específico 1. Así, los emprendedores ganan 

más debido a que tienen empleados a su cargo, lo que implica que su negocio es lo 

suficientemente rentable como para empezar a contratar personal que mantenga y mejore la 

producción, lo que en última instancia mejora los ingresos del emprendedor dueño de la 

empresa. 

En el caso del objetivo específico 2, se encuentra una relación positiva y estadísticamente 

significativa entre el ingreso y el tipo de trabajador, lo cual, bajo el contexto de la investigación, 

implica que los emprendedores ganan más que los asalariados, además, esto da solución a la 

pregunta de investigación perteneciente al objetivo específico 2. Adicionalmente, la diferencia 

de ingresos se puede explicar por el contexto en el cual la información fue tomada, ya que 

durante el año 2021 se dio la crisis económica provocada por la pandemia, así, existe la 

posibilidad de que los emprendimientos analizados sean solo los que, debido a su gran 

rentabilidad, pudieron sobrevivir a la crisis económica, además, los trabajadores asalariados 

incluidos en el estudio pudieron estar bajo condiciones de trabajo especiales como la reducción 

salarial o el teletrabajo a costa de un menor salario.  

Para el objetivo específico 3, se encuentra que la brecha de ingresos entre asalariados y 

emprendedores, cuando las observaciones son comparables, es de 15,01%, siendo los 

emprendedores quienes ganan más, así, esto da solución a la pregunta de investigación referente 

al objetivo específico 3. Posteriormente, se plantea que esta brecha se debe a que, cuando estos 

grupos son comparables en cuanto a su edad, educación y experiencia laboral, existe una mayor 

ventaja para los emprendedores, además, cuando estas características incrementan en los 

asalariados estos pueden estar limitados por los ascensos o sueldos que su empleador defina 

para ellos, mientras que los emprendedores pueden obtener mejores rendimientos de estas 

características al aplicarlas directamente sobre su negocio y generar mayores beneficios. Así, 

se concluye que los emprendedores tienen un mayor salario promedio que los asalariados con 

características equivalente en cuanto a edad, educación y experiencia laboral debido que los 
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emprendedores pueden obtener un mayor beneficio económico de un crecimiento en dichas 

características.  

En general, mediante el uso de métodos estadísticos y econométricos, se determina que existe 

una brecha de ingresos de 15,01% entre asalariados y emprendedores la cual es estadísticamente 

significativa. Si bien puede considerarse una brecha alta, al tratarse de un beneficio para los 

emprendedores esto puede ser una razón para que más personas generen emprendimientos que 

dinamicen la economía, generen puestos de trabajo y generen innovación, lo cual en última 

instancia impulsaría el crecimiento económico del país. Por otra parte, la limitación más 

relevante para el trabajo fue la falta de una variable que esté creada específicamente para definir 

a los emprendedores, dado que el INEC solo precisa a los autoempleados y a los patronos en la 

ENEMDU, y deja de lado a los autoempleados que pueden estar empezando su 

emprendimiento, pero aún no ha crecido tanto como para empezar a contratar a más personas.  
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9. Recomendaciones 

En el caso del objetivo específico 1, los resultados preliminares indican una brecha salarial en 

favor de los emprendedores. Frente a este escenario, se sugiere que el gobierno promueva el 

seguimiento y apoyo a los emprendimientos durante los primeros años del negocio mediante 

programas de ayuda económica, préstamos a tasas de interés baja o capacitación continua, con 

el fin de que estos puedan crecer lo suficiente para generar beneficios mayores para sus 

propietarios y empleados. 

Luego, en el objetivo específico 2, se comprueba que la brecha salarial a favor de los 

emprendedores es estadísticamente significativa. Además, considerando el contexto del año 

2021, se sugiere que los gobiernos no desatiendan las dificultades de los pequeños y medianos 

emprendimientos, ya que estos tienen un papel importante para las economías locales, y esto se 

puede desarrollar mediante programas de refinanciamiento de deudas o préstamos en mejores 

condiciones que considere los problemas de cada negocio para establecer las condiciones de 

pago.  

Posteriormente, en el caso del objetivo específico 3, se determina que los emprendedores ganan 

más que los asalariados debido a que los primeros pueden obtener un mayor beneficio 

económico de un crecimiento en su educación, experiencia laboral y edad. Así, se sugiere que 

los agentes de toma de decisiones mejoren el acceso y la preparación universitaria y niveles 

superiores mediante la potenciación de programas de becas o acuerdos con otros países para 

capacitar al capital humano en otras universidades más especializadas, además de crear 

mecanismos que permitan a los recién graduados a acceder a empresas con el fin de ganar 

experiencia laboral durante sus primeros años. 

Luego, en el objetivo general, se determina que la brecha de ingresos de 15,01% entre los 

grupos de estudio puede ser una diferencia considerablemente grande. A pesar de esto, las 

políticas públicas deberían enfocarse en la promoción del emprendimiento, incluso si esto eleva 

la brecha de ingresos, dado que al ser Ecuador un país en desarrollo necesita las ideas de las 

nuevas empresas para impulsar su economía. Finalmente, una extensión que se presenta en la 

elaboración de la investigación, implica que futuros enfoques puedan comparar los salarios de 

emprendedores que trabajan solos, emprendedores con empleados a su cargo y asalariados, con 

el fin de encontrar una brecha más detallada que amplie la visión de los ingresos percibidos por 

cada grupo. 
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