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2. Resumen 

El desempleo juvenil es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo 

globalizado. En el caso de Ecuador, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) (2020), hasta diciembre del 2019, el 37,6% de la población desempleada lo constituían 

personas entre 15 y 24 años. En este sentido, la presente investigación se centra en evaluar el 

impacto sobre el desempleo juvenil de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, 

Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo (LOTJ) 

aprobada en el 2016, mediante un análisis descriptivo y econométrico durante 2007-2020. Se 

incluyen variables de control referentes a las condiciones sociales, económicas, demográficas 

y culturales que enfrentan los jóvenes de 18 a 26 años de edad. Los datos fueron extraídos de 

la Encuesta Nacional sobre Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) publicada por el 

INEC (2021) y comprende información de 21 provincias de Ecuador. Se empleó el método 

Propensity Score Matching (PSM) con el que se obtuvo que, efectivamente, la implementación 

de la LOTJ redujo de forma significativa el desempleo juvenil en el periodo posterior a su 

creación. Además, se encontró que el contexto laboral en las provincias es heterogéneo y 

depende en gran medida de su estructura productiva. Ante este escenario, se sugiere que el 

Estado implemente políticas públicas que se basen en mecanismos normativos para insertar a 

los jóvenes en el mercado laboral, por ejemplo, a través de incentivos legales que prioricen la 

contratación de personas jóvenes en las empresas privadas. 

 

Palabras claves: Desempleo juvenil. Políticas públicas. Ecuador. PSM. 

Clasificación JEL: E24. J88. O54. C14.  
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2.1. Abstract 

Youth unemployment is one of the main problems facing the globalized world. In the 

case of Ecuador, according to the National Institute of Statistics and Censuses (INEC) (2020), 

until December 2019, 37.6% of the unemployed population was made up of people between 15 

and 24 years old. In this sense, this research focuses on evaluating the impact on youth 

unemployment of the Organic Law for the Promotion of Youth Work, Exceptional Regulation 

of the Working Hours, Unemployment and Unemployment Insurance (LOTJ) approved in 

2016, through a descriptive and econometric analysis during 2007-2020. Control variables are 

included referring to the social, economic, demographic and cultural conditions faced by young 

people between 18 and 26 years of age. The data was extracted from the National Survey on 

Employment, Unemployment and Underemployment (ENEMDU) published by the INEC 

(2021) and includes information from 21 provinces of Ecuador. The Propensity Score Matching 

(PSM) method was used, with which it was obtained that, effectively, the implementation of 

the LOTJ significantly reduced youth unemployment in the period after its creation. In addition, 

it was found that the labor context in the provinces is heterogeneous and depends largely on its 

productive structure. Given this scenario, it is suggested that the State implement public policies 

based on regulatory mechanisms to insert young people into the labor market, for example, 

through legal incentives that prioritize the hiring of young people in private companies. 

 

Keywords: Youth unemployment. Public politics. Ecuador. PSM. 

JEL classification: E24. J88. O54. C14. 
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3. Introducción 

El desempleo juvenil es una de las principales problemáticas que vive el mundo 

globalizado y, por lo tanto, ha sido y continúa siendo el foco de atención de los decisores de 

políticas públicas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2020) la tasa de 

desempleo mundial juvenil se sitúa en el 13,6%, a su vez los jóvenes tienen tres veces más 

probabilidades que los adultos (la población de 25 años de edad o más) de estar desempleados. 

En todo el mundo, una quinta parte de los jóvenes son ninis, lo que significa que ni están 

adquiriendo experiencia en el mercado de trabajo, ni recibiendo ingresos provenientes de un 

trabajo, ni mejorando su educación o sus competencias. En América Latina, según la CEPAL 

(2020) uno de los principales efectos de la pandemia en el mercado de trabajo es la significativa 

destrucción de empleos que afectó en mayor medida a los jóvenes, cuya tasa de ocupación 

media se redujo 7,8 puntos porcentuales, una reducción superior a la de 7,3 puntos porcentuales 

observada entre el resto de los trabajadores. Por lo tanto, en la región hay 9,4 millones de 

jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están en capacitación, y más 

de 30 millones sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad. En Ecuador, de acuerdo 

con el INEC (2020), hasta diciembre del 2019, el 37,6% de la población desempleada lo 

constituían personas entre 15 y 24 años; mientras tanto, quienes tienen entre 25 y 34 años 

representaban el 29,6%. 

En este contexto, se reitera la importancia de crear políticas públicas que generen un 

suficiente número de empleos, con la finalidad de dotar a los jóvenes de las competencias 

requeridas, asegurar que gocen de protección social y que tengan derechos en el trabajo. Es así 

que, en Ecuador, en el 2016 se aprobó la LOTJ, con el objetivo de impulsar el empleo juvenil 

mediante la regulación de las pasantías y el porcentaje mínimo de trabajadores jóvenes (18-26 

años) en empresas privadas, así como la aplicación de las jornadas prolongadas y reducidas de 

trabajo, y la licencia de paternidad o maternidad para el cuidado de los hijos dentro de los 

primeros 12 meses de vida del niño o niña (Ecuador, Ministerio de Trabajo, 2018). Para motivos 

del presente estudio, se hace hincapié en las reformas que establece la mencionada ley con 

respecto a Ley de Pasantías en el Sector Empresarial y la creación del Contrato de Trabajo 

Juvenil. Es importante mencionar que a pesar de que en varios estudios como el realizado por 

Blakeslee et al. (2020) se considera como jóvenes a las personas de entre 15 y 24 años siguiendo 

como modelo lo establecido por la Unesco, en la presente investigación, se considera como 

jóvenes a los individuos que se encuentran dentro del rango de edad de 18 a 26 años con la 

finalidad de incluir al grupo etario al que se enfoca la LOTJ. 
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En consecuencia, al analizar el efecto de la intervención del Estado sobre el desempleo, 

a través de la implementación de programas y políticas laborales, es posible relacionarlo con la 

Teoría Keynesiana del desempleo, la cual surge en 1936 debido a la necesidad de dar 

explicación a las causas de la Gran Depresión. Los economistas keynesianos promueven la 

intervención gubernamental para conducir a la economía hacia el pleno empleo y el equilibrio 

de los precios. En cuanto, al creciente cuerpo de literatura empírica dedicada a analizar el 

impacto de las políticas públicas laborales sobre el nivel de desempleo en la sociedad, se 

destacan los estudios realizados por Svabova y Kramarova (2021) que analizan los resultados 

de una política activa del mercado de trabajo en Eslovaquia, la cual pretende prevenir el 

desempleo de larga duración entre los jóvenes y mejorar su competitividad, a través de la 

adquisición de experiencia laboral mediante prácticas pre-profesionales, sus resultados indican 

que la política tuvo un impacto positivo en la empleabilidad y sostenibilidad de sus 

participantes. Así mismo, Park et al. (2020) al examinar la efectividad de un programa de apoyo 

al empleo juvenil en Corea del Sur, obtienen que la intención de encontrar trabajo de los 

participantes del programa aumentó al 8,3% en comparación con los no participantes durante 

el periodo de tres años del programa. Sin embargo, existe también evidencia empírica que 

demuestra lo contrario, tal es el caso de Holford (2020) que analizan la implementación de 

programas de empleo parcial dedicado a los jóvenes de entre 15 y 24 años, muestran que los 

efectos generados no mejoran la empleabilidad de este grupo poblacional, sino que, por el 

contrario, los efectos incluyen una reducción del rendimiento escolar y una mayor duración de 

desempleo antes de los 25 años. 

Considerando dicho contexto, se han empleados técnicas estadísticas y econométricas, 

concretamente, el método de emparejamiento por puntaje de propensión que permite determinar 

el efecto real de la política al hacer que los individuos tratados presenten características 

comparables. Los datos fueron extraídos de la Encuesta Nacional sobre Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(2021) y comprende el periodo 2007-2020. La información se basa en el comportamiento del 

desempleo de los jóvenes de entre 18 y 26 años de edad de 21 provincias de Ecuador. En este 

sentido, las variables utilizadas en la investigación han sido tratadas de modo que se obtuvo la 

tasa de desempleo juvenil de cada año, variable que se la considera como dependiente en la 

modelación econométrica posterior. Con respecto a la variable independiente, se creó una 

variable dummy que toma el valor de 0 para expresar el antes y de 1 para referirse al periodo 

posterior a la aprobación de la ley sujeto de análisis. Asimismo, con el fin de dar mayor 
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explicación al modelo se incluyen variables de control como la escolaridad, experiencia, 

experiencia potencial, edad, edad potencial, sexo, área, etnia, estado civil, relación de 

parentesco, ingreso laboral, región territorial, sectores económicos y, finalmente, el seguro 

social. 

Por lo tanto, la presente investigación pretende comprobar las siguientes hipótesis: (i) 

el desempleo juvenil en Ecuador disminuyó a partir de la implementación de la LOTJ en 

Ecuador las provincias con mayor concentración económica poseen menor desempleo juvenil, 

y (iii) la LOTJ, provocó la reducción del desempleo juvenil en Ecuador. De esta manera, se 

plantean los siguientes objetivos específicos; en primera instancia, examinar la evolución del 

desempleo juvenil en Ecuador durante el periodo 2007-2020, mediante un análisis gráfico y 

descriptivo. Segundo, analizar el contexto laboral juvenil en las diferentes provincias de 

Ecuador, mediante un análisis gráfico y descriptivo para determinar la presencia de 

heterogeneidad entre las provincias. Por último, estimar el impacto sobre el desempleo juvenil 

en Ecuador de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional 

de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo aprobada en el 2016, mediante el 

método propensity score matching, con el fin de formular políticas públicas que mejoren la 

empleabilidad de los jóvenes.  

Cabe mencionar que para realizar la evaluación de impacto de la ley en cuestión se 

considera el ciclo de maduración de las políticas públicas con la finalidad de generar resultados 

satisfactorios y que permitan ponderar los cambios acaecidos en la realidad social, captar los 

avances, los resultados, y los aprendizajes (Bertranou, 2019). 

El aporte que brinda la investigación a la literatura económica es la evaluación del efecto 

de una política pública implementada para frenar el desempleo juvenil que no ha sido analizada 

de forma detenida y concreta en otros estudios. Se considera además la inclusión de otros 

determinantes sociales, geográficos y culturales. Así mismo, se ha utilizado el método de 

emparejamiento por puntaje de propensión (PSM) que permite solucionar dificultades como el 

sesgo de selección y por ende arrojar resultados más precisos sobre efectos de interés, además 

que mediante el uso de una combinación lineal de covariables para una única puntuación logra 

equilibrar los grupos de tratamiento y de control sin perder un número elevado de 

observaciones. 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente forma; en el 

primer apartado se presenta el tema de la investigación; en el apartado dos el resumen, seguido 
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por la introducción en el apartado tres; posteriormente el apartado cuatro contiene el marco 

teórico que está clasificado en antecedentes y evidencia emperica; en el apartado cinco se 

muestran la metodología que se refiere al proceso seguido para el análisis de los datos y las 

estrategias econométricas utilizadas; en el apartado seis se ubican los resultados encontrados; 

la discusión entre los hallazgos del presente estudio y el contraste con los estudios antes 

realizados se presentan en el apartado siete. A continuación de ello, se muestran las 

conclusiones en el apartado 8, y las recomendaciones en el apartado 9. Finalmente, se presenta 

la bibliografía y los anexos en las secciones 10 y 11, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes 

Considerando los múltiples estudios en torno al mercado laboral y su funcionamiento, 

es evidente que dentro de los aportes más significativos se encuentran aquellos realizados por 

los economistas neoclásicos, para ellos el mercado de trabajo tenía un comportamiento similar 

al del mercado de bienes y servicios, y donde el precio pagado por el trabajo es el salario 

(Toharia, 1983). Es así que, en la teoría neoclásica, el escenario económico parte bajo 

condiciones de competencia perfecta, permitiendo la existencia de agentes representativos 

similares en sus preferencias y tecnologías. Además, el enfoque de análisis implica la perfecta 

flexibilidad de precios, movilidad de los factores de producción, información perfecta acerca 

del mercado y racionalidad en los agentes decisores, siendo la causa del desempleo una decisión 

exógena que altera la magnitud del salario real y lo ubica sobre su nivel de equilibrio (Say, 

1816). 

A pesar de que las propuestas normativas del modelo neoclásico fueron admitidas como 

válidas en periodos de expansión y pleno empleo, llegaron a resultar inapropiadas en un 

contexto de desempleo generalizado ocasionado por la crisis económica de 1929 que marcó un 

momento importante en el desarrollo de la economía laboral. Este hecho histórico influyó en 

las formulaciones y teorías acerca del mercado de trabajo elaboradas por Keynes (1936) quien 

pensaba que, contrario a lo manifestado por los neoclásicos, la economía no tendía de manera 

automática hacia el pleno empleo y que las fuerzas de mercado no eran suficientes para salir de 

la recesión. Su teoría se centra en que el factor causante del desempleo es la insuficiencia de la 

demanda agregada. En tal sentido, se concibe la existencia de un desempleo involuntario. 

Afirmaba que el equilibrio puede darse con desempleo y aboga por la intervención del gobierno 

a través de políticas fiscales y monetarias que estimulen el consumo y la inversión, incidiendo 

así en el déficit público, con el claro objetivo de incrementar la demanda y, con ello, aumentar 

el empleo y la renta (Schumpeter y Keynes, 1936).  

Por otra parte, Phillips (1958) muestra la existencia de una relación inversa, de corto 

plazo y no lineal entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios nominales 

durante aproximadamente cien años de historia de Reino Unido. Su estudio permite plantear la 

famosa Curva de Phillips, en donde se evidencia que el costo de oportunidad de reducir el 

desempleo es una elevada inflación y, por ende, el costo de oportunidad de reducir la inflación 

es un aumento del desempleo. Su trabajo representa un fundamento empírico de las hipótesis 

acerca de la asociación directa entre un elevado nivel de producción y una alta tasa de inflación. 
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Más tarde, Solow (1960) vincula al desempleo y precios partiendo del supuesto de que los 

precios se determinan al añadir un margen constante al coste salarial por unidad de producto 

elaborado.  

Otra teoría importante y reconocida sobre el mercado laboral es la propuesta por Okun 

(1962) quien basa sus estudios en la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de producción 

de las economías. Para llegar a la formulación de la Ley de Okun, basa su análisis en los datos 

recogidos de la producción y el desempleo de Estados Unidos durante los años 50. Esto le 

permitió explicar una relación fuertemente lineal e inversa entre las variaciones de dichas 

variables, lo que implica, además, que cuando la tasa de crecimiento es baja, la inversión no 

generó empleo suficiente para satisfacer la oferta laboral. Cabe recalcar que se le ha dado el 

nombre de “Ley de Okun” a la relación antes expuesta, principalmente porque es una relación 

empírica que con regularidad se cumple para las economías desarrolladas presentando 

variaciones en los coeficientes estimados. Partiendo de su formulación inicial hasta la 

actualidad han surgido numerosas adaptaciones sobre la ley de Okun, en donde la diferencia 

que destaca es la manera de calcular las variaciones del desempleo y la producción (Loría et al, 

2015).  

Posteriormente, Azariadis (1975) y Baily (1974) desarrollan la Teoría de los Contratos 

Implícitos, cuya finalidad era la explicación del desempleo involuntario. En sus estudios 

pretendían explicar la existencia de salarios rígidos y altas tasas de desempleo a partir de la 

distinta aversión de los trabajadores y empresarios al riesgo. En esta teoría las garantías 

salariales y de empleo ofrecidas por las empresas a sus trabajadores para el futuro llegan a 

significar un impedimento para el ajuste de los salarios ante un exceso de oferta de trabajo. 

Incluso el interés práctico por el término contratos implícitos ha sido promovido por la 

búsqueda de otras opciones respecto al enfoque del equilibrio del mercado de mano de obra de 

la Curva de Phillips (Rosen, 1998). 

Una de las teorías más recientes y que vale la penar mencionar es la propuesta por la 

corriente Institucionalista, misma que se fundamenta en la importancia que tienen las 

instituciones en la regulación del mercado laboral. Aquí, Piore (1983) divide el mercado de 

trabajo en un sector primario y secundario, en donde, el primero se caracteriza porque posee 

los puestos de trabajo con salarios relativamente elevados, buenas condiciones de trabajo, 

equidad, normas laborales, posibilidades de promoción, y estabilidad en el empleo. Por otro 

lado, el sector secundario se caracteriza por la inestabilidad de empleo y una elevada rotación 
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de la población trabajadora. En consecuencia, debido a las características de los dos sectores, 

el tipo de paro también va a ser diferente: en el sector primario va a destacar el desempleo 

involuntario y en el mercado secundario va a existir una rotación voluntaria (Fernández, 2010). 

La evolución que experimentó la Economía laboral durante el siglo XX desemboca en 

un planteamiento que integra aportes de corrientes distintas a la neoclásica. Así tenemos el 

modelo propuesto por Layard et al. (1991) que integra factores de naturaleza macroeconómica, 

microeconómica e institucionales, dando especial importancia a estos últimos al momento de 

explicar la rigidez presente en el mercado de trabajo, comparten la hipótesis institucionalista 

sobre la segmentación del mercado laboral, principalmente sobre su carácter dual, la diferencia 

surge en la distinción que se realiza entre los desocupados externos y los ocupados internos. 

Sobre esos fundamentos, desarrollan su modelo explicativo en un escenario de competencia 

imperfecta y el equilibrio ocurre a partir de la coincidencia del proceso de determinación de 

precios por parte de las empresas en mercados de competencia monopolística y del proceso de 

determinación de los salarios por parte de los trabajadores, por lo tanto, el salario real depende 

del poder de negociación de los sindicatos y además se considera la existencia de subsidios de 

protección por desempleo (Blanchard, 2007). 

Así mismo, dentro de los nuevos enfoques de la Economía del mercado de trabajo se 

abren nuevas líneas de investigación empírica y teórica, tal es el caso de la propuesta sobre la 

segregación del mercado de trabajo por género, que ofrece fuertes vínculos para articular el 

análisis del mercado de trabajo con la teoría sociológica general, ya que asocia la discriminación 

de la mujer en el ámbito laboral con el comportamiento de los individuos en una sociedad con 

características patriarcales (Reskin y Harman, 1986). Una segunda línea analiza los mercados 

de trabajo locales, que parte de la idea de que la mano de obra como mercancía no tiene la 

misma movilidad que otras mercancías debido a que un trabajador enfrenta limitaciones de 

movilidad regional que se asocian a la vida social y familiar. Un tercer campo de investigación 

reciente considera la aplicación de un enfoque de redes sociales que poseen las personas, ya 

que entre los oferentes y demandantes de la fuerza de trabajo existen unos actores sociales que 

transfieren información de un lado a otro y que permiten establecer las relaciones laborales 

(Maurani, 1988). 

Más recientemente, ha ganado importancia la Economía Colaborativa que fue divulgada 

por Gansky (2010) y Botsman y Rogers (2010) para hacer referencia a las actividades que se 

realizan sobre redes distribuidas de individuos y comunidades conectados y que cambian de 
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manera visible la forma de producir, consumir, financiarse y aprender, lo que a su vez se 

contrapone con la idea tradicional basada en instituciones centralizadas. Según Stokes et al. 

(2014) la economía colaborativa basa su funcionamiento en el uso del internet para conectar los 

diferentes agentes económicos. Además, su principal objetivo es aumentar la eficiencia y la 

optimización de los recursos infrautilizados en la sociedad. Referente al mercado laboral, este 

enfoque impone una serie de cambios que afectan la organización del trabajo. Según Plaza et 

al. (2018) la especialización de las unidades productivas genera un aumento de la eficiencia y 

da flexibilidad a las empresas con poder de mercado, esta mejora en la eficiencia se produce en 

mayor medida debido a la reducción de costes laborales, por la individualización de las 

relaciones laborales y por los impedimentos que plantea para crear y organizar sindicatos. En 

consecuencia, como apunta Rodríguez (2016) cuando la comunidad no incluye correctamente 

los principios teóricos de la economía colaborativa, la subcontratación puede crear un 

mecanismo de precarización de las condiciones de trabajo. 
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4.2.     Evidencia empírica 

Existe un creciente cuerpo de literatura empírica dedicada a analizar el impacto de las 

políticas públicas laborales sobre el nivel de desempleo en la sociedad, es así que se optó por 

mencionar estudios en donde la intervención del estado en el mercado laboral a través de la 

creación  de políticas y programas laborales contribuyó de forma positiva a la reducción del 

desempleo y, por otro lado, aquellas investigaciones en donde se muestran resultados negativos 

o nulos, asimismo, se consideran otras variables y metodologías empleadas con la finalidad de 

comprobar que tan eficaces han sido las diversas políticas públicas de reducción del desempleo 

juvenil aplicadas en todo el mundo.  

De acuerdo con Park et al. (2020) en sus estudios acerca de la eficiencia del programa 

“Plan Visión” implementado en Corea del Sur y haciendo uso del método de emparejamiento 

por puntaje de propensión señalan que con la aplicación del plan, la probabilidad de ser nini (ni 

estudia, ni trabaja) del grupo tratado disminuyó un 6,7% más que el grupo de comparación, sus 

hallazgos determinan que las mujeres y grupos de menor edad tienen mayores probabilidades 

de ser desempleados, lo que coincide con el estudio de Blázquez et al. (2019) que detectan que 

los programas de empleo en España han sido efectivos en cuanto a la mejora de la participación 

laboral de los hombres jóvenes, sin embargo, los resultados no presentan significancia cuando 

se analiza el efecto en las mujeres.  

Es así que, Collins et al. (2021) sugieren la necesidad de lograr una mayor integración 

institucionalizada del bienestar juvenil desarrollando la fuerza laboral mediante la mejora de 

sus habilidades. En este sentido,  Muja et al. (2019) investigan el impacto de los programas 

educativos de especificidad vocacional de Países Bajos sobre la posibilidad de tener un trabajo 

remunerado y un ingreso inmediato al mundo laboral  de los graduados, encuentran que el 

impacto es positivo y significativo. Dean et al. (2019) hayan un resultado similar al determinar 

que el Programa de Evaluación Vocacional de la escuela al trabajo en Virginia tiene una tasa 

de rendimiento trimestral mediana estimada de casi el 30%. Así mismo, Bjorvatn et al. (2021) 

mencionan que los programas formativos y de establecimiento de objetivos en relación a las 

perspectivas laborales de los jóvenes cambian sus hábitos y aumentan el empleo, además, 

provoca una reducción de la dependencia de los beneficios por desempleo.  

De igual forma, Kluve et al. (2019) realizan un estudio del impacto de varios programas 

y políticas de empleo juvenil en todo el mundo, sugieren que el éxito es más evidente en los 

países con ingresos medios y bajos. Por lo que, Bagchi y Paul (2018) mencionan que en los 
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países de África del Norte los gobiernos tienen razones suficientes para adoptar políticas que 

permitan el crecimiento de los mercados y creen empleos para absorber la fuerza laboral 

educada. Es así que, Blustein et al. (2020) sugieren que una manera de mejorar los resultados 

de las políticas de empleo joven es a través del diseño de intervenciones que incluyan estrategias 

de asesoramiento individual e integrales, basándose en un análisis minucioso del entorno 

familiar, de pareja y de la comunidad en las que se desarrollan los jóvenes participantes.  

Por su parte, Hong et al. (2020); Modestino y Paulsen (2019) y Jackson et al. (2021) 

determinan que los programas de Empleo Juvenil de Verano mejoran las habilidades sociales, 

las aspiraciones universitarias y la preparación para el trabajo de los niños y jóvenes, mencionan 

que la experiencia del trabajo de verano ayuda a preparar a los jóvenes para la universidad y 

facilita el desarrollo de la comunidad, es por eso que Al-Maalwi et al. (2021) destacan el papel 

que debe desempeñar la comunidad para ayudar a reducir el problema del desempleo, una forma 

eficaz de hacerlo es mediante la renovación de institutos vocacionales para desarrollar 

habilidades técnicas y artesanales para los jóvenes desempleados.  

Otros estudios como el realizado por Jonsson y Goicolea (2020) establece que el 

Programa Nacional de Enriquecimiento de Trabajo Social de Georgia interviene en el 

fortalecimiento e integración de los jóvenes ninis, permitiéndoles ganar confianza y 

competencias en el ámbito laboral. La investigación de Das (2021) para Bangladesh permite 

afirmar que la capacitación sobre cómo desenvolverse en diferentes áreas de trabajo, dado en 

las instituciones de educación secundaria aumenta la participación en el mercado laboral en 16 

puntos porcentuales y los ingresos en un 23%. Claramente el proceso de transición de los 

jóvenes a la vida laboral representa un reto en la mayoría de las economías, por lo que Kim et 

al. (2019) mencionan que los programas que incluyen servicios para facilitar la transición a la 

vida independiente de los jóvenes aumentan significativamente su probabilidad de completar la 

educación superior, por lo que a largo plazo obtienen oportunidades de trabajo a tiempo 

completo. 

Naseem (2020) menciona que los Programas de Desarrollo de Aprendizaje Juvenil de 

América del Norte han logrado un efecto positivo en el desarrollo personal y profesional de los 

jóvenes de diferentes comunidades, debido principalmente, a que  han sido involucrados en 

actividades sociales que les permiten formarse como futuros líderes. De manera análoga, los 

hallazgos de Hull et al. (2020) sugieren que el programa National Youth Service que brinda 

capacitación a los adultos jóvenes de 17 a 24 años para desarrollar habilidades personales, 
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laborales y vocacionales, y proporcionar experiencia laboral a través de orientación y prácticas 

laborales, genera un efecto positivo sobre el empleo de los jóvenes participantes, debido a que 

les permite generar autoeficiencia profesional.  

En la misma línea, Sonneveld et al. (2020) detectan que el impacto de los servicios de 

trabajo juvenil contribuyen a mejorar los resultados educativos formales y tienen un efecto 

positivo en la empleabilidad de los jóvenes. Por lo que, Hasson et al. (2021) y Pompei y 

Selezneva (2021) mencionan que los programas de protección y ayuda a jóvenes desempleados 

en EEUU aumentan un 3,2% las probabilidades de estar empleado a tiempo parcial o completo 

al momento de su finalización. Royce et ál. (2018) y Bratti et al. (2021) afirman que las prácticas 

laborales previo a la culminación de la educación secundaria y de tercer nivel mejoran la 

posibilidad de ganar salarios más altos y con respecto a la búsqueda de empleo, el 21,8% de los 

participantes encontró su trabajo a través del programa.  

En consecuencia, resulta evidente que el sistema educativo representa una vía 

indiscutible para la mejora del bienestar de los jóvenes, por lo tanto, Choi (2021) y Guo y Wang 

(2020) examinan el impacto de diferentes itinerarios educativos sobre el empleo y salario, sus 

hallazgos sugieren que la educación secundaria vocacional es seguida de la entrada directa en 

el mercado laboral, produce mejores condiciones laborales y salarios relativamente mayores, al 

reducir el periodo de búsqueda en un 40% para los hombres.   

Así mismo, Bloomer et al. (2021) proponen que las organizaciones gubernamentales 

deben apoyar a los trabajadores jóvenes definiendo claramente su función e identificando áreas 

donde se necesitan capacidades y apoyo adicional, aquí se destacan la participación en el 

mercado laboral de los jóvenes del entorno rural, es así que Delesalle (2021) mediante el método 

de diferencias en diferencias evalúa el impacto del Programa de Educación Primaria Universal 

de Tanzania que tuvo la finalidad de estudiar el consumo de los hogares y la participación en el 

mercado laboral en el sector rural, encontraron que los rendimientos de la educación son 

especialmente altos en el desarrollo del empleo autónomo no agrícola. Por su parte, Koolwal 

(2021) menciona que para el diseño y focalización de programas y políticas de empleo y 

desarrollo rural es importante contar y medir con precisión las barreras de empleo que enfrentan 

los jóvenes que viven en este sector, particularmente cuando se está atravesando rápidas 

transiciones económicas. 

La segunda parte, como ya se mencionó, está integrada por investigaciones que 

evidencian un efecto negativo o no significativo de las políticas y programas de empleo juvenil 
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implementados en diferentes partes del mundo. Tal es el caso, de la investigación realizada por 

Lavecchia (2020) quien determina que una política de establecimiento del salario mínimo puede 

aumentar el bienestar al deshacer cierta distorsión en el mercado laboral, sin embargo, puede 

ser consecuencia de una menor participación de la fuerza laboral. En cuanto al seguro de 

desempleo Cockx et al. (2020) y Cravo et al. (2020) mencionan que una reforma política que 

restringe el acceso a un régimen de seguro de desempleo específico para la mano de obra joven 

entrante al mercado solo aumenta la transición a trabajos de corta duración, por lo que Rudman 

y Aldrich (2021) plantean que este tipo de medidas ocultan las oportunidades desiguales para 

los trabajadores debido a que crean barreras sistémicas que se individualizan y producen 

precariedad.  

Asimismo, Huang y Yang (2021) utilizando datos sobre periodos de desempleo en 

Taiwán de 2001 a 2011 evalúan los efectos de proporcionar un bono de reempleo y extender 

los beneficios por desempleo, mediante un diseño de regresión discontinua logran detectar que 

la ampliación de las prestaciones por desempleo reduce la tasa de salida del desempleo y genera 

una externalidad fiscal negativa, por lo tanto, los beneficios no compensan los costos generados. 

H. Kim y Lee (2019) obtienen resultados similares al analizar una política para la promoción 

del empleo en Corea del Sur, sus hallazgos permiten afirmar que al otorgar subsidios a los 

empleadores para cubrir parte significativa de los salarios y retener a sus empleados no tuvo el 

impacto deseado principalmente en el sector manufacturero.  

Por su parte, las investigaciones realizadas por Arranz y García-Serrano (2020); 

Schmieder y Trenkle (2020) sugieren que reducir la duración de las prestaciones por seguro de 

desempleo afecta positivamente el patrón de admisión de nuevos empleados en las empresas, 

sin embargo, se genera un reducción significativa en la elegibilidad de los trabajadores. Graham 

y Ozbilgin (2021) afirman que al implementar un esquema de subsidio salarial en Nueva 

Zelanda durante la pandemia del Covid-19 se logró evitar pérdidas de empleo equivalentes al 

6,5% del empleo en régimen permanente, a pesar de ello, los jóvenes no lograron mejorar su 

situación laboral y permanecieron desempleados. 

Svabova y Kramarova (2021) al analizar los resultados de una política de subvención 

de la práctica de posgrado en Eslovaquia, encuentran que a pesar de que la empleabilidad y 

sostenibilidad de sus participantes mejoró, al ser evaluados financieramente se evidenció que 

dicha medida no garantiza un mejor salario a sus participantes. De igual forma Traoré y 

Ouedraogo (2021) proporcionan evidencia de que mejorar el acceso a programas de formación 
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y de prácticas laborales no necesariamente generan beneficios futuros a los trabajadores 

asalariados debido principalmente al distanciamiento que ocurre entre el individuo y la 

aplicación de las habilidades adquiridas al finalizar el programa educativo. 

En cuanto a la flexibilización del mercado laboral, Liotti (2020) determina que no existe 

evidencia de que una mayor flexibilización mejora los resultados del desempleo juvenil, destaca 

que factores como la exportación regional, el aumento de los salarios medios y la inversión 

privada contribuyen a mitigar el impacto de una recesión en el desempleo de jóvenes y adultos, 

considerando además, que una crisis afecta de 3 a 4 veces más a la población de entre 15 y 24 

años. Asimismo, los hallazgos de Bradley y Kügler (2019) quienes analizan las reformas 

alemanas Hartz que tenían como objeto reducir el desempleo mediante el aumento de la 

flexibilidad horaria y adecuación de puestos e incentivos laborales, determinan que aunque las 

reformas acortaron la duración típica del desempleo, estás no redujeron el desempleo general, 

además provocaron una caída de los salarios de aproximadamente el 4%, se destaca que los 

trabajadores poco cualificados. 

Holford (2020) analiza el efecto de una política de trabajo a tiempo parcial durante la 

educación obligatoria en Inglaterra sobre el rendimiento educativo a los 16 años y los resultados 

posteriores en el mercado laboral, encuentran que el efecto total de una hora adicional de trabajo 

a tiempo parcial por semana a los 15 años provoca la reducción en el rendimiento educativo 

debido a que las calificación de los estudiantes bajan de manera considerable, además se genera 

un aumento de la duración de estar desempleado antes de los 25 años, especialmente, para el 

caso de las mujeres. Cabe recalcar que dichas políticas pueden ser poco realistas debido a que 

los jóvenes enfrentan barreras estructurales impuestas por el sistema institucional y cultural 

(Kang y Xiong, 2021); (Adely et al, 2021). Por lo tanto, Bhanot et al. (2021) afirma que los 

programas de subvenciones en efectivo para proyectos de servicio comunitario y capacitación 

de habilidades para la vida no son eficaces para fortalecer el capital social de los trabajadores. 

Por otro lado, son varios los investigadores que asocian el fracaso de los programas y 

políticas que promueven el empleo juvenil con el nivel escolaridad y el ingreso de los padres, 

tal es el caso de Papadakis et al. (2020), sus hallazgos sugieren que los ninis provenientes de 

familias con ingresos más bajos tienen la necesidad de ingresar más temprano al mercado 

laboral, sin embargo, el 73% de los que han dispuesto de un puesto de trabajo en el pasado 

ahora están desempleados de larga duración, la mayoría son jóvenes de 20 a 24 años. De igual 

forma, los estudios de Garcías y Kassouf (2021); Lindemann y Gangl (2019) muestran que el 
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desempleo paterno tiene un impacto adverso en la probabilidad de ingresar a la educación 

terciaria, lo que a su vez afecta la situación laboral en la que se encuentra los jóvenes. 

Ilkkaracan et al. (2021) y Kim et al. (2019) estudian una política de aumento del gasto 

público y cuidado de primera infancia en Turquía, sus hallazgos demuestran que el aumento del 

gasto en la expansión de los servicios de cuidado y ayuda social a niños y jóvenes en el orden 

del 1,8 por ciento del PIB, genera un aumento significativo de empleo a los jóvenes 

beneficiarios, sin embargo, los resultados obtenidos no compensan completamente los costos 

generados. 

Por otra parte, al revisar evidencia empírica referente a la segregación ocupacional por 

sexo tenemos estudios como el realizado por Gómez et al. (2017) quienes utilizan indicadores 

de desigualdad ocupacional como el índice de Duncan y el índice de Karmel-MacLachlan para 

estudiar el comportamiento del empleo en México, sus resultados respecto a la desigualdad 

ocupacional vertical, es decir, entre sectores económicos o ramas de actividad, muestran que el 

sector económico que presenta menores índices a los encontrados a nivel nacional es el sector 

turismo por lo que determinan que en esta actividad económica el 66% de los trabajos son 

desempeñados por mujeres a diferencia de las actividades industriales que son desempeñadas 

en su mayoría por hombres (74% en promedio). Asimismo, en un informe realizado por OIT y 

PNUD (2019) que analizan los índices de segregación anteriormente mencionados, esta vez 

para el caso de ocho países latinoamericanos, al ordenar las ocupaciones según la participación 

de las mujeres en cada ocupación respecto del total de las mujeres ocupadas, se detecta que en 

los países analizados, solo diez ocupaciones concentran a más del 60% de las mujeres 

trabajadoras, en donde se destaca Guatemala, debido a que en este país diez ocupaciones 

concentran el 88% de las trabajadoras en el año 2015. 

De acuerdo a lo mencionado, la presente investigación aporta a la creciente literatura 

empírica que se enfoca en la evaluación de políticas y programas para promover el empleo 

juvenil, al proveer de información actualizada sobre cuál es el verdadero resultado de la 

participación del Estado en el mercado laboral ecuatoriano y, además permite verificar si los 

recursos económicos, humanos y materiales empleados en la puesta en marcha de una medida 

laboral específica cumplen con el fin propuesto por los hacedores de políticas públicas. 
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5. Metodología 

5.1.      Tratamiento de los datos 

5.1.1.    Análisis de datos 

Con la finalidad de realizar una evaluación de impacto de LOTJ aprobada en el 2016, 

utilizamos datos extraídos de la Encuesta Nacional sobre Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021). La 

investigación se basa en datos sobre el comportamiento del desempleo y otras características 

socioeconómicas de la población de jóvenes, cabe mencionar que, basándonos en lo estipulado 

por la ley antes citada, se considera como jóvenes a las personas de entre 18 y 26 años de edad, 

además la información corresponde a 21 provincias de Ecuador durante el periodo 2007-2020. 

Con la finalidad de realizar un análisis evolutivo, la variable desempleo fue tratada de 

modo que se obtuvo la tasa de desempleo juvenil de cada año, esto debido a que nos permite 

medir el nivel de desocupación de la población activa, en este caso de los jóvenes de entre 18 

y 26 años. Por otro lado, para la modelación econométrica posterior, la base de datos fue 

construida a partir de la combinación de una dimensión temporal y otra transversal, es decir, en 

datos de panel. En este sentido, se considera como variable dependiente a la variable dummy 

desempleo, la misma que toma valores de 0 para referirse a un joven con empleo y de 1 para 

aquellos individuos que no poseen trabajo. Con respecto a la variable independiente, se creó 

una variable dummy que toma el valor de 0 para expresar el antes y de 1 para referirse al periodo 

posterior a la aprobación de la ley sujeto de análisis.  

Con el fin de dar mayor explicación al modelo se incluyen variables de control como la 

escolaridad expresada en función del número de años de educación aprobados, experiencia y 

experiencia potencial que representan el número de años que el individuo lleva trabajando, edad 

y edad potencial que se refiere a los años de vida, sexo que se presenta como una variable 

categórica que toma valores de 0 para femenino y 1 para masculino, el área se expresa mediante 

0 para urbano y 1 para rural, asimismo se considera a la variable etnia categorizada como 

indígena, afroecuatoriano y mestizo tomando valores de 0, 1 y 2, respectivamente. El estado 

civil categorizado como solteros y casados, la relación de parentesco que se refiere a la situación 

de las personas por relaciones de familia provenientes del matrimonio en este caso determina 

si el individuo es jefe de hogar o no, además se incluyen otras variables como; la pobreza, 

región territorial, y sectores económicos. Todas las variables mencionadas, permiten realizar 

un análisis más amplio y profundo sobre el problema del desempleo en los jóvenes, ya que 
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forman parte del contexto socioeconómico que comúnmente debe enfrentar este grupo etario. 

La Tabla 1 presenta la descripción de las mismas. 

Tabla 1. 

Descripción de variables 

 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de cada variable. Se reporta la media, 

la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el número de observaciones. Cabe recalcar que 

Variable  
Símbolo  

Tipo de 

variable 
Descripción 

Dependiente Desempleo 

juvenil 

desj Dicotómica Personas jóvenes que están en 

edad de trabajar y no trabajan 

Independiente Política pol Dicotómica Expresa el antes y después de la 

política 

De control 

 

Escolaridad esc Numérica Número de años educativos 

aprobados 

Edad edad Numérica Tiempo de vida de la persona 

Edad potencial edad2 Numérica Se refiere a la edad elevada al 

cuadrado 

Experiencia exp Numérica Número de años de trabajo 

Experiencia 

potencial 

exp2 Numérica Hace referencia a la 

experiencia elevada al 

cuadrado 

Área  área Dicotómica Personas que viven en el área 

urbana o rural 

Sexo sex Dicotómica Personas de sexo masculino o 

femenino 

Estado civil ecivil Dicotómica Situación de las personas 

físicas determinada por sus 

relaciones de familia 

provenientes del matrimonio o 

del parentesco. 

Etnea etnea Policotómica  Cómo se considera cada 

individuo respecto a su 

comunidad lingüística y 

cultural 

Sector 

económico 

sec Policotómica División de la actividad 

económica de un territorio 

Relación de 

parentesco 

rpar Dicotómica Identifica si el individuo es o no 

jefe de hogar 

Región natural rnat Policotómica Identifica la regional natural 

del país a la que pertenece el 

individuo 

Pobreza pob Dicotómica  Identifica a los individuos que 

se encuentran en situación de  

pobreza por ingresos, carencia 

y privación, que limita a una 

persona para alcanzar un 

mínimo nivel de vida. 
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el panel de datos se encuentra balanceado, en donde N representa el número de observaciones 

del panel, teniendo este un total de 294, n indica el número de provincias, en este caso 21, sin 

embargo, la investigación abarca 23 provincias del país, donde Santa Elena y Santo Domingo 

de los Tsáchilas se incluyen en la provincia del Guayas y Pichincha, respectivamente. La 

provincia de Galápagos no es incluida en el análisis debido a la no disponibilidad de 

información durante el periodo de estudio. Por último, T hace referencia al número de años con 

un total de 14. La desviación estándar determina que la variabilidad general existente es mayor 

a la que se da entre provincias y dentro de estas. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos 

Variable  Media Desviación 

Estándar 

Mín Max Observaciones 

Desempleo 

juvenil 

General 5,08 2,68 0,00 15,87 N= 294 

 Entre  1,63 2,43 8,38 n= 21 

 Dentro  2,16 -1,67 14,25 T= 14 

Escolaridad General 11,29 0,53 9,56 12,95 N= 294 

 Entre  0,31 10,83 12,09 n= 21 

 Dentro  0,43 10,01 12,65 T= 14 

Edad General 20,71 0,32 20 21,98 N= 294 

 Entre  0,10 20,48 20,89 n= 21 

 Dentro  0,30 19,85 21,94 T= 14 

Experiencia General 3,72 0,98 1,70 8,4 N= 294 

 Entre  0,74 2,44 4,97 n= 21 

 Dentro  0,66 1,37 8,39 T= 14 

Urbana General 52,84 15,48 6,84 90,94 N= 294 

 Entre  11,45 35,82 73,64 n= 21 

 Dentro  10,73 -11,96 77,78 T= 14 

Hombre General 51,23 4,89 5,54 93,86 N= 294 

 Entre  1,71 48,55 55,17 n= 21 

 Dentro  4,60 8,00 89,92 T= 14 

Casado General 8,36 4,80 0,00 27,69 N= 294 

 Entre  3,24 2,73 13,75 n= 21 
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 Dentro  3,60 -1,81 27,40 T= 14 

Soltero General 72,90 8,12 6,90 90 N= 294 

 Entre  5,56 62,55 82,89 n= 21 

 Dentro  6,05 17,25 92,35 T= 14 

Indígena General 16,84 15,45 0,00 74,11 N= 294 

 Entre  14,28 1,80 53,38  n= 21 

   Dentro  6,80 -16,25 53,11  T= 14 

Afro   General 4,48 9,21    0,00 52,53  N= 294 

   Entre  8,62    0,79 41,26   n= 21 

   Dentro  3,59 -31,73 28,62  T= 14 

Mestizo   General    78,37    16,50    9,91 99,12  N= 294 

   Entre     14,86   45,17 97,17   n= 21 

   Dentro  7,91    5,02 112,91         T= 14 

Sector 

Secun 

  General 31,33 13,53    0,00 71,43 N= 294 

    Entre  8,62    18,26 51,88 n= 21 

    Dentro  10,60     2,97 66,52 T= 14 

Sector ter    General 17,24 12,50     0,00 32,43 N= 294 

    Entre  5,22     2,86 21,17 n= 21 

    Dentro  7,43     3,97 28,11 T= 14 

Jefe de hogar    General 24,16 14,21     0,00 65,43 N= 294 

     Entre  8,77     7,26 47,28 n= 21 

     Dentro  10,14     3,79 54,07 T= 14 

Sierra    General 27,35 9,37     0,00 41,32 N= 294 

     Entre  7,21    11,36 36,78 n= 21 

     Dentro  8,43     2,37 39,21 T= 14 

Amazonía     General 21,14 12,22     0,00 34,31 N= 294 

     Entre  7,32    12,31 26,42 n= 21 

     Dentro  11,13     7,22 28,02 T= 14 

Pobreza     General 30,41 21,10    32,36 51,30 N= 294 

     Entre  17,59    53,88 37,62 n= 21 

     Dentro  18,26    18,75 48,69 T= 14 

Nota: Min: mínimo; Max: máximo 
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5.1.2.    Estrategia econométrica 

Con el objetivo de evaluar el impacto de la LOTJ aprobada en el 2016, sobre el 

desempleo juvenil en Ecuador, se utiliza técnicas estadísticas y econométricas que nos permiten 

tener una visión más completa del problema de desempleo juvenil antes y después de la 

aplicación de la ley mencionada. 

Con el objetivo de evaluar el impacto de la LOTJ aprobada en el 2016, sobre el 

desempleo juvenil en Ecuador, se utiliza técnicas estadísticas y econométricas que nos permiten 

tener una visión más completa del problema de desempleo juvenil antes y después de la 

aplicación de la ley mencionada. 

Por lo tanto, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en esta 

investigación y además comprobar las hipótesis propuestas, se llevaron a cabo las estrategias 

econométricas que se presentan a continuación: 

Objetivo específico 1: Examinar la evolución del desempleo juvenil en Ecuador durante 

el periodo 2007-2020, mediante un análisis gráfico y descriptivo con el fin de comprender los 

posibles factores que originan el problema. 

Para el desarrollo del presente objetivo, se realizará un análisis gráfico y descriptivo de 

las variables planteadas en el modelo de la investigación. De manera concreta, se examinará 

mediante gráficos de evolución cuál ha sido el comportamiento del desempleo juvenil en 

Ecuador durante el periodo 2007-2020, asimismo, se tomará información de la base de datos 

del Banco Mundial (2021) con la finalidad de analizar la evolución del desempleo juvenil por 

sexo. Adicional a ello, se incluye el análisis de correlación entre el desempleo juvenil y las 

variables de control que representan factores que la evidencia empírica considera como posibles 

determinantes del desempleo en la población joven. 

Objetivo específico 2: Analizar el contexto laboral juvenil en las diferentes provincias 

de Ecuador, mediante un análisis gráfico y descriptivo para determinar la presencia de 

heterogeneidad entre las provincias.  

Para dar cumplimiento al objetivo 2, se realiza gráficos bidimensionales, su 

interpretación y seguidamente el análisis de las variables que muestran la situación laboral de 

los jóvenes en 21 provincias de Ecuador, esto nos permitirá determinar las diferencias y 

características distintivas que se presentan de acuerdo a la división política-administrativa de 

primer nivel en Ecuador (provincias) en el contexto económico y laboral.  
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Adicionalmente, para dar una mayor robustez al análisis se verificará si se cumple o no 

la Ley de Zipf propuesta por George Kingsley Zipf (1902-1950) originalmente destinada a 

analizar las frecuencias de aparición de las palabras (Zipf, 1943). Esta ley se basa en un proceso 

de crecimiento proporcional aleatorio (Simon, 1995), por lo tanto, en el presente estudio se 

realizará una adaptación de la Ley de Zipf encaminada a analizar la distribución del desempleo 

juvenil en las provincias de Ecuador, para lo cual se calcula la tasa de desempleo juvenil durante 

el periodo 2007-2020 desagregado por provincias. 

Gabaix (2016) establece que la Ley de Zipf o también conocida como Ley de Potencia 

es la forma en que ocurren un gran número de regularidades económicas, por ejemplo, la 

distribución de la riqueza y el ingreso, el tamaño de las empresas y ciudades, entre otras. Se 

puede argumentar que la Ley de Zipf se basa en un principio denominado regla de rango que 

implica la percepción de que la segunda más grande de las observaciones posee la mitad del 

tamaño de la primera más grande, la tercera observación más grande tiene un tercio del tamaño 

de la primera más grande y así sucesivamente (Gabaix, 2009), es decir, guarda la proporción 

que se muestra en la ecuación (1): 

1, 
1

2
, 

1

3
 , 

1

4
 ,..., 

1

𝑛
                     (1) 

En este sentido, en la ecuación (2), considerando un conjunto de 𝑛 provincias ordenas 

de forma decreciente de acuerdo al porcentaje de desempleo juvenil, 𝑥, se tiene: 

𝑥(1) ≥ 𝑥(2) ≥ ⋯ ≥ 𝑥(𝑟) ≥ ⋯ ≥ 𝑥(𝑛−1) ≥ 𝑥(𝑛)              (2) 

En donde 𝑥(1) representa la provincia con mayor desempleo juvenil y 𝑥(𝑛)la de menor. 

Por tanto, 𝑟 es el ranking correspondiente. Como se mencionó, la Ley de Zipf parte de la regla 

rango-tamaño, entonces, dado 𝑟  y 𝑥(𝑟) el producto de ambas magnitudes, de forma aproximada 

debe ser constante, 𝑐, para todo 𝑟,  tal como se muestra en la ecuación (3): 

𝑟 ∗ 𝑥(𝑟) ≃ 𝑐            (3) 

Para contrastar la ecuación (3) varios autores plantean como principal metodología la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de la ecuación lineal: 

log 𝑟 = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥(𝑟) + 𝜀𝑟             (4) 

Donde, log 𝑟 expresa el logaritmo del rango, 𝛽1es la constante, 𝛽2 corresponde a la 

pendiente o el coeficiente de Zipf estimado del log 𝑥(𝑟), es decir, del logaritmo del tamaño (en 
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este caso desempleo juvenil), y 𝜀𝑟 el término de error. Para un tamaño de 𝑛 se puede demostrar 

que el coeficiente 𝛽2 tiende a -1. Cabe señalar que para Gabaix e Ioannides (2004) un 

comportamiento Zipf ocurre cuando el valor estimado del coeficiente 𝛽2 caen en el rango que 

se encuentra entre -0,80 y -1,20. 

Objetivo específico 3: Estimar el impacto sobre el desempleo juvenil en Ecuador de la 

LOTJ aprobada en el 2016, mediante el método propensity score matching, con el fin de 

formular políticas públicas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes. 

Con el fin de cumplir con el objetivo específico 3, se aplicará el método propensity score 

matching (PMS) propuesto por Rosenbaum & Rubin (2006), el cual es un enfoque ampliamente 

usado dentro del ámbito de la evaluación de políticas públicas, se lo presenta como un método 

para disminuir el sesgo de selección y se basa en la identificación de un grupo beneficiario de 

la política o tratamiento y un grupo de control que no ha sido partícipe de la política o programa, 

considerando la condición especial de que ambos grupos presentan las mismas características 

observables.  

Zhang et al. (2021) establece que al momento de evaluar políticas una complicación se 

origina al no conocer los resultados contrafácticos, es decir, los resultados cuando no se 

implementa la política, este es un problema básico de la inferencia causal, por lo que PSM 

puede resolver este problema al emparejar las muestras de acuerdo con las características 

observables para encontrar participantes y no participantes lo más similares posible, en este 

sentido, el PSM puede convertir múltiples covariables en una variable para poder “reducir la 

dimensión” mientras se logra equilibrar las diferencias entre los grupos de tratamiento y control. 

La diferencia entre los resultados del grupo que ha recibido el tratamiento y los del 

grupo de control se atribuye al efecto del tratamiento ATE. Formalmente se presenta en la 

ecuación (5): 

                                                   ∆= Y1 − Y0                                                            (5)  

Donde Y1es el resultado promedio obtenido por el grupo que ha recibido el tratamiento 

y Y0es el resultado promedio del grupo no partícipe del tratamiento, por lo tanto, ∆ representa 

el efecto promedio de los beneficios que se atribuyen a la aplicación del tratamiento.  

Es posible, además, estimar el efecto del tratamiento sobre los tratados ATT que se 

definen en la ecuación (6): 
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                                                    E[Y1 − Y0|Z = 1]                                                    (6) 

En este sentido el PMS utiliza un modelo de probabilidad (modelo logit) para la 

asignación a un tipo de tratamiento T, una vez que se tiene un grupo de covariables observadas 

X. 

                                       Pr(T = 1|Y1, Y0|X) = Pr (T = 1|X)                                    (7) 

En donde, los supuestos básicos para la identificación del efecto del programa o política 

son: 

1. Independencia condicional, es decir: 

                                                    (Y1, Y0) ⊥ Ti|Xi                                                     (8) 

2. La presencia de un soporte común: 

                                              0 < Pr (Ti = 1|Xi) < 1                                             (9) 

Con lo especificado anteriormente, se formula la siguiente ecuación: 

desji = β0 + β1pol1 + β2esc + β3exp + β4exp2 + β5edad + β6edad2 + β7area +

β8sex + β9ecivil + β10etnia + β11pob + β12rpar + β13rnat +  β14sec + εi                                                               

(10)                                                                                                                 

En donde, desjies la variable desempleo juvenil, 𝑝𝑜𝑙1representa el antes y después de 

la aprobación de la ley, las siguientes son variables de control que expresan la escolaridad, 

experiencia, experiencia potencial, edad, edad potencial, área, sexo, estado civil, etnea, pobreza, 

relación de parentesco, región natural y sector económico. Finalmente, εi es el término de error. 

Abreviando, la ecuación (10), tenemos: 

                                        desji = β0 + β1pol1 + β2Z + εi                                   (11) 

En la Ecuación (11), Z representa a todas las variables de control antes mencionadas. 

Como menciona Ovalle (2015) el PSM es una técnica que permite obtener resultados 

que son bastante cercanos a los derivados de situaciones experimentales reales, las ventajas se 

basan en que se evita las dificultades (éticas y de recursos) comunes en un escenario 

experimental real. Por lo tanto, al permitir comparar los resultados de los participantes y no 

participantes de la ley analizada es posible estimar los efectos de la intervención y con ello 

comprobar su efectividad. 
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6. Resultados 

Después de analizar el impacto de la LOTJ en el desempleo juvenil de Ecuador, junto con el 

efecto de las variables de control, se pudo cumplir con el objetivo general y objetivos específicos del 

presente estudio, obteniendo los siguientes resultados. 

Resultados del objetivo específico 1 

Examinar la evolución del desempleo juvenil en Ecuador durante el periodo 2007-2020, 

mediante un análisis gráfico y descriptivo con el fin de comprender los posibles factores que 

originan el problema. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo específico 1 se procedió a analizar la 

evolución del desempleo juvenil durante el periodo 2007-2020, tanto de forma general como 

desagregado en función del sexo. Además, para complementar el análisis y dar una respuesta 

de los posibles factores que provocan que el desempleo en los jóvenes sea uno de los problemas 

actuales más difíciles de controlar, se presentó una gráfica de correlación con la variable de 

control tratada como numérica y gráficos de barras con las variables cualitativas. 

En la Figura 1, se muestra la evolución de la tasa promedio de desempleo juvenil en 

Ecuador durante 2007-2020. Se evidencia que el desempleo juvenil ha experimentado periodos 

en los que se han generado incrementos importantes, los años 2008 y 2009 sin duda marcan 

diferencias notorias al ser comparados con los años siguientes, en el 2009 la tasa de desempleo 

juvenil alcanza el 6,13%, por lo tanto, es claro que este problema social se expandió durante la 

crisis financiera internacional que afectó de manera significativa a las economías de países en 

desarrollo como es el caso ecuatoriano, púes resulta evidente que en aquellas regiones en los 

que los mercados laborales ya eran competitivos para los jóvenes, si se tiene en cuenta que el 

mercado se torna aún más complejo en periodos de crisis económica, son los jóvenes quienes 

enfrentan en mayor medida los efectos negativos que dejan los desequilibrios económicos 

nacionales e internacionales. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la quiebra de instituciones 

financieras y de manera especial la falta de liquidez de las empresas no permitió que se generen 

nuevas plazas de trabajo y, al contrario, provocó que las empresas se vean obligadas a realizar 

recortes de personal, desplazando principalmente a los trabajadores más jóvenes y que no 

cuentan con la cualificación o la experiencia que poseen los trabajadores adultos. 

Otro año en el que se observa un aumento del desempleo juvenil en Ecuador es en 2015 

con una tasa promedio de 6,01% que se explica por la desaceleración económica provocada por 

la escasa diversificación productiva, la caída de los precios internacionales del petróleo y el 
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deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos que llevó a una reducción del gasto 

público en el país, además, se suscitaron una serie de fenómenos naturales que afectaron 

negativamente a la economía y en especial al escenario laboral interno que no terminó siendo 

atractivo para la creación de nuevas empresas que logren dinamizar el entorno económico y 

aumentar la demanda de mano de obra. Asimismo, se destaca el año 2016 en donde la 

apreciación del dólar y un devastador terremoto golpeó gravemente la economía del país, 

afectando de manera notable a las empresas y por ende a los trabajadores jóvenes.  

Se observa que a partir del año 2017 se produce una drástica caída del desempleo, la 

misma que llega a ser en 2018 inferior al 5%, este hecho se relaciona con el incremento de 

empleos adecuados generados a partir del aumento de la actividad comercial, la misma que 

llegó a contribuir con el 17,5% del porcentaje total de empleos adecuados, lo que representa la 

creación de aproximadamente 600 000 plazas de trabajo en todo el país, a pesar de ello es 

importante mencionar que las propuestas económicas de generación de empleo que planteó el 

gobierno de turno no eran las más apropiadas, debido a que se alejaron de la realidad productiva 

del país e impusieron trabas al comercio y generación de empleo con políticas tales como el 

aumento de las tasas de control aduanero y el aumento del Impuesto a la Renta. 

Por su parte, en el 2020 la crisis económica ocurrida como consecuencia directa de la 

pandemia del Covid-19 agravó el problema del desempleo juvenil que ya se experimentaba por 

la caída del mercado laboral, pasando de 4,29% en 2019 a 6,43% en 2020, púes debido a las 

medidas de confinamiento adoptadas por el estado, la economía en las empresas y 

organizaciones fue fuertemente afectada provocando el cierre de muchas y en casos menos 

extremos la necesidad de realizar procesos de reestructuración y despidos con el objetivo de 

permanecer activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Figura 1 

Evolución del desempleo juvenil en Ecuador, 2007-2020 

 

La Figura 2 muestra la evolución del desempleo juvenil en Ecuador desagregado por 

sexo durante 2007-2020 basado en datos estimados a partir del modelado de la Organización 

Internacional del Trabajo (2020), se observa que el desempleo juvenil femenino ha sido superior 

al desempleo de los hombres jóvenes durante todo el periodo de análisis, presentando la tasa 

más elevada en el año 2016 (14,10%) frente al 8% en el caso de los hombres. Esta brecha podría 

explicarse por diferencias en cuanto a la formación de las familias ya que comúnmente la 

proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan y que han formado su propio hogar es mucho 

mayor entre las mujeres que entre los hombres, otra explicación generalmente acertada es la 

división sexual de las tareas domésticas y de cuidado que sigue siendo destinada en mayor parte 

a las mujeres. 

Para el año 2020 la diferencia continúa siendo importante, esto debido a la situación que 

deben enfrentar las mujeres por el cierre de escuelas y otros espacios de cuidado, lo que genera 

que la carga de las tareas de cuidado de los hijos recaiga principalmente sobre las mujeres y se 

vean, incluso, obligadas a abandonar su empleo. 

 

 

 



29 
 

Figura 2 

Desempleo juvenil por sexo en Ecuador, 2007-2020, estimación OIT. 

 

La Figura 3 muestra la correlación que se presenta entre el desempleo juvenil y la 

variable de control experiencia durante el periodo de estudio. Se evidencia una relación lineal 

negativa, por lo tanto, un aumento de los años de experiencia genera una disminución en la tasa 

de desempleo de los jóvenes en Ecuador, este resultado se debe a que para la mayoría de los 

individuos del grupo etario sujeto de análisis la falta de primeras experiencias laborales y de 

inserción laboral temprana constituyen una desventaja a la hora de solicitar un puesto de trabajo. 

Este resultado también exhibe que una débil acumulación de experiencia laboral incidiría de 

manera negativa en la situación futura de los jóvenes y su entorno familiar.  
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Figura 3 

Correlación entre desempleo juvenil y experiencia, 2007-2020 

 

La Figura 4 relaciona las variables de control cualitativas con el promedio de desempleo 

juvenil durante 2007-2020, se muestra que en el caso de la variable área el desempleo es mayor 

en el espacio urbano, esto sucede por el hecho de que aquí los jóvenes deben enfrentar un mayor 

número de impedimentos hasta encontrar una plaza de empleo que satisfaga sus expectativas y 

necesidades ya que por su parte, las empresas, generalmente demandan mano de obra con alta 

cualificación y experiencia, rechazando a los jóvenes poco preparados e inexpertos. Mientras 

que en el espacio rural las actividades económicas se basan en el sector agrícola y ganadero en 

donde no se considera como requisito contar con cierto nivel de cualificación, sino que se 

requiere de mano de obra joven y predispuesta para el trabajo en el campo. Con respecto a la 

variable sexo, se muestra que a pesar de que la diferencia no es grande, el desempleo juvenil es 

mayor en el caso de las mujeres, normalmente esta brecha se explica por el rol histórico que ha 

tenido que asumir la mujer dentro del hogar y que le da una mayor responsabilidad en temas 

como el cuidado de los hijos y la ejecución de las actividades y quehaceres domésticos, lo que 

en muchos casos no permite que las mujeres accedan a la educación y la formación profesional.  

En cuanto al estado civil, se observa que el desempleo es mayor en los solteros, esto se 

debe a que los jóvenes que no han formado una familia a temprana edad poseen menos 

responsabilidades y menor presión para asumir el coste de su supervivencia ya que son los 

padres quienes pagan los gastos referentes a comida, vestimenta, educación, entre otros. A 
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diferencia de los individuos casados, que deben cubrir los gastos de su hogar y, por tanto, se 

ven obligados a buscar un empleo que les permita tener una fuente de ingreso. Con respecto a 

la variable etnia, la gráfica muestra que los jóvenes negros enfrentan un mayor nivel de 

desempleo, esto se debe a que a pesar de los avances en temas de erradicación del racismo aún 

permanece presente la desigualdad social para grupos étnicos minoritarios.  

La variable dicotómica relación de parentesco comprende a los/as jóvenes que son 

cabeza de hogar y aquellos que no lo son; se evidencia que el desempleo juvenil es mayor para 

los individuos que no tienen la responsabilidad de asumir con los gastos del hogar, por tanto, 

esto tiene relación con el análisis descrito referente al estado civil de los jóvenes. En cuanto al 

sector económico, se observa que el desempleo es superior en el sector económico terciario, 

aquí se encuentran las actividades relacionadas a la prestación de servicios, las mismas que en 

los últimos años han experimentado un importante crecimiento debido al proceso de 

especialización, es por ello que los jóvenes poco capacitados y sin cierto nivel de escolaridad 

no son capaces de formar parte de este sector económico y se trasladan a ofertar su trabajo a 

sectores como el agrícola, ganadero y en algunos casos, en las industrias.   

Al fijar la atención en el panel referente a la región natural, se muestra que el nivel de 

desempleo de las personas jóvenes es mayor en la Costa ecuatoriana, esto a pesar de que, en 

esta región, principalmente en provincias como el Guayas y Manabí, el aporte productivo para 

el país es significativo. Por otro lado, se muestra que, al analizar el desempleo juvenil de 

acuerdo a los rangos de edad especificados en el panel de esta variable, se tiene que los jóvenes 

de 18 a 20 años experimentan un mayor nivel de desempleo, esto se puede asociar al hecho a 

edades más tempranas los jóvenes enfrentan un mayor número de barreras para ingresar al 

ámbito laboral, debido principalmente a la falta de conocimientos, habilidades y experiencia 

laboral. El panel de la variable escolaridad presenta un resultado que llama la atención, púes 

como se observa, el desempleo juvenil es mayor en el caso de los individuos con un mayor 

número de años de estudio aprobados, esto puede explicarse por la dinámica laboral del país, 

puesto que las actividades económicas que más predominan no requieren estrictamente de un 

alto nivel de escolaridad. Finalmente, respecto a la variable pobreza se muestra que tal como se 

esperaba, los jóvenes que viven en situaciones de carencia o no cuentan los recursos 

económicos necesarios para alcanzar un mínimo nivel de vida experimentan mayores 

posibilidades de estar desempleados, la razón se basa en que aquellos individuos considerados 

pobres no pueden solventar los costos que implica ingresar al sistema de educación y, por ende, 

su futuro también se ve afectado. 
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En relación a lo mencionado, queda claro que los resultados a los que se llegó evidencian 

que el desempleo juvenil en Ecuador ha tenido un comportamiento temporal marcado por 

momentos en los que se generaron subidas importantes y que implicaron la intervención de los 

entes gubernamentales. Cabe recalcar que las variables incluidas en el análisis dan indicios de 

que los componentes geográficos, sociales, culturales y económicos son aspectos que 

condicionan el funcionamiento del mercado laboral de los jóvenes.  
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Figura 4 

 Desempleo juvenil y variables de control cualitativas, 2007-2020 
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Resultados del objetivo específico 2 

Analizar el contexto laboral juvenil en las diferentes provincias de Ecuador, mediante 

un análisis gráfico y descriptivo para determinar la presencia de heterogeneidad entre las 

provincias.  

Para cumplir con el objetivo específico 2, primero se presenta el comportamiento que 

ha tenido el desempleo juvenil en las diferentes provincias de Ecuador durante el periodo 2007-

2020 y en segundo lugar se evalúa el cumplimiento de la Ley de Zipf para el desempleo juvenil.  

En este sentido, la Figura 5 muestra la tasa de desempleo juvenil durante el periodo de 

análisis desagregado de acuerdo a las 21 provincias sujeto de estudio. En primer lugar tenemos 

a la provincia de Azuay, en donde se observa que el desempleo juvenil se mantuvo en un nivel 

relativamente aceptable, teniendo una evolución que no supera el 5%, lo que se explica por el 

hecho de ser una provincia que aporta de manera significativa a los ingresos del país gracias a 

sectores como el comercio, las industrias manufactureras y el transporte, las empresas activas 

que se han establecido en su territorio son demandantes de mano de obra y permiten que los 

jóvenes tengan la posibilidad de ingresar al mercado laboral. A pesar de esto, es evidente que 

en el año 2020 los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 no excluyeron a la economía azuaya 

lo que se refleja en un crecimiento de la tasa de desempleo juvenil hasta llegar al 10,21%.  

Con respecto a las provincias de Bolívar y Cañar, debido a que son provincias en las 

que se destaca como actividad económica la producción agrícola y ganadera presentan un 

comportamiento sostenido del desempleo juvenil, el mismo que no excede el 8%, en estas 

provincias existen un número importante de iniciativas agroindustriales, entre las que sobresale 

el procesamiento de caña de azúcar, de frutas tropicales y subtropicales. Sin embargo, como un 

hecho no aislado para estas provincias, en 2020 debido al confinamiento obligatorio como 

medida para frenar los contagios de Covid-19, la tasa de desempleo juvenil experimentó un 

crecimiento significativo al compararlo con la tendencia que seguía años anteriores. Por su 

parte, la provincia de Chimborazo es de las provincias que ha tenido un menor nivel de 

desempleo juvenil durante el periodo de análisis, siendo la tasa más alta de 4,24% en 2013. Esta 

provincia basa su economía en el desarrollo artesanal, turístico y la industria textil, asimismo, 

cuenta con la presencia de industrias productoras de materiales de construcción lo que 

representa una fuente de empleo para la población joven que allí reside. 

En cuanto a las provincias del centro norte del país; Carchi e Imbabura.  Se observa que, 

por un lado, la provincia de Carchi al basar su economía en las actividades comerciales debido 
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a su situación fronteriza con Colombia, durante los periodos en que las relaciones comerciales 

atravesaron caídas importantes como en el año 2017, esto como consecuencia de las políticas 

arancelarias establecidas por el gobierno de turno y los controles aduaneros que imposibilitaron 

el aumento del comercio entre ambos países, especialmente, en términos de informalidad. Por 

su parte, Imbabura enfrentó la tasa más elevada de desempleo juvenil (7,18%) en 2015, año en 

el que la economía nacional sufrió una desaceleración económica motivada por la caída del 

precio del petróleo y la apreciación del dólar, por ende, el mercado laboral se vio afectado al 

sufrir una reducción del consumo de los hogares y del crédito, lo que no generó un escenario 

atractivo para la creación de nuevas plazas de trabajo en empresas y organizaciones. 

Con respecto a las provincias ubicadas en el centro del país; la provincia de Cotopaxi 

presenta bajos niveles de desempleo juvenil al no superar el 3,66%, esto se debe principalmente 

al desarrollo del sector manufacturero el cual representa más de la mitad de la actividad 

económica de la provincia, asimismo, se destaca el cultivo de flores para la venta al extranjero. 

Todo esto, da dinamismo a la economía de la provincia y genera oportunidades de empleo a la 

población en general. 

En cuanto a la provincia de Tungurahua, en la Figura 5 se muestra que a pesar de las 

bajas tasas de desempleo durante los primeros años de estudio, a partir del 2018 el desempleo 

juvenil ha tenido una seria evolución, esto se debe a que la mayor parte de la población 

económicamente activa se encuentra trabajando en relación de dependencia o tiene algún 

emprendimiento, por lo que el empleo depende en gran medida de las fluctuaciones de la 

economía nacional, sin embargo, el sector empresarial brinda fuentes de empleo a los jóvenes 

de la provincia producto de la labor combinada de las políticas públicas. Por su parte, la 

provincia de Pichincha considerada una de las más productivas del país, experimentó un 

crecimiento de la tasa de desempleo juvenil a partir del año 2018, lo que se explica por la caída 

de las actividades como: servicios profesionales, administración pública y construcción. Una 

de las fuentes de empleo de la provincia, lo constituye los múltiples atractivos turísticos y 

culturales. Cabe recalcar que en esta provincia el crecimiento de las mipymes se debe a la 

integración del sistema productivo local dinámico. Por otro lado, la provincia de Loja presenta 

una evolución fluctuante del desempleo, llegando a tener en el 2015 una tasa de desempleo 

juvenil de 7,14% debido al detrimento sufrido por el sector agrícola y ganadero, de comercio y 

construcción resultado de la desaceleración económica que se generó a nivel nacional.  
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En cuanto a las provincias que pertenecen a la región costa del país, se observa que El 

Oro experimentó tasas de desempleo juvenil superiores al 5% durante los años 2008 y 2009, 

esto se debe a que su economía se basa en la producción y comercio al exterior de productos 

agrícolas como el camarón, arroz, banano, café y cacao, los que en mayor medida son 

destinados para la exportación, por lo tanto, durante la crisis financiera internacional se vieron 

afectadas las fuentes de empleo al reducirse la demanda de productos ecuatorianos por parte de 

países europeos y EEUU. Por su parte, la provincia de Los Ríos ha logrado mantener tasas de 

desempleo juvenil sostenibles, en donde la más alta bordea el 7,02% en 2008, sus principales 

fuentes de empleo giran en torno a actividades económicas como la pesca y ganadería, así 

mismo, se producen productos agrícolas de exportación, lo que representa una oportunidad para 

que los jóvenes ingresen al mercado laboral sin la necesidad de salir de la provincia.  

Una de las provincias más representativas en términos de productividad es Guayas, su 

tasa de desempleo juvenil muestra fluctuaciones significativas, es así que en el año 2008 

alcanzó una tasa de 12,50%, la misma que se debe a los efectos de la crisis internacional de ese 

año que generó la reducción de las exportaciones, reflejándose en una disminución del 

dinamismo económico en el puerto marítimo y por ende afectando negativamente el entorno 

laboral de la provincia que sufrió además, la caída del sector industrial y empresarial. A pesar 

de esto en el año 2009 se logró una recuperación económica lo que permitió que la tasa de 

desempleo juvenil baje a 1,20%. 

En cuanto a las provincias de Esmeraldas y Manabí, se muestra que la tasa de desempleo 

juvenil ha experimentado picos y valles pronunciados. Por un lado, Esmeraldas que basa su 

actividad económica en la producción agrícola e industrial y en el comercio, durante el año 

2015 experimentó la tasa de desempleo juvenil más alta (11,76%) lo que se produjo de manera 

simultánea con la desaceleración económica que se produjo a nivel nacional. Por otro lado, la 

provincia de Manabí enfrentó la tasa desempleo juvenil más elevada en el 2008, periodo en que 

la economía nacional también resultó afectada por los rezagos de la crisis internacional y que 

no permitió generar nuevas plazas de empleo dejando a la población joven en situación de 

desempleo. Sin embargo, es importante destacar que el mercado laboral de ambas provincias 

se beneficia de las refinerías petroleras que allí se encuentran.  

Con respecto a la provincia de Morona Santiago se aprecia en el gráfico que la evolución 

del desempleo juvenil ha sido estable sin superar el 5%, cabe mencionar que Morona Santiago 

posee una economía que se basa principalmente en actividades agrícolas y de comercio que 
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representan las principales fuentes de empleo para la población. Otra provincia, sujeto de 

análisis es Napo, la misma que particularmente presenta una evolución del desempleo juvenil 

marcado por drásticas fluctuaciones, por ejemplo, durante el año 2009 la tasa de desempleo 

juvenil estuvo cerca de alcanzar el 20%, esto debido a que al ser una provincia en donde la 

principal actividad económica es la exploración, explotación, procesamiento y transporte de 

hidrocarburos, el mercado laboral se encuentra sujeto a los cambios que se producen en este 

sector y dado que en el 2009 los rezagos de la crisis económica mundial produjo la caída de las 

exportaciones y por ende, la reducción del dinamismo económico nacional, los indicadores de 

empleo resultaron afectados negativamente.  

Asimismo, las provincias de Orellana y Sucumbíos se caracterizan por proveer al Estado 

ecuatoriano del petróleo que se exporta, por un lado, Orellana experimentó una elevada tasa de 

desempleo juvenil en el 2009, siendo ésta del 10%, mientras que Sucumbíos alcanzó la tasa 

más alta en el 2008, ambos hechos se explican por los efectos que generó la crisis económica 

internacional, lo que a su vez desembocó en la disminución de las plazas de trabajo en estas 

provincias de la Amazonía ecuatoriana.   

La provincia de Pastaza, en el 2012 alcanzó su máxima tasa de desempleo, la cual fue 

de 12,5%, esto se produjo debido a que al basar su economía en la producción agrícola y en la 

explotación de fuentes petrolíferas, los momentos en los que estos sectores atraviesan procesos 

de detrimento afectan de manera directa la empleabilidad de los jóvenes que al no continuar 

con sus estudios superiores optan por dedicarse a las labores agrícolas o buscar empleo en el 

sector petrolero. Finalmente, la provincia de Zamora Chinchipe, caracterizada por la actividad 

minera, acoge gran parte de la mano de obra de esta y de provincias vecinas, las tasas más altas 

de desempleo juvenil se dieron los años 2007 y 2016, siendo de 6,76% y 6,41%, 

respectivamente. Al igual que en los casos de otras provincias, el factor común dentro del 

presente análisis es aquel que se refiere al crecimiento de la tasa de desempleo provocado por 

el detrimento económico producto de la crisis económica generada por la pandemia del covid-

19.  

 Es importante destacar que la heterogeneidad laboral que se presenta entre las 

provincias de Ecuador tiene que ver con los componentes físicos (geográficos) que definen 

condiciones para la intensidad y la modalidad de la ocupación y, por ende, para el despliegue 

de las actividades económicas, administrativos. Es por eso que la dotación natural de recursos 

de cada territorio es considerada un factor esencial en la diferenciación de cada provincia ya 
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que define su capacidad productiva. Por lo tanto, la heterogeneidad estructural y la desigualdad 

del empleo en las provincias son barreras que impiden la creación de un contexto laboral 

dinámico y de productividad ascendente. 
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Figura 5 

Desempleo juvenil por provincias, periodo 2007-2020.  
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En contraste En contraste con los resultados que se muestran en la figura antes descrita, 

la Figura 6 proporciona información comparativa entre provincias al presentar el desempleo 

juvenil promedio de cada una, esta vez mediante un gráfico de barras. Se observa que las 

provincias que tienen un mayor desempleo juvenil son Esmeraldas y Guayas. En el caso de 

Esmeraldas, las razones se basan en que su principal actividad económica es la siembra de 

palma africana y la mano de obra está integrada principalmente por inmigrantes de otras 

provincias y del país vecino Colombia, además, los enfrentamientos en la línea fronteriza son 

motivo para que exista un elevado ausentismo de las empresas en esta provincia. Por su parte, 

Guayas al ser una provincia con elevado nivel poblacional, las personas enfrentan una mayor 

competitividad laboral que llega a imposibilitar que los jóvenes con poca cualificación puedan 

encontrar un puesto de trabajo. 

Figura 6 

Desempleo juvenil por provincias en Ecuador 

 

En la Tabla 3 se presenta la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de la 

ecuación correspondiente a la Ley de Zipf, en donde se observa la relación entre el logaritmo 

del rango de la jerarquía de las provincias y el logaritmo del desempleo juvenil existente en 

cada provincia para los años 2007 a 2020, de manera individual.  
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Si se presta especial atención a la fila que contiene el valor de las pendientes de las 

regresiones para cada año examinado, es decir, el valor del coeficiente de beta estimado, se 

puede observar que la relación propuesta por la Ley de Zipf se cumple en los años 2007, 2008, 

2010, 2011, 2018 y 2020, esto debido a que los coeficientes estimados se encuentran dentro del 

rango de -0,80 a -1,20, por lo tanto, no hay evidencia estadística suficiente para negar esta ley 

en los años especificados. Además, es importante destacar que en los años en que el valor de la 

pendiente no se encuentra dentro del rango considerado válido para afirmar el cumplimiento de 

la Ley de Zipf, los valores no se alejan drásticamente.  

Se muestra que en el año 2018 existe mayor cercanía a una pendiente de -1, lo que refleja 

que durante ese periodo de tiempo las provincias con mayor desempleo juvenil fueron las más 

grandes en términos poblacionales. Por lo tanto, partiendo del hecho de aceptar el cumplimiento 

de esta ley para ciertos años en el caso de las provincias ecuatorianas, implica que existe un 

patrón de agrupamiento del desempleo juvenil. En este sentido, el comportamiento del 

desempleo en los jóvenes presenta un sesgo hacia la provincia del Guayas. 
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Tabla 3 

Estimación de la ecuación de Zipf para el desempleo juvenil de Ecuador, 2007-2020. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Constante 3,59 3,53 1,43 3,30 3,72 3,95 3,95 5,11 5,37 5,34 4,34 3,61 2,75 4,30 

Pendiente -0,95 -0,90 0,46 -0,92 -1,17 -1,22 -1,26 -1,94 -1,85 -1,84 -1,34 -1,12 -0,61 -1,20 

Error 0,20 0,15 0,28 0,13 0,20 0,16 0,20 0,26 0,24 0,28 0,28 0,12 0,10 0,10 

Bondad de 

ajuste 

0,54 0,65 0,12 0,74 0,65 0,76 0,68 0,74 0,75 0,70 0,55 0,82 0,68 0,87 

Estadístico t -4,74 -5,98 1,61 -7,36 -5,76 -7,58 -6,36 -7,44 -7,58 -6,63 -4,86 -9,39 -6,28 -11,42 
Nota: Los valores en negrita muestran los coeficientes que se encuentran en el rango de 0,80 y 1,20 
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 Resultados del objetivo específico 3 

Estimar el impacto sobre el desempleo juvenil en Ecuador de la LOTJ aprobada en el 

2016, mediante el método propensity score matching, con el fin de formular políticas públicas 

que mejoren la empleabilidad de los jóvenes. 

Para dar cumplimiento al objetivo 3, primero se estimó 5 regresiones básicas entre las 

variables, en donde la primera representa el efecto que tiene la política sujeta de evaluación 

sobre el desempleo juvenil y en las siguientes regresiones se va incluyendo las variables de 

control. Posteriormente, se aplicó el método Propensity Score Matching (PSM) para determinar 

el impacto real de la LOTJ sobre el desempleo en los jóvenes ecuatorianos.  

Para la estimación de las regresiones básicas en la Tabla 4 se establece la relación de 

cada una de las variables con el desempleo juvenil; en la primera se muestra que el efecto de la 

política es estadísticamente significativo e influye de manera negativa en el nivel de desempleo 

de los jóvenes, esto implica que con la aplicación de la ley sujeto de evaluación el desempleo 

en la población de 18 a 26 años se redujo. Siguiendo con la regresión M2, se observa que al 

incluir las variables de control área y sexo la significancia estadística de la variable que 

representa a la política se incrementa, lo mismo sucede con el coeficiente estimado el cual es -

0,0039, por lo tanto, nuevamente se presenta el efecto negativo de la aplicación de la ley sobre 

el desempleo juvenil, y, en cuanto a las variables de control, se tiene que pertenecer al área rural 

hace que disminuya la posibilidad de que un joven esté desempleado, esto se explica 

principalmente por el hecho de que en las zonas rurales las actividades económicas se basan en 

la agricultura y ganadería, por ende, la mano de obra que se requiere puede carecer de formación 

profesional. Por su parte, el efecto del sexo es positivo y las mujeres son más propensas a 

enfrentar problemas de desempleo debido a la al desequilibrio en los roles que ocupan en el 

hogar tanto hombres como mujeres, cabe mencionar que, a pesar del claro efecto observado 

este no es estadísticamente significativo.  

En la regresión M3 que agrega las variables edad, edad potencial y pobreza se elimina 

la significancia estadística del efecto de la política sobre el desempleo, la edad ejerce un efecto 

positivo mientras que la edad potencial presenta una relación negativa con la variable 

dependiente, este efecto se debe a que el desempleo para los jóvenes de edad cercana a los 26 

años puede dejar de ser temporal y se agudiza manteniéndose durante largos periodos de 

tiempo. La pobreza genera un efecto positivo y con elevada significancia estadística, tal 
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resultado concuerda con la realidad ya que el desempleo y la pobreza son problemas que 

ocurren de manera conjunta o que se causan entre sí 

. En regresión M4 aumenta el efecto de la política sobre el desempleo juvenil, las 

variables de control escolaridad, sector económico y la etnia influyen de manera positiva en la 

ocurrencia del desempleo en las personas jóvenes, aquí se destaca el hecho de que resulta más 

difícil para los jóvenes pertenecer a empresas que realicen actividades relacionadas con el sector 

de los servicios, básicamente se debe a que dentro de este sector económico, los puestos 

laborales requieren de poseer cierto nivel de escolaridad o cualificación. En cuanto a la etnia 

como ya se ha mencionado, los jóvenes negros enfrentan mayores posibilidades de estar 

desempleados, lo cual ratifica la prevalencia de discriminación racial o étnica en el mercado de 

trabajo del país. Contrario a los efectos descritos anteriormente, la variable relación de 

parentesco establece que al identificar a los individuos que son jefes de hogar el desempleo 

juvenil disminuye debido a que al tener la responsabilidad de cubrir los gastos familiares el 

joven se ve obligado a conseguir un empleo que en muchos casos no le ofrece un salario que le 

permita solventar todos los gastos de su núcleo familiar. 

Finalmente, en la regresión M5 se muestra que el estado civil, la experiencia potencial 

y pertenecer a la región sierra presentan un efecto negativo. Con respecto al estado civil, se 

tiene que al ser casado el desempleo juvenil disminuye, lo que se asocia con el efecto de la 

variable parentesco. También se destaca la idea de que la experiencia potencial ejerce un efecto 

negativo debido a que al aumentar el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos en un 

determinado puesto laboral permite disminuir la posibilidad de estar desempleado. Cabe 

mencionar que todas las variables incluidas en el modelo de la regresión M5 son 

estadísticamente significativas. 

Tabla 4 

Regresiones básicas 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Política -0,0030* -0,0039** -0,0016 -0,0013 -0,0031* 

 (-2,17) (-2,82) (-1,13) (-0,97) (-2,22) 

Área      

Rural  -0,0332*** -0,0420*** -0,0236*** -0,0226*** 

  (-27,76) (-33,74) (-17,12) (-16,28) 

Sexo      

Mujer  0,0017 0,0004 -0,0098*** -0,0088*** 

  (1,49) (0,35) (-8,07) (-7,17) 

Edad   0,0177*** 0,0173*** 0,0154*** 

   (4,04) (3,95) (3,54) 

Edad   -0,0004*** -0,0004*** -0,0003*** 
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potencial 

   (-4,29) (-4,01) (-3,31) 

Pobreza   0,0357*** 0,0417*** 0,0418*** 

   (25,53) (29,29) (29,25) 

Escolaridad    0,0014*** 0,0012*** 

    (8,99) (7,72) 

Sector 

económico 

     

Secundario    0,0202*** 0,0171*** 

    (6,71) (5,61) 

Terciario    0,0429*** 0,0345*** 

    (26,01) (19,52) 

Relación de 

parentesco 

     

Jefe de hogar    -0,0270*** -0,0252*** 

    (-12,49) (-11,61) 

Etnia      

Negros    0,0545*** 0,0451*** 

    (15,13) (12,21) 

Mestizos    0,0163*** 0,0109*** 

    (7,85) (5,05) 

Blancos    0,0336*** 0,0270*** 

    (7,72) (6,15) 

Estado civil      

Casados     -0,0212*** 

     (-10,65) 

Experiencia     0,0055*** 

     (9,58) 

Experiencia 

potencial 

    -0,0007*** 

     (-16,81) 

Región 

natural 

     

Sierra     -0,0113*** 

     (-8,86) 

Amazonía     0,0052* 

     (2,52) 

Constante 0,0620*** 0,0744*** -0,111* -0,182*** -0,160*** 

 (92,82) (73,83) (-2,34) (-3,85) (-3,39) 

Observacion

es 

167491 167491 165966 165964 165964 

Nota: Los asteriscos muestran el nivel de significancia de las variables: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

En la Figura 7 se muestra que evidentemente el desempleo juvenil es superior antes de 

la aplicación de la política, siendo superior al 6% mientras que, en el periodo posterior a la 

implementación de la LOTJ no llegó a ese porcentaje. Sin embargo, aún no es posible realizar 

una comparación directa entre ambas muestras debido a que existen características que no 

comparten ambos grupos. Estas características pueden atribuirse a las variables que han sido 

incluidas en el modelo como variables de control y hacen referencia a las condiciones 

económicas, sociales, regionales y culturales de los diferentes individuos que conformar la 

población sujeta de estudio. 
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Figura 7 

Desempleo antes y después de la LOTJ 

 

A continuación, para hacer comparables los grupos de interés se realizó el 

emparejamiento por puntaje de propensión que estima un modelo de elección discreta, en este 

caso un modelo logit, que nos permite determinar la posibilidad de que un individuo se 

encuentre o no en situación de desempleo, es decir, se evalúa la relación entre la variable 

dependiente desempleo juvenil (dicotómica) y la relación con la variable que representa el antes 

y después de la política. Tal como se muestra en la Tabla 5 en el modelo PSM1, se presenta la 

relación entre el desempleo y la variable dummy que representa la aplicación de la ley sujeto 

de evaluación –antes (2015) y después (año 2019)-. Se observa que el efecto de la LOTJ provoca 

que la probabilidad de que los jóvenes estén desempleados disminuya un poco más que en el 

caso anterior a la aplicación del matching, por lo que, al basar el análisis en los individuos 

tratados el efecto de la política sobre el desempleo se expresa con un coeficiente estimado de -

0,0039. Asimismo, al incluir las variables de control en las siguientes regresiones el efecto es 

superior al que se presenta antes de realizar el emparejamiento, sin embargo, la significancia 

estadística desaparece al incluir variables de control en los modelos PSM3 y PSM4, por lo que 

al analizar con mayor atención este resultado, se verificó que al agregar la variable pobreza el 

efecto de la política sobre el desempleo pierde significancia. 
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Tabla 5. 

Estimación luego de la aplicación del PSM 

 PSM1 PSM2 PSM3 PSM4 PSM5 

Política -0,0039* -0,0044** -0,0016 -0,0014 -0,0040** 

 (-2,51) (-2,86) (-1,01) (-0,89) (-2,63) 

Área      

Rural  -0,0258*** -0,0358*** -0,0244*** -0,0249*** 

  (-20,95) (-27,23) (-16,83) (-17,26) 

Sexo      

Mujer  -0,0021 -0,0040** -0,0116*** -0,0123*** 

  (-1,56) (-3,07) (-8,27) (-8,81) 

Edad   0,0179*** 0,0170*** 0,0184*** 

   (3,69) (3,49) (3,82) 

Edad potencial   -0,0004*** -0,0004*** -0,0004*** 

   (-3,62) (-3,33) (-3,43) 

Pobreza   0,0495*** 0,0517*** 0,0476*** 

   (25,89) (26,66) (24,69) 

Escolaridad    0,0012*** 0,0012*** 

    (6,68) (6,78) 

Sector 

económico 

     

Secundario    0,0124*** 0,0160*** 

    (4,19) (5,41) 

Terciario    0,0325*** 0,0237*** 

    (19,12) (13,61) 

Relación de 

parentesco 

     

Jefe de hogar    -0,0301*** -0,0248*** 

    (-14,31) (-11,85) 

Etnia      

Negros    0,0550*** 0,0466*** 

    (11,77) (9,93) 

Mestizos    0,0147*** 0,0105*** 

    (6,65) (4,69) 

Blancos    0,0335*** 0,0287*** 

    (6,38) (5,51) 

Estado civil      

Casado     -0,0250*** 

     (-13,29) 

Experiencia     0,0334*** 

     (85,11) 

Experiencia 

potencial 

    -0,0038*** 

     (-82,57) 

Región natural      

Sierra     -0,0130*** 

     (-9,24) 

Amazonía     0,0085*** 

     (3,51) 

Constante 0,0687*** 0,0764*** -0,128* -0,177*** -0,223*** 

 (90,90) (66,74) (-2,45) (-3,38) (-4,29) 

Observaciones 167491 167491 165966 165964 165964 
Nota: Los asteriscos muestran el nivel de significancia de las variables: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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La Figura 8, muestra la distribución de Kernel la misma que es una forma no paramétrica 

de estimación de la función correspondiente a la densidad de probabilidad de una variable 

aleatoria, en este caso el desempleo, se realiza una comparación entre el periodo anterior a la 

aplicación de la política y el periodo posterior a esta, siendo la base de soporte común el área 

situada bajo las curvas. Es evidente que la mayoría de las variables incluidas en el modelo son 

comparables entre sí, por lo tanto, permiten un análisis consistente. 

Figura 8 

Distribución de Kernel para el desempleo antes y después de la LOTJ 

 

Con estos resultados, se comprueba que el desempleo juvenil en Ecuador puede ser 

combatido con las políticas públicas acordes a las condiciones del entorno social y cultural en 

el que se desarrolla los individuos.  
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7. Discusión  

Objetivo específico 1 

Examinar la evolución del desempleo juvenil en Ecuador durante el periodo 2007-2020, 

mediante un análisis gráfico y descriptivo con el fin de comprender los posibles factores que 

originan el problema. 

En este objetivo, la discusión se enfoca en realizar una argumentación y análisis del 

comportamiento que han tenido las variables sujeto de estudio respecto a su evolución y la 

relación estadística que existe entre ellas. Por lo tanto, en el caso de la evolución del desempleo 

juvenil durante 2007-2020 que se muestra en la Figura 1 antes presentada, se evidenció que en 

el país el desempleo en las personas jóvenes ha experimentado fluctuaciones importantes en 

años específicos. Por otro lado, en cuanto a la evolución del desempleo juvenil desagregado por 

sexo presentada en la Figura 2, se muestra de manera evidente una brecha significativa entre 

ambos grupos. De manera adicional, la relación entre las variables de control y el desempleo 

demuestra cuáles son algunos de los factores económicos y sociales que originan este problema 

que aqueja a la mayoría de países del mundo. 

De esta manera, es claro que a pesar de los cambios positivos que se han desarrollado 

en varias aristas de la economía, principalmente en los países desarrollados, el desempleo 

permanece siendo uno de los problemas económicos y sociales más importantes y difíciles de 

combatir. Es por ello que, en el caso de Ecuador que ha pasado por varias situaciones de 

desequilibrio económico el desempleo continúa incrementándose. Por lo tanto, en relación con 

los resultados obtenidos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004) sostuvo que el 

desempleo juvenil ha crecido vertiginosamente hasta el punto de que la mitad de los 

desempleados del mundo sean personas menores de 24 años de edad, golpeando de manera 

especial a las mujeres. 

Al igual que en los resultados obtenidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 

2009) establece que las tasas de desempleo siguen siendo altas tras el pico de 2009, plantea 

como motivos el hecho de que los jóvenes suelen ser empleados con menos antigüedad y por 

lo tanto son más susceptibles de ser despedidos, por otro lado, el sector empresarial da cada vez 

mayor peso e importancia a la experiencia por lo que prefieren dar oportunidades laborales a 

las personas con mayor edad, adicionalmente, destaca el hecho de que muchos jóvenes no 

encuentran trabajo debido a los graves efectos que dejó la crisis económica global y que no 
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permitió que se creen fácilmente nuevas fuentes de empleo, engrosando así las filas del 

desempleo. 

En contraste con los resultados que se muestran en la Figura 2, la OIT (2015) determina 

que luego del período de rápido crecimiento registrado entre 2007 y 2010, la tasa de desempleo 

juvenil se mantuvo en niveles aceptables, sin embargo, a partir de finales de 2014 la proporción 

de jóvenes desempleados aumenta, ya que en países como Ecuador los jóvenes siguen inmersos 

en condiciones de empleo vulnerable que se deriva de las irregularidades laborales, sumado a 

la falta de empleo formal y de protección social para este grupo etario. Por lo tanto, es evidente 

que a pesar de que se han generado políticas que pretenden insertar a un mayor número de 

jóvenes al sistema educativo, es importante mencionar que no todas las personas jóvenes se 

benefician de ello, reafirmando así, las dificultades para obtener empleo en el futuro. 

En la Figura 2, se aprecia que, en el año 2020 el desempleo juvenil creció de manera 

significativa motivado por la crisis económica que dejó la pandemia del Covid-19, pasando de 

4,29% en 2019 a 6,43% en 2020, por lo que Becerra et. al (2021) afirman que a raíz de la 

pandemia se incrementó el teletrabajo y las empresas han tenido que prescindir de un porcentaje 

de su personal al ser sustituidos o al duplicar o triplicar las funciones de un trabajador con la 

finalidad de reducir costos y evitar el quiebre de las mismas.  

Por otro lado, al analizar la Figura 3 se determinó que efectivamente, las mujeres 

enfrentan mayores niveles de desempleo que los hombres, lo que coincide con Coba (2021) 

quien menciona que el deterioro laboral que se agrava en los momentos de crisis afecta de 

manera drástica a las mujeres quienes, además, perciben menores sueldos y pocas facilidades 

para cumplir con las responsabilidades que se alejen de las tareas del hogar. Asimismo, tal como 

establece Gutiérrez (2021) el desempleo general en Ecuador en un año incrementó 0,8 puntos 

porcentuales aumentando la vulnerabilidad de la mujer, lo que significa que 

desafortunadamente el sistema de protección social del país no ha logrado otorgar las garantías 

que necesitan las mujeres jóvenes en situación de desempleo.  

En cuanto al análisis referente a la correlación de las variables, es evidente que, la 

relación entre el desempleo juvenil y la variable experiencia presenta un ajuste claro de los 

datos, se denota que, cuando aumentan los años de experiencia adquiridos por los individuos 

en varios puestos laborales el desempleo juvenil tiende a disminuir, por lo que de acuerdo a este 

resultado Sánchez-Castañeda (2014) resalta la importancia de la experiencia al momento de 

solicitar un puesto de trabajo, debido principalmente a que la contratación de jóvenes sin 
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experiencia laboral no resulta atractivo para las empresas, por lo tanto, priorizan la contratación 

de personas de mayor edad, lo que se transforma en un claro impedimento para que los jóvenes 

puedan ganar primeras experiencias laborales y lograr una transición exitosa a la etapa laboral.  

Con respecto a las variables que se presentan en la Figura 5 se observa que el desempleo 

es mayor en los espacios urbanos, por lo que Fawcett (2002) destaca que la razón se basa en 

que los procesos de transición hacia el mercado laboral difieren entre el área urbana y rural 

basándose esta diferencia en los costos de oportunidad y las características propias de las 

actividades económicas de ambos espacios, además, se debe considerar que el sector informal 

que sobresale en las ciudades puede ser considerado como una oportunidad para generar 

ingresos, esto a pesar de que las condiciones no son las adecuadas para los jóvenes que necesitan 

adherirse al mundo laboral. Por otro lado, al analizar la brecha laboral entre hombres y mujeres, 

misma que en el país no es muy grande, Avolio y Di Laura (2017) establece que las tasas de 

participación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral han disminuido en muchos países, 

sin embargo, en Ecuador existe un nuevo resurgimiento de mujeres jóvenes que no han podido 

ingresar satisfactoriamente al ámbito laboral.  

Respecto a la escolaridad se obtuvo que, a diferencia de lo esperado, quienes acumulan  

más años de educación experimentan mayores posibilidades de estar desempleados, esto 

contrasta con Weller (2007) quien menciona que la educación es considerada como un elemento 

central para procurar la inserción laboral de los jóvenes, pues se ha constatado que un mayor 

nivel educativo reduce el riesgo del desempleo juvenil, sin embargo, no en todos los países los 

datos muestran un cuadro homogéneo respecto a la relación entre el nivel de educación y el 

desempleo, ya que por ejemplo, en países como Argentina, en el caso de las mujeres jóvenes 

existe una relación negativa entre la educación y el desempleo 

La Figura 5 también presenta la relación entre el desempleo juvenil respecto de la etnia 

y el estado civil de los jóvenes, como se observa los individuos que se identifican como negros 

enfrenta una mayor probabilidad de estar desempleados, lo que coincide con lo mencionado por 

Serrano (2020) que establece que la brecha entre las tasas de desempleo de negros y blancos en 

los países de la región continúa ampliándose, especialmente por los efectos de las crisis 

económicas que genera que las ganancias en cercanía de ambos grupos raciales hacia la paridad 

nuevamente se pause. En cuanto al estado civil, al igual que en nuestros resultados, en el estudio 

realizado por Paredes et. ál (2016) encuentran que, al evaluar el desempleo entre las diferentes 

categorías del estado civil en una muestra de 1884 jóvenes el 54,41% de los desempleados son 
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solteros, esto se relaciona con la relación de parentesco a la que pertenece el individuo, pues 

quien es jefe de hogar experimenta menor probabilidad de estar situación de paro.  

Finalmente, la región natural tiene elevada importancia en el desempleo juvenil, los 

hallazgos demuestran que existe mayor desempleo en la región costa a pesar de la gran cantidad 

de empresas que allí se encuentran y que generan fuentes de empleo, por lo que Bardak (2015) 

establece que esto se debe a que en el sector empresarial e industrial se requiere de mano de 

obra calificada y que cuente con cierto nivel de experiencia, siendo características que no están 

muy presentes en los jóvenes ecuatorianos, además, el resultado tiene un claro contraste cuando 

se analiza el desempleo juvenil en los sectores económicos y en donde de manera evidente el 

desempleo es mayor en el sector terciario o de servicios. En cuanto a la pobreza se determina 

al igual que lo mencionado por Neffa et. ál (2014) cuando un individuo obtiene cierto ingreso 

la probabilidad de desempleo disminuye, esto debido a que cuando el trabajo así definido se 

hace para obtener un ingreso, en calidad de asalariado, de empleador o actuando por cuenta 

propia, se está en presencia de empleo, sin embargo, en el caso de los jóvenes sucede que el 

desempleo no es un estado transitorio al empleo sino que se realiza como un proceso prolongado 

que provoca que terminen aceptando empleos mal remunerados o no calificados que les genera 

bajos salarios. 

Objetivo específico 2 

Analizar el contexto laboral juvenil en las diferentes provincias de Ecuador, mediante 

un análisis gráfico y descriptivo para determinar la presencia de heterogeneidad entre las 

provincias.  

Los resultados de este objetivo, que se refiere a las diferencias del desempleo juvenil en 

las provincias de Ecuador y que han sido presentados en el apartado anterior, contrastan con lo 

mencionado por Gordon (2018) que analiza el desempleo por provincias tomando cifras del 

INEC, encuentra que la tasa de desempleo es producto de varios fenómenos, pero el más notorio 

es que para el año 2015 el país experimentó una desaceleración económica producto de la 

disminución de la inversión, de la productividad, de la demanda y el aumento de la inflación, 

se destaca que en este año las provincias con más alto porcentaje de desempleo general fueron 

Esmeradas con 7,8% y Loja con un 6,7%, por otro lado, la provincia con una menor tasa de 

desempleo fue Chimborazo con un 2%. 

Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la Figura 6, en su análisis se destaca 

la importancia de la provincia del Azuay, que presenta niveles de desempleo relativamente 
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bajos, este resultado es contundente con lo mencionado por el INEC (2016) en donde se 

argumenta que Azuay al ser uno de los centros económicos y administrativos más importantes 

del país por concentrar un amplio tejido económico conformado por importantes grupos 

empresariales, ofrece mayores  oportunidades de empleo a sus habitantes e incluso a 

inmigrantes, sin embargo, esto no garantiza que se elimine la desigualdad productiva 

económica, esto reitera la importancia de que el Estado implemente políticas que incentiven la 

creación de empresas. Asimismo, con respecto a otras provincias que pertenecen a la región 

sierra y que al igual que Azuay han mantenido a lo largo del tiempo un nivel de desempleo 

controlado, Caria (2019) destaca la importancia de la estructura productiva de los territorios en 

el empleo, es así que en las provincias que se ubican en la región interandina aportan un valor 

agregado bruto (VAB) producto de las principales ramas del sector primario y de la manufactura 

desde la década de 1970. 

El estudio de Martínez (2006) confirma que en las ciudades principales de las provincias 

de Pichincha y Azuay casi el 30% de los jóvenes con educación superior se encontraban 

trabajando en el sector informal de la economía, esto demuestra que al igual que en los 

resultados obtenidos, a pesar de que el desempleo juvenil no alcanza cifras muy elevadas, una   

razón aceptada por los investigadores se basa en que un número significativo de jóvenes se 

encuentran laborando en términos de informalidad. Todo esto implica que la generación de 

empleo está sujeta a la facilidad de adaptación de los esquemas laborales con respecto a la 

realidad productiva que presenta el país y en donde las empresas privadas juegan un papel 

determinante. 

Por su parte, al analizar el contexto laboral que presentan las provincias que poseen 

productos para la exportación, los resultados contrastan con lo mencionado por Sumba-

Bustamante et. al (2020) quienes establecen que, para países como Ecuador, la dependencia de 

las actividades de comercio exterior es un aspecto crucial, por los productos sujeto de 

exportación como el petróleo, banano, camarones, flores y frutas, es      así que en las provincias 

que basan su actividad económica en dichos productos, el desempleo tiende a depender de la 

manera en la que se desenvuelva el comercio internacional. Tal es el caso de las provincias de 

la Amazonía, que generalmente, son territorios caracterizados por la extracción de petróleo y 

en donde los precios que se establecen a nivel internacional influyen en la situación laboral de 

los habitantes de provincias como Napo, Orellana y Sucumbíos. Lo mismo sucede, en las 

provincias de la costa que se dedican a la exportación de productos como el camarón y banano, 

en los periodos en los que se genera una caída de la demanda internacional de estos productos 
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se evidencia un profundo detrimento en el mercado laboral interno, por tal motivo, es necesario 

que el Estado plantee medidas que eviten que en momentos de caídas inesperadas de las 

exportaciones se evite el riesgo de pérdida excesiva que afecte a las empresas. 

Tal como se menciona en el análisis de los resultados de la presente investigación, las 

provincias como Guayas y Manabí a pesar de que aportan con un valor agregado bruto 

representativo -especialmente la provincia de Guayas-, el desempleo juvenil no es un problema 

aislado ya que tal como lo menciona el Ministerio del Trabajo (2020) las tasas de desempleo 

fluctúan entre 8% y 27%, por lo tanto, recalca que existe gran cantidad de mano de obra 

disponible, sin embargo, la estructura productiva de estos territorios no tiene la capacidad de 

absorber completamente a los trabajadores en situación de paro como consecuencia de la rigidez 

del sistema de contratación en sector empresarial. 

Además, según los resultados obtenidos, el desempleo juvenil es mayor en las 

provincias de la Costa y Amazonía lo que coincide con los hallazgos de Mullo y Marcatoma 

(2018) quienes mediante un análisis descriptivo y la aplicación de conglomerados en dos etapas 

encuentran que a nivel regional en la región costa y amazónica, las tasas de desempleo juvenil 

son más agudas, a diferencia de en la sierra que son predominantemente bajas.  

Por otro lado, haciendo referencia a los resultados encontrados al analizar el 

cumplimiento de la Ley de Zipf dentro del contexto laboral de los jóvenes en cada provincia 

sujeto de estudio se debe mencionar que aún no existe evidencia empírica que relacione la 

dinámica del desempleo con un comportamiento Zipf, sin embargo, en cuanto a la utilidad de 

este ley para analizar los fenómenos económicos más comunes Durantón (2006) establece que 

el proceso que sigue la Ley de Zipf es un punto de referencia útil para determinar la distribución 

del tamaño de las ciudades y por ende analizar el agrupamiento de la renta o ingreso, de las 

empresas, pobreza y empleo, etc., en territorios específicos. 

Se determinó que, al considerar el desempleo juvenil en las provincias de Ecuador se 

presenta una distribución como la que establece la Ley de Zipf para ciertos años del periodo 

estudiado, en este sentido, Aurélie y Martin (2020) mencionan que para analizar el 

comportamiento económico de las ciudades (en este caso provincias) es importante considerar 

las diferencias estructurales entre cada una de ellas, puesto que el componente económico, 

administrativo, turístico, minero, etc., de las provincias intervienen en el agrupamiento de los 

trabajadores, es decir, en la preferencia de los individuos por migrar hacia las ciudades 

consideradas como centros económicos.  
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De acuerdo a los hallazgos de la presente investigación se tiene que una de las provincias 

como mayor desempleo juvenil es la provincia de Guayas, esto para los años en que se observa 

un comportamiento basado en la Ley de Zipf, sin embargo, para otros años, provincias como 

Napo y Esmeraldas son las que se encuentran en el primer puesto referente a las tasas de 

desempleo implicando la necesidad evaluar el crecimiento y concentración de las industrias y 

de la población en las regiones del país, Los resultados se asemejan al análisis realizado por 

Wan et ál. (2020) quienes al estudiar el crecimiento de las ciudades de China encuentran que la 

distribución de Zipf no ocurre durante todo el periodo sujeto de estudio, y esto se debe a que en 

ciertos años la dinámica económica no ha permitido que las economías de aglomeración se 

mantengan.  

Objetivo específico 3 

Estimar el impacto sobre el desempleo juvenil en Ecuador de LOTJ aprobada en el 

2016, mediante el método propensity score matching, con el fin de formular políticas públicas 

que mejoren la empleabilidad de los jóvenes. 

Los hallazgos a los que se llegó en este objetivo son significativos estadísticamente y, 

además, corresponden a la dinámica económica que sigue país. Por lo tanto, al analizar el efecto 

de la aplicación de la LOTJ sobre el desempleo juvenil en Ecuador se encuentra que al igual 

que otros programas como el evaluado por Park et ál. (2020) que enfocan su atención en la 

determinación de la eficiencia del programa Plan Visión, implementado en Corea del Sur, 

mediante el método de emparejamiento por puntaje de propensión señalan que con la aplicación 

del plan, la probabilidad de ser nini (ni estudia, ni trabaja) del grupo tratado disminuyó un 6,7% 

más que el grupo de comparación, los mismo sucede en el caso de los programas de empleo 

implementados en España, los cuales han sido efectivos en cuanto a la mejora de la 

participación laboral de los hombres jóvenes, a pesar de ello, el efecto sobre las mujeres no 

llega a ser significativo, demostrando la incipiente capacidad de ciertos programas y políticas 

públicas para enfocarse en la mejora de las condiciones laborales de las mujeres (Blázquez et 

ál., 2019). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, con la aplicación del método de emparejamiento 

por puntaje de propensión se demuestra que el efecto de la política sobre el desempleo juvenil 

aumenta, es decir, que el efecto real entre los individuos con características comparables sugiere 

que en el país la aplicación de la ley sujeto de análisis sí contribuyó de manera efectiva en la 

disminución del desempleo en las personas de 18 a 26 años de edad  lo que implica que el 
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Estado debe priorizar este tipo de políticas y medidas laborales. Estos hallazgos coinciden con 

lo mencionado por Kluve et ál. (2019) que realizan un estudio del impacto de varios programas 

y políticas de empleo juvenil en todo el mundo, y que llegan a concluir que el éxito es más 

evidente en los países con ingresos medios y bajos, como es el caso de Ecuador, la diferencia 

de su estudio con el presente se basa en que los autores citados determinan la incidencia de 

factores que intervienen en el desempleo a nivel global y evidentemente destacan las 

heterogeneidad impuesta por el nivel de desarrollo e ingreso de cada nación.  

La variable sexo mantiene resultados coherentes al aumentar el desempleo para las 

mujeres, lo que se debe principalmente a la persistente brecha de desigualdad de género en la 

distribución del tiempo no remunerado que hombres y mujeres dedican al cuidado de la familia, 

lo que a su vez se considera como una barrera o impedimento para la preparación profesional y 

mejora educativa de las mujeres. Generalmente, en las economías de bajo desarrollo 

económico, no se dispone de programas adecuados y eficientes para mejorar la situación 

desfavorecedora que enfrenta el género femenino en el contexto laboral, esto se relaciona con 

lo mencionado por Acedański (2016) que en sus estudios no logra encontrar significancia 

estadística al analizar el efecto de las políticas públicas sobre el desempleo en mujeres jóvenes. 

Por su parte, la variable referente a la ubicación geográfica de los individuos que en el caso de 

este estudio se representa por el área, evidencia que en Ecuador el sector que mayor desempleo 

experimenta es el urbano, lo que resulta contrario a los hallazgos de Bloomer et ál. (2021); 

Delesalle (2021) y Koolwal (2021) quienes enfatizan que las organizaciones gubernamentales 

deben apoyar de manera preferente a los trabajadores jóvenes que pertenecen al entorno rural, 

considerando que los rendimientos de la educación son especialmente altos en el desarrollo del 

empleo autónomo no agrícola. 

En cuanto al efecto de la edad, edad potencial, experiencia y experiencia potencial los 

resultados obtenidos muestran un efecto positivo en el caso de las variables en forma lineal, es 

decir que, dentro de los jóvenes de 18 a 26 años, aquellos que se encuentran en el extremo 

superior de este rango de edad son más propensos de enfrentar desempleo, lo que implica el 

deterioro de las condiciones económicas en las que se encuentran estos individuos. Sin 

embargo, tanto la edad como la experiencia potencial producen un efecto negativo en el 

desempleo juvenil de Ecuador, esto se asemeja a lo mencionado por Liotti (2020) que establece 

que los jóvenes de entre 20 y 24 años experimentan un periodo de desempleo más prolongado 

debido a las expectativas que poseen sobre un puesto de trabajo fijo y que les provea de los 

recursos suficientes para asegurar la calidad de vida requerida. Asimismo, se tiene que el efecto 
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de la experiencia potencial sobre el desempleo es negativo, debido a que los empleadores 

prefieren contratar a personas que cuenten con ciertas habilidades y especialización que se 

adquiere a través de la experiencia laboral acumulada.  

Los resultados que hacen referencia al efecto sobre el desempleo juvenil de la 

escolaridad no contrasta fácilmente con la literatura empírica, pues en el presente estudio se 

encuentra una relación positiva, la que puede ser explicada por el hecho de que los jóvenes que 

ingresan al sistema formal de educación enfrentan un elevado costo de oportunidad debido a 

que deben decidir si se enfocan en su preparación académica y profesional o si les resulta más 

conveniente la búsqueda de empleo, en concordancia con este resultado, Holford (2020) analiza 

el efecto de una política educativa que incluye  trabajo a tiempo parcial durante la educación 

obligatoria en Inglaterra sobre el rendimiento educativo a los 16 años y los resultados 

posteriores en el mercado laboral, encuentra que el efecto total de una hora adicional de trabajo 

a tiempo parcial por semana a los 15 años provoca la reducción en el rendimiento educativo, 

además se genera un aumento de la duración de estar desempleado antes de los 25 años, 

especialmente, para el caso de las mujeres. 

Por otro lado, al analizar el efecto de variables como el estado civil y la relación de 

parentesco, los resultados sugieren que ser soltero y por ende no tener la responsabilidad de 

asumir con los gastos familiares aumenta la probabilidad de estar desempleado, lo que tiene 

sentido para Lindemann y Gangl (2019) quienes concluyen que actualmente los solteros 

jóvenes prefieren mejorar su nivel educativo y dedicarse a actividades que no generan un 

ingreso antes que casarse y tener hijos. Asimismo, al analizar los efectos de la etnia de los 

jóvenes se encuentra que el desempleo es mayor para las personas que se identifican como 

negras, lo que tiene relación con el estudio para varios países europeos realizado por Kang y 

Xiong (2021) en donde determinan que las personas negras experimentan tasas de desempleo 

más altas en comparación a sus homólogos blancos, concluyen que ese resultado se debe a las 

barreras estructurales impuestas por el sistema cultural e incluso institucional de los países que 

no permiten eliminar por completo la brecha de desigualdad racial. 

En cuanto a la región natural y el sector económico se evidencia que existe cierto nexo 

entre el efecto de ambas variables sobre el desempleo juvenil, pues el sector de servicios y 

pertenecer a la región sierra aumenta la probabilidad de estar desempleado, esto destaca la 

importancia de la estructura productiva que predomina en cada una de las regiones y que ofrece 

diferencias considerables al momento de analizar el escenario económico laboral. Es así que, 
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Garrido y Pérez (2019) argumentan que el sector de servicios se constituye como el principal 

empleador, siendo este fenómeno particularmente agudo en las ciudades, a pesar de ello es 

evidente que a lo largo del tiempo la transición hacia ciudades terciariazadas no ha sido fácil en 

términos de empleo, por lo que ha estado acompañada de precarización, polarización y 

segmentación laboral siendo razón suficiente para que en las regiones en las que la economía 

gira entorno a las actividades de servicios enfrenten mayores niveles de desempleo. 

Finalmente, al referirse de manera concreta al efecto de la pobreza se demuestra que un 

individuo que no cuenta con el ingreso requerido para alcanzar condiciones de vida dignas tiene 

mayores posibilidades de estar desempleado lo que genera una espiral de pobreza y desempleo 

al ser marginados socialmente y mantenerse atrapados por la desigualdad, este resultado 

contrasta con el hallazgo de Cravo et ál. (2020) quienes analizan los efectos de la pobreza por 

ingresos sobre el desempleo, su estudio realizado para países agrupados en función del nivel de 

desarrollo les permite evidenciar que la permanencia de la  pobreza o carencia de ingresos 

suficientes para proveerse de un mínimo nivel de vida afecta de manera negativa y significativa 

a la posibilidad de encontrar empleo en las personas jóvenes, argumentan además, que la 

pobreza intergeneracional, la falta de educación y la poca cobertura de servicios básicos son 

factores que intervienen en el futuro laboral de las personas. Asimismo, este resultado es 

apoyado por Svabova y Kramarova (2021), quienes en su estudio para América Latina y el 

Caribe determinan que existe una relación positiva entre la pobreza y el desempleo, encuentran 

que los países que no cuentan con iniciativas para generar procesos de erradicación de la 

desigualdad económica y social son aquellos que poseen mayores tasas de desempleo. 
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8. Conclusiones 

La presente investigación analizó el efecto de la LOTJ sobre el desempleo juvenil en 

Ecuador durante 2007-2020. Para darle una mayor robustez al modelo, se incluyó variables de 

control como el área, sexo, edad, edad potencial, experiencia, experiencia potencial, estado 

civil, pobreza, sector económico, región natural, etnia, relación de parentesco y escolaridad. Se 

hizo uso de un análisis estadístico, así como de técnicas econométricas que permitieron 

determinar de manera sólida el efecto de la ley implementada en el 2016 sobre el desempleo 

juvenil, más concretamente, se aplicó la técnica de emparejamiento por puntaje de propensión 

con la finalidad de determinar de manera efectiva el efecto real de la política sobre el desempleo 

juvenil en el país. 

Se encontró que el desempleo juvenil en Ecuador durante 2007-2020 tuvo una evolución 

caracterizada por momentos de incrementos notables y por caídas que reflejaban la mejora en 

el contexto económico general del país y el mundo, por tanto, resulta importante mencionar que 

el comportamiento que ha tenido el desempleo en personas jóvenes no es un hecho aislado a 

los shocks económicos transitorios que comúnmente se producen sin previo aviso y que afectan 

de manera significativa al entorno laboral de los países, es por ello que en los años en que se 

suscitaron crisis económicas internas o internacionales de gran trascendencia se generó un 

notable crecimiento de la tasa desempleo juvenil, afectando de manera especial a las mujeres. 

Por ende, se evidencia la permanencia de una brecha de desigualdad laboral que recae sobre las 

mujeres y que no les permite ingresar de forma satisfactoria al mundo laboral. 

Dentro del mismo objetivo, se estableció la relación entre las variables de control y el 

desempleo juvenil, determinando que, en el caso de los jóvenes que residen en áreas urbanas, 

en la región sierra y que se identifican como negros enfrentan mayores posibilidades de estar 

desempleados, lo mismo sucede en el caso de quienes están solteros, se encuentran en situación 

de pobreza y aquellos que tratan de insertarse en el sector económico terciario o de servicios. 

Por lo que este comportamiento puede ser atribuido a las características estructurales del 

mercado laboral interno, que a pesar de los intentos de cambio no facilita la entrada a la 

población más joven remarcando así este problema social. En cuanto al análisis de la 

escolaridad y la edad por rangos específicos, se concluye que a diferencia de los esperado 

quienes poseen mayor escolaridad son los jóvenes que enfrentan problemas de desempleo, en 

el caso de la edad, el desempleo juvenil predomina en los rangos de edad más temprana. 

Finalmente, se determinó una relación lineal negativa en la experiencia y el desempleo juvenil.  
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Por otro lado, al estudiar el desempleo juvenil en cada una de las provincias del país se 

evidenció que en aquellos territorios en los que la estructura productiva se centra 

principalmente, en el sector industrial, en actividades profesionales privadas e inmobiliarias, 

construcción y comercio enfrentan mayores tasas de desempleo que en las provincias que basan 

su economía en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es decir, en el sector primario. 

Por en ende, queda claro que las provincias que han logrado un mayor crecimiento del sector 

terciario son las más afectadas en momentos de crisis debido a que actividades relacionadas con 

los servicios financieros, de seguros, servicios comunales, personales y sociales, y de comercio, 

además de hoteles y restaurantes quedan rezagadas cuando se presenta una reducción de la 

demanda por sucesos económicos imprevistos. Otro aspecto de relevancia es la especialización 

que se atribuye a cada uno de los sectores productivos y que interviene en la necesidad de 

contratar mano de obra cualificada desplazando de ese modo a los trabajadores inexpertos y 

poco preparados, atribución que recae comúnmente sobre los más jóvenes.  

Asimismo, al verificar la Ley de Zipf en las provincias ecuatorianas, considerando como 

variable de análisis el desempleo juvenil, se evidenció que las provincias siguen un 

comportamiento Zipf en ciertos años del periodo estudiado, lo que permite concluir que la 

dinámica que sigue el escenario laboral de los jóvenes depende en cierta medida de las 

diferencias económicas estructurales de cada provincia. 

Finalmente, con la aplicación del método de emparejamiento por puntaje de propensión 

(PSM) se encontró que, con la implementación de la LOTJ en Ecuador, el desempleo juvenil 

fue inferior respecto a cuándo esta no entraba en vigencia. Lo que indica que la mencionada ley 

sí logró hasta cierto punto reducir el desempleo juvenil en el país, sin embargo, es importante 

considerar también, la importancia de factores geográficos, culturales y sociales que sin lugar 

a duda forman parte de las raíces que originan el desempleo en las personas jóvenes, ya que se 

determinó la susceptibilidad de las mujeres para enfrentar desigualdades laborales motivadas 

por un sistema patriarcal que aun predomina en la sociedad. Algo parecido sucede en el caso 

de la brecha entre jóvenes negros y blancos, puesto que se determinó que un individuo 

identificado como negro tiene menores posibilidades de estar empleado, esto ratifica la 

continuidad de la desigualdad racial que no permite el desarrollo de los grupos étnicos 

minoritarios en varios ámbitos, no solamente en el mercado laboral. Otro aspecto a considerar 

tiene que ver con el nivel de educación y experiencia como requisitos solicitados por los 

empleadores, pues se demuestra que los bajos niveles de escolaridad y de experiencia laboral 

constituyen una de las principales razones por las que los jóvenes entran en situación de paro, 
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a pesar de ello, también es importante mencionar que con el pasar del tiempo se ha venido 

aumentando el número de años aprobados por los jóvenes de 18 a 26 años, esto refleja un tipo 

de mejora en el escenario laboral futuro de los mismos. 
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9. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en el presente estudio sirven como guía para los encargados 

de implementar políticas, por lo tanto, las recomendaciones se plantean en base a las 

conclusiones presentadas en el apartado anterior:  

Primero, es importante que los hacedores de políticas tengan en cuenta medidas 

económicas que ayuden a crear un entorno favorable para el desarrollo empresarial mediante la 

búsqueda de condiciones macroeconómicas estables de modo que exista facilidad para el acceso 

a financiación y que el escenario laboral no termine siendo el más afectado en caso de shocks 

externos que puedan suscitarse en la economía mundial o nacional. Por tanto, la mejora del 

clima empresarial puede ser una vía directa hacia la creación de nuevas empresas que demanden 

mano de obra, de manera especial en el caso de que estas políticas sean orientadas hacia los 

sectores económicos con mayores posibilidades de creación de empleo.  

Al hablar de la desigualdad laboral que existe entre hombres y mujeres se plantea la 

necesidad de dar impulso a políticas públicas que se enfoquen en crear servicios de orientación 

y de intermediación laboral y que permitan la vinculación entre las instituciones de formación 

y la demanda del mercado actual, prestando mayor atención en promover la igualdad de género 

en lo que respecta a las contrataciones, a la información, a las ofertas, los perfiles y las 

condiciones laborales, entre otros aspectos en los que es notorio la presencia de discriminación 

de género. Con respecto a la diferencia entre la oportunidad de empleabilidad entre jóvenes 

negros y blancos, que representa otro tipo de brecha laboral común, se recomienda que las 

políticas públicas inicien desde la comprensión de características y situaciones que evitan que 

las minorías raciales ocupen mejores puestos de trabajo. 

Es claro que Ecuador al ser un país en el que se destaca la diversidad económica, para 

generar mayores oportunidades de empleo es indispensable que se aproveche las ventajas 

comparativas en la división internacional del trabajo, ya que además de la disponibilidad de 

recursos naturales, el país cuenta con costes laborales (comparativamente) bajos que pueden 

resultar atractivos para los inversores. Además, los recursos locales y nacionales están en la 

capacidad de convertirse en un importante potencial económico, por lo tanto, los hacedores de 

políticas deben fomentar el desarrollo de actividades industriales y de servicios que contengan 

modernos procesos de producción. Asimismo, el gobierno debe dar apoyo al sector empresarial 

emergente ya que constituye un elemento importante para alcanzar el desarrollo endógeno que 

consecuentemente lleva a la creación de empleo. Adicionalmente, se recomienda que las 
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políticas públicas laborales estén dirigidas a sectores específicos, a categorías específicas de 

trabajadores (mujeres, jóvenes) y en función del tipo de empresa que predomine en cada región.  

El Estado se encuentra en la capacidad de crear políticas públicas que se basen en 

mecanismos normativos para insertar a los jóvenes en el mercado laboral, por ejemplo, a través 

de incentivos legales que prioricen la contratación de personas jóvenes en las empresas 

privadas. Asimismo, debido a que las dificultades y barreras para encontrar empleo surgen de 

la existencia de sistemas educativos deficientes y a que la calidad de la mano de obra depende 

en gran medida de la educación primaria y secundaria, y, además, por la falta de oportunidad 

de acceder a una formación profesional de excelencia, los encargados de formular políticas 

deberían impulsar medidas que promuevan la formación profesional inicial y la educación 

universitaria o superior con el objetivo de preparar a los jóvenes para la transición e 

incorporación al mercado laboral y con esto satisfacer los requerimientos y necesidades de los 

mercados laborales cambiantes. De manera especial, en el contexto ecuatoriano, se recomienda 

la promoción de carreras técnicas en institutos y centros de educación secundaria para el 

desarrollo de habilidades que comprenden aptitudes técnicas y sociales. Se destaca, además, la 

necesidad de crear programas de orientación, asesoramiento profesional, sistemas de formación 

y prácticas para facilitar la entrada por primera vez al mercado laboral de los jóvenes graduados 

de la universidad. Cabe recalcar que, el Estado cuenta con varias vías para intervenir en el 

mercado laboral y mejorar la situación de empleabilidad de los jóvenes, esto mediante los ya 

mencionados programas de formación, obras públicas, subvenciones al empleo, apoyo a las 

empresas emergentes y a través de servicios de intermediación entre los demandantes de empleo 

y empleadores. Los resultados de dichas políticas dependen de una correcta planificación, tener 

un objetivo claro y hacer un uso eficiente de los recursos humanos y financieros. 

Cabe mencionar que como principal limitante de la investigación fue que la ENEMDU 

es una encuesta que experimenta actualizaciones y cambios es su metodología, por lo que 

solamente pudo ser considerada desde el año 2007, esto impidió realizar un estudio más amplio 

temporalmente. Finalmente, se sugiere que para futuras investigaciones se podría ampliar el 

análisis del desempleo juvenil incluyendo otras variables como la inflación, informalidad, el 

crédito interno y el valor agregado bruto. Además, transcurrido cierto tiempo sería importante 

realizar una evaluación de programas para la promoción del empleo juvenil implementados 

recientemente, como es el caso del proyecto Mi Primer Empleo.  
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11. Anexos 

ANEXO 1 

Cálculo de la tasa de desempleo juvenil, periodo 2007-2020 

Año 
Tasa de 

desempleo 
juvenil 

2007 6,15339749 

2008 7,75736366 

2009 8,52532322 

2010 7,48517546 

2011 5,55069505 

2012 5,87148829 

2013 6,21172353 

2014 8,77806941 

2015 10,5181297 

2016 10,955575 

2017 9,8571012 

2018 4,69524643 

2019 4,29668514 

2020 6,75321088 

Nota: Elaboración propia con datos de las ENEMDU 2007-2020 
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