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Resumen 

 

Durante la última década América Latina experimentó un proceso de mejoras en el 

mercado de trabajo. Sin embargo, a pesar de ello, estos países siguen evidenciando déficits 

importantes en materia laboral y en la generación y distribución de los ingresos. Además de 

la informalidad, las formas atípicas de empleo afectan a un conjunto elevado de asalariados. 

Este documento analiza tres de estas modalidades: el empleo a tiempo parcial, temporario y 

la triangulación laboral. El análisis se lleva a cabo para Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 

Perú. Se estima su incidencia en el total del empleo asalariado y en diferentes subgrupos de 

ocupados, se analiza la evolución que estas formas atípicas han experimentado durante la 

última década y se evalúa en qué medida éstas son fuente de brechas salariales y de 

condiciones laborales más precarias.   
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1. Introducción1 

A nivel mundial ha habido en las últimas décadas un incremento en las formas 

atípicas de empleo. Ello ha estado asociado a los cambios tecnológicos, a la búsqueda de 

mayor flexibilidad laboral, a la implementación de nuevas formas de organización industrial 

y a la mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo (ILO, 2013).   

Paralelamente, sin embargo, durante el último decenio América Latina ha 

experimentado un proceso de mejoras en el mercado de trabajo. Ello se evidencia en la 

reducción del desempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo, el incremento del salario 

medio real y la formalización del empleo. No obstante, a pesar de estas mejoras, los países 

de la región siguen evidenciando déficits importantes en materia laboral. La elevada 

incidencia de la informalidad resulta ser una fuente de bajos salarios, de falta de cobertura 

de la seguridad social y también de inestabilidad laboral. Sin embargo, aún dentro de la 

formalidad, la prevalencia de contratos temporarios resulta significativa con consecuencias 

similares, en algunos casos, a las de una ocupación informal. Al mismo tiempo, para algunos 

conjuntos de trabajadores, el empleo part-time es la forma más habitual de inserción laboral. 

Existe un amplio debate respecto de las causas, el rol e impactos de estas formas 

atípicas de empleo. Por un lado, se ha planteado que estas formas más flexibles de empleo, 

especialmente el empleo a tiempo determinado, podrían ser un paliativo frente a las elevadas 

tasas de desempleo, especialmente en algunos países europeos. Se sugiere, asimismo, que 

estos empleos pueden ser un “stepping stone” para acceder a otros de mejor calidad en el 

futuro, donde el empleador usa estos contratos como un período de prueba o screening para 

evaluar la productividad del trabajador y la correspondencia entre sus características y las de 

la ocupación antes de proceder a convertir este puesto en otro a tiempo indeterminado.  

Sin embargo, por otro lado, las formas atípicas de empleo podrían generar 

segmentación en el mercado de trabajo donde los trabajadores con contratos permanentes o 

full-time reciben mayores salarios horarios y mejores condiciones de empleo que aquellos 

con similares características pero que tienen contratos temporarios o part-time, 

respectivamente. Por otro lado, frente a estas nuevas modalidades de contratación podría 

darse una sustitución de empleo a tiempo indefinido por tiempo determinado que podría 

conllevar un incremento en las tasas globales de salida desde la ocupación y, 

consecuentemente, mayores entradas al desempleo. 

Una de las diferencias más evidentes entre los contratos a tiempo fijo e indefinido es 

la estabilidad del puesto, no sólo debido a la finalización prevista en los primeros sino 

porque durante los ciclos económicos contractivos el ajuste del personal suele recaer 

mayormente sobre éstos debido a la posibilidad de no renovar el contrato laboral. Al mismo 

tiempo, los ocupados de larga duración tienen, en general, mayor acceso a entrenamiento en 

el puesto de trabajo que aquellos de duración definida, lo que también puede redundar en 

mayor estabilidad. 

En lo que refiere particularmente al empleo a tiempo parcial, en ciertos contextos y 

para ciertos grupos, éstos podrían ser una forma de inserción que permite combinar el 

trabajo con actividades extra-laborales como el estudio o las tareas domésticas o de cuidado. 

                                                      

1 Este documento fue preparado en el marco del proyecto “Non-standard forms of employment”, ILO-Ginebra, 

coordinado por Janine Berg. Se agradecen sus valiosos comentarios, como así también los de Andrés Marinakis 

y Juan Chacaltana.  
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Sin embargo, el subempleo horario podría ser también reflejo de la falta de demanda de 

empleo o de un mecanismo para reducir algunos costos laborales. 

El objetivo de este documento es estudiar en profundidad el empleo temporario y a 

tiempo parcial en cinco países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador and 

Perú, y el empleo triangular en el caso de Chile. Se busca estimar la incidencia de estos 

fenómenos en el empleo asalariado y en diferentes subgrupos de trabajadores, analizar la 

evolución que éstos han experimentado durante la última década, y evaluar en qué medida 

estas formas atípicas de empleo van acompañadas de una penalización salarial y de 

condiciones laborales más precarias.  

El documento continúa de la siguiente manera. La sección siguiente presenta el marco 

conceptual para analizar las formas atípicas de empleo. En la sección 2 se presenta la 

legislación que regula estos tipos de contratación en los países bajo estudio. En la sección 3 

se realiza una revisión de la literatura sobre estas dimensiones en América Latina. En la 

siguiente se describen las fuentes de información utilizadas. En la sección 5 se detalla la 

metodología de estimación de las brechas salariales asociadas al empleo atípico. La sección 

6 analiza la evolución de la formalidad laboral en los cinco países de modo de contextualizar 

el análisis posterior. En la sección 7 se estima la incidencia del trabajo temporario, sus 

características y su evolución a lo largo de la última década. En la siguiente sección se lleva 

a cabo un estudio análogo para el trabajo a tiempo parcial. En la sección 9 se presenta, 

específicamente para el caso chileno, la incidencia y características de la subcontratación 

laboral. En la sección 10 se discuten los resultados que surgen de las estimaciones de las 

brechas salariales asociadas a ambos fenómenos. Finalmente, la sección 11 concluye. 

2. Enfoque conceptual 

De acuerdo a ILO (2013), las formas atípicas de empleo incluyen aquellas 

ocupaciones que no forman parte de los arreglos laborales estándar; esto es, no constituyen 

empleo asalariado contratado por el empleador que hace uso directo de la mano de obra, a 

tiempo completo y por tiempo indefinido. Por lo tanto, las formas no estándar de empleo 

refieren a arreglos atípicos en lo que concierne a la jornada laboral, a la estabilidad del 

puesto de trabajo o/y al tipo de contratación. En lo que sigue se detalla cada una de estas. 

(1) Organización no-estándar del tiempo de trabajo. Se incluyen aquí aquellos 

arreglos que difieren de la relación laboral a tiempo completo. Como señala, ILO (2013), no 

existe una definición internacional de lo que se considera una “semana de trabajo estándar”. 

Sin embargo, en la mayoría de los países ésta refiere a un conjunto de días laborales (5 o 6 

días) con una cantidad fija de horas por día (en general, 8 horas). Por lo tanto, a partir de 

esta definición aparecen nuevas formas de organización del tiempo de trabajo consideradas  

atípicas donde la duración de la jornada laboral es inferior a la estándar; en particular, el 

empleo a tiempo parcial y el empleo por llamada. Este último es un caso extremo en el 

sentido de que el contrato no estipula horas de trabajo sino que éstas dependen de las 

necesidades del empleador y de la disponibilidad del trabajador. 

(2) Contratos atípicos de empleo. Se incluyen aquí los empleos que no están 

enmarcados en contratos a tiempo indefinido. Estas formas temporarias de empleo engloban 

a los contratos con una duración definida previamente, empleos cuya duración se extiende 

hasta la finalización de una tarea o de un proyecto, los contratos de prácticas y a los 

trabajadores jornaleros.  

(3) Relaciones laborales atípicas. Las relaciones laborales típicas son aquellas donde 

un empleador contrata a un trabajador para desempeñarse en su firma por un determinado 
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salario. En contraposición a esta figura, aparecen formas de contratación donde, o bien la 

condición de asalariado se desdibuja o donde la contratación no se hace de manera directa 

por parte del empleador que finalmente hace uso de la fuerza de trabajo. Se incluyen aquí, 

entre otros, a los trabajadores contratados por agencias de empleo o subcontratistas y a los 

cuentapropia dependientes. En los dos primeros casos aparece una relación triangular de 

empleo donde se terceriza la contratación del personal. En el último caso, son trabajadores 

independientes que trabajan para uno o pocos clientes con lo cual mantienen una fuerte 

dependencia económica con ellos pero que no lo hacen bajo un contrato de empleo. Podría 

incluirse aquí el trabajo a domicilio. 

Además de apartarse de las formas tradicionales de empleo, estos nuevos arreglos 

pueden implicar mayores riesgos laborales, menor protección y/o salarios menores y más 

inestables respecto de los asalariados enmarcados en relaciones laborales estándar. A 

continuación se analizan algunas de las potenciales vulnerabilidades asociadas a estas 

formas de contratación. 

2.1 Empleo a tiempo parcial 

El trabajo a tiempo parcial ha venido creciendo sistemáticamente en un conjunto 

importante de países. Por un lado, el subempleo podría ser voluntario por parte del empleado 

quien desea trabajar menos horas y el empleador lo acepta bien porque este esquema resulta 

compatible con las necesidades de su empresa o bien como una estrategia para retener al 

trabajador. En este sentido, estos arreglos de menor cantidad de horas podrían ser preferibles 

para cierto conjunto de trabajadores que no desean o no pueden dedicarle una jornada 

completa al trabajo para el mercado. Las mujeres y los jóvenes, que poseen otras 

responsabilidades extra-laborales, pueden requerir de este tipo de puestos para insertarse 

laboralmente. De todas maneras, ello mismo puede generar abuso por parte de los 

empleadores al ofrecerles a estos grupos de trabajadores exclusiva o mayoritariamente este 

tipo de ocupaciones.  

Los empleadores, asimismo, pueden utilizar este tipo de puestos para lograr mayor 

flexibilidad en el manejo del personal frente al ciclo económico o para reducir costos 

salariales. Al mismo tiempo, estos tipos de puestos pueden estar asociados a condiciones 

laborales menos favorables, a salarios horarios más bajos y a dificultades para acceder a la 

cobertura de la seguridad social (Connolly y Gregory, 2008; Manning y Petrongolo; 2008).  

Adicionalmente, los trabajadores a tiempo parcial suelen recibir menor capacitación 

en el puesto debido a que los empleadores consideran que éstos contribuyen en menor 

cuantía a la dinámica de la empresa o que están menos interesados en desarrollar una carrera 

profesional activa. Se menciona aquí la existencia de una “trampa del empleo part-time” 

(Tilly, 1996) donde la falta de acceso a la capacitación específica atenta contra la posibilidad 

de transitar hacia una posición a tiempo completo y de hacer carrera dentro de la empresa. 

En este sentido, un aspecto importante es si este tipo de puestos es transitorio hasta que se 

accede a un puesto de jornada completa o, si por el contrario, constituye una situación 

permanente (Connolly y Gregory, 2008). 

En algunos casos este tipo de puestos se asocia también con la posibilidad de tener 

horarios de trabajo variables. Cuando este esquema es determinado por el trabajador ello 

puede facilitarle la compatibilización del trabajo con actividades extra laborales. Sin 

embargo, cuando ello es decidido unilateralmente por el empleador puede generar una 

situación de imprevisibilidad que dificulte la conciliación con otras tareas y reduzca o 

elimine la posibilidad de contar con otro empleo a tiempo parcial. Asimismo, algunos 

estudios encuentran que el trabajo en horas no habituales (nocturno o fines de semana) 
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afecta negativamente el funcionamiento del hogar y las relaciones intrafamiliares (Strazdins 

et al., 2006). 

Por otro lado, se argumenta, estos puestos pueden conllevar mayores costos 

administrativos asociados al manejo de un número mayor de trabajadores. Ello podría 

implicar menores salarios netos como una forma de compensar estos mayores costos. A su 

vez, éstos podrían ser crecientes con el nivel de calificación (Jepsen et al., 2005). Si ello es 

así, podría implicar, por un lado, que estos puestos se concentren entre los asalariados de 

menor nivel educativo y, por otro lado, que la penalidad salarial sea más elevada entre los 

trabajadores part-time más calificados. 

Por lo tanto, en términos agregados, este fenómeno puede ser causa de segmentación 

en el mercado de trabajo donde, por un lado, las condiciones laborales de este tipo de 

puestos difieran significativamente de las de un puesto full-time y, por otro, donde exista 

escasa movilidad desde un empleo a tiempo parcial a otro a tiempo completo. Al mismo 

tiempo, podría generarse una situación de segregación ocupacional si estos puestos se 

correlacionan con ciertos atributos personales de los trabajadores (por ejemplo, el género, la 

edad o el nivel educativo). 

En este sentido, las normas laborales vigentes en cada país resultan de fundamental 

importancia ya que pueden reducir o potenciar las vulnerabilidades a las que pueden estar 

expuestos estos trabajadores. Por ejemplo, ello será diferente si la legislación contempla o 

no el principio de proporcionalidad en cuanto a la determinación salarial y a los beneficios 

no salariales respecto de los trabajadores similares a tiempo completo. A veces los 

trabajadores part-time quedan excluidos de los beneficios de la seguridad social debido a los 

mínimos impuestos en términos de horas trabajadas o de contribuciones para acceder a los 

mismos.  

2.2 Empleo temporario 

La existencia de contratos temporarios podría deberse, por un lado, a la necesidad de 

los empleadores de contar con un “período de prueba” donde evaluar de manera menos 

costosa que bajo un contrato permanente si la correspondencia entre los atributos del puesto 

y del trabajador es satisfactoria (hipótesis de “screening device”). Si ello no fuera así el 

empleador puede decidir no renovar el contrato, sin tener que enfrentar los costos de 

despido. Por otro lado, este tipo de ocupaciones podrían ser un tránsito hacia una posición 

permanente (hipótesis de “stepping stone”) (Booth et al., 2002; Zijl et al., 2009). 

Por la naturaleza misma de este tipo de empleo, los trabajadores temporarios son más 

proclives que los permanentes a experimentar inestabilidad ocupacional, ya que una vez 

finalizado el contrato el empleador puede decidir no renovarlo. Al mismo tiempo, debido a 

la mayor facilidad para terminar con la relación laboral, el efecto del ciclo económico suele 

ser mayor en estas ocupaciones. 

De acuerdo a Cazes y de Laiglesia (2015), los trabajadores permanentes, además de 

tener mayor estabilidad que los trabajadores temporarios, reciben, en general, mayores 

oportunidades de promoción en el puesto y mayores salarios, además de estar más 

protegidos en caso de despido y otros riesgos laborales.  

Sin embargo, por otro lado, se argumenta que los trabajadores temporales pueden 

recibir un premio salarial (en vez de una penalidad) de modo de compensar la falta de otros 

beneficios y de condiciones laborales más desfavorables. Se hace referencia aquí a lo que 

Adam Smith (1776) refería como “diferencias compensadoras”, por lo cual el salario de un 

determinado puesto reflejaría las ventajas y desventajas que el mismo ofrece. En este 
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sentido, la remuneración horaria es superior por la “desventaja” asociada a, por ejemplo, la 

menor estabilidad de estas ocupaciones y, por ende, por la incertidumbre respecto de los 

salarios futuros.  

Al mismo tiempo, el hecho de permanecer poco tiempo en el puesto de trabajo genera 

mayores dificultades para recibir entrenamiento en la firma (Carpio el al. 2011, Bassanini et 

al., 2005; Arulampalam et al., 2004). Por un lado, se argumenta que en este contexto los 

trabajadores pueden ser menos proclives a capacitarse si consideran que las probabilidades 

de transformar su puesto temporario en uno permanente son bajas y que, por ende, la 

duración en la empresa será reducida. Por otro lado, desde el puesto de vista del empleador, 

éste estará menos interesado en capacitar a un trabajador que permanecerá escaso tiempo en 

la empresa por lo que no podrá usufructuar completamente los incrementos de productividad 

asociados al aumento en el capital humano específico (Cabrales et al., 2014). La 

combinación de menores posibilidades de recibir entrenamiento y mayor rotación 

ocupacional atentan, a su vez, contra la probabilidad de que el trabajador pueda realizar 

trayectorias laborales ascendentes. 

Vinculado a lo anterior, el empleo temporario también podría implicar menores 

niveles de productividad laboral. Ello podría estar asociado al hecho de que los trabajadores 

realizarán un mayor esfuerzo en la medida en que tengan mayores expectativas de obtener 

un puesto permanente en la empresa (Dolado y Stucchi, 2008). La percepción de 

inseguridad laboral puede acarrear, a su vez, problemas de salud afectando, también, la 

productividad (Lora, 2008). 

Por último, al igual que en el caso del empleo a tiempo parcial, la legislación laboral 

puede contribuir a amplificar o reducir la brecha en las condiciones laborales entre 

trabajadores temporarios y permanentes. Ello depende de en qué medida los primeros 

quedan incluidos o excluidos de las normas protectoras y de los derechos laborales que goza 

un puesto con contrato indefinido. Asimismo, la estabilidad macroeconómica, la demanda 

de empleo y la diferencia de costos (entre otros, de despido) entre un trabajador permanente 

y temporario, serán factores que afectarán la posibilidad de que un puesto temporario pueda 

convertirse efectivamente en uno permanente.  

2.3 Empleo triangular  

Por último, otras de las formas atípicas de empleo es la triangulación laboral. Existen 

situaciones asociadas a la estacionalidad del empleo o a fluctuaciones de corto plazo donde 

es esperable que se recurra a este tipo de empleo. Sin embargo, la preocupación aparece 

generalmente cuando los trabajadores tercerizados o temporales de agencia comienzan a 

ocupar puestos esenciales dentro de la empresa pero en condiciones laborales inferiores a las 

de los trabajadores permanentes contratados de manera directa. En este sentido, la relación 

triangular entre el asalariado, la agencia de empleo y la empresa que finalmente hace uso de 

la mano de obra, puede resultar propicia para el incumplimiento de la normativa laboral con 

impactos negativos sobre las condiciones en las que se desarrollan estos trabajadores.  

Ello implica, por ejemplo, que éstos puedan recibir salarios inferiores y un menor 

acceso a los beneficios de la seguridad social que los que perciben los trabajadores de planta 

con similares características y realizando las mismas tareas. Ello se refuerza a partir de la 

dificultad que este tipo de trabajadores experimenta en materia de representación sindical. 

No siempre está garantizado el derecho a afiliarse a un sindicado y a estar amparado en una 

negociación colectiva con la empresa usuaria. De hecho, ésta puede ser una de las razones 

por las cuales un empleador recurre a la tercerización laboral.  
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3. Marco legal que regula las formas atípicas de empleo  

Existe legislación nacional y también internacional que regula el uso y características 

de los contratos atípicos. A continuación se revisan, en primer lugar, los convenios y 

recomendaciones de la OIT y luego la legislación de cada uno de los países bajo análisis.  

3.1 Convenios y recomendaciones de la OIT 

El Convenio 175 de la OIT regula las condiciones laborales del empleo part-time. Allí 

se estipula que estos trabajadores deben tener igual tratamiento y deben gozar de los mismos 

derechos laborales que los trabajadores a tiempo completo. Su salario básico debe ser 

proporcional al percibido por éstos, al igual que el acceso a la seguridad social. Se debe 

asegurar que los trabajadores a tiempo parcial obtengan condiciones equivalentes a los 

trabajadores full-time en relación a las vacaciones pagas, licencia por enfermedad y 

maternidad y terminación de la relación laboral. Los beneficios monetarios pueden 

determinarse sobre una base proporcional a las horas trabajadas o a los ingresos percibidos. 

Por último, podrán ser excluidos de algunos de estos beneficios aquellos trabajadores a 

tiempo parcial cuyos ingresos y horas de trabajo sean inferiores a los mínimos establecidos 

en la legislación. Sin embargo, por otro lado, se recomienda que estos mínimos sean lo 

suficientemente bajos de modo de no excluir a un porcentaje elevado de estos trabajadores 

de los beneficios laborales y sociales. 

El Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo expresamente estipula 

que se debe garantizar el no uso de los contratos de trabajo de duración determinada como 

mecanismo para evitar la protección que este convenio brinda a los trabajadores.  

La Recomendación 198 sobre la relación de trabajo refiere a la política nacional de 

protección de los trabajadores. Allí se establece, entre otras cosas, que la misma debería 

combatir las relaciones de trabajo encubiertas (“disguised employment relationship”), donde 

el empleador considera a un trabajador como si no fuese su empleado cuando en los hechos 

sí lo es. Asimismo, establece la necesidad de generar normas que sean aplicables a todas las 

formas contractuales de empleo, con el objetivo de asegurar a los asalariados el pleno 

ejercicio de sus derechos laborales 

Finalmente, el Convenio 181 estipula el funcionamiento de las agencias privadas de 

empleo. Se establece que estas empresas brindan los siguientes servicios “a) servicios 

destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada 

pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse; b) servicios 

consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera 

persona, física o jurídica ("empresa usuaria"), que determine sus tareas y supervise su 

ejecución, y c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la 

autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinados a 

vincular una oferta y una demanda específicas”. Por lo tanto, el empleo temporal a través de 

estas agencias implica que un trabajador es contratado por éstas para realizar una tarea en la 

empresa usuaria. No existe una relación laboral entre esta última y el trabajador, si bien la 

empresa usuaria podría tener algunas obligaciones legales con su empleado. Asimismo, se 

estipula que los países deberán asegurar que estos trabajadores gocen de protección 

adecuada en relación a: la libertad sindical, la negociación colectiva, salario mínimo, 

condiciones de trabajo, prestaciones de la seguridad social, acceso a la formación, entre 

otros beneficios. 
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Adicional a estos convenios, en cada uno de los países bajo análisis existen normas 

nacionales que hacen referencia a este tipo de contratos atípicos, tal como se detallan a 

continuación. 

3.2 Argentina 

En Argentina la Ley de Contrato de Trabajo estipula, como regla general, que las 

relaciones laborales son permanentes. Sin embargo, existen los contratos a tiempo 

determinado, los que no pueden tener una duración superior a los 5 años. Para que estos 

contratos sean válidos deben quedar por escrito las condiciones y la duración del mismo. 

Asimismo, el tipo de tarea o actividad involucrada deben justificar su uso. La sucesiva 

celebración de estos contratos, que supere los requerimientos de la tarea o actividad, lo 

convierte en uno por tiempo indeterminado.  

El despido injustificado antes del vencimiento del contrato genera para el trabajador 

el derecho a percibir, además de la indemnización por la finalización del mismo en estas 

condiciones, un monto adicional por los daños y perjuicios ocasionados en tales 

circunstancias. Los tres primeros meses del contrato a tiempo indefinido constituyen el 

período de prueba, el cual no puede ser utilizado por el empleador más de una vez con el 

mismo empleado.  

También existe la posibilidad de celebrar contratos de temporada o eventuales. El 

primero responde a la estacionalidad de las actividades realizadas en la empresa mientras 

que el segundo se origina en demandas extraordinarias de empleo frente a circunstancias 

específicas que experimenta la firma. En ambos casos los trabajadores gozan de los mismos 

derechos que los trabajadores permanentes, siempre que reúnan los requisitos estipulados 

para su acceso. 

Por otro lado, el contrato puede ser a tiempo completo o parcial. Este último queda 

definido como aquel donde el trabajador presta sus servicios por un total de horas al día o a 

la semana inferior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad en la que se 

desarrolla. Este tipo de empleo puede realizarse bajo un contrato permanente o temporario. 

No es posible realizar horas extras a la vez que cualquier incumplimiento del límite máximo 

de la jornada a tiempo parcial obliga al empleador a abonar el salario mensual 

correspondiente a la jornada completa, además de las consecuencias que se deriven de dicho 

incumplimiento. 

La remuneración en los contratos part-time es como mínimo proporcional a la que le 

corresponde por convenio a un trabajador de su misma categoría a tiempo completo o a la 

que fija el salario mínimo. Si la jornada supera los dos tercios de la jornada completa el 

empleador debe abonar la remuneración correspondiente a un trabajador full-time. Las 

cotizaciones a la seguridad social se realizan en proporción a la remuneración del trabajador 

y deben ser unificadas en caso de pluriempleo.  

Las negociaciones colectivas deben determinar el porcentaje máximo de trabajadores 

a tiempo parcial en el establecimiento. Asimismo, pueden establecer la prioridad para que 

éstos ocupen las vacantes a tiempo completo que se generen en el mismo.  

3.3 Brasil 

La Ley de Contrato de Trabajo Brasilero (“Consolidação das Leis do Trabalho”) 

también admite la celebración de contratos a tiempo determinado o indeterminado. El 

primero de ellos tiene una duración máxima de dos años y no es renovable. 
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Los trabajadores temporarios gozan de iguales derechos que los que están bajo 

contrato a tiempo indefinido, salvo la indemnización por despido si la relación laboral 

termina en el tiempo estipulado. 

Los contratos (a tiempo determinado o indefinido) pueden ser de jornada plena o 

reducida. La jornada ordinaria, la cual constituye la norma salvo que se estipule lo contrario, 

tiene un máximo de 8 horas diarias (con un máximo de 2 horas extras diarias), mientras que 

la reducida es inferior o igual a 25 horas a la semana. Las horas extras están prohibidas en 

este segundo caso a la vez que la jornada diaria no puede superar las 8 horas, al igual que en 

el contrato a tiempo completo. El salario es proporcional al obtenido por un trabajador full-

time comparable. 

3.4 Chile 

El Código de trabajo chileno establece que el contrato laboral debe ser por escrito y 

firmado por ambas partes. Estos contratos pueden ser de naturaleza indeterminada o a plazo 

fijo. En el segundo caso la duración no puede exceder el año (salvo en el caso de los 

gerentes, profesionales o técnicos la duración máxima no puede ser superior a los dos años).    

Los trabajadores que prestan servicios de manera discontinua a través de más de dos 

contratos a plazo, durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses, serán considerados 

trabajadores a tiempo indefinido. Lo mismo sucede cuando el trabajador continua prestando 

servicios luego de expirado el plazo del contrato o en el caso de la segunda renovación. En 

ambos casos el contrato a plazo fijo se convierte en otro a tiempo indefinido. 

En términos generales, la duración de la jornada ordinaria de trabajo no puede ser 

superior a 45 horas semanales, con algunas excepciones. Sin embargo, también es posible 

celebrar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, los cuales, al igual que en 

Argentina, son aquellos en los que se ha pactado una duración de la jornada no superior a 

dos tercios de la ordinaria. En estos casos el salario mensual no puede ser inferior al salario 

mínimo vigente proporcional de acuerdo a las horas trabajadas. Estos trabajadores gozan de 

los mismos derechos que aquellos con contrato a tiempo completo.  

El Código permite la subcontratación laboral y el trabajo en empresas de servicios 

transitorios. 

3.5 Ecuador 

El Código de trabajo ecuatoriano establece que el contrato de trabajo puede ser 

expreso (verbal o escrito) o tácito. En los casos donde no existe un contrato escrito, se 

considera tácita toda relación laboral entre empleador y empleado. Éste adquiere los mismos 

derechos en cualquiera de estas circunstancias.   

En algunos casos es obligatoria la celebración de un contrato escrito. En particular, 

ello debe ser así cuando el trabajo requiere conocimiento técnico, profesional o de un arte; 

cuando es un contrato por obra donde el valor de la mano de obra excede 5 salarios 

mínimos; cuando se trata de un contrato a destajo o por tarea con más de 1 año de duración; 

o en los casos de contratos a prueba, eventuales o de temporada. 

Los contratos pueden ser por tiempo fijo, indeterminado, por temporada, eventual, 

ocasional, por obra, por tarea, a prueba (con duración máxima de 3 meses y no renovable 

entre las partes) o a destajo. Se establece, como regla general, una duración mínima de 1 

para los contratos a tiempo fijo o indeterminado. Las excepciones son, entre otros, los 
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contratos a prueba, los ocasionales o de temporada y los de obra o servicio, que pueden tener 

una duración inferior.  

Un aspecto relevante aquí es que en los contratos ocasionales o eventuales el sueldo 

será un 35 por ciento superior al valor por hora del salario básico del sector al que 

corresponde el trabajador. 

 Por su parte, el Mandato Constituyente Nro. 8 del año 2008 prohibió la tercerización, 

la intermediación laboral, y la contratación laboral por horas, entendiendo que estas formas 

contractuales precarizan el empleo, vulneran el principio de estabilidad laboral, impiden la 

organización sindical y desconocen los convenios internacionales.2  

La jornada parcial es aquella cuya duración es inferior a la de la jornada normal de 8 

horas diarias no pudiendo superar las 40 horas semanales. En algunos casos particulares se 

permite otra duración de la jornada laboral. El contrato de trabajo a tiempo parcial puede 

estipularse por tiempo indefinido o por duración determinada, siempre por escrito.  

Asimismo, se establece que la remuneración se determinará considerando la 

proporcionalidad en relación a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos 

vitales generales o sectoriales. De esta manera también se abonarán los otros beneficios 

establecidos en la ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, 

que se pagarán íntegramente. Estos trabajadores tendrán derecho a todos los beneficios 

laborales, entre otros, la cobertura del seguro social obligatorio.  

Finalmente, el Mandato permite la celebración de contratos con empresas autorizadas 

como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo 

“cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales 

del proceso productivo de la usuaria”. Los trabajadores gozarán de todos los derechos 

laborales. Estos contratos obligatoriamente deben ser realizados por escrito y certificados 

frente al citado ministerio. 

3.6 Perú 

La Ley General del Trabajo en Perú establece que el contrato estándar es por tiempo 

indeterminado, salvo que se especifique lo contrario. Pueden ser escritos o verbales, si bien 

en algunos casos deben obligatoriamente ser del primer tipo. Pueden celebrarse contratos a 

tiempo determinado en casos en que lo exija la naturaleza temporal de la tarea o actividad. 

El contrato escrito debe estipular las causas de esta contratación, sus características y su 

duración. Sin embargo, las causas pueden ser muy diversas. La primera de ella es por las 

necesidades de mercado, donde los aumentos de demanda coyunturales no pueden ser 

cubiertos por el personal permanente. La duración máxima de este tipo de contrato es de 1 

año. También se puede contratar personal por inicio o incremento de la actividad. Por su 

parte, el contrato ocasional se celebra para obtener personal para actividades transitorias 

diferentes a la actividad principal de la empresa. Su duración máxima es de 6 meses. El 

contrato de suplencia permite sustituir a un trabajador permanente que se encuentra en 

licencia por alguna causa justificada, por lo que su puesto queda reservado para el titular y, 

por ende, la contratación tendrá la duración de dicha licencia. En los contratos por obra o 

servicio su duración dependerá del tiempo necesario para su finalización. Se permite la 

                                                      

2  En 2006 se había sancionado la Ley Reformatoria al Código de Trabajo mediante la cual se regulaba este tipo 

de contrataciones. Sin embargo, en los considerandos del Mandato se menciona que esta reforma no fue 

suficiente y que las empresas usuarias continuaron abusando de estas formas de contratación.    
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renovación de este tipo de contrato hasta tanto se de por finalizada la obra o el servicio. 

Pueden firmarse contratos temporarios por las necesidades de mercado y ocasional con el 

mismo empleador pero entre ambos no pueden superar los 18 meses. Los contratos de 

temporada, asociados a la naturaleza cíclica de la actividad son considerados de tiempo 

indeterminado.  

Un aspecto importante aquí refiere al hecho de que en los contratos a tiempo 

determinado existe el período de prueba estipulado por la ley laboral. Éste es de 3 meses, 

salvo en el caso de los trabajadores de dirección que puede extenderse a 6 meses. 

Al igual que en otros países, este tipo de contrato puede convertirse en indeterminado 

si: el trabajador continua trabajando luego de vencido el contrato o luego de las prórrogas 

establecidas; si el trabajador continua la relación laboral luego de finalizada la obra o 

servicio, si el titular no se reincorpora de su licencia y el trabajador continua trabajando, o 

cuando el contrato no ha sido celebrado por escrito o lo ha sido bajo fraude. Los 

trabajadores contratados a tiempo determinado gozan de los mismos derechos y beneficios 

que los de duración indeterminada. 

El trabajo a tiempo parcial se define como aquel que demanda una jornada de menos 

de 4 horas diarias o menos de 24 horas semanales. Este contrato puede ser por tiempo 

determinado o indeterminado. Los trabajadores part-time gozan de los mismos derechos que 

los full-time salvo en el caso de aquellos para cuya percepción se exija trabajar un mínimo 

de cuatro horas diarias o de veinticuatro horas semanales. Por último, el salario mínimo en 

estos contratos es una proporción del estipulado para el contrato a tiempo completo en 

función de las horas trabajadas. 

4. Revisión de la literatura sobre empleo temporario y a 

tiempo parcial en América Latina 

A diferencia de lo que sucede para el mundo desarrollado, existe escasa literatura 

sobre la incidencia, evolución y características de formas atípicas de empleo en América 

Latina. 

 En un estudio reciente, Cazes y de Laiglesia (2015) evalúan en qué medida los 

empleos temporarios (incluyendo contratos a tiempo determinado y el empleo por agencia) 

son fuente de segmentación y desigualdad salarial. El estudio incluye los países de la OCDE 

y algunos de América Latina. De acuerdo a estos autores, dentro de las formas no estándar 

de empleo, el empleo temporario ha sido uno de los que más ha crecido durante los últimos 

años. Encuentran una correlación positiva entre mayor prevalencia de contratos a plazo fijo 

y desigualdad salarial, aun controlando por otros determinantes de ésta. Asimismo, observan 

que en Chile una proporción importante de empleo temporario se concentra en la 

triangulación laboral, donde se incluye el contrato por agencia y a la subcontratación.  

Carpio et al. (2011) encuentran que en ese país, al igual que en otros, los trabajadores 

temporales reciben menor capacitación a cargo de la empresa que los trabajadores 

permanentes. Asimismo, sólo un tercio de los primeros se reconvirtieron en el segundo tipo 

de contrato entre 2002 y 2004. Ello pone en duda, por lo tanto, el argumento, ya comentado, 

de que los contratos a tiempo determinado son un stepping stone hacia una posición más 

permanente. 

Leiva (2000) analiza los cambios en el mercado laboral chileno como consecuencia 

del proceso de globalización. Destaca la aparición de nuevas formas no estándar de trabajo 

caracterizadas por condiciones precarias de empleo. Entre ellas se observa la temporalidad 
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laboral, la subcontratación y el trabajo a tiempo parcial. Rau Binder (2010) se concentra 

específicamente en el empleo part-time en este país. Menciona que en Chile la legislación 

que establece que las empresas con más de 19 empleados deben proveer salas cuna donde 

dejar a sus niños menores de dos años en el horario laboral puede ser un desincentivo para el 

uso de contratos part-time dado que este tipo de trabajadores cuentan igual que aquellos a 

tiempo completo para llegar a este umbral, lo que encarece la contratación de trabajadores 

de jornada parcial, mayormente mujeres. Asimismo, encuentra que estos puestos se 

caracterizan por una mayor inestabilidad, por falta de contrato o de contrato a tiempo 

indefinido, por un menor acceso al seguro de desempleo y por mayor incidencia de la 

pobreza, en comparación con los empleos a tiempo completo. 

Sehnbruch (2004) concluye que la baja calidad del empleo en este país se refleja en la 

elevada incidencia de contratos atípicos, además de los bajos salarios promedio, la 

informalidad, la elevada rotación, la baja cobertura de la seguridad social y la escasa 

capacitación profesional.     

Jaramillo (2013) muestra el crecimiento de los contratos de empleo temporales en 

Perú desde los noventa, a pesar de la reducción en los costos de despido para los contratos 

típicos de mediados de dicha década.3 Destaca que además de la informalidad, existe otra 

forma de segmentación laboral dentro de los contratos formales entre los a tiempo 

indefinido y los a tiempo determinado. Durante la última década, cuando este país 

experimentó un crecimiento en el empleo y en los ingresos, conjuntamente con una 

reducción del desempleo y de la informalidad, la segmentación asociada al tipo de contrato 

se hizo aún más evidente. En particular, la reducción del porcentaje de trabajadores sin 

contrato tuvo como contrapartida el incremento en la porción con contratos a tiempo 

determinado. Estos exhiben condiciones laborales (salarios, acceso a la seguridad social, 

estabilidad) más precarias que las de un contrato formal a tiempo indefinido. El autor 

argumenta que algunas de las razones para el uso de este tipo de contrato es evitar los costos 

de despido (debido a que la única diferencia entre ambos contratos es este costo) y también 

la posibilidad que tienen los empleadores de reducir el accionar de los sindicatos debido a 

que la amenaza de no renovación del contrato puede disuadir a los trabajadores de 

involucrarse en este tipo de actividades.  

Novick (2007) también señala para Argentina que la no registración no es la única 

forma de precariedad laboral sino que aparecen formas atípicas de empleo que adquieren 

esta característica, entre ellas, los contratos a tiempo parcial y el empleo eventual. Bertranou 

et al. (2014) identifican dentro del empleo formal de este país la existencia del trabajo a 

término y a tiempo parcial involuntario. Sin embargo, destacan la baja incidencia del empleo 

temporario dentro de las posiciones asalariadas formales, inferior al 10 por ciento. 

Encuentran, a su vez, que durante la última década se observan transiciones desde estos 

puestos a otras ocupaciones asalariadas con plazo indefinido y de jornada plena. 

Leite (2011) discute las tendencias en el mercado de trabajo Brasilero en los años 

2000. Identifica, por un lado, un proceso de mejoras laborales, especialmente desde 2005; 

por otro, la persistencia de ciertas tendencias a la precarización del empleo, en especial, las 

relacionadas con la tercerización laboral, forma contractual diseminada a través de una 

                                                      

3  Perú fue durante los noventa uno de los países de la región con reformas flexibilizadoras más profundas. 

Desde mediados de los ochenta la indemnización por despido se estipulaba en tres meses para aquellos con 

antigüedad entre tres meses y 1 año, 6 salarios para aquellos con 1 a 3 años de antigüedad mientras que a partir 

del cuarto año quedaba fija en 12 meses. En 1991 ésta se redujo a un mes por año trabajado, con un mínimo de 3 

y un máximo de 12. Luego, en 1995 se excluyó el mínimo, siendo lineal hasta los 12 meses. Finalmente, en 

1996 el costo de despido se incrementó a un salario y medio por año trabajado, manteniendo constante el 

máximo. 
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amplia gama de sectores productivos. Ello se expresa en la subcontratación, el trabajo a 

domicilio y los contratos a través de cooperativas, entre otras modalidades.  

En un libro compilado por Farné (2013), se estudia la calidad del empleo en varios 

países de América Latina. Allí, Weller y Roethlisberger incluyen a la estabilidad de la 

relación laboral como uno de los componentes de la calidad de las ocupaciones. Encuentran 

una fuerte discrepancia entre Argentina y Costa Rica, por un lado, (donde alrededor del 70 

por ciento de los asalariados están en una relación permanente) y Ecuador donde la mitad de 

los puestos son temporales. Marull analiza la situación laboral en este país, en comparación 

con Bolivia. Encuentra en ambos casos una muy elevada inestabilidad laboral asociada, por 

un lado, a la falta de contrato laboral y, por otro, a la prevalencia de contratos temporales. 

Gamero analiza ésta y otras dimensiones que hacen a la calidad de empleo en Perú durante 

la última década y señala el uso masivo de contratos a plazo fijo o sin contrato, siendo éste 

uno de los países con mayor proporción de este tipo de modalidades de contratación en la 

región.  

Por último, Aleksynska y Berg (2015) evalúan los determinantes del uso de contratos 

temporarios en 135 países en vías en desarrollo. Para ello usan la World Bank Enterprises 

Survey que recoge información sobre este tipo de contratos entre los trabajadores a tiempo 

completo en empresas formales de la industria o servicios con 5 o más ocupados. Ellas 

encuentran que, como en los países desarrollados, la necesidad de flexibilidad externa es una 

de las razones más importantes para la utilización de este tipo de contratos, conjuntamente 

con la posibilidad de reducir costos laborales. A su vez, encuentran que algunas 

regulaciones laborales específicas pueden limitar su uso. Por el contrario, el ciclo económico 

no parece tener un impacto significativo sobre la prevalencia de este tipo de empleo, si bien 

el nivel de desarrollo del país sí está negativamente correlacionado con la temporalidad 

laboral. 

5. Fuente de información 

Los datos utilizados provienen de las encuestas a hogares llevadas a cabo 

regularmente por los institutos de estadísticas de cada uno de los países bajo análisis. 

En el caso de Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es relevada 

trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 31 aglomerados 

urbanos. En Brasil, la Pesquisa Mesal de Emprego (PME) se realiza mensualmente por el 

Instituto Brasileño de Estadística y Geografía en seis regiones metropolitanas del país. La 

Encuesta de Caracterización Nacional (CASEN), llevada a cabo por el Ministerio de 

Desarrollo Social de Chile, cubre tanto el área urbana como rural del país y se realiza con 

una frecuencia bianual o trianual. La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) la realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de Ecuador en áreas urbanas y rurales. Finalmente la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) es llevada a cabo anualmente por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática de Perú con representatividad nacional. 

El período analizado corresponde a la primera década del nuevo milenio. Sin 

embargo, los años específicos considerados en cada país dependen de la disponibilidad de 

información. En Argentina y Brasil se analizan todos los años comprendidos entre 2003 y 

2013; los años 2000, 2003, 2006, 2009 y 2011 en Chile y el período 2004-2012 en Ecuador 

y Perú. 

El análisis diferencia entre trabajadores formales e informales. Para ello se adopta el 

enfoque “legal” que focaliza sobre las condiciones del puesto de trabajo y asocia la 
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informalidad con el incumplimiento de las normas y regulaciones laborales. Bajo este 

enfoque, un trabajador asalariado es definido como informal si no está cubierto por la 

legislación laboral (Véase, ILO, 2002 y Hussmanns, 2004). La identificación empírica de 

esta condición depende de la disponibilidad de información en cada una de las encuestas 

mencionadas. En Argentina, un trabajador asalariado es considerado formal si su empleador 

le hace los descuentos para realizar las contribuciones a la seguridad social. En Brasil y 

Chile, un trabajador formal es aquel que ha firmado un contrato de trabajo. En Ecuador lo es 

si tiene seguro social mientras que en Perú si está afiliado al sistema de pensiones. 

La medición del trabajo temporario también se realiza en función de la disponibilidad 

de información en cada una de las encuestas. En particular, existen dos tipos de indagación 

sobre esta dimensión: una más amplia respecto de si el puesto de trabajo tiene o no tiempo 

de finalización (Argentina) y otra más específica a partir del tipo de contrato de trabajo 

(Brasil, Ecuador y Perú). Esto es, si el contrato es a tiempo determinado/temporal o 

permanente/indeterminado. En Chile se presentan ambas alternativas; sin embargo, mientras 

que el primer enfoque está presente en todos los años, la segunda forma de indagación 

cambia a lo largo de la serie. De similar manera, en Ecuador las respuestas posibles en 

relación a la temporalidad cambian en 2007 generando una discontinuidad en la serie. En 

Perú y en Argentina la indagación excluye al servicio doméstico. En el primero de estos 

países, a su vez, se identifica la temporalidad sólo entre aquellos asalariados que poseen un 

contrato de trabajo escrito. Todos estos aspectos hacen que los datos obtenidos no sean 

estrictamente comparables entre países ni tampoco, como es el caso de Ecuador y Chile, a lo 

largo del período.  

Finalmente, los asalariados a tiempo parcial son definidos aquí como aquellos que 

trabajan menos de 35 horas semanales. Este límite horario es el utilizado, en general, para 

identificar estadísticamente este tipo de relación laboral, si bien las legislaciones nacionales 

pueden diferir en este umbral, como fue señalado anteriormente. Dentro del grupo de 

trabajadores a tiempo parcial es posible diferenciar entre aquellos que se encuentran 

subocupados de manera voluntaria y los que lo hacen de manera involuntaria. A diferencia 

del resto de los países, en Chile es posible realizar esta distinción recién a partir de 2009.  

Por último, sólo en este país se cuenta con información que permite identificar la 

triangulación laboral por lo que el análisis de esta forma de contratación será realizado 

exclusivamente en este caso. 

6. Metodología de estimación de las brechas salariales 

Para estimar las brechas salariales asociadas a las formas atípicas de empleo se 

estimarán, en primer lugar, ecuaciones de Mincer corregidas por sesgo de selección a partir 

del método de Heckman en 2 Etapas. A partir de estas estimaciones será posible evaluar si, 

controlando por un extenso conjunto de características observables, los ocupados en puestos 

temporarios o con jornadas reducidas reciben un premio o una penalidad salarial en 

comparación con aquellos ocupados en puestos permanentes o con jornadas completas, 

respectivamente. 

Sin embargo, esta estrategia permite estimar sólo brechas salariales promedio. De 

manera de contar con una evaluación de estas brechas a lo largo de la distribución se 

estimarán regresiones por cuantiles no condicionados siguiendo la metodología propuesta 

por Firpo et al. (2011). Este método se basa en regresiones en donde la variable dependiente, 

el salario, es reemplaza por una transformación de sí misma –la llamada Función de 

Influencia Recentrada, Recentered Influence Function (RIF)-, mientras que las covariables 

son las típicamente usadas en este tipo de regresiones.  
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En particular, la función de influencia, IF (por su sigla en inglés), mide el efecto que 

sobre los diferentes funcionales de la variable dependiente tienen pequeños cambios en la 

distribución. La IF se define como:   

𝐼𝐹(𝑦; 𝑞𝑟;  𝐹) = lim
𝜖→0

(𝑞𝑟(𝐹𝜖) − 𝑞𝑟(𝐹))

𝜖
 

donde 𝐹𝜖(𝑦) = (1 −  𝜖)𝐹 + 𝜖𝛿𝑦; 0 ≤ 𝜖 ≤ 1 y 𝛿𝑦 es una distribución que sólo asigna 

probabilidad a un valor puntual de 𝑦.    

Los autores proponen utilizar una versión recentrada de la IF donde se suma esta 

función al estadístico de interés. En particular, para cada cuantil no condicional 𝑞𝜏, la RIF es 

obtenida sumando al propio cuantil su función de influencia  𝐼𝐹(𝑦; 𝑞𝑟): 

𝑅𝐼𝐹(𝑦; 𝑞𝑟) = 𝑞𝜏 + 𝐼𝐹(𝑦; 𝑞𝑟) 

 La ventaja de esta formulación es que el valor esperado de la RIF es el propio 

estadístico de interés en la medida en que el valor esperado de la IF es cero. 

A partir de las regresiones RIF se obtiene el efecto marginal de una variable 

explicativa (X) sobre los cuantiles no condicionados de la distribución salarial, los cuales 

son luego integrados sobre los valores de X, como en las regresiones estándar. Esto es,  

𝛼(𝑞𝑟) = ∫
𝑑𝐸(𝑅𝐼𝐹(𝑦; 𝑞𝑟)|𝑋 = 𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝐹(𝑥) 

Por último, dado que el interés es estudiar el efecto de X sobre cada cuantil del 

salario, la función de influencia asociada con este funcional es dada por: 

𝜙(𝑌; 𝑞𝑟) = 𝑞𝑟 +
(𝑟 − 𝕀{𝑌 ≤ 𝑞𝑟})

𝑓𝑌(𝑞𝑟)
 

donde 𝑓𝑌 es la función de densidad marginal de Y, y 𝕀 (⋅) es una función indicadora. 

Por lo tanto, una vez obtenida la RIF es posible realizar una estimación por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios donde ésta es la variable dependiente (una transformación recentrada 

del salario) y las covariables son las mismas que su usan habitualmente en las regresiones 

Mincer. Los coeficientes estimados indican el efecto de un cambio marginal de estas 

covariables sobre el cuantil no condicionado de la distribución salarial. 

7. A modo de contexto: el proceso de formalización 

laboral en América Latina 

La informalidad laboral sigue siendo una característica distintiva de América Latina. 

Sin embargo, durante el nuevo milenio la mayoría de los países han revertido la tendencia 

creciente que esta variable había registrado durante la década de 1990. 

En particular, en todos los casos aquí analizados la participación de las ocupaciones 

formales en el empleo asalariado aumentó, si bien con diferente intensidad. Como se detalla 

en el Cuadro 1, en Argentina y en Brasil el incremento fue de alrededor de 11 puntos 

porcentuales (p.p.). Más intensa aún fue la formalización operada en Ecuador y Perú, donde 

la proporción de registrados aumentó 22 p.p. y 17 p.p., respectivamente, desde 2004 en 
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adelante. Por último, en Chile, donde la formalidad inicialmente ya era más elevada que en 

el resto de los países, el incremento fue menor, de alrededor de 5 p.p. 

Cuadro 1.  Evolución del empleo asalariado formal (porcentaje)* 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

*Los datos para Argentina and Brasil corresponden a áreas urbanas  

Este proceso de formalización del trabajo debe ser evaluado aún más positivamente 

teniendo en cuenta que se llevó a cabo en un período de crecimiento del empleo agregado, lo 

que dio lugar a la creación de un volumen significativo de nuevos puestos asalariados 

registrados en el sistema de seguridad social. En Argentina y Brasil, por ejemplo, el número 

de ocupaciones de este tipo aumentó alrededor de 60 por ciento mientras que el empleo total 

lo hizo en 25 por ciento durante la última década (Maurizio, 2015).  

Los logros en materia de formalización del empleo han estado asociados, por un lado, 

a un mayor dinamismo en la generación de nuevos puestos de trabajo en un contexto 

macroeconómico caracterizado, en general, por tasas de crecimiento relativamente elevadas 

y estables. Por otro lado, a la implementación de políticas públicas específicas tendientes a 

reducir los costos de la formalidad, a través de diferentes mecanismos de incentivos, o a 

incrementar los costos de la informalidad, a través del fortalecimiento de la inspección 

laboral (Berg, 2011; Beccaria, 2013; Bertranou et al., 2012 y 2013; Maurizio, 2014 y 2015; 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2013; Pereyra, 2012; Pires, 2009).  

En este contexto, en las siguientes secciones se analiza en detalle en qué medida este 

proceso de registración laboral también ha sido acompañado de mejoras en otras 

dimensiones que hacen a la calidad del empleo. 

8. Incidencia, tendencias y características del empleo 

temporario 

La incidencia del empleo temporario es diferente en cada uno de los países bajo 

análisis (Cuadro 2). Si bien, como ya fue mencionado, estos valores no son estrictamente 

comparables entre sí, se observa que, considerando la última observación para las áreas 

urbanas de cada país, en un extremo se ubica Brasil, con una incidencia muy baja, 3 por 

ciento; seguido por Argentina con el 10 por ciento; luego Chile con alrededor del 20 por 

ciento; Ecuador con 46 por ciento y finalmente Perú con una incidencia de la temporalidad 

del orden del 64 por ciento. O sea, en los últimos dos países la mitad o más de los 

asalariados se desempeña en ocupaciones a plazo definido. En Ecuador, ello es aún más 

Año Argentina Brasil Chile Ecuador Perú

2000 77.0

2003 56.1 69.7 77.7

2004 55.4 69.1 32.9 35.0

2005 57.3 70.2 32.7 36.9

2006 58.7 71.3 79.8 32.8 40.6

2007 61.3 73.1 33.6 44.2

2008 62.5 74.4 35.7 44.2

2009 64.1 74.8 77.4 39.7 47.8

2010 66.8 77.0 45.0 48.1

2011 66.3 79.0 82.3 53.2 50.7

2012 65.6 79.3 54.5 52.5

2013 66.8 81.8
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problemático cuando se incorpora el área rural donde lla incidencia se eleva en casi 10 p.p. 

adicionales. En Chile se observa un panorama similar si bien este incremento es 

sustancialmente más bajo. Vale recordar que en Perú la temporalidad está definida solo para 

los asalariados con contrato escrito. Sin embargo, en 2012 alrededor de sólo la mitad de los 

asalariados se encontraba en esta situación, lo que hacer presuponer que la temporalidad es 

aún más elevada.4 

Cuando se analiza la evolución de la temporalidad, se observa una tendencia 

decreciente en Argentina, Brasil y Ecuador, si bien en este último caso desde 2007 en 

adelante. Por el contrario, Chile y Perú registran incrementos entre puntas del período, si 

bien con fluctuaciones al interior del mismo. Por lo tanto, el crecimiento del empleo y de la 

formalidad operado durante el decenio en todos estos países no ha sido acompañado en los 

dos últimos casos por un descenso de la temporalidad como sí sucedió en los tres países 

restantes. Como se mencionó, Gamero (2013) advierte sobre el uso generalizado de 

diferentes tipos de contratos temporales en Perú, aun para cubrir necesidades permanentes 

de personal. 

Cuadro 2. Evolución del empleo temporario (porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

El Cuadro 1A presenta el porcentaje de empleo temporal en los diferentes subgrupos de 

asalariados y la contribución de cada uno de ellos a la temporalidad laboral global. Ésta 

afecta con mayor intensidad a los puestos informales que a los formales (Gráfico 1). En 

Argentina, un tercio de los informales son temporarios alcanzando el 50 por ciento en Chile. 

En Ecuador y Perú alrededor del 90 por ciento de los asalariados no registrados se encuentra 

en esta situación. Ello implica que a la precariedad y falta de cobertura de la seguridad 

social que caracterizan a las posiciones informales se le suma la inestabilidad que conllevan 

los contratos a tiempo determinado. Sin embargo, salvo en Argentina y Brasil, la 

temporalidad también se extiende hacia la formalidad afectando al 20 por ciento de estos 

puestos en Chile, a casi el 30 por ciento en Ecuador y al 60 por ciento en Perú. Ello genera, 

a su vez, que la brecha de incidencia entre formales e informales sea más elevada en los 

países con menor presencia de este fenómeno. 

                                                      

4 Estos números son más elevados que los obtenidos por Aleksynska y Berg (2015) para estos países en años 

comparables. Ello es esperable debido a que aquí se consideran todos los asalariados mientras que en ese estudio 

se restringe el análisis a los asalariados full-time en empresas formales con 5 o más ocupados de la industria o 

los servicios. 

Total Urbano Total Urbano Total Urbano 
2000 21.0 18.7 
2003 16.8 4.2 24.4 21.9 
2004 15.9 4.1 39.0 33.7 * * 
2005 14.4 3.8 35.0 29.2 59.3 59.9 
2006 14.2 4.6 22.7 20.4 38.9 32.8 60.9 62.0 
2007 12.8 4.1 59.0** 50.8** 59.7 58.9 
2008 11.5 3.8 61.5 53.3 62.8 62.7 
2009 11.6 3.5 23.8 21.5 60.0 52.4 62.6 61.6 
2010 9.9 3.4 58.7 51.2 64.9 63.9 
2011 10.6 3.3 24.2 21.9 55.4 47.2 62.5 61.6 
2012 9.9 3.5 54.4 45.7 63.9 63.5 
2013 9.8 3.0 

    * El año 2004 no fue incluido aquí debido al elevado porcentaje de no respuesta 
    **Cambio en la estrategia de indagación 

Perú 
Año 

Ecuador Chile 
Brasil Argentina 
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Gráfico 1. Incidencia del empleo temporario en los asalariados formales e informales. 

Último año de cada país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

Las diferencias en las incidencias relativas de este fenómeno, conjuntamente con las 

evidenciadas en las tasas de informalidad entre países, hacen que la contribución de cada 

uno de estos dos grupos a la temporalidad global sea diferente en cada caso. En Argentina, 

Brasil y Ecuador entre el 70 por ciento y 80 por ciento de los puestos a tiempo determinado 

son informales. En los dos primeros casos ello es a pesar de la relativamente baja tasa de 

informalidad; ello es consecuencia, por lo tanto, de que la temporalidad es, como se 

mencionó, prácticamente inexistente entre los puestos registrados. En el caso de Ecuador, 

por el contrario, es la combinación de alta informalidad general y de una muy elevada 

incidencia de la temporalidad en este tipo de puestos lo que arroja estos resultados.  

A diferencia de estos tres casos, en Chile y Perú alrededor del 60/70 por ciento de los 

puestos temporarios son formales. En el primero de estos países ello se deriva de una alta 

formalidad pero también de la relativamente elevada incidencia de este fenómeno en estas 

ocupaciones. Finalmente, en Perú resulta necesario recordar que la temporalidad es medida 

sólo entre aquellos que tienen contrato escrito, sesgando, al menos parcialmente, la 

estimación hacia los puestos registrados que son los que mayormente cuentan con este 

instrumento laboral. 

La evolución de la temporalidad ha sido diferente al interior de cada uno de estos 

subgrupos de trabajadores. En Argentina, si bien ambos grupos experimentaron una caída de 

la temporalidad, ésta fue algo mayor, en términos relativos, entre los asalariados formales. 

En Brasil no ha habido cambios significativos en ninguno de ellos. En Ecuador resulta 

interesante notar que ambos grupos registraron un alza importante en la temporalidad, de 

alrededor de 8 p.p. desde 2007 en adelante, mientras que cayó la incidencia global. Ello 

sugiere, por lo tanto, que en este país ha habido un efecto “composición” a través del 

proceso de formalización que permitió reducir la tasa de temporalidad general debido 

exclusivamente a que los formales exhiben una menor incidencia de este fenómeno. Por 

último, en Chile y en Perú el alza en la proporción de puestos a tiempo determinado se debió 

a lo sucedido entre las ocupaciones registradas. Por el contrario, la temporalidad entre los 

puestos informales se mantuvo relativamente estable. Estos resultados evidencian, por lo 

tanto, que la formalización en estos tres últimos países ha estado caracterizada por una 

creciente incidencia de contratos a tiempo definido. 
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En cuanto a las características personales, no se observa una correlación clara entre 

temporalidad y género. Mientras que en Brasil y Perú es superior en las mujeres, en el resto 

esta relación se invierte. En cuanto a la contribución de cada grupo a la temporalidad global, 

en Brasil alrededor del 60 por ciento de los puestos temporarios estén ocupados por mujeres 

mientras que en los restantes países sucede lo contrario.  

Consistente con los resultados obtenidos previamente para éstos y otros países, se 

verifica una asociación negativa entre la incidencia de los puestos temporarios y la edad o el 

nivel educativo. Ello implica que son los jóvenes y los menos calificados los que se insertan 

con mayor probabilidad en este tipo de ocupaciones y, por ende, lo que sufren con mayor 

intensidad la inestabilidad ocupacional que éstas conllevan. Este panorama no se ha 

modificado sustancialmente a lo largo de la década. 

La prevalencia de estos puestos de trabajo es significativamente más elevada en áreas 

rurales que en las urbanas. Sin embargo, dada la concentración de la ocupación asalariada en 

estas última, la mayor parte de las ocupaciones temporales se localiza allí.  

Las actividades de construcción, las agropecuarias (incluidas en “otros sectores”) y el 

servicio doméstico exhiben, salvo en Brasil y Perú, las tasas más elevadas de empleo 

temporario. Ello está asociado, por un lado, a la estacionalidad de las tareas (rurales) o a la 

naturaleza irregular de la actividad (construcción) y, por otro, a que estas ramas son las que 

generalmente exhiben mayor grado de informalidad laboral. En Brasil destaca la prevalencia 

de puestos a plazo determinado en el sector público, mientras que en Perú la presencia de la 

temporalidad es más similar entre los sectores productivos. Sin embargo, también aquí ésta 

es más elevada en las actividades de la construcción.  

Salvo en este último país, en todos los restantes se verifica una mayor incidencia de 

este tipo de puestos entre las ocupaciones part-time que entre las full-time. En Argentina, 

Chile y Ecuador, el porcentaje de puestos temporarios entre las primeras duplica, 

aproximadamente el observado entre las segundas. En Brasil, esta brecha se eleva a 5 veces. 

La correspondencia entre ambas formas de contratación, temporal y con jornada reducida, 

podría indicar que los empleadores recurren a estas figuras para contratar trabajadores que 

no consideran fundamentales para el desarrollo de las actividades de la firma.  

Por último, se observa una correlación negativa entre temporalidad y capacitación en 

el puesto en Chile y Ecuador, únicos países para los cuales se cuenta con esta información. 

Ello resulta consistente con los argumentos que plantean que los empleadores estarían 

menos dispuestos a brindar este tipo de entrenamiento a los empleados que permanecerán 

poco tiempo en la firma, ya que en esas circunstancias será menos probable que aquellos 

puedan beneficiarse del incremento potencial de productividad asociado al aumento en el 

capital humano específico. Asimismo, ello puede estar dando cuenta del hecho de que los 

puestos temporarios son, a su vez, aquellos que requieren per-se menores calificaciones. 

Hasta aquí el análisis descriptivo fue realizado por separado para cada dimensión. De 

modo de considerar el impacto independiente de cada característica, controlando por el resto 

de los atributos, se llevaron a cabo regresiones probit, donde la variable dependiente es una 

dummy que toma el valor 1 si el puesto asalariado es temporario y 0 si es permanente. Los 

resultados de los efectos marginales se presentan en el Cuadro 2A. En todos los países se 

comprueba que los asalariados informales enfrentan mayores probabilidades de estar en un 

puesto temporario que los asalariados formales. Asimismo, las actividades de la 

construcción prueban ser las que exhiben un mayor uso de contratos a plazo fijo, salvo en el 

caso de Brasil donde, como ya fue señalado, las actividades en el sector público ocupan este 

lugar. En Chile y Ecuador también vuelve aparecer la importancia del empleo temporario en 

“otros sectores” asociada a las actividades agropecuarias. En estos dos países, cuando se 
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controla por el resto de las características, el servicio doméstico deja de estar entre los 

sectores con mayor incidencia de esta forma atípica de empleo. 

A igual que en el análisis descriptivo, en Argentina los hombres tienen mayores 

probabilidades de ser trabajadores temporarios, mientras que lo contrario se verifica en 

Brasil. En Ecuador no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres. A 

diferencia de los resultados previos, cuando se controlan por otras características, los 

hombres tienen menos probabilidades de ser temporarios en Chile y más probabilidades de 

serlo en Perú. 

Se comprueba la correlación negativa entre la probabilidad de ser temporario y el 

nivel educativo en todos los países salvo en Brasil. Allí aparece un resultado no esperado, y 

que debe ser estudiado posteriormente en mayor detalle, ya que la correlación se invierte 

hasta el nivel terciario incompleto, no siendo estadísticamente significativo el coeficiente 

que acompaña a la dummy del nivel educativo superior. En todos los casos se verifica que 

este tipo de contratación decrece con la edad. 

Por último, consistente con los resultados descriptivos, en todos los países, excepto en 

Perú, tener un puesto part-time se asocia positiva y fuertemente con que éste sea, a su vez, 

por tiempo determinado.  

Resumiendo, a partir de estos resultados econométricos, se comprueba que los 

asalariados con un “vector” de características menos favorable se insertan con mayor 

probabilidad en puestos temporales. Ello irá acompañado, seguramente, de menores ingresos 

laborales, aspecto que se combina con una mayor inestabilidad de los mismos, dado el plazo 

de finalización determinado de estos contratos.  

 

9. Incidencia, tendencias y características del empleo a 

tiempo parcial 

Otra de las dimensiones importantes dentro del empleo atípico son las ocupaciones a 

tiempo parcial. El Cuadro 3 se presenta, para cada país, el porcentaje del empleo part-time 

en el total de los asalariados, el porcentaje de subocupados involuntarios en el conjunto de 

estos trabajadores, y el porcentaje de subocupados involuntarios en el total de los asalariados 

a tiempo parcial. 

Hacia el final del período considerado, el trabajo asalariado part-time total 

representaba alrededor del 10 por ciento en Chile y Ecuador, 16 por ciento en Brasil, 26 por 

ciento en Perú y finalmente 32 por ciento en Argentina. Sin embargo, la incidencia es 

sustancialmente inferior en el caso del subempleo involuntario: mientras que éste resulta 

casi insignificante en Brasil (1 por ciento del empleo asalariado en 2011), alcanza al 6/7 por 

ciento en el resto de los países. 

En Chile y Ecuador más de la mitad de los trabajadores part-time se encuentran en 

esta situación de manera involuntaria, alrededor de un cuarto en Argentina y Perú y sólo el 7 

por ciento en el caso de Brasil. Por lo tanto, este aspecto debe ser tenido en cuenta cuando se 

analiza el empleo a tiempo parcial total en América Latina por cuanto su incidencia no 

refleja de igual manera en cada país la demanda insatisfecha por parte de los asalariados de 
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mayor cantidad de horas de trabajo. Estas apreciaciones no se modifican cuando se 

considera sólo el área urbana.5 

Cuadro 3. Evolución del empleo a tiempo parcial (porcentaje) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

Asimismo, la reducción evidenciada en la última década en el subempleo involuntario 

ha sido más intensa que la del empleo part-time total en todos los países. Ello sugiere que el 

aumento en la tasa de empleo durante este período ha estado acompañado también de 

disminuciones importantes en los puestos a tiempo parcial involuntario (donde en casi todos 

los países la incidencia se contrajo a la mitad, salvo en Chile para el cual sólo se cuenta con 

información en los últimos años) como consecuencia, probablemente, de reconversiones de 

estos puestos a otros a tiempo completo. Como se ha evidenciado en otras fases del ciclo 

económico en la región, el ajuste del empleo a través de las horas trabajadas es habitual en 

estos mercados de trabajo. Estas tendencias decrecientes, asimismo, parecen contrastar con 

el proceso creciente de este tipo de puestos observado en el mundo desarrollado durante la 

última década (Messenger y Ray, 2015).  

De modo de tener un panorama conjunto de la incidencia de estas dos formas atípicas 

de empleo en los cinco países bajo estudio, en el Gráfico 2 se muestra, para el último año de 

cada serie, el porcentaje de asalariados temporarios (ya analizado), a tiempo parcial y de 

                                                      

5 Las estimaciones para el área urbana se hicieron con el objetivo de hacer comparables los datos de Chile, 

Ecuador y Perú con los de los dos países restantes. Las mismas no fueron incluidas por cuestiones de espacio 

pero están disponibles. 

2000 9.4

2003 33.9 16.4 48.4 15.3 3.1 20.5 13.4

2004 32.5 14.1 43.4 18.2 3.0 16.8

2005 32.2 11.7 36.5 17.9 2.7 14.9

2006 31.4 10.9 34.7 22.0 3.1 13.9 11.5

2007 30.8 9.2 29.9 20.7 2.3 11.2

2008 32.9 9.3 28.4 16.0 2.3 14.2

2009 32.3 10.6 32.8 19.7 2.2 11.4 12.8 5.5 43.4

2010 30.6 8.2 26.9 18.8 2.0 10.8

2011 31.4 8.3 26.3 18.6 1.5 8.2 12.0 6.7 56.3

2012 31.8 8.8 27.8 20.7 1.5 7.3

2013 31.6 8.0 25.2 15.5 1.0 6.6

Chile

Año

Brasil

Part-time / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Part.Time

Part-time / Total 

Asal

Subempleo invol / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Part.Time

Part-time / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Part.Time

Argentina

2004 17.7 12.7 71.6 29.0 12.8 44.0

2005 17.0 11.3 66.5 29.0 12.8 44.0

2006 16.8 11.1 65.8 27.9 12.3 44.2

2007 16.1 9.9 61.6 27.0 12.7 47.2

2008 13.2 7.8 59.1 26.5 11.0 41.3

2009 13.1 7.7 58.8 26.3 10.3 39.0

2010 13.1 8.0 60.7 27.1 10.3 38.0

2011 10.8 6.3 57.8 26.4 9.2 34.9

2012 10.3 5.2 51.0 26.0 7.3 27.9

Subempleo invol / 

Total Part.Time

Ecuador Perú

Año
Part-time / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Asal

Subempleo invol / 

Total Part.Time

Part-time / Total 

Asal

Subempleo invol / 

Total Asal



 

Serie Condiciones de Trabajo y Empleo No. 76 21 

subocupados involuntarios. Allí se observa, por un lado, la mayor importancia que tiene la 

temporalidad respecto de la subocupación involuntaria en todos los países; por otro, que las 

diferencias entre éstos son más importantes en relación al empleo temporario que al empleo 

part-time. Por último, se si ordenan los países de acuerdo a la incidencia conjunta de ambos 

fenómenos en el extremo inferior se ubica Brasil, luego Argentina y Chile, y finalmente 

Ecuador y Perú. Este ranking es muy similar al que se obtiene a partir de la tasa de 

formalidad, sugiriendo una correlación positiva entre las diferentes dimensiones que hacen a 

la calidad del empleo.  

Gráfico 2. Prevalencia del empleo temporario y a tiempo parcial. Último año de cada país  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

9.1 Características del empleo part-time total  

Al igual que lo que sucedía con el empleo temporario, la incidencia del empleo part-

time total es superior entre los asalariados informales que entre los formales: entre dos y 8 

veces más elevada en el primer grupo respecto del segundo. Ello, conjuntamente con la 

importancia de la informalidad, hace que los primeros representen desde el 40 por ciento del 

total de puestos a tiempo parcial en Brasil hasta el 86 por ciento en Ecuador (Cuadro 3A). 

Asimismo, como era esperable, son las mujeres y los jóvenes los grupos de 

trabajadores que exhiben una mayor presencia en este tipo de ocupaciones. Este resultado es 

consistente con otros obtenidos en la literatura internacional. Jepsen et al. (2005) menciona 

que un hallazgo común entre países es que las mujeres constituyen uno de los grupos 

mayoritarios dentro del trabajo part-time y que a través de este tipo de puestos se ha 

viabilizado, en parte, el aumento del empleo femenino. Como se mencionó, las 

responsabilidades domésticas y de cuidado, y el estudio, pueden ser factores explicativos de 

esta situación. Sin embargo, como se analizará posteriormente, es probable también que 

recaigan sobre estos grupos mayores ofertas de este tipo de empleo aun cuando deseen 

trabajar más horas.  

La relación entre el empleo a tiempo parcial y la edad no es lineal sino que parece 

exhibir una forma de U donde el grupo de asalariados de más de 45 años muestra una mayor 

incidencia del subempleo que los trabajadores en edades centrales. Ello podría sugerir que 

los adultos mayores que permanecen en el mercado de trabajo luego de la edad legal de 

retiro lo hacen con una intensidad menor que la habitual. 
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Resulta interesante notar que no hay un patrón común en la relación entre este tipo de 

puestos y el nivel educativo. Mientras que en Argentina y Ecuador su incidencia disminuye 

con el nivel de calificaciones, lo contrario sucede en Brasil y Chile. En Perú, por su parte, su 

prevalencia es relativamente similar en los tres niveles de educación considerados. 

En relación a la rama de actividad, el servicio doméstico, como era esperable, exhibe 

una alta incidencia de este fenómeno. En Argentina, por ejemplo, alrededor del 80 por 

ciento de los puestos en el servicio doméstico son a tiempo parcial a la vez que alrededor de 

un cuarto de estas ocupaciones se concentran en este sector. En el resto de los países, 

alrededor del 30 por ciento del empleo doméstico es de jornada reducida. En Argentina, 

Brasil y Chile también resultan importantes los servicios personales y el sector público 

debido, en parte, a la incidencia de la educación y salud, privada y pública, respectivamente. 

En Ecuador y en Perú adquiere también relevancia “otros sectores” donde se incluyen a las 

actividades agropecuarias.  

Un aspecto que resulta importante de analizar, como ya fue señalado, es en qué 

medida estos puestos a tiempo parcial son transitorios o permanentes. Si bien, a partir de la 

fuente de información aquí utilizada, no es posible abordar este aspecto con profundidad, el 

análisis de la incidencia del empleo part-time según la ocupación sea temporal o 

permanente, o según la duración acumulada en el puesto, pueden aproximarnos a una 

primera respuesta. 

Como se observa en el Cuadro 3A, en todos los casos, salvo en Perú, la proporción de 

empleos a tiempo parcial es significativamente más elevada en los puestos temporarios que 

en aquellos de duración indeterminada. Ello indica, como ya fue señalado, que aquellos 

asalariados que se insertan de manera atípica en el mercado de trabajo en cuanto a la 

intensidad horaria tienen altas chances de hacerlo también en lo que refiere al tipo de 

contratación. Consistente con estos datos, se observa una correlación negativa entre este tipo 

de ocupaciones y la duración en el puesto, si bien en algunos países como, por ejemplo, 

Argentina, con más intensidad que en otros. En este país, por ejemplo, más de la mitad de 

los puestos con hasta 3 meses de antigüedad son de carácter parcial. Dicho porcentaje se 

reduce al 25 por ciento en las ocupaciones de más de 5 años de antigüedad.  

A partir de estos resultados es posible plantear dos hipótesis diferentes. Por un lado, 

esta correlación negativa podría indicar que a medida que la relación laboral avanza la 

probabilidad de reconvertir un puesto de jornada parcial a otro de jornada plena se 

incremente. Por otro lado, la combinación de estas dos formas atípicas de inserción laboral 

podría estar indicando que aquellos individuos que obtienen un puesto part-time 

experimentan una mayor tasa de salida de dicha ocupación que los puestos full-time, 

reflejando condiciones laborales más desfavorables. 

Otra dimensión relevante en la literatura internacional, como lo fue planteado también 

para el caso del empleo temporario, es si la menor dedicación horaria tiene alguna influencia 

sobre las decisiones de capacitación ofrecida por la empresa a sus trabajadores. Recordemos 

que este aspecto puede ser evaluado sólo en Chile y Ecuador. En ambos casos se observa 

que la importancia relativa de los puestos con jornadas reducidas es superior entre los 

trabajadores que no reciben ningún tipo de capacitación específica en el puesto de trabajo. 

Esta correlación negativa entre ambas dimensiones ha sido encontrada en otros estudios y 

puede reflejar, por un lado, que los costos fijos que implica el entrenamiento para el 

empleador lo disuadan de ofrecérselos a este tipo de empleados o porque consideran que 

éstos están menos involucrados con la empresa; por otro, que estos puestos se concentran en 

actividades que no requieren de calificaciones específicas.  

Hasta aquí el análisis ha sido individual para cada atributo personal y del puesto de 

trabajo, sin controlar por el resto. Es por ello que en el Cuadro 4A se presentan los 
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resultados de las regresiones probit. La variable dependiente adopta el valor 1 si el 

asalariado se desempeña en una posición de este tipo y 0 si lo hace en una ocupación a 

tiempo completo. 

Los resultados confirman que las mujeres y los informales tienen mayores 

probabilidades de trabajar en puestos de jornadas reducidas en comparación a los varones y 

los asalariados registrados, respectivamente. También se verifica la relación en forma de U 

entre la probabilidad de desempeñarse en estos puestos y la edad. Si bien no se observa con 

todos los estratos educativos, en general, la probabilidad de ser part-time crece con la 

educación, especialmente en los niveles más elevados. Asimismo, se comprueba una 

relación negativa entre recibir capacitación en el puesto de trabajo y ser un asalariado a 

tiempo parcial. Finalmente, al igual que los datos descriptivos, salvo en Perú, los 

trabajadores temporarios exhiben mayores probabilidades de ser part-time. 

9.2 Características del empleo part-time involuntario 

De modo de evaluar en qué medida estos resultados se modifican cuando se analiza 

exclusivamente el subempleo involuntario, en el Cuadro 5A se presentan las mismas 

dimensiones de análisis que las recién estudiadas sólo para este subgrupo.  

Al igual que antes, se observa una correlación positiva entre informalidad y este tipo 

de ocupaciones. Sin embargo, ésta es aún mucho más fuerte que la evidenciada 

anteriormente. Por ejemplo, mientras que la incidencia de los puestos a tiempo parcial en la 

informalidad duplica a la registrada entre los asalariados formales en Argentina, la 

prevalencia del subempleo involuntario es 5 veces mayor en la informalidad que en la 

formalidad. Por lo tanto, no parece verificarse una situación en la cual la no registración de 

la relación laboral es “compensada” al permitir al asalariado trabajar de manera voluntaria 

menor cantidad de horas. Por el contrario, a la precariedad laboral que implica la 

informalidad se le suma, de manera involuntaria para el trabajador, esta menor intensidad 

horaria que implica, naturalmente, menores salarios mensuales. 

 Se repite aquí también la mayor intensidad del subempleo entre las mujeres y los 

jóvenes. Sin embargo, a diferencia de lo encontrado previamente, aquí no se observa, o lo 

hace con menor intensidad, la forma de U ni con respecto a la edad ni con la educación. En 

ambos casos ahora aparece una mayor correlación negativa. Las únicas excepciones son 

Brasil y Chile en el caso del nivel educativo. Ello sugiere, por lo tanto, que entre los adultos 

mayores de 45 años y los asalariados de mayor nivel educativo, la menor intensidad de la 

jornada laboral encontrada previamente sería preponderantemente voluntaria, mientras que 

lo contrario sucede en el resto de los trabajadores. La voluntariedad, a su vez, puede 

responder a varios factores. En el caso de la educación puede suceder que los asalariados 

con ciertas calificaciones se inserten en ocupaciones que son de jornada parcial o que 

decidan ellos mismos dedicarle menos horas al trabajo y que, dadas sus calificaciones, los 

empleadores aceptan estas condiciones como una manera de retenerlos en el puesto. En el 

caso de los adultos mayores, éstos pueden decidir trabajar en este tipo de ocupaciones como 

una manera de permanecer en el mercado de trabajo, quizá luego de la edad de retiro, pero 

con una menor intensidad de lo que lo hacían en los años anteriores. 

 Al igual que en el caso del empleo part-time total, aparece aquí la relevancia del 

servicio doméstico, siendo la rama de actividad con mayor proporción de este tipo de 

ocupaciones en Argentina, Brasil y Chile. En los otros dos países también la incidencia de 

este fenómeno es importante en esta rama. Cuando se compara la distribución del subempleo 

involuntario por sectores en relación a lo que lo hacía el empleo a tiempo parcial total, se 

observa que el servicio doméstico, de hecho, incrementa su participación en aquellos tres 

países, lo que sugiere una mayor presencia de la involuntariedad. Por el contrario, el sector 
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público tiene menos importancia aquí. Ello se debe, en parte a, como se mencionó, las 

actividades de educación que suelen tener un régimen de dedicación parcial.  

Se incrementa aún más la correlación entre las jornadas reducidas involuntarias y los 

puestos temporarios, sugiriendo un panorama más complejo para aquellos asalariados que se 

insertan en el mercado de trabajo a través de alguna de estas formas atípicas.  

Finalmente, los resultados de las regresiones probit (Cuadro 4A) confirman que las 

mujeres exhiben mayores probabilidades que los varones de trabajar part-time tanto de 

manera voluntaria como involuntaria. O sea, el argumento de que las mujeres se dedican 

parcialmente al mercado como una forma voluntaria de conciliar estas tareas con otras, en 

particular las de cuidado, no da cuenta de la mayor incidencia del subempleo involuntario 

que también recae sobre ellas.  

La forma de U que adopta la probabilidad de estar en un puesto part-time en relación 

a la edad es más fuerte en el caso del subempleo voluntario. En particular, tal como se 

discutió previamente, entre los jóvenes el uso de este tipo de puestos de manera voluntaria 

es más frecuente que entre los adultos en edades centrales debido a otras actividades como, 

por ejemplo, el estudio. Los adultos mayores pueden decidir continuar en el mercado de 

trabajo pero con una intensidad horaria reducida. Los asalariados informales tienen mayores 

chances de desarrollarse, tanto voluntaria como involuntariamente, en puestos de jornada 

reducida.  

El impacto positivo de la educación en la probabilidad de ser part-time mencionado 

anteriormente se debe mayor o exclusivamente (Argentina) a lo sucedido en el subempleo 

voluntario. Ello estaría indicando que, a igualdad de otras características, los asalariados con 

mayores calificaciones tienen una mayor capacidad de negociación de una jornada laboral 

reducida. 

10. Empleo triangular. El caso de Chile 

Como fue mencionado, no es posible identificar a partir de las fuentes de información 

aquí utilizadas, los casos de subcontratación o trabajo triangular, salvo en el caso de Chile 

para el año 2011. Es por ello que en esta sección sólo se reportará información para dicho 

país. 

Sin embargo, en un estudio reciente realizado de manera conjunta por la 

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y la Confederación 

Sindical Internacional (2013) sobre las Agencias de Trabajo Transitorio (ATT) se aportan 

algunos datos relevantes, no sólo para este país sino, también, para Argentina, Brasil y Perú, 

entre otros casos no considerados aquí (Colombia, México, Panamá y Uruguay). Además de 

señalar las dificultades que esta forma de tercerización puede generar en relación a las 

condiciones laborales, este estudio intenta cuantificar la importancia relativa que este tipo de 

contratación tiene en el empleo asalariado en la región. Encuentran que en casi todos estos 

países están presentes tres empresas transnacionales de gran relevancia: Adecco, Randstad y 

Manpower. Este tipo de contratación se extiende por una amplia gama de sectores 

económicos. Si bien la industria y el comercio parecen ser los más importantes, también en 

los servicios, transporte, construcción y actividades agrícolas se utiliza mano de obra 

proveniente de agencias de empleo. Colombia es el país que mayor uso hace de este tipo de 

contratación (8.7 por ciento de la ocupación asalariada), le sigue Perú (2.5 por ciento), Brasil 

y Chile (1.8 por ciento) Uruguay (1.3 por ciento) y Argentina y México (alrededor de 0.5 

por ciento). Sobre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de menor nivel educativo recae 

mayormente este tipo de intermediación laboral. 
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Concentrándonos en Chile, tal como se observa en el Cuadro 6A, alrededor del 93 por 

ciento de los asalariados fueron contratados en 2011 directamente por la empresa donde 

trabaja, un 6 por ciento firmó contrato con una empresa contratista o subcontratista y sólo 1 

por ciento lo hizo con una empresa de servicios transitorios. O sea, este último número es 

similar al reportado en el estudio recién mencionado para este país.  

Parece haber una mayor incidencia de la informalidad entre aquellos contratados 

directamente mientras que la prevalencia de puestos formales es algo superior en el segundo 

tipo de contratación. Los hombres exhiben una menor proporción de contrataciones directas 

que las mujeres. Similar a los resultados encontraros para la región, la subcontratación y el 

contrato a través de agencias de empleo temporario es mayor entre los jóvenes. 

Prácticamente la totalidad de los asalariados de mayor nivel educativo han sido 

contratados directamente mientras que, como es esperable, este tipo de contratación 

disminuye con la calificación del trabajador. Es en las actividades de la construcción donde 

la subcontratación es más usual que en el resto de los sectores productivos. 

Por último, se observa una diferencia significativa en la incidencia de la contratación 

directa entre los puestos temporales y permanentes, siendo mayor en el segundo caso. Ello 

sugiere que las empresas prefieren subcontratar personal en aquellos casos donde consideran 

que éste se desempeñará de manera temporaria en la empresa. 

11. Formas atípicas de empleo y brechas salariales  

Esta sección analiza las brechas salariales asociadas a la temporalidad y al empleo a 

tiempo parcial.  

Brechas salariales asociadas al empleo temporario 

Existen diversos argumentos respecto de la existencia de brechas salariales entre los 

trabajadores temporarios y permanentes. Blanchard y Landier’s (2002) presentan un modelo 

donde se asume que las firmas contratan inicialmente trabajadores temporarios. Dado los 

mayores costos de despido en el caso de los trabajadores permanentes, las empresas no 

promoverán a sus empleados a puestos bajo este tipo de contrato a menos que las 

condiciones económicas generales o de la empresa lo requieran. Sin embargo, una vez que el 

trabajador está en una posición a tiempo indefinido se encuentra en mejor situación para 

negociar las condiciones de empleo debido a la existencia de costos de despido (basado en la 

teoría de insiders-outsiders). Por lo tanto, parte del premio asociado con los puestos 

permanentes se debería a esta situación.  

Al mismo tiempo, como fue mencionado, los trabajadores permanentes tienen 

mayores probabilidades que los temporarios de estar sindicalizados y ello puede ser una 

fuente adicional de brechas salariales. No obstante, en el contexto latinoamericano, estos 

argumentos podrían ser ciertos sólo para los trabajadores formales, no para los informales. 

Por el contrario, los puestos temporales podrían tener asociado un premio de modo de 

compensar ciertas desventajas que estas ocupaciones traen aparejadas, en particular, la 

mayor inestabilidad. 

La evidencia empírica para el mundo desarrollado parece sugerir la presencia de una 

penalidad salarial asociada a la temporalidad. Boeri (2011), por ejemplo, lleva a cabo un 

estudio comparativo de los países europeos y encuentra en todos los casos que los varones 

con contratos permanentes reciben mayores salarios mensuales que aquellos en contratos 
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temporarios, controlando por educación y experiencia en el puesto. El rango se extiende 

desde 6 por ciento en Reino Unido hasta 45 por ciento en Suecia. Jahn y Pozzoli (2013) 

estiman que la penalidad que sufren los trabajadores contratados a través de agencias 

temporales de empleo en Alemania es del 20 por ciento en el caso de los varones y 14 por 

ciento en las mujeres. Una cifra similar, 20 por ciento, es la que obtienen Blanchard y 

Landier’s (2002) para los trabajadores temporarios en Francia.  

Como señala Kahn (2013), estas estimaciones de corte transversal pueden estar 

sesgadas hacia arriba en la medida en que los trabajadores permanentes pueden tener niveles 

de productividad no medidos superiores a los de los trabajadores temporarios. De modo de 

controlar por heterogeneidad no observada, este autor aplica el método de efectos fijos 

utilizando el European Community Household Panel para 13 países europeos en el período 

1995-2001. Aun teniendo en cuenta este aspecto, el autor encuentra premios asociados a un 

puesto permanente, si bien éstos varían dependiendo de ciertas características de los 

asalariados.  

El Cuadro 46 resume las estimaciones de las brechas promedio por temporalidad, 

mientras que el Cuadro 7A presenta los resultados completos de tales regresiones. 

Cuadro 4. Brechas salariales asociadas al empleo temporario. Último año de cada país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

Al igual que lo obtenido para un extenso conjunto de países desarrollados, en todos 

los casos aquí estudiados se observa una penalidad salarial asociada a la temporalidad del 

puesto de trabajo, controlando por el resto de los atributos observables. En particular, tener 

un trabajo temporario reducía, hacia el final del período, el ingreso horario en alrededor del 

4 por ciento en Perú, 9 por ciento en Argentina y Brasil, 13 por ciento en Ecuador y 15 por 

ciento en Chile.  

A diferencia de los resultados encontrados por Cazes y de Laiglesia (2015) para los 

países de la OCDE, aquí no se evidencia una correlación positiva clara (ni negativa 

tampoco) entre la prevalencia de este tipo de puestos y la magnitud de la penalidad salarial. 

Perú, con la mayor incidencia de temporalidad, exhibe la menor brecha salarial, seguido por 

Argentina y Brasil, que registran las tasas de empleo temporario más bajas.   

En general, la brecha de salarios se observa tanto entre los trabajadores formales 

como los informales, no obteniendo un patrón claro en cuanto a su intensidad relativa en 

cada uno de los dos grupos. Mientras que en Argentina y Ecuador la brecha es mayor entre 

                                                      

6 Estos resultados se obtienen de computar, para cada coeficiente de la regresión, el antilogaritmo y luego 

restarle la unidad, de modo de expresar la brecha en términos porcentuales.  

Total Formal Informal Total Formal Informal

Argentina -8,6% -7,0% -9,9% -13,1% -11,8% -11,9%

Brasil -8,6% -13,3% -7,7% -10,4% -22,0% -6,5%

Chile -15,0% -15,2% -13,2% -16,7% -15,5% -17,7%

Ecuador -12,9% -9,6% -15,5% -13,2% -9,7% -16,4%

Perú -3,7% -5,6% 0% -6,2% -7,4% 0%

Salarios horarios Salarios mensuales
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los informales, lo opuesto se registra en Brasil y Chile. En Perú, de hecho, esta penalidad 

sólo se verifica entre los asalariados registrados.7 

El argumento planteado por Blanchard y Landier’s (2002) podría estar dando cuenta 

de la penalidad por temporalidad entre los puestos formales. También en estas ocupaciones 

puede ser más probable que un trabajador que es permanente reciba con mayor intensidad 

entrenamiento y capacitación específica (variables no observadas aquí) lo que podría 

redundar adicionalmente en mayores salarios. De hecho, sobre la base de la teoría de 

salarios de eficiencia es posible decir que el crecimiento de las vacantes puede aumentar la 

rotación voluntaria de empleados en la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, 

provocando un mayor número de salidas que pueden resultar en mayores costos para los 

empleadores. Entonces, cuanto mayor sea el nivel de la inversión hecha por el empleador en 

la formación específica del trabajador, mayores serán los costos incurridos cuando éste 

decida renunciar. Por lo tanto, el empleador querrá retenerlo, y cada vez más a medida que 

acumule experiencia en su puesto de trabajo. Una forma de hacerlo es ofreciéndole mejores 

condiciones de trabajo, por ejemplo, a través de salarios más altos. 

Asimismo, la mayor sindicalización esperada entre los asalariados permanentes 

también puede contribuir a este resultado.  

Estos resultados son aún importantes teniendo en cuenta que la legislación laboral 

estipula en todos los casos que los trabajadores temporarios deberían tener igual tratamiento 

que los permanentes en la determinación salarial.  Sin embargo, en los países bajo análisis, 

donde la inspección laboral suele tener un alcance limitado, el uso de contratos temporales 

puede generar vulnerabilidad entre los trabajadores frente al incumplimiento de las normas 

laborales que pueden redundar en menores salarios y menor cobertura de otros derechos 

laborales. Por otro lado, aun cuando los trabajadores temporarios sean remunerados según lo 

establece la ley, podría suceder que éstos no reciban adicionales, aguinaldo o premios que 

las empresas pagan a sus empleados permanentes. 

La penalidad es aún mayor cuando se analizan los salarios mensuales, lo que resulta 

consistente con los datos mostrados previamente respecto de la mayor incidencia del empleo 

a tiempo parcial entre los temporarios.  

Hasta aquí se han analizado las brechas promedio sin evaluar en qué medida ellas 

representan las penalidades que sufren los trabajadores temporarios ubicados en diferentes 

partes de la distribución. El Gráfico 3 muestra el comportamiento de las brechas en el salario 

horario a lo largo de la misma, observándose un panorama heterogéneo entre países. 

 

                                                      

7 De todas maneras, al trabajar con datos de sección cruzada no es posible identificar en qué medida estas 

brechas pueden estar sobreestimadas debido a la presencia de heterogeneidad no observable. 



 

28 Serie Condiciones de Trabajo y Empleo No. 76 

Gráfico 3. Brechas salariales horarias asociadas al empleo temporal a lo largo de la 

distribución. Último año de cada país 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

En Argentina la penalidad claramente disminuye a través de la escala salarial; esto es, 

la reducción salarial que sufren los trabajadores temporarios es mayor en la parte inferior de 

la distribución. Ello se verifica para el total de los asalariados y para los formales, mientras 

que entre los informales la penalidad se mantiene relativamente estable a lo largo de la 

misma. Ello sugiere, por lo tanto, una situación particularmente problemática por cuanto la 

inestabilidad ocupacional, y por lo tanto salarial, impacta más fuertemente entre los bajos 

salarios.   

Por el contrario, en Brasil, Ecuador y Perú se observa un patrón creciente en la 

penalidad a través de los deciles. Aquí, por lo tanto, la brecha salarial en contra de los 

temporarios es más fuerte en la parte alta de la distribución. En el primer caso, ello se 

observa para el total de los asalariados y para los informales; en Ecuador para el total y para 

los informales, y en el caso de Perú especialmente en este último grupo de asalariados. Ello 

podría estar sugiriendo una especie de “techo de cristal” por cuanto los asalariados 

temporarios no logran alcanzar posiciones de altos salarios como sí lo pueden hacer los 

asalariados permanentes.  

En Chile no se observa un comportamiento monótono. Ello implica que para el total 

de los asalariados y para los formales, la penalidad es similar en los deciles más bajos y más 

altos. Entre los informales, al igual que Argentina, la pérdida salarial asociada a la 

temporalidad es más elevada en la cola inferior de la distribución. Próximos estudios 

deberían analizar en detalle los determinantes de los cambios en la penalidad salarial a lo 

largo de la distribución. 

Finalmente, el Gráfico 4 presenta la proporción de trabajadores temporarios en el total 

de asalariados en cada uno de los quintiles del salario horario. Resulta evidente la incidencia 
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decreciente de este fenómeno a medida en que se avanza en la distribución, si bien este 

comportamiento no es siempre monótono. Por ejemplo, el 82 por ciento en Ecuador y el 73 

por ciento en Perú de los trabajadores ubicados en el 20 por ciento inferior son trabajadores 

temporarios. Pero aún en Argentina o en Chile, donde la incidencia global de este fenómeno 

es significativamente más baja, un 25 por ciento y casi 40 por ciento, respectivamente, de 

los trabajadores en el primer quintil tienen este tipo de contratos. La mayor concentración de 

asalariados con ocupaciones temporarias en la parte inferior de la distribución se debe, por 

un lado, a que este fenómeno afecta con mayor intensidad a aquellos trabajadores con un 

vector menos favorable de atributos pero, por otro, a la penalidad asociada a este tipo de 

ocupaciones. Por lo tanto, como ya se mencionó, aquí se combinan salarios bajos e 

inestables, en países con escaso desarrollo de políticas laborales o sociales que permitan 

suavizar los impactos de la inestabilidad ocupacional sobre los ingresos laborales y 

familiares. 

Gráfico 4. Proporción de asalariados temporarios por quintil del salario horario. 

Último año de cada país 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

Brechas salariales asociadas al empleo part-time  

La evidencia internacional es mixta respecto del efecto del empleo part-time en los 

salarios horarios. Manning y Petrongolo (2008) encuentran una penalidad salarial para este 

tipo de puestos en el caso de las mujeres en Reino Unido del orden del 3 por ciento, la cual 

se eleva al 10 por ciento si no se consideran las características del puesto. Ello refleja que 

hay diferencias importantes en el tipo de puesto al que accede una mujer trabajando part-

time en relación a una full-time.  

Los datos recolectados por Messenger y Ray (2015) de diferentes estudios para un 

conjunto importante de países también muestran, para la mayoría de ellos, una penalidad en 

el salario horario de los trabajadores a tiempo parcial. Allí se incluyen, sin embargo, los 

resultados obtenidos por Rau Binder (2010) quien encuentra un premio asociado a la jornada 

parcial en el caso chileno. A partir de una descomposición de Oaxaca-Blinder muestra que 

este resultado se debe exclusivamente al efecto coeficiente ya que el efecto características 

implicaría que los trabajadores a tiempo parcial tengan un salario horario inferior al de los 

trabajadores a tiempo completo.  
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 Existen diferentes argumentos que dan cuenta de estas brechas salariales, positivas o 

negativas. Una de las razones esgrimidas para dar cuenta de una penalidad salarial refiere a 

que ciertos grupos de trabajadores, jóvenes, mujeres o personas en edad avanzada, podrían 

preferir trabajar de manera part-time, como ya fue mencionado, y que, por lo tanto, 

aceptarían salarios inferiores a los que obtendrían los trabajadores a tiempo completo, 

controlando por el resto de las características. Sin embargo, este trade-off se daría 

exclusivamente en el caso de los trabajadores a tiempo parcial voluntarios. 

Por otro lado, la existencia de costos fijos (que no dependen de la cantidad de horas 

trabajadas) asociados a la contratación, capacitación y manejo del personal podría implicar 

que estos trabajadores sean más costosos que aquellos a tiempo completo, por lo que las 

firmas podrían decidir contrarrestar estos mayores costos a través de menores salarios. A su 

vez, en los casos en donde se ofrece capacitación específica y ésta es requerida para lograr 

mayores niveles de eficiencia y productividad, los trabajadores a tiempo parcial podrían 

demorar más tiempo en adquirirlas por lo que los empleadores también podrían compensar 

esta situación con menores salarios netos. 

Por el contrario, para explicar un premio al empleo part-time se argumenta que estos 

se verifican especialmente en aquellos sectores con estacionalidad donde la mayor demanda 

de empleo no puede ser cubierta con horas extras, lo que genera la necesidad de ofrecer 

salarios horarios más elevados para conseguir mano de obra dispuesta a trabajar en períodos 

específicos. 

Asimismo, se menciona la relación entre la productividad laboral y la cantidad de 

horas trabajadas como otro factor asociado a la brecha salarial entre ambos tipos de 

trabajadores. Por un lado, se argumenta que la productividad comienza lentamente a 

aumentar desde el inicio de la jornada laboral por lo que aquellos que trabajan menor 

cantidad de horas alcanzarían un máximo de productividad inferior al de los trabajadores 

full-time y, por ende, serían remunerados con menores salarios (Barzel, 1973). Por el 

contrario, se menciona que la menor cantidad de horas de trabajo generaría un incremento 

en la productividad laboral debido a la no aparición del efecto “fatiga”, lo que redundaría en 

mayores salarios horarios (Hagemann, 1994; Shepard et al., 1996). 

El cumplimiento de las leyes anti-discriminación debería tender a evitar este tipo de 

penalidad salarial. Sin embargo, similar a lo que se argumenta en el caso del empleo 

temporario, los trabajadores part-time podrían tener menor poder de negociación, entre otras 

razones por participar menos de los sindicatos, con consecuencias negativas sobre los 

salarios.  

Por el contrario, Posel y Muller (2007) encuentran un premio asociado al trabajo part-

time de alrededor del 40 por ciento entre las mujeres en Sudáfrica. Sugieren que este 

resultado se debe a la existencia de un piso salarial el cual, a su vez, está asociado al salario 

mínimo horario que es más elevado para aquellos trabajando menos de 28 horas semanales.  

Rau Binder (2010) también encuentra un premio salarial de alrededor de 60 por ciento 

en el caso chileno y argumenta que éste puede deberse, por un lado, a la mayor 

productividad potencial de los trabajadores a tiempo parcial (si bien se reconoce que es 

difícil que este factor explique una brecha tan importante); por otro, a diferencias 

compensadoras en donde esta mayor remuneración horaria es un incentivo para que los 

trabajadores acepten este tipo de empleo que de otra manera no aceptarían. Aun así ciertas 

firmas como, por ejemplo, de comercio minorista aceptan pagar salarios más elevados 

debido a las necesidades de personal los fines de semana.    
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El Cuadro 5 resume las estimaciones de las brechas de ingresos horarios asociadas al 

trabajo part-time, mientras que el Cuadro 7A presenta los resultados completos de dichas 

regresiones. 

Cuadro 5. Brecha salarial horaria asociada al trabajo a tiempo parcial. Último año de 

cada país  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares  

Como allí se observa, y de manera opuesta a lo encontrado para los puestos 

temporarios, el trabajo a tiempo parcial es remunerado por hora en mayor magnitud que el 

trabajo a tiempo completo. En todos los casos estas diferencias resultan estadísticamente 

significativas. Su magnitud, sin embargo, varía por país, desde aproximadamente 25 por 

ciento en Ecuador y Argentina hasta 72 por ciento en Chile.  

Salvo en Perú, en el resto de los casos la brecha de remuneraciones horarias positiva a 

favor de los trabajadores a tiempo parcial es más intensa entre los formales que entre los 

informales. Por último, dicho premio se verifica tanto entre los asalariados que trabajan en 

jornadas reducidas de manera voluntaria como aquellos que lo hacen involuntariamente.  

Resulta interesante señalar, por lo tanto, el contraste entre estos resultados y los 

obtenidos, en general, para el mundo desarrollado. En los países bajo análisis podría estar 

observándose la existencia de cierto piso salarial, aun cuando ello no esté vinculado a 

mínimos legales horarios mayores en el caso de los asalariados part-time. De hecho, 

también se observa un premio en el caso de los informales. Más bien ello podría estar 

asociado al hecho de que en un contexto de bajos salarios generales los obtenidos por los 

trabajadores a tiempo parcial son más elevados que los que le corresponden 

proporcionalmente en relación a los salarios de los full-time. Asimismo, el argumento de 

diferencias compensadoras quizá también podría contribuir a explicar esta brecha, 

especialmente en el caso del subempleo involuntario.  

Sin embargo, como en el caso del empleo temporario, las brechas salariales medias no 

son representativas de lo que sucede a lo largo de la distribución no condicional. En 

particular, en todos los casos, y tanto para los formales como informales, se observa que el 

premio es creciente con el salario, si bien no siempre se encuentra un comportamiento 

monótono. Esto es, los mayores salarios horarios que obtienen, a igualdad de otros atributos, 

los trabajadores part-time, son aún más elevados en la cola superior de la distribución. La 

única excepción es el caso de los formales en Argentina donde la brecha se mantiene 

relativamente constante (Gráfico 5). Por lo tanto, el argumento del piso salarial no parece 

explicar por completo estos premios ya que sólo podría dar cuenta de los que se verifican en 

la cola inferior de la distribución. En la parte alta de la escala salarial podría estar primando, 

nuevamente, alguna diferencia compensadora. Sin embargo, posteriores análisis deberían 

analizar en mayor detalle este aspecto. 

 

Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Argentina 26,5% 28,4% 24,4% 27,5% 28,5% 28,1% 26,2% 28,4% 22,6%

Brasil 34,6% 36,5% 32,7% 30,9% 35,5% 31,8% 35,0% 36,5% 32,8%

Chile 71,8% 77,9% 62,6% 61,4% 62,6% 58,9% 85,7% 96,8% 68,7%

Ecuador 24,7% 31,3% 25,5% 25,4% 42,3% 24,2% 24,1% 27,6% 27,0%

Perú 45,6% 45,6% 51,1% 43,9% 42,2% 58,2% 46,2% 47,0% 48,1%

Part-time Subempleo involuntario Subempleo voluntario
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Gráfico 5. Brechas salariales horarias asociadas al empleo a tiempo parcial a lo largo 

de la distribución. Último año de cada país  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares  

Finalmente, contrariamente a lo que sucedía con el empleo temporario, salvo en el 

caso de Ecuador, en el resto de los países la incidencia de este tipo de ocupaciones es mayor 

en el último quintil que en el primero (Gráfico 6). Ello es consistente, por un lado, con que 

éstos reciben un premio salarial el cual, a su vez, es creciente a lo largo de la distribución; 

por otro lado, aquí podría también aparecer el “efecto composición” ya que, como fue 

señalado, son los trabajadores de mayores calificaciones los que exhiben una incidencia más 

alta de estas ocupaciones (salvo en Ecuador donde se observa el patrón inverso). 

Gráfico 6. Proporción de asalariados a tiempo parcial, por quintil del salario horario. 

Último año de cada país  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares  
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De todas maneras, al trabajar con datos de sección cruzada no es posible controlar por 

posible heterogeneidad no observada que podría estar sesgando los resultados en la 

dirección aquí encontrada. 

12. Comentarios finales  

Durante la última década América Latina ha experimentado un proceso de mejora 

significativa del mercado de trabajo. Ello se expresa fundamentalmente a través de una 

reducción del desempleo, creación de nuevos puestos de trabajo, incremento del salario 

medio real y formalización del empleo.  

No obstante, a pesar de estas mejoras, los países de la región siguen evidenciando 

déficits importantes en materia laboral y en la generación y distribución de ingresos. A la 

elevada informalidad se le suma la presencia de formas no estándar de empleo.  

Este documento tuvo por objetivo estudiar en profundidad el empleo a tiempo parcial 

y el trabajo temporario en cinco países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 

Perú, y la tercerización laboral en el caso de Chile. Se estimó la incidencia de estos 

fenómenos en el total del empleo asalariado y en diferentes subgrupos de trabajadores; se 

analizó su evolución durante la última década y se evaluó en qué medida el empleo atípico 

va acompañado de una penalización salarial y de condiciones laborales más precarias. La 

selección de países permitió contar con un panorama exhaustivo de la región ya que los 

mismos exhiben estructuras y dinámicas laborales muy disímiles entre sí.  

Se comprueba que el fenómeno del trabajo temporario resulta de mayor importancia 

que el empleo a tiempo parcial. Ello se debe tanto a la mayor prevalencia global del primero 

como a su mayor incidencia en ciertos grupos de trabajadores. En particular, la temporalidad 

afecta más intensamente a los asalariados informales, mujeres, jóvenes y con menor nivel 

educativo. Al mismo tiempo, el trabajo temporario, además de implicar lógicamente una 

menor estabilidad laboral, conlleva una penalidad salarial significativa en todos los países 

bajo análisis. Ello sugiere una correlación positiva entre bajos salarios, precariedad y falta 

de ingresos laborales, que resulta aún más problemática si se tiene en cuenta la baja o nula 

protección frente al desempleo que estos países poseen. En la medida en que este fenómeno 

afecta más intensamente a los trabajadores que, en promedio, exhiben un vector de 

características observables menos favorable, estas brechas salariales constituyen fuentes 

adicionales de desigualdad. 

Asimismo, esta penalidad parece reflejar el incumplimiento de la legislación laboral 

que en todos estos países establece iguales condiciones que los asalariados permanentes en 

la determinación salarial. Sin embargo, la debilidad de la inspección laboral y la probable 

menor sindicalización por parte de los trabajadores con contrato fijo seguramente 

contribuyen a estos resultados. 

El subempleo horario y, especialmente aquel de carácter involuntario, tiene una 

incidencia menor que aquel fenómeno en los países bajo análisis. Sin embargo, también son 

las mujeres y los jóvenes los que se insertan mayormente en este tipo de ocupaciones. Pero, 

a diferencia de lo que sucede con los puestos temporarios, esta forma atípica de empleo no 

parece afectar particularmente a los asalariados de menores calificaciones, sino, lo contrario. 

Un resultado interesante aquí, que debe ser analizado con mayor detalle en futuros estudios, 

es que los puestos de jornada reducida exhiben un premio en las remuneraciones el cual, 

incluso, tiende a aumentar a medida que se avanza en la escala salarial. Todo ello resulta 

consistente con el hecho de que entre los quintiles más altos de los salarios horarios se 

encuentre una proporción mayor de trabajadores part-time que entre los quintiles más bajos.  
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Anexo 

Cuadro 1A. Evolución del empleo temporario 

 

Argentina. 2003-2013 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 79.8 20.2 38.0 5.3 31.6 68.4 14.5 18.1 31.6 50.1 18.3 33.3 15.6 10.2 53.5 31.5 15.0 22.6 14.2 11.0

2004 79.9 20.1 36.3 4.9 31.4 68.6 14.0 17.0 34.6 47.5 17.9 32.9 14.1 9.6 52.2 33.4 14.4 21.0 13.6 10.8

2005 79.5 20.5 35.2 4.4 28.2 71.8 10.9 16.5 33.5 50.3 16.3 29.3 13.5 7.8 56.3 30.9 12.9 20.7 11.5 8.3

2006 79.2 20.8 35.4 4.3 31.5 68.5 11.8 15.6 36.6 48.6 14.7 31.8 12.7 7.1 53.7 32.2 14.0 20.2 11.6 8.6

2007 73.7 26.3 31.8 4.8 36.5 63.5 12.5 13.0 31.7 50.0 18.3 23.4 12.0 8.0 50.0 32.7 17.3 17.3 10.3 9.8

2008 75.9 24.1 30.4 3.9 36.9 63.1 11.1 11.8 27.7 53.7 18.5 19.5 11.5 7.1 50.9 33.2 15.8 16.4 9.5 7.7

2009 74.9 25.1 31.1 4.0 35.4 64.6 10.4 12.4 33.2 49.4 17.4 25.8 10.6 6.5 49.6 37.6 12.8 16.2 10.6 6.3

2010 75.2 24.8 28.8 3.3 31.8 68.2 8.3 10.9 31.0 50.3 18.7 20.5 9.0 6.2 50.2 34.9 14.9 14.6 8.3 6.0

2011 75.8 24.2 30.8 3.5 33.2 66.8 9.3 11.5 30.1 50.0 19.9 21.9 9.7 6.9 48.3 34.0 17.7 15.6 8.7 7.4

2012 74.6 25.4 27.7 3.4 33.9 66.1 8.8 10.5 33.0 50.7 16.3 22.3 8.9 5.5 48.2 34.1 17.7 14.9 7.9 6.9

2013 74.8 25.2 28.2 3.3 31.1 68.9 7.9 10.9 34.1 50.6 15.2 23.3 8.9 5.0 46.7 40.9 12.4 14.0 9.5 4.8

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  

FORMALITY/INFORMALITY GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

12.8 21.3 20.9 7.5 8.6 5.1 16.0 7.8 14.1 58.6 16.8 14.5 13.8 10.7 12.0 16.2

15.9 23.7 19.6 5.8 9.7 4.7 13.3 7.2 15.1 58.0 14.7 10.0 15.1 10.3 10.1 14.5

18.1 26.4 17.6 6.6 5.2 4.5 13.6 8.1 15.3 50.0 12.9 12.2 7.4 8.0 9.1 13.6

16.8 26.8 17.9 4.8 6.0 4.6 14.3 8.8 14.5 46.6 12.3 8.6 8.4 8.4 9.6 16.2

14.4 21.9 19.9 5.0 7.9 5.7 16.6 8.5 10.8 37.7 12.4 8.1 9.0 10.1 10.4 13.2

14.5 23.5 21.8 5.0 6.7 5.5 16.6 6.5 10.0 35.2 12.0 7.1 7.4 7.8 9.1 10.6

16.6 21.5 17.2 6.5 7.1 5.6 15.7 9.8 12.4 36.2 9.9 9.5 7.7 8.1 8.2 13.6

10.1 23.0 22.4 5.9 9.1 4.8 16.9 7.9 6.1 33.5 10.6 7.4 8.2 6.4 7.7 9.8

14.3 25.0 18.4 5.4 6.9 5.1 17.1 7.8 9.4 36.8 9.7 6.6 6.6 8.0 8.1 11.1

15.7 21.9 15.9 6.0 9.2 4.3 19.5 7.6 9.8 31.2 8.2 6.8 8.5 6.1 8.4 8.7

12.0 24.0 18.3 6.6 7.2 4.0 15.6 12.3 7.6 34.3 9.7 7.7 6.7 5.2 6.8 12.1

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

83.0 17.0 18.5 11.7 51.8 48.2 12.6 27.7 53.6 9.7 11.4 18.4 6.8 67.5 34.5 28.9 10.3 2.5

84.7 15.3 17.5 10.7 53.0 47.0 11.8 28.2 51.9 13.7 11.9 18.3 4.2 64.4 39.2 23.7 9.2 1.6

84.6 15.4 15.8 9.8 58.3 41.7 11.7 22.9 46.0 15.0 13.5 19.4 6.1 60.8 39.1 27.0 8.5 2.0

84.7 15.3 15.5 9.5 60.3 39.7 11.9 21.9 43.3 14.0 14.0 21.2 7.5 58.6 33.9 28.8 9.1 2.4

80.6 19.4 13.3 10.8 58.6 41.4 10.1 21.1 44.9 11.3 13.2 23.2 7.4 53.3 27.9 21.8 8.7 2.2

82.4 17.6 12.2 9.2 52.8 47.2 8.6 19.9 41.8 12.8 15.2 23.0 7.3 55.4 32.2 24.6 7.1 2.0

81.3 18.7 12.3 9.3 54.5 45.5 8.7 19.4 40.8 14.1 13.8 24.2 7.0 58.8 38.4 27.0 7.6 1.8

81.1 18.9 10.4 8.1 57.9 42.1 7.8 16.3 40.5 13.2 12.3 26.7 7.4 53.5 29.3 20.6 7.2 1.6

80.6 19.4 11.3 8.4 58.3 41.7 8.6 16.7 41.3 12.0 12.0 23.6 11.1 56.5 31.4 22.0 7.3 2.5

78.4 21.6 10.3 8.5 52.8 47.2 7.2 17.7 35.2 15.4 13.3 27.3 8.9 53.6 39.7 22.1 7.7 1.8

82.5 17.5 10.7 7.0 56.8 43.2 7.7 16.4 38.3 12.7 11.5 27.8 9.7 49.4 30.6 22.2 7.8 2.0

CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR INTENSIDAD HORARIA ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA
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Brasil. 2003-2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBREMUJERHOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 85.2 14.8 11.8 0.9 51.0 49.0 4.7 3.8 48.7 39.3 12.0 8.9 3.0 2.3 45.1 46.7 8.2 4.0 5.1 2.5

2004 85.6 14.4 11.4 0.9 50.4 49.6 4.5 3.8 49.8 36.8 13.4 9.1 2.8 2.4 43.5 49.1 7.4 3.9 5.1 2.2

2005 85.9 14.1 11.1 0.8 50.8 49.2 4.2 3.5 49.1 38.1 12.8 8.6 2.7 2.0 40.2 50.4 9.4 3.4 4.7 2.5

2006 86.5 13.5 13.8 0.9 51.4 48.6 5.1 4.2 44.2 41.0 14.8 9.4 3.5 2.8 43.0 47.2 9.8 4.6 5.1 3.0

2007 85.0 15.0 13.0 0.8 51.8 48.2 4.6 3.7 46.5 39.6 13.9 9.3 3.0 2.3 37.6 52.5 9.9 3.8 5.0 2.6

2008 82.9 17.1 12.2 0.9 51.6 48.4 4.1 3.4 47.7 40.1 12.2 8.7 2.8 1.8 33.2 56.9 9.9 3.2 4.8 2.2

2009 83.1 16.9 11.6 0.8 54.5 45.5 4.0 3.1 47.1 41.4 11.4 8.4 2.7 1.5 31.3 56.3 12.4 2.9 4.4 2.6

2010 78.5 21.5 11.7 1.0 55.0 45.0 4.0 2.9 47.5 40.0 12.5 8.4 2.5 1.6 30.4 57.9 11.6 2.9 4.3 2.1

2011 82.0 18.0 12.8 0.7 57.4 42.6 3.9 2.7 46.3 39.0 14.6 8.2 2.4 1.7 30.0 55.7 14.3 2.8 3.9 2.4

GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

FORMALIDAD/INFORMALIDAD

CONTRIBUCIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

13.0 10.9 14.9 4.4 15.3 6.8 5.8 21.2 7.7 3.1 9.5 3.1 2.6 4.4 4.0 2.4 7.1 5.2

11.0 10.9 14.0 3.6 17.8 8.2 4.8 22.4 7.2 2.6 9.3 2.9 2.2 5.0 5.1 1.8 7.3 4.7

11.6 10.2 13.5 3.2 17.8 8.1 3.5 26.1 6.0 2.5 8.2 2.6 1.8 4.5 4.7 1.3 8.0 4.0

11.6 10.1 13.3 3.6 17.1 7.1 7.1 22.8 7.4 3.0 9.6 3.0 2.5 5.1 4.9 3.0 8.7 5.7

11.4 7.8 14.2 4.1 17.4 7.7 6.7 23.6 7.1 2.7 7.0 2.9 2.3 4.6 4.4 2.6 8.2 5.2

10.6 9.5 12.5 3.6 18.5 7.9 4.0 25.9 7.5 2.3 7.1 2.3 1.9 4.4 4.1 1.5 7.9 5.1

9.2 7.4 11.4 3.3 20.0 7.6 4.1 29.7 7.3 2.0 5.1 2.0 1.6 4.4 3.8 1.4 8.5 4.8

9.2 8.1 12.6 4.4 18.3 8.2 4.3 28.7 6.3 1.9 5.5 2.2 2.0 3.8 3.9 1.6 7.8 3.9

8.7 5.8 11.0 4.0 18.5 9.0 6.1 29.8 7.2 1.8 3.4 1.8 1.8 3.4 4.0 2.2 8.0 4.3

SECTOR DE ACTIVIDAD

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

75.4 24.6 3.7 7.1 62.1 37.9 3.1 10.5 38.1 15.5 17.0 22.2 7.2 14.6 8.6 6.6 2.3 1.0

74.1 25.9 3.6 7.4 55.3 44.7 2.8 10.2 36.5 16.6 15.4 23.2 8.3 14.3 8.5 6.0 2.4 1.1

71.3 28.7 3.2 7.7 56.7 43.3 2.7 9.5 31.0 17.6 19.7 24.3 7.4 12.7 8.8 6.6 2.3 0.9

74.1 25.9 3.9 8.5 55.2 44.8 3.3 9.4 33.7 15.9 17.8 24.8 7.8 15.8 9.7 7.2 2.8 1.1

73.3 26.7 3.5 8.0 53.5 46.5 2.8 9.4 33.2 16.0 18.3 24.5 8.0 14.8 8.7 7.0 2.5 1.0

71.1 28.9 3.1 7.7 57.1 42.9 2.6 10.2 32.8 17.2 19.3 24.2 6.4 12.4 7.8 6.4 2.3 0.8

66.5 33.5 2.7 8.3 47.3 52.7 2.1 9.5 29.2 15.3 21.7 28.9 4.9 11.1 7.5 6.9 2.5 0.6

68.4 31.6 2.7 7.4 46.6 53.4 2.0 9.8 31.0 15.8 21.4 26.6 5.2 11.3 6.9 6.4 2.3 0.6

67.1 32.9 2.5 7.7 45.2 54.8 1.8 9.7 25.6 16.1 19.6 30.5 8.2 9.7 6.7 5.5 2.4 0.9

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA



 

Serie Condiciones de Trabajo y Empleo No. 76 39 

Chile. 2000-2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2000 54.5 45.5 49.8 12.4 34.9 65.1 19.2 22.1 23.7 54.8 21.4 35.3 19.3 17.2 63.5 29.4 7.1 31.6 16.1 7.7

2003 50.8 49.2 54.5 15.4 35.5 64.5 22.0 25.9 23.5 54.3 22.2 38.1 23.3 19.3 58.6 33.4 8.0 35.6 20.2 10.1

2006 45.3 54.7 50.4 15.4 37.5 62.5 21.7 23.3 25.6 48.8 25.5 37.3 20.7 18.6 56.1 37.1 6.8 33.2 19.3 8.2

2009 47.7 52.3 48.9 15.7 39.4 60.6 23.4 24.0 24.4 47.6 28.0 39.6 22.2 19.3 51.3 40.3 8.3 36.0 21.1 9.4

2011 36.7 63.3 50.1 18.5 39.6 60.4 23.3 24.8 24.1 46.8 29.1 39.5 23.1 19.4 51.0 48.6 0.4 36.6 18.0 8.5

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

10.3 18.5 11.1 5.6 4.4 5.6 8.4 4.0 32.0 14.9 49.5 16.0 16.8 11.1 9.9 19.9 13.3 33.2

10.7 17.2 11.3 5.7 4.1 3.3 8.3 5.7 33.8 18.9 52.3 17.0 18.4 13.1 12.2 22.3 13.3 40.2

9.9 17.9 12.0 4.8 4.0 3.7 8.0 4.8 34.8 16.5 43.6 16.9 14.5 11.5 13.1 22.3 10.6 39.1

6.8 16.1 15.8 4.4 4.2 4.1 7.5 6.7 34.4 16.3 45.8 21.5 13.7 11.6 12.5 24.8 13.4 39.6

6.5 18.3 19.9 4.8 5.0 4.3 7.1 7.4 26.7 15.7 47.4 22.9 15.2 12.9 13.1 23.6 15.9 39.8

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

NO TRAINING TRAINING NO TRAINING TRAINING RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME

92.6 7.4 23.8 8.7 20.8 79.2 39.9 18.7 90.1 9.9 22.5 13.0 83.9 16.1 19.4 36.1

92.1 7.9 27.9 9.9 19.8 80.2 45.7 21.9 92.7 7.3 26.0 13.9 81.2 18.8 21.6 32.0

93.1 6.9 25.1 9.9 19.2 80.8 41.8 20.4 93.2 6.8 24.3 11.9 77.2 22.8 19.7 45.0

92.4 7.6 25.7 12.4 19.0 81.0 42.3 21.5 90.3 9.7 25.3 15.0 76.4 23.6 20.7 43.8

19.3 80.7 42.9 21.9 90.2 9.8 25.1 17.9 79.1 20.9 21.7 42.1

TRAINING AREA SECTOR INTENSIDAD HORARIA

CONTRIBUTION INCIDENCE CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIAINCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

3.6 9.4 57.9 19.7 9.4 29.4 35.1 61.9 12.6 5.0

3.1 9.0 56.9 21.9 9.2 31.6 36.3 65.1 16.4 5.9

68.0 20.1 11.9 50.7 14.6 7.1

69.1 20.3 10.6 54.5 14.1 7.1

63.4 22.2 14.3 51.5 15.7 9.4

*A partir de 2006 la primera categoría agrupa a los asalariados hasta un año de antigüedad

ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA
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Ecuador. 2004-2012 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2004 89.3 10.7 52.0 12.7 23.2 76.8 27.1 45.0 34.7 45.9 19.4 50.0 36.6 31.6 74.3 21.3 4.4 50.7 27.1 14.2

2005 87.9 12.1 45.6 13.0 27.1 72.9 27.5 38.9 33.8 45.4 20.8 44.1 32.6 29.6 73.0 22.6 4.4 44.9 25.2 13.0

2006 86.7 13.3 50.2 15.8 25.2 74.8 29.6 43.5 34.0 46.2 19.8 48.6 37.2 31.4 70.9 23.8 5.3 49.1 28.3 18.5

2007 89.1 10.9 79.1 19.2 28.6 71.4 50.1 63.5 31.7 46.3 22.0 75.2 55.8 49.5 71.7 23.4 4.9 74.8 43.9 24.0

2008 87.2 12.8 83.5 22.0 29.3 70.7 52.9 66.0 30.4 46.1 23.4 77.2 58.7 52.7 68.7 25.9 5.5 76.6 48.1 28.5

2009 84.2 15.8 83.8 23.8 30.0 70.0 52.4 64.0 31.3 44.7 23.9 76.1 57.1 50.9 67.7 26.5 5.8 76.6 46.3 27.7

2010 80.4 19.6 85.8 25.6 28.6 71.4 48.8 63.9 30.1 46.8 23.1 77.2 56.9 47.1 64.3 28.6 7.0 74.5 46.5 31.4

2011 73.6 26.4 87.0 27.5 29.3 70.7 47.6 59.4 28.1 46.2 25.7 74.7 52.1 47.3 61.9 30.2 7.9 72.7 43.4 30.6

2012 72.6 27.4 86.8 27.4 29.9 70.1 46.5 58.6 26.3 47.4 26.2 72.9 52.1 46.2 59.6 31.9 8.4 71.6 44.0 30.1

EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

EDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

GÉNERO

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

FORMALIDAD/INFORMALIDAD

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

11.1 16.1 13.3 4.8 4.0 3.9 5.2 3.3 38.3 33.3 76.1 31.8 35.2 26.4 26.7 33.4 9.3 59.0

10.1 15.3 14.2 5.1 3.9 4.1 7.2 3.0 37.2 29.3 65.2 29.6 30.7 23.3 24.5 32.3 8.2 52.1

10.9 18.5 12.5 4.8 3.6 4.2 4.6 4.9 36.0 33.6 75.7 28.5 31.9 24.5 31.0 28.5 14.8 56.4

10.6 14.4 15.5 5.6 3.9 4.0 6.8 3.4 35.8 52.9 89.5 55.1 55.6 38.8 45.0 64.7 15.8 81.3

10.8 14.0 15.1 5.2 4.2 4.1 6.9 4.7 35.1 53.6 91.8 57.0 61.0 43.7 45.9 67.9 21.9 83.6

10.4 15.2 15.7 5.4 4.7 3.7 7.1 5.0 33.0 52.3 91.7 55.8 56.3 42.8 44.2 67.4 22.2 81.6

10.6 14.2 16.2 4.9 4.4 3.9 5.8 7.4 32.6 50.1 90.5 55.3 52.5 38.9 48.4 65.1 28.5 80.4

9.3 13.3 15.3 5.0 5.1 3.6 5.0 7.4 36.0 43.4 87.6 49.7 51.8 38.2 39.1 62.0 26.2 80.5

8.7 14.2 15.6 4.7 4.9 3.5 5.3 9.0 34.2 41.1 85.0 50.4 46.1 32.6 34.8 63.1 32.6 77.9

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

NO SI NO SI RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC

94.9 5.1 44.3 12.2 36.3 63.7 54.1 33.7 96.5 3.5 44.5 8.9

94.8 5.2 39.1 11.8 38.3 61.7 51.2 29.2 96.8 3.2 39.3 8.1

93.9 6.1 43.5 14.9 38.3 61.7 55.6 32.8 94.7 5.3 42.6 15.2

93.7 6.3 68.5 19.3 37.9 62.1 80.2 50.8 96.4 3.6 66.1 15.2

93.5 6.5 70.9 21.2 37.6 62.4 82.5 53.3 94.6 5.4 68.1 22.8

93.4 6.6 69.6 20.4 35.8 64.2 81.2 52.4 94.1 5.9 66.6 23.3

91.7 8.3 68.5 22.9 36.2 63.8 79.1 51.2 91.7 8.3 64.8 28.8

89.1 10.9 65.8 24.1 37.0 63.0 78.4 47.2 91.5 8.5 61.4 26.9

88.9 11.1 65.9 22.7 38.6 61.4 77.9 45.7 89.6 10.4 58.6 33.6

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

ENTRENAMIENTO AREA SECTOR

FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME <1año 1-5 años >5 años <1año 1-5 años >5 años

74.8 25.2 35.4 55.3 36.0 25.6 38.5 49.2 35.1 34.6

77.5 22.5 32.6 46.4 34.0 27.3 38.7 43.4 32.8 31.1

77.3 22.7 36.2 52.5 35.6 24.9 39.5 49.5 33.5 35.7

78.0 22.0 54.7 80.6 36.5 26.9 36.6 77.4 55.9 49.3

82.3 17.7 58.1 82.3 34.0 27.8 38.2 79.1 59.4 52.5

82.0 18.0 56.5 82.5 36.5 29.1 34.4 79.0 57.8 49.1

81.6 18.4 54.9 82.1 37.7 27.0 35.2 79.4 54.5 48.1

83.1 16.9 51.4 86.3 38.9 25.5 35.6 78.6 48.4 45.4

83.9 16.1 50.6 84.8 37.3 25.8 36.9 77.2 48.0 45.1

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

ANTIGUEDADINTENSIDAD HORARIA
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Perú. 2004-2012 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2005 46.7 53.3 91.1 45.3 36.0 64.0 61.0 58.3 19.2 64.1 16.7 92.8 63.2 35.8 13.9 44.8 41.3 66.4 68.3 50.3

2006 38.3 61.7 92.7 50.3 37.1 62.9 63.2 59.6 18.7 66.1 15.3 93.8 67.6 32.9 12.4 43.0 44.6 70.2 68.1 53.5

2007 35.8 64.2 93.2 49.8 37.8 62.2 60.2 59.5 20.0 65.0 15.0 94.6 65.6 31.9 12.4 44.7 43.0 72.8 68.1 50.6

2008 34.5 65.5 93.3 53.6 36.9 63.1 62.2 63.1 22.2 62.7 15.1 93.4 68.9 34.0 13.0 46.1 40.9 74.7 70.6 53.5

2009 29.6 70.4 92.5 55.1 35.6 64.4 60.3 64.0 21.4 60.9 17.7 92.6 67.8 37.8 13.3 45.0 41.7 76.1 72.2 52.2

2010 28.4 71.6 95.9 57.5 37.9 62.1 65.2 64.7 20.7 61.7 17.7 91.4 72.7 37.8 14.0 44.2 41.8 77.0 73.1 55.4

2011 27.4 72.6 92.5 55.7 39.2 60.8 61.6 63.0 22.0 59.8 18.2 91.3 70.0 36.0 12.6 46.7 40.7 76.2 71.7 51.9

2012 25.8 74.2 92.7 57.6 38.8 61.2 64.1 63.7 22.3 58.6 19.1 91.9 73.7 36.2 12.8 45.9 41.3 78.8 71.7 54.1

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

15.6 3.4 14.4 4.3 14.1 10.1 25.7 12.4 74.6 88.4 74.8 66.5 80.5 79.3 37.7 62.3

14.9 4.0 13.3 4.7 17.5 8.3 24.5 12.8 67.2 76.6 76.3 67.6 84.7 78.7 39.3 68.0

15.3 3.7 13.3 4.9 15.1 8.9 27.5 11.4 64.5 95.4 76.0 64.2 81.1 75.6 40.3 70.6

15.6 5.1 13.8 4.5 15.2 8.3 26.6 11.0 72.1 86.8 77.7 66.2 79.3 75.4 43.2 70.7

14.6 5.9 13.3 4.7 13.4 8.6 28.4 11.1 68.7 91.0 74.5 66.9 73.1 73.3 73.3 46.1

12.2 6.1 12.7 5.0 15.0 9.0 28.5 11.5 69.0 85.8 75.7 69.9 83.1 78.2 47.4 73.4

12.7 6.6 13.3 4.9 15.0 9.1 26.0 12.4 69.1 88.5 72.0 71.7 78.3 76.7 42.5 74.1

13.1 6.5 13.6 5.6 14.7 9.4 25.6 11.6 70.0 85.8 74.5 72.5 77.9 77.5 44.5 72.5

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME

16.2 83.8 56.3 59.9 73.3 26.7 74.4 38.0 82.5 17.5 61.6 51.4

13.6 86.4 54.7 62.0 74.2 25.8 74.5 40.0 82.6 17.4 64.6 50.8

7.9 92.1 71.8 58.9 71.5 28.5 73.8 40.4 81.5 18.5 62.4 55.5

17.2 82.8 63.5 62.7 72.3 27.7 75.5 43.6 82.1 17.9 66.4 57.6

18.2 81.8 67.5 61.6 70.6 29.4 73.4 46.3 81.7 18.3 65.6 58.4

18.5 81.5 69.7 63.9 69.9 30.1 76.4 48.0 82.1 17.9 68.5 59.3

7.6 92.4 75.4 61.6 72.8 27.2 75.3 42.9 81.7 18.3 65.7 55.9

18.6 81.4 65.4 63.5 73.2 26.8 75.4 45.0 82.6 17.4 67.5 56.6

AREA SECTOR INTENSIDAD HORARIA

CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

13.3 12.1 13.1 41.2 20.3 96.2 97.4 95.6 82.5 25.5

12.4 10.9 12.9 40.7 23.1 97.0 98.4 95.2 84.3 29.4

18.8 12.0 13.3 37.4 18.6 97.3 97.7 95.7 81.8 24.4

20.4 14.0 14.7 34.6 16.3 97.9 97.6 95.5 82.0 24.6

18.6 13.0 14.7 38.6 15.1 97.5 95.5 92.7 80.5 23.9

20.5 13.6 13.6 36.6 15.7 97.6 95.3 93.9 83.1 26.0

19.7 14.4 14.2 37.0 14.7 95.8 94.2 91.5 80.8 23.4

19.6 12.0 15.2 37.4 15.8 97.5 93.7 94.0 82.0 25.5

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

ANTIGUEDAD
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Cuadro 2A. Estimaciones Probit. Probabilidad de ser un trabajador 

temporario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares   

Covariables Argentina Brasil Chile Ecuador Perú

Hombre 0.0108** -0.00163*** -0.0740*** 0.00332 0.0361***
[0.00473] [0.000448] [0.00466] [0.0110] [0.0122]

Edad 0.00158 -0.000646*** -0.0144*** -0.0102*** -0.0312***
[0.000994] [8.98e-05] [0.000866] [0.00192] [0.00275]

Edad2 -2.25e-05* 5.82e-06*** 0.000105*** 4.57e-05** 0.000179***
[1.19e-05] [1.12e-06] [1.03e-05] [2.23e-05] [3.17e-05]

Asalariado informal 0.206*** 0.100*** 0.270*** 0.452*** 0.210***
[0.0115] [0.00285] [0.00588] [0.00906] [0.0102]

Jefe de hogar -0.00379 -0.00123** -0.0281*** -0.0123 -0.0597***
[0.00468] [0.000481] [0.00424] [0.0111] [0.0124]

Menos que primaria completa 0.0101 0.000159 0.0395*** 0.0717*** 0.0518
[0.0117] [0.000863] [0.00760] [0.0153] [0.0342]

Secundaria incompleta -0.0153*** 0.00705*** -0.0411*** -0.0476*** -0.0474
[0.00592] [0.00154] [0.00660] [0.0169] [0.0366]

Secundaria completa -0.0208*** 0.00174** -0.121*** -0.0587*** -0.186***
[0.00589] [0.000854] [0.00575] [0.0147] [0.0330]

Terciaria incompleta -0.0131* 0.0201*** -0.168*** -0.0630*** -0.232***
[0.00678] [0.00250] [0.00544] [0.0177] [0.0377]

Terciaria completa -0.0166** 0.00162 -0.160*** -0.0665*** -0.276***
[0.00665] [0.00104] [0.0121] [0.0182] [0.0273]

Dedicación parcial 0.0407*** 0.0100*** 0.137*** 0.133*** -0.109***
[0.00593] [0.000792] [0.00665] [0.0144] [0.0138]

Industria -0.0380*** -0.00235*** -0.199*** -0.388*** -0.257***
[0.00460] [0.000788] [0.00404] [0.0215] [0.0396]

Comercio -0.0569*** -0.00542*** -0.205*** -0.345*** -0.202***
[0.00407] [0.000611] [0.00464] [0.0218] [0.0397]

Transporte -0.0453*** -0.00234*** -0.199*** -0.321*** -0.172***
[0.00388] [0.000891] [0.00407] [0.0260] [0.0455]

Sector financiero -0.0450*** 0.000801 -0.201*** -0.281*** -0.128***
[0.00418] [0.000983] [0.00419] [0.0262] [0.0375]

Servicios personales -0.0385*** 7.03e-05 -0.201*** -0.259*** -0.0320
[0.00524] [0.00109] [0.00429] [0.0297] [0.0372]

Servicio doméstico -0.00218** -0.233*** -0.375***
[0.000918] [0.00303] [0.0266]

Sector público -0.0107 0.0236*** -0.192*** -0.222*** -0.237***
[0.00771] [0.00284] [0.00472] [0.0241] [0.0301]

Otros sectores -0.0330*** -0.00219*** -0.125*** -0.144*** -0.262***
[0.00478] [0.000836] [0.00562] [0.0217] [0.0385]

Urbano -0.0170*** -0.0859*** 0.000302
[0.00528] [0.0105] [0.0125]

Entrenamiento -0.115***
[0.0122]

Región SI SI SI SI SI

Observaciones 11,987 105,869 59,069 16,438 9,549

Standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro 3A. Evolución del empleo a tiempo parcial total  

 

Argentina. 2003-2013 

 

 
 

 

 
 

 

 

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 59.0 41.0 44.9 24.9 64.6 35.4 52.0 20.7 19.3 47.4 33.3 38.4 30.7 36.9 43.6 32.5 23.9 32.9 30.9 41.7

2004 63.8 36.2 45.9 21.5 64.5 35.5 50.5 19.8 20.5 46.7 32.7 38.0 29.1 35.3 45.3 33.6 21.1 32.8 29.6 37.9

2005 60.3 39.7 45.0 22.5 67.0 33.0 50.2 18.6 18.8 47.6 33.6 35.1 29.2 35.7 42.3 33.0 24.7 30.7 28.9 42.0

2006 58.8 41.2 43.9 22.3 67.9 32.1 48.9 17.8 20.0 47.0 33.0 36.5 27.7 35.0 43.0 31.9 25.1 31.3 26.7 40.5

2007 56.9 43.1 44.7 21.8 68.5 31.5 48.8 17.0 20.5 46.2 33.3 35.0 27.1 34.5 43.2 32.9 23.9 31.6 26.2 37.8

2008 55.3 44.7 47.8 23.8 66.6 33.4 50.7 19.4 20.6 47.1 32.3 39.3 29.4 35.4 38.6 35.7 25.8 31.5 29.9 41.4

2009 52.6 47.4 46.8 24.0 68.3 31.7 49.9 18.4 19.1 48.6 32.3 39.1 29.4 33.9 39.8 35.0 25.2 32.3 28.6 39.8

2010 49.3 50.7 44.9 23.4 68.7 31.3 49.1 16.8 18.2 49.2 32.7 35.3 28.1 32.7 36.4 36.1 27.5 29.2 27.5 39.2

2011 49.2 50.8 45.2 24.2 68.2 31.8 49.5 17.6 17.4 49.4 33.2 36.1 28.8 33.6 35.5 35.6 29.0 29.7 27.8 40.8

2012 50.1 49.9 45.9 24.3 68.6 31.4 50.8 17.5 17.9 47.8 34.3 37.7 27.8 36.1 35.6 35.8 28.5 31.3 27.8 40.0

2013 48.5 51.5 45.2 24.6 68.4 31.6 49.6 17.7 17.4 48.6 34.0 36.4 28.1 35.5 36.1 37.4 26.5 31.1 28.6 38.0

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

5.8 5.0 14.0 3.8 5.8 11.3 20.8 27.8 5.7 14.1 29.0 23.9 15.9 20.9 56.9 68.0 50.3 27.3

6.7 5.4 14.3 3.6 6.6 9.7 23.4 24.8 5.5 14.2 28.6 23.3 14.6 23.3 51.0 73.0 46.6 24.6

6.8 4.2 12.9 2.9 6.5 11.5 23.5 25.0 6.6 14.5 18.8 22.5 12.9 23.4 54.4 72.3 45.4 27.7

6.2 4.1 14.2 2.5 6.3 10.8 24.5 26.2 5.4 13.2 16.3 22.9 10.8 21.8 52.5 70.9 46.3 24.7

6.3 3.6 13.6 2.9 7.3 10.3 24.3 25.5 6.2 12.7 15.5 21.6 12.3 22.3 49.2 72.0 46.0 26.6

7.8 4.3 13.7 3.3 8.3 10.7 21.2 25.2 5.5 17.1 19.2 23.2 14.6 28.5 50.9 72.2 46.1 27.2

7.0 3.3 12.9 2.5 7.4 11.3 22.7 26.9 6.0 15.9 16.5 21.9 11.5 24.5 52.4 74.6 45.7 26.4

5.0 3.3 12.7 2.9 7.9 10.7 22.8 29.1 5.7 10.2 15.7 19.7 12.0 24.7 51.1 74.8 47.6 24.4

5.4 4.0 12.5 2.1 7.1 9.6 21.9 31.1 6.3 11.8 17.8 21.1 8.5 22.1 50.8 70.8 50.7 29.1

4.9 3.7 11.4 3.0 7.0 10.1 23.1 31.1 5.8 11.0 17.4 20.7 12.2 23.0 51.9 77.2 49.2 23.1

4.8 4.0 11.4 2.8 6.7 10.2 24.0 28.3 7.9 10.7 19.3 21.2 11.7 22.4 48.9 76.4 45.8 26.9

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENT TEMPORARIO PERMANENT TEMPORARIO <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

2003 70.3 29.7 29.9 49.1 72.3 27.7 25.9 48.2 36.8 4.4 7.2 20.4 31.2 52.0 31.0 38.3 26.0 27.6

2004 74.0 26.0 29.8 44.4 71.8 28.2 23.2 47.0 39.2 5.5 7.0 21.8 26.4 54.2 32.0 29.5 25.2 24.6

2005 74.0 26.0 29.4 44.0 77.1 22.9 24.2 41.7 36.4 4.8 6.4 23.0 29.3 53.7 27.4 29.2 25.5 25.9

2006 72.5 27.5 28.1 45.0 78.1 21.9 24.0 39.7 35.9 5.4 6.2 23.0 29.6 51.7 29.8 28.6 24.7 25.4

2007 73.0 27.0 27.8 43.3 78.9 21.1 22.9 41.4 35.5 5.5 7.9 23.0 28.1 52.3 33.0 32.5 23.1 24.1

2008 73.8 26.2 29.9 45.8 80.1 19.9 25.4 47.2 32.1 5.0 6.9 27.8 28.2 55.8 35.2 33.3 27.3 25.8

2009 72.2 27.8 29.1 45.1 80.6 19.4 24.8 45.5 32.3 4.9 6.4 26.4 30.0 57.8 38.9 36.6 25.7 24.9

2010 69.9 30.1 26.8 46.2 83.7 16.3 23.9 42.1 31.2 5.0 5.8 26.1 31.9 56.2 33.6 31.0 24.4 24.5

2011 68.0 32.0 27.0 47.9 83.3 16.7 25.1 41.7 30.8 4.2 5.8 26.6 32.7 54.7 32.4 32.6 26.8 24.7

2012 68.1 31.9 27.8 46.1 82.3 17.7 24.4 47.2 30.9 4.0 6.3 26.7 32.1 59.7 33.7 34.2 26.9 24.1

2013 71.2 28.8 28.4 43.4 83.6 16.4 24.4 43.2 31.3 4.6 5.0 27.0 32.2 56.4 35.6 31.9 26.9 24.2

INCIDENCIACONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD
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Brasil. 2003-2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBREMUJERHOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 54.4 45.6 27.2 10.0 67.2 32.8 22.6 9.2 27.7 47.8 24.5 18.2 13.4 16.8 43.4 36.4 20.3 14.0 14.4 22.6

2004 52.2 47.8 30.2 12.6 64.3 35.7 25.5 12.0 27.3 46.8 25.8 21.9 15.7 20.3 42.6 36.8 20.6 16.8 16.8 26.6

2005 50.9 49.1 30.0 12.6 65.2 34.8 25.3 11.5 25.8 46.5 27.7 20.7 15.3 20.9 41.5 38.1 20.5 16.6 16.6 25.5

2006 46.0 54.0 34.8 16.7 62.2 37.8 29.5 15.5 25.1 48.7 26.1 25.3 19.7 24.2 39.9 39.4 20.7 20.6 20.4 30.9

2007 44.9 55.1 34.0 15.7 62.5 37.5 27.7 14.5 23.7 49.8 26.5 23.5 18.8 22.4 37.8 39.9 22.3 19.1 19.0 29.6

2008 51.9 48.1 31.9 10.4 65.3 34.7 22.1 10.5 25.0 47.4 27.5 19.2 14.0 17.5 38.1 38.8 23.1 15.7 14.0 21.9

2009 46.1 53.9 35.6 14.3 64.1 35.9 26.6 13.5 23.7 47.4 28.8 23.5 17.3 21.7 36.9 39.7 23.4 19.1 17.5 27.0

2010 44.3 55.7 35.8 13.6 64.3 35.7 25.5 12.7 23.5 47.0 29.6 22.6 16.4 20.9 33.2 41.2 25.6 17.5 16.9 25.9

2011 40.9 59.1 35.9 13.9 63.2 36.8 24.8 13.0 22.9 46.3 30.8 22.8 15.9 21.0 32.4 40.9 26.6 17.4 16.4 26.2

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

7.5 2.8 11.1 3.3 11.3 14.0 20.8 22.8 6.5 6.4 8.8 8.4 7.4 11.9 29.8 30.9 28.0 15.9

9.5 2.8 11.1 3.7 12.6 12.2 19.9 21.3 7.0 10.0 10.6 10.1 10.1 15.5 33.5 32.5 30.8 20.0

9.3 2.8 11.3 3.2 13.7 11.5 20.2 22.0 6.1 9.4 10.5 10.0 8.8 16.1 31.6 32.9 31.8 18.7

12.3 2.7 11.3 3.9 15.5 10.5 18.6 19.2 6.1 15.3 12.5 12.3 13.0 22.1 35.4 37.0 35.6 22.6

11.3 2.8 11.8 3.9 15.2 11.4 18.4 19.3 6.0 13.6 12.6 12.0 11.3 20.1 32.8 35.5 34.1 22.3

8.5 2.8 11.5 3.5 13.5 12.4 20.4 20.7 6.7 8.0 8.8 9.2 7.9 13.5 27.2 32.9 27.1 19.2

10.2 3.2 11.3 4.1 14.9 10.8 19.4 19.9 6.1 12.2 12.1 11.1 11.3 18.1 30.5 37.0 32.3 22.4

9.4 3.1 10.7 4.7 15.2 12.2 17.5 20.9 6.4 10.7 11.4 10.0 11.7 17.4 32.4 35.0 31.3 21.6

9.2 3.4 10.8 4.3 17.3 11.6 15.9 21.4 6.0 10.9 11.1 10.1 10.6 18.2 30.0 33.3 33.4 20.5

SECTOR DE ACTIVIDAD

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

74.9 25.1 13.4 26.5 89.5 10.5 14.3 37.9 14.4 9.6 12.4 34.7 28.9 19.8 19.1 17.5 13.2 14.7

76.6 23.4 16.2 29.7 89.8 10.2 17.0 44.7 13.4 9.9 12.1 35.5 29.1 22.9 22.4 20.7 16.0 17.4

75.9 24.1 15.8 30.5 90.5 9.5 16.8 43.3 12.2 9.6 12.7 35.8 29.6 22.9 22.1 19.7 15.8 17.3

78.2 21.8 19.9 34.9 90.6 9.4 20.9 44.8 11.8 8.8 12.7 36.4 30.3 26.1 25.4 24.5 20.0 21.6

78.3 21.7 18.7 33.1 90.6 9.4 19.5 46.5 10.7 9.0 11.9 37.9 30.5 23.6 24.4 22.7 19.1 20.3

77.1 22.9 14.3 26.4 89.8 10.2 14.9 42.9 12.6 9.9 12.7 35.5 29.2 19.9 18.8 17.9 14.2 15.4

77.7 22.3 17.8 31.3 90.5 9.5 18.5 52.7 11.0 8.6 13.2 38.3 28.9 23.1 23.1 23.3 18.3 18.5

76.7 23.3 16.8 30.4 90.2 9.8 17.5 53.4 11.3 9.0 12.9 36.7 30.0 22.4 21.3 20.9 17.1 18.4

76.2 23.8 16.4 32.3 90.3 9.7 17.3 54.8 9.5 9.5 12.8 38.1 30.1 20.3 22.3 20.4 17.2 18.3

SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIAINCIDENCIA
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Chile. 2000-2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2000 51.4 48.6 20.9 5.9 66.8 33.2 16.4 5.0 18.2 53.1 28.6 12.1 8.3 10.2 41.2 32.0 26.9 9.2 7.8 13.0

2003 38.1 61.9 24.1 10.6 55.2 44.8 19.1 9.9 18.0 53.6 28.4 16.7 12.6 13.5 38.2 39.6 22.2 13.1 13.0 15.1

2006 55.4 44.6 31.0 6.3 65.8 34.2 19.3 6.4 24.6 44.8 30.6 18.1 9.6 11.3 40.7 41.6 17.7 12.2 11.0 10.9

2009 50.8 49.2 28.6 8.0 60.8 39.2 19.4 8.3 23.0 45.2 31.8 20.1 11.3 11.7 38.2 43.5 18.3 14.4 12.3 11.1

2011 46.8 53.2 31.6 7.7 63.1 36.9 18.6 7.5 22.5 43.2 34.3 18.2 10.6 11.3 36.1 61.9 2.0 12.8 11.4 19.0

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

6.0 1.7 12.6 5.3 6.1 26.0 23.7 5.4 13.4 3.8 2.0 8.0 7.1 6.9 20.3 24.8 8.0 6.2

8.6 4.5 15.8 6.5 5.9 11.3 15.8 14.7 16.7 8.5 7.9 13.4 11.8 10.5 23.4 23.4 16.3 11.4

5.9 2.4 21.1 4.8 6.0 11.8 23.1 10.0 14.9 5.0 2.9 14.9 7.2 8.8 20.9 32.5 11.0 8.5

4.8 3.7 21.9 5.0 6.4 10.6 19.2 12.0 16.2 6.2 5.6 15.9 8.4 9.5 17.5 34.4 12.9 10.0

4.5 3.9 25.4 5.3 5.8 10.6 21.0 11.3 12.2 5.4 4.9 14.5 8.3 7.5 16.0 34.7 12.2 9.0

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SI NO SI NO RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO

83.5 16.5 9.4 8.4 8.0 92.0 6.8 9.7 79.8 20.2 8.9 11.9 63.9 36.1 7.6 16.1

83.9 16.1 14.1 10.7 8.2 91.8 10.7 13.8 83.3 16.7 13.1 15.5 68.0 32.0 12.0 18.8

91.9 8.1 12.5 5.8 7.0 93.0 7.7 11.9 88.6 11.4 11.7 10.1 55.0 45.0 8.1 22.8

90.4 9.6 13.5 8.4 8.1 91.9 9.7 13.1 85.8 14.2 12.9 11.9 56.2 43.8 9.4 23.6

9.2 90.8 10.2 12.2 86.9 13.1 12.0 11.9 57.9 42.1 9.1 20.9

INCIDENCIA

AREA SECTORENTRENAMIENTO PERMANENTE/TEMPORARIO

CONTRIBUCIÓNINCIDENCIA CONTRIBUCIÓNCONTRIBUCIÓN INCIDENCIA INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

3.2 9.5 23.2 31.7 32.3 11.8 15.9 11.1 9.1 7.7

2.7 9.1 22.7 32.4 33.2 15.4 20.3 15.5 13.4 11.3

42.0 33.2 24.8 15.8 12.2 7.4

42.0 34.4 23.6 17.9 12.8 8.4

39.7 36.4 23.9 16.1 12.9 7.9

INCIDENCIA

ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN
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Ecuador. 2004-2012 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2004 86.4 13.6 22.8 7.3 38.2 61.8 20.3 16.4 33.9 41.3 24.8 22.2 14.9 18.3 65.8 24.8 9.4 20.4 14.2 13.8

2005 83.7 16.3 21.1 8.5 44.9 55.1 22.1 14.3 31.3 41.9 26.8 19.8 14.6 18.6 63.0 26.1 10.9 18.8 14.1 15.6

2006 86.0 14.0 21.5 7.2 39.3 60.7 20.0 15.3 34.8 39.4 25.8 21.5 13.7 17.7 63.9 26.5 9.6 19.1 13.6 14.4

2007 87.4 12.6 21.2 6.0 42.0 58.0 20.1 14.0 29.4 40.8 29.7 19.0 13.4 18.3 65.4 25.5 9.1 18.6 13.0 12.2

2008 87.9 12.1 18.1 4.4 41.7 58.3 16.2 11.6 30.7 40.3 29.1 16.7 10.9 14.1 66.6 26.2 7.2 15.9 10.4 8.0

2009 86.2 13.8 18.7 4.5 42.2 57.8 16.1 11.5 32.5 37.9 29.6 17.2 10.5 13.8 62.1 30.1 7.8 15.3 11.4 8.1

2010 85.5 14.5 20.5 4.2 39.0 61.0 14.9 12.2 28.1 40.6 31.3 16.2 11.0 14.3 63.1 30.9 5.9 16.4 11.2 5.9

2011 84.3 15.7 19.6 3.2 36.9 63.1 11.8 10.3 27.2 44.8 28.0 14.1 9.9 10.1 65.5 29.5 5.0 15.1 8.3 3.8

2012 86.4 13.6 19.6 2.5 40.5 59.5 11.9 9.4 28.5 38.3 33.2 14.9 7.9 11.1 67.3 28.6 4.1 15.3 7.4 2.7

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

EDUCACIÓN

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

7.7 5.1 14.4 4.0 3.0 9.2 7.5 10.2 38.8 10.4 11.0 15.5 13.5 9.2 28.2 21.9 12.9 27.2

6.3 4.5 13.6 3.9 2.6 10.0 12.6 11.3 35.3 8.9 9.3 13.7 11.5 7.5 29.1 27.5 15.0 24.0

7.1 5.5 13.7 3.4 3.3 10.5 7.7 9.6 39.3 9.4 9.7 13.6 9.9 9.8 33.2 20.6 12.5 26.6

6.8 5.1 13.5 4.2 3.6 9.6 9.5 8.2 39.4 9.2 8.6 13.1 11.4 9.9 29.6 24.8 10.3 24.5

8.5 4.9 12.4 4.5 3.3 10.3 9.9 6.0 40.1 9.0 6.8 10.1 11.2 7.2 25.4 21.4 5.9 20.6

6.9 5.5 14.6 4.4 5.1 8.3 9.4 7.6 38.2 7.5 7.2 11.3 10.0 10.0 22.0 19.7 7.4 20.7

6.2 7.2 15.3 4.4 3.6 7.0 9.1 7.3 39.9 6.5 10.2 11.7 10.5 6.9 19.8 23.0 6.2 22.3

6.8 6.1 17.5 3.3 4.0 6.1 6.2 2.7 47.3 6.2 7.8 11.1 6.7 5.9 12.8 15.3 1.8 20.8

7.1 5.7 17.6 3.2 2.9 5.4 9.7 1.8 46.5 6.3 6.3 10.7 6.0 3.7 10.3 22.4 1.2 20.0

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

NO SI NO SI RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC

92.3 7.7 19.5 8.3 37.0 63.0 25.0 15.1 89.9 10.1 18.8 11.6

90.2 9.8 18.1 10.9 33.2 66.8 21.5 15.4 88.4 11.6 17.4 14.2

90.9 9.1 18.2 9.6 37.6 62.4 23.6 14.3 90.3 9.7 17.6 12.0

91.2 8.8 18.2 7.3 42.2 57.8 24.4 12.9 91.7 8.3 17.1 9.5

91.3 8.7 14.9 6.0 41.1 58.9 19.4 10.8 93.7 6.3 14.5 5.7

92.0 8.0 14.9 5.4 39.9 60.1 19.8 10.7 91.9 8.1 14.2 7.0

91.4 8.6 15.3 5.2 38.9 61.1 19.2 10.9 92.6 7.4 14.7 5.7

93.9 6.1 13.6 2.6 40.6 59.4 16.9 8.7 97.1 2.9 12.7 1.8

95.7 4.3 13.4 1.6 47.4 52.6 18.1 7.4 98.0 2.0 12.1 1.2

ENTRENAMIENTO AREA SECTOR

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO <1año 1-5 años >5 años <1año 1-5 años >5 años

44.7 55.3 12.9 25.2 31.9 24.9 43.1 19.9 15.6 17.7

53.6 46.4 14.0 22.5 30.1 27.4 42.5 18.7 16.0 16.5

47.5 52.5 13.1 22.7 30.4 26.9 42.8 18.2 15.6 16.7

19.4 80.6 7.6 22.0 31.1 26.2 42.7 18.0 14.8 15.7

17.7 82.3 6.0 17.7 29.9 27.9 42.2 14.9 12.7 12.5

17.5 82.5 5.7 18.0 32.6 27.8 39.7 15.3 12.0 12.3

17.9 82.1 5.7 18.4 31.6 27.3 41.1 14.9 12.3 12.6

13.7 86.3 3.3 16.9 34.2 25.6 40.2 13.5 9.5 10.0

15.2 84.8 3.4 16.1 30.5 25.1 44.4 11.9 8.8 10.2

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD
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Perú. 2004-2012 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares   

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2004 72.9 27.1 31.8 23.6 45.0 55.0 36.9 24.7 31.9 46.2 21.9 33.0 26.7 29.3 37.4 32.2 30.3 31.4 24.2 32.9

2005 73.0 27.0 32.0 21.2 45.3 54.7 35.4 24.0 31.4 45.4 23.2 33.0 25.2 28.9 40.9 32.9 26.1 33.6 23.0 28.7

2006 69.5 30.5 31.9 21.8 44.9 55.1 34.8 24.0 32.5 45.0 22.5 33.1 25.0 28.1 37.6 32.6 29.8 32.8 22.4 30.4

2007 68.8 31.2 32.4 19.6 47.9 52.1 34.6 22.4 32.2 44.8 23.0 33.2 23.6 27.3 35.0 36.1 28.9 30.8 23.5 28.0

2008 67.8 32.2 31.5 19.9 48.7 51.3 33.6 22.1 31.3 44.7 24.0 29.9 24.0 27.8 33.1 37.6 29.3 29.5 23.2 28.5

2009 64.7 35.3 31.9 20.0 47.9 52.1 33.5 22.0 32.6 42.9 24.5 32.0 23.0 27.0 33.4 36.5 30.1 30.3 22.8 27.6

2010 63.8 36.2 32.7 20.9 48.7 51.3 34.0 22.8 32.1 41.5 26.4 32.8 23.2 28.6 34.1 38.0 27.9 31.5 24.1 27.2

2011 60.9 39.1 32.0 20.8 49.4 50.6 32.8 22.2 31.1 41.8 27.1 31.6 23.3 26.9 30.4 38.7 30.8 29.6 23.7 27.5

2012 60.5 39.5 32.2 20.1 49.0 51.0 32.4 21.9 31.2 38.2 30.6 31.4 21.6 28.3 29.8 37.5 32.6 29.4 22.4 28.3

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

7.8 4.6 11.2 3.1 3.6 7.2 7.5 25.9 29.2 16.8 22.3 20.5 15.6 16.9 52.2 30.9 39.0 37.8

7.9 5.1 11.3 3.7 4.7 7.1 7.2 21.6 31.3 16.9 24.9 20.0 18.1 20.9 48.1 28.9 32.1 38.4

7.8 4.9 11.9 4.3 4.5 6.5 7.4 22.2 30.4 16.7 21.8 19.8 18.8 17.5 46.2 30.3 34.3 39.7

8.8 5.1 13.6 4.7 3.9 8.6 7.2 21.3 26.7 16.0 20.2 22.2 20.4 15.4 51.0 31.1 30.2 38.3

8.1 5.9 13.4 4.3 5.9 7.9 6.8 22.6 25.1 14.6 21.4 21.0 17.8 21.0 44.8 28.8 32.9 36.9

8.3 5.7 12.5 5.1 4.6 8.3 6.5 22.2 26.9 15.8 18.1 18.9 22.1 16.6 45.0 29.5 31.1 39.8

7.7 7.1 14.9 4.3 4.1 8.3 7.1 21.1 25.4 15.5 20.8 23.1 21.4 15.1 45.2 31.7 31.3 39.1

7.8 6.1 15.3 4.2 5.6 7.9 6.0 23.6 23.5 16.2 18.0 22.3 20.1 19.1 41.1 29.6 33.0 35.4

7.9 6.1 15.5 4.0 4.6 9.0 5.7 23.3 23.9 15.6 17.3 21.9 19.6 15.3 44.4 30.6 32.2 36.1

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO

33.5 66.5 38.3 25.9 73.9 26.1 26.8 38.1 60.5 39.5 30.8 20.6

35.2 64.8 36.3 25.0 78.2 21.8 27.3 31.5 48.6 51.4 24.4 17.5

36.0 64.0 40.3 23.8 77.6 22.4 26.6 33.6 49.2 50.8 27.1 17.4

21.4 78.6 38.1 25.0 78.5 21.5 26.4 29.3 44.5 55.5 23.2 18.5

32.2 67.8 35.4 23.7 77.2 22.8 25.2 32.2 42.4 57.6 24.1 17.9

33.7 66.3 35.8 23.2 77.2 22.8 25.2 31.1 41.6 58.4 23.3 18.3

33.8 66.2 37.0 23.9 78.5 21.5 26.3 30.6 40.7 59.3 24.5 17.9

18.2 81.8 36.7 24.9 76.0 24.0 25.0 32.2 44.1 55.9 25.3 18.3

33.8 66.2 34.8 23.0 76.4 23.6 24.7 31.4 43.4 56.6 25.2 17.4

PERMANENTE/TEMPORARIOAREA SECTOR

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

22.6 8.6 6.7 26.2 35.8 35.3 30.5 26.2 27.2 31.1

29.2 9.5 7.1 25.8 28.3 36.1 28.6 25.1 25.0 25.9

29.1 8.5 8.4 24.3 29.7 35.8 25.9 27.1 23.7 26.9

34.2 9.2 7.8 22.8 25.9 35.3 26.1 24.1 23.3 23.9

34.7 9.4 7.6 22.7 25.6 34.3 23.2 21.3 23.0 25.4

33.4 10.2 8.5 22.2 25.7 34.2 26.6 22.5 20.7 26.0

34.4 10.9 8.4 21.9 24.4 34.4 26.9 23.5 21.8 26.5

31.4 10.7 8.8 22.6 26.4 33.5 26.0 24.1 21.9 25.6

32.6 9.4 8.7 21.8 27.6 33.4 24.8 22.7 20.7 26.2

ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA
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Cuadro 4A. Estimaciones Probit. Probabilidad de ser un trabajador a 

tiempo parcial  

 

 
  

Covariables Total Involuntario Voluntario Total Involuntario Voluntario Total Involuntario Voluntario

Hombre -0.163*** -0.0181*** -0.129*** -0.0563*** -0.00209*** -0.0515*** -0.0643*** -0.0336*** -0.0271***
[0.0100] [0.00374] [0.00912] [0.00264] [0.000612] [0.00251] [0.00312] [0.00228] [0.00207]

Edad -0.0159*** 0.000532 -0.0164*** -0.0123*** -6.87e-05 -0.0120*** -0.00691*** -0.00181*** -0.00423***
[0.00212] [0.000740] [0.00190] [0.000542] [0.000116] [0.000512] [0.000536] [0.000395] [0.000335]

Edad2 0.000204*** -9.93e-06 0.000210*** 0.000154*** 1.90e-08 0.000151*** 8.10e-05*** 1.61e-05*** 5.38e-05***
[2.44e-05] [8.92e-06] [2.18e-05] [6.52e-06] [1.41e-06] [6.14e-06] [6.28e-06] [4.69e-06] [3.86e-06]

Asalariado informal 0.163*** 0.0260*** 0.121*** 0.195*** 0.0269*** 0.155*** 0.148*** 0.0865*** 0.0505***
[0.0144] [0.00538] [0.0134] [0.00424] [0.00153] [0.00403] [0.00466] [0.00362] [0.00308]

Jefe de hogar -0.0547*** 0.00506 -0.0594*** -0.0130*** 0.00163*** -0.0162*** -0.00521* 0.00191 -0.00754***
[0.00948] [0.00324] [0.00851] [0.00262] [0.000589] [0.00249] [0.00277] [0.00200] [0.00179]

Menos que primaria completa 0.0331 0.0132 0.00473 0.0265*** 0.00389*** 0.0190*** 0.000947 0.00184 -0.000683
[0.0284] [0.0104] [0.0258] [0.00490] [0.00118] [0.00464] [0.00502] [0.00358] [0.00326]

Secundaria incompleta 0.0275 0.00319 0.0221 0.0697*** 0.00393** 0.0626*** -0.00198 0.000729 -0.00254
[0.0177] [0.00570] [0.0165] [0.00669] [0.00153] [0.00641] [0.00491] [0.00353] [0.00317]

Secundaria completa 0.0129 -0.00386 0.0165 0.0162*** 4.69e-05 0.0152*** -0.00707 -0.00475 -0.00244
[0.0153] [0.00487] [0.0142] [0.00434] [0.000966] [0.00414] [0.00433] [0.00305] [0.00286]

Terciaria incompleta 0.109*** 0.00328 0.103*** 0.136*** 0.00434*** 0.126*** 0.0422*** 0.0127*** 0.0257***
[0.0201] [0.00619] [0.0191] [0.00727] [0.00161] [0.00702] [0.00551] [0.00377] [0.00389]

Terciaria completa 0.104*** 0.00997 0.0890*** 0.127*** 0.0107*** 0.111*** 0.105*** 0.0412*** 0.0586***
[0.0174] [0.00616] [0.0162] [0.00616] [0.00181] [0.00588] [0.0202] [0.0142] [0.0151]

Dedicación parcial 0.120*** 0.0453*** 0.0329** 0.127*** 0.00495*** 0.101*** 0.0662*** 0.0498*** 0.0104***
[0.0168] [0.00759] [0.0141] [0.00781] [0.00134] [0.00720] [0.00349] [0.00270] [0.00209]

Industria 0.0112 0.00386 -0.00454 -0.00239 0.000671 -0.00554 0.0149* 0.00415 0.00990*
[0.0224] [0.00713] [0.0209] [0.00619] [0.00165] [0.00582] [0.00787] [0.00556] [0.00567]

Comercio 0.0501** -9.29e-05 0.0502** -0.0289*** 0.00146 -0.0304*** 0.0692*** 0.0375*** 0.0298***
[0.0209] [0.00596] [0.0204] [0.00560] [0.00156] [0.00525] [0.00747] [0.00556] [0.00537]

Transporte -0.0135 0.00122 -0.0231 0.00999 0.00434* 0.00330 0.0563*** 0.0289*** 0.0265***
[0.0253] [0.00799] [0.0234] [0.00739] [0.00240] [0.00688] [0.00949] [0.00709] [0.00686]

Sector financiero 0.175*** 0.0144 0.153*** 0.0671*** 0.00617*** 0.0571*** 0.0435*** 0.0233*** 0.0191***
[0.0275] [0.00941] [0.0274] [0.00710] [0.00207] [0.00674] [0.00911] [0.00687] [0.00634]

Servicios personales 0.435*** 0.0505*** 0.381*** 0.166*** 0.0302*** 0.131*** 0.100*** 0.0624*** 0.0371***
[0.0283] [0.0157] [0.0313] [0.00978] [0.00490] [0.00920] [0.0108] [0.00874] [0.00743]

Servicio doméstico 0.145*** 0.0231*** 0.107*** 0.207*** 0.104*** 0.0896***
[0.0102] [0.00411] [0.00948] [0.0134] [0.0105] [0.0104]

Sector público 0.494*** 0.0393*** 0.433*** 0.205*** 0.0194*** 0.178*** 0.0560*** 0.0366*** 0.0189***
[0.0212] [0.00945] [0.0226] [0.00932] [0.00354] [0.00897] [0.00821] [0.00644] [0.00553]

Otros sectores 0.140*** 0.0175** 0.112*** 0.0617*** 0.0139*** 0.0449*** 0.0288*** 0.0119*** 0.0164***
[0.0252] [0.00881] [0.0247] [0.00859] [0.00335] [0.00799] [0.00646] [0.00459] [0.00473]

Urbano 0.0168*** 0.00856*** 0.00664***
[0.00331] [0.00234] [0.00221]

Entrenamiento

Región SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Observaciones 11,987 11,987 11,987 105,869 105,869 105,869 59,069 59,069 59,069

Standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

ChileArgentina Brasil
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Table 4A (cont.) 
 

  
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

  

Covariables Total Involuntario Voluntario Total Involuntario Voluntario

Hombre -0.0503*** -0.00919*** -0.0329*** -0.0734*** -0.00664 -0.0605***
[0.00584] [0.00319] [0.00405] [0.0101] [0.00491] [0.00862]

Edad -0.00427*** 0.000978** -0.00404*** -0.00353* 0.00242** -0.00584***
[0.000679] [0.000419] [0.000431] [0.00213] [0.00112] [0.00178]

Edad2 5.76e-05*** -1.35e-05*** 5.40e-05*** 4.82e-05* -2.77e-05** 7.40e-05***
[7.82e-06] [4.97e-06] [4.97e-06] [2.49e-05] [1.32e-05] [2.07e-05]

Asalariado informal 0.0967*** 0.0522*** 0.0341*** 0.0941*** 0.0313*** 0.0582***
[0.00623] [0.00466] [0.00391] [0.0136] [0.00764] [0.0116]

Jefe de hogar -0.0211*** -0.00160 -0.0168*** -0.0169 0.00133 -0.0173*
[0.00471] [0.00271] [0.00308] [0.0107] [0.00531] [0.00899]

Menos que primaria completa 0.0151** 0.00321 0.0113*** 0.0208 -0.0206* 0.0637
[0.00592] [0.00314] [0.00421] [0.0394] [0.0121] [0.0427]

Secundaria incompleta 0.00288 -0.00326 0.00703 0.0358 -0.0153 0.0686*
[0.00655] [0.00335] [0.00478] [0.0357] [0.0120] [0.0382]

Secundaria completa -0.00510 0.00107 -0.00475 0.0651** -0.00273 0.0799**
[0.00578] [0.00342] [0.00369] [0.0309] [0.0127] [0.0315]

Terciaria incompleta 0.0389*** 0.0106* 0.0226*** 0.183*** 0.0265 0.172***
[0.0102] [0.00588] [0.00694] [0.0379] [0.0178] [0.0400]

Terciaria completa -0.00240 0.00303 -0.00414 0.182*** 0.0287** 0.156***
[0.00952] [0.00635] [0.00573] [0.0276] [0.0132] [0.0266]

Dedicación parcial 0.0416*** 0.0306*** 0.00833** -0.103*** -0.0153*** -0.0800***
[0.00508] [0.00333] [0.00326] [0.0117] [0.00579] [0.0102]

Industria 0.0254** 0.0142** 0.0143 -0.0346 -0.00928 -0.0186
[0.0117] [0.00713] [0.00917] [0.0259] [0.0121] [0.0244]

Comercio 0.0588*** 0.0108* 0.0522*** -0.0361 -0.0163 -0.00845
[0.0123] [0.00596] [0.0120] [0.0247] [0.0103] [0.0242]

Transporte 0.0508*** 0.0212** 0.0294** 0.0385 -0.0240** 0.0788**
[0.0163] [0.00950] [0.0137] [0.0358] [0.0109] [0.0378]

Sector financiero 0.0365** 0.00536 0.0359** 0.000573 -0.00840 0.0193
[0.0165] [0.00879] [0.0147] [0.0272] [0.0116] [0.0268]

Servicios personales 0.124*** 0.0421*** 0.0812*** 0.308*** 0.0647*** 0.259***
[0.0239] [0.0148] [0.0210] [0.0396] [0.0240] [0.0427]

Servicio doméstico 0.111*** 0.0236** 0.0908***
[0.0204] [0.0100] [0.0201]

Sector público -0.0221** -0.00386 -0.00990 0.210*** 0.0380*** 0.177***
[0.0102] [0.00694] [0.00695] [0.0260] [0.0130] [0.0254]

Otros sectores 0.0856*** 0.0279*** 0.0531*** 0.0402 -0.00481 0.0584**
[0.0102] [0.00546] [0.00911] [0.0290] [0.0119] [0.0296]

Urbano -0.00818* -0.00651** 0.000678 -0.00688 0.000477 -0.00687
[0.00459] [0.00269] [0.00293] [0.0104] [0.00495] [0.00882]

Entrenamiento -0.0297*** -0.0111** -0.0144***
[0.00662] [0.00456] [0.00393]

Región SI SI SI SI SI SI

Observaciones 16,438 16,438 16,438 9,549 9,549 9,549

Standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ecuador Perú
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Cuadro 5A. Evolución del subempleo involuntario 

 

Argentina. 2003-2013 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 73.6 26.4 26.9 7.7 58.8 41.2 22.9 11.6 22.8 47.4 29.8 21.9 14.8 16.0 54.2 29.6 16.3 19.8 13.6 13.7

2004 81.4 18.6 25.4 4.8 59.2 40.8 20.1 9.9 21.8 48.6 29.6 17.6 13.1 13.9 58.8 29.4 11.8 18.5 11.3 9.2

2005 80.6 19.4 21.9 4.0 61.5 38.5 16.8 7.9 22.0 48.1 29.9 15.0 10.8 11.6 56.1 30.9 13.0 14.9 9.9 8.1

2006 78.3 21.7 20.3 4.1 64.2 35.8 16.0 6.9 22.0 49.9 28.1 13.9 10.2 10.4 56.9 28.8 14.3 14.4 8.4 8.0

2007 75.3 24.7 17.7 3.7 67.3 32.7 14.3 5.3 20.7 50.4 28.9 10.6 8.9 9.0 56.1 28.3 15.6 12.3 6.8 7.4

2008 76.5 23.5 18.7 3.5 60.5 39.5 13.1 6.5 24.6 49.7 25.8 13.3 8.8 8.0 50.7 34.3 14.9 11.8 8.2 6.8

2009 74.2 25.8 21.7 4.3 64.4 35.6 15.4 6.8 23.1 53.3 23.7 15.5 10.6 8.2 50.6 34.7 14.6 13.5 9.3 7.6

2010 74.9 25.1 18.4 3.1 66.1 33.9 12.7 4.9 23.0 49.8 27.2 12.0 7.6 7.3 48.8 37.3 13.9 10.5 7.6 5.3

2011 70.3 29.7 16.9 3.7 67.0 33.0 12.8 4.8 21.0 51.5 27.4 11.5 7.9 7.3 47.6 32.6 19.8 10.5 6.7 7.3

2012 70.3 29.7 17.9 4.0 66.5 33.5 13.7 5.2 20.6 52.6 26.8 12.1 8.5 7.8 48.7 32.5 18.8 11.9 7.0 7.3

2013 71.4 28.6 16.8 3.4 66.6 33.4 12.2 4.7 21.1 51.4 27.5 11.1 7.5 7.2 50.8 34.6 14.6 11.0 6.7 5.3

CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA

FORMALITY/INFORMALITY GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

7.8 8.4 16.3 4.8 5.3 9.8 25.7 16.5 5.5 9.2 23.6 13.4 9.7 9.2 23.9 40.5 14.4 12.7

8.6 9.8 17.4 4.3 5.6 6.7 31.1 10.9 5.6 7.9 22.4 12.3 7.6 8.6 15.3 42.2 8.9 11.0

9.0 7.0 15.2 4.6 5.5 7.9 32.0 10.3 8.4 7.0 11.6 9.7 7.3 7.2 13.7 35.9 6.9 12.7

7.7 6.6 14.3 3.3 4.3 8.2 36.6 12.6 6.5 5.7 9.1 8.0 5.0 5.2 13.9 36.8 7.8 10.4

8.3 6.6 16.8 3.4 6.3 5.9 33.5 13.7 5.6 5.0 8.5 8.0 4.3 5.7 8.4 29.6 7.4 7.1

12.1 8.2 15.6 4.8 8.7 7.5 25.7 11.3 6.1 7.5 10.3 7.5 6.1 8.5 10.1 24.8 5.8 8.6

7.6 6.4 16.3 3.2 5.6 9.4 32.9 11.0 7.7 5.7 10.5 9.1 4.8 6.1 14.3 35.6 6.1 11.1

6.4 6.7 17.2 3.5 8.4 7.6 31.6 12.9 5.7 3.6 8.6 7.2 4.0 7.1 9.7 28.0 5.7 6.6

7.8 7.8 14.9 1.9 5.4 7.9 32.3 15.9 6.2 4.4 9.1 6.6 2.0 4.5 11.1 27.4 6.8 7.5

6.7 6.9 11.4 5.0 6.5 9.4 30.8 16.8 6.4 4.2 9.1 5.7 5.7 5.9 13.5 28.6 7.4 7.1

5.7 7.4 13.5 2.1 4.1 8.4 36.7 13.2 9.0 3.2 9.0 6.3 2.2 3.5 10.2 29.5 5.4 7.8

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENT TEMPORARIO PERMANENT TEMPORARIO <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

81.4 18.6 16.8 14.9 59.9 40.1 9.4 30.8 48.6 4.8 7.3 19.3 20.0 33.1 16.4 18.9 11.9 8.5

88.5 11.5 15.5 8.5 56.6 43.4 6.8 27.2 53.7 6.6 8.3 17.9 13.6 32.2 16.6 15.1 9.0 5.5

88.7 11.3 12.9 7.0 57.7 42.3 5.5 23.6 53.0 6.4 7.4 18.4 14.8 28.5 13.4 12.3 7.4 4.8

86.3 13.7 11.6 7.8 62.3 37.7 5.3 19.1 52.9 6.2 5.3 22.3 13.4 26.5 11.7 8.6 8.3 4.0

85.1 14.9 9.7 7.1 66.0 34.0 4.7 16.5 48.9 7.0 9.6 20.7 13.7 21.5 12.7 11.9 6.2 3.5

87.1 12.9 10.0 6.4 63.5 36.5 5.1 21.9 46.2 7.2 8.6 24.6 13.4 22.7 14.4 11.8 6.9 3.5

87.6 12.4 11.6 6.6 66.1 33.9 5.6 21.7 48.6 7.5 6.7 23.1 14.0 28.6 19.5 12.6 7.4 3.8

87.2 12.8 9.0 5.3 64.0 36.0 4.2 21.4 48.0 6.8 6.3 24.7 14.1 23.2 12.5 9.1 6.2 2.9

83.0 17.0 8.7 6.7 66.2 33.8 4.4 18.5 47.4 6.8 6.2 21.9 17.7 22.1 13.8 9.3 5.8 3.5

82.7 17.3 9.4 7.0 65.3 34.7 4.7 22.4 43.5 5.2 9.6 25.3 16.5 23.4 12.1 14.4 7.1 3.4

85.6 14.4 8.6 5.5 64.6 35.4 3.8 18.6 50.6 6.3 5.9 22.1 15.1 23.1 12.4 9.6 5.6 2.9

CONTRIBUCIÓN  INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD
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Brasil. 2003-2011 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBREMUJERHOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2003 75.9 24.1 7.8 1.1 69.5 30.5 4.8 1.7 26.5 52.8 20.7 3.6 3.0 2.9 59.0 29.4 11.7 3.9 2.4 2.7

2004 77.2 22.8 7.5 1.0 70.1 29.9 4.7 1.7 26.4 53.2 20.4 3.6 3.0 2.7 60.9 27.4 11.7 4.0 2.1 2.5

2005 75.8 24.2 6.6 0.9 67.9 32.1 3.9 1.6 26.9 51.3 21.7 3.2 2.5 2.4 57.6 30.6 11.8 3.4 2.0 2.2

2006 74.5 25.5 7.8 1.1 68.4 31.6 4.5 1.8 27.3 51.7 21.1 3.8 2.9 2.7 57.4 30.6 12.0 4.1 2.2 2.5

2007 74.8 25.2 6.4 0.8 70.1 29.9 3.5 1.3 25.7 51.8 22.5 2.9 2.2 2.1 55.2 30.9 13.9 3.1 1.6 2.1

2008 74.0 26.0 6.5 0.8 70.7 29.3 3.4 1.3 24.4 51.7 23.9 2.7 2.2 2.2 50.4 33.4 16.2 2.9 1.7 2.2

2009 70.9 29.1 6.2 0.9 69.4 30.6 3.3 1.3 23.9 50.8 25.3 2.7 2.1 2.2 51.2 34.0 14.8 3.0 1.7 1.9

2010 68.2 31.8 6.0 0.8 68.1 31.9 2.9 1.2 23.8 52.2 24.0 2.5 2.0 1.8 45.5 36.1 18.4 2.6 1.6 2.0

2011 65.6 34.4 4.7 0.7 69.0 31.0 2.2 0.9 20.1 53.3 26.6 1.6 1.5 1.5 43.0 33.3 23.7 1.9 1.1 1.9

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

5.9 3.9 11.5 3.5 8.0 10.2 35.9 14.2 6.9 1.0 2.6 1.8 1.6 1.7 4.4 10.9 3.6 3.5

5.6 4.0 12.8 2.9 7.9 9.0 36.4 13.5 7.9 1.0 2.6 2.0 1.3 1.6 4.1 10.0 3.3 3.8

6.3 4.9 12.8 2.7 8.9 10.1 34.3 12.6 7.4 0.9 2.7 1.7 1.1 1.6 4.1 8.3 2.7 3.4

6.7 3.8 11.9 3.1 9.5 10.3 36.7 10.7 7.4 1.2 2.4 1.8 1.5 1.9 4.8 10.2 2.8 3.8

5.7 3.2 12.0 2.8 8.4 11.6 37.1 12.3 7.0 0.8 1.6 1.4 0.9 1.2 3.8 8.0 2.4 2.9

5.8 3.7 12.7 3.0 9.3 11.8 33.9 12.1 7.6 0.8 1.7 1.4 1.0 1.3 3.7 7.8 2.3 3.1

6.6 3.5 12.3 3.3 8.9 10.4 35.3 13.2 6.6 0.9 1.5 1.4 1.0 1.2 3.3 7.7 2.4 2.7

6.0 3.2 11.4 4.8 8.9 12.9 31.6 13.0 8.1 0.7 1.3 1.2 1.3 1.1 3.7 6.8 2.1 3.0

4.9 2.8 10.4 3.4 10.3 14.6 30.2 16.6 6.8 0.5 0.8 0.8 0.7 0.9 3.1 5.2 2.1 1.9

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

85.0 15.0 3.1 3.3 86.2 13.8 2.8 10.1 24.3 11.7 13.3 32.6 18.2 6.8 4.8 3.8 2.5 1.9

84.8 15.2 3.0 3.2 87.2 12.8 2.8 9.4 21.5 12.9 13.7 34.0 18.0 6.2 4.9 3.9 2.6 1.8

86.0 14.0 2.7 2.6 86.8 13.2 2.4 9.0 21.3 12.6 14.0 33.3 18.7 6.0 4.3 3.2 2.2 1.6

87.8 12.2 3.1 2.7 86.3 13.7 2.8 9.1 21.4 12.0 14.0 32.7 19.9 6.6 4.8 3.8 2.5 2.0

86.5 13.5 2.3 2.3 87.4 12.6 2.1 7.0 20.1 12.6 14.7 33.8 18.9 5.0 3.8 3.1 1.9 1.4

86.8 13.2 2.3 2.1 88.4 11.6 2.1 6.9 19.8 12.0 13.9 34.3 19.9 4.4 3.2 2.8 1.9 1.5

85.4 14.6 2.2 2.3 88.0 12.0 2.0 7.6 21.2 10.7 17.2 34.7 16.2 5.1 3.3 3.5 1.9 1.2

85.6 14.4 2.0 2.0 87.3 12.7 1.8 7.4 18.3 13.8 14.7 34.9 18.3 3.9 3.5 2.6 1.8 1.2

82.2 17.8 1.4 2.0 86.2 13.8 1.4 6.4 16.1 11.8 16.2 36.2 19.7 2.8 2.3 2.1 1.3 1.0

SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA INCIDENCIACONTRIBUCIÓN
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Chile. 2000-2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2009 58.6 41.4 14.3 2.9 62.3 37.7 8.6 3.5 22.6 47.3 30.1 8.6 5.2 4.8 41.8 41.0 17.3 6.8 5.0 4.6

2011 49.7 50.3 19.0 4.1 63.0 37.0 10.4 4.2 21.2 47.3 31.5 9.7 6.5 5.9 36.1 61.4 2.4 7.2 6.4 13.0

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

4.3 4.7 20.1 5.3 5.3 10.8 20.9 11.2 17.4 2.4 3.1 6.3 3.9 3.4 7.7 16.2 5.2 4.7

4.1 4.5 25.5 4.4 5.6 10.7 21.2 11.3 12.7 2.7 3.2 8.2 3.9 4.0 9.1 19.8 6.9 5.3

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

NO TRAINING TRAINING NO TRAINING TRAINING RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO

92.8 7.2 6.0 2.7 8.2 91.8 4.2 5.7 87.0 13.0 5.7 4.7 46.1 53.9 3.3 12.6

10.2 89.8 6.3 6.8 87.2 12.8 6.8 6.6 51.7 48.3 4.6 13.5

TRAINING AREA SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUTION INCIDENCE CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

47.5 34.3 18.2 8.8 5.6 2.8

43.4 35.0 21.6 10.0 7.0 4.0

ANTIGUEDAD

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN
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Ecuador. 2004-2012 

 

 
 

 
 

 
 

 

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2004 91.3 8.7 17.3 3.3 32.3 67.7 12.3 12.9 34.1 44.4 21.5 16.0 11.5 11.4 69.5 23.5 7.0 15.4 9.6 7.4

2005 88.4 11.6 14.8 4.0 40.3 59.7 13.2 10.3 30.8 44.7 24.5 12.9 10.4 11.3 66.8 24.3 8.9 13.3 8.7 8.5

2006 90.2 9.8 14.9 3.3 34.6 65.4 11.6 10.8 33.5 42.5 24.0 13.6 9.7 10.8 66.3 26.2 7.5 13.1 8.9 7.4

2007 91.8 8.2 13.7 2.4 36.2 63.8 10.7 9.5 27.1 43.7 29.2 10.8 8.8 11.1 68.9 23.7 7.4 12.1 7.5 6.1

2008 93.2 6.8 11.3 1.5 38.1 61.9 8.8 7.3 28.0 43.0 29.0 9.0 6.9 8.3 70.4 23.4 6.2 10.0 5.5 4.1

2009 90.8 9.2 11.6 1.8 37.4 62.6 8.4 7.3 30.6 40.5 28.9 9.5 6.6 7.9 66.7 26.2 7.1 9.7 5.8 4.3

2010 92.1 7.9 13.4 1.4 31.8 68.2 7.3 8.3 25.6 44.7 29.7 8.9 7.4 8.2 68.7 26.7 4.6 10.8 5.9 2.8

2011 91.1 8.9 12.2 1.0 27.3 72.7 5.0 6.9 27.2 46.7 26.1 8.2 5.9 5.4 69.7 27.0 3.3 9.3 4.4 1.5

2012 92.6 7.4 10.7 0.7 30.6 69.4 4.6 5.6 28.1 45.5 26.4 7.5 4.8 4.5 66.0 29.7 4.3 7.7 3.9 1.5

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

6.7 6.5 14.2 4.4 2.9 7.9 6.5 7.8 43.1 6.5 10.0 11.0 10.5 6.4 17.4 13.6 7.0 21.6

6.1 5.8 13.3 4.3 1.7 9.7 12.5 8.1 38.4 5.7 8.1 9.0 8.4 3.2 18.9 18.1 7.2 17.4

7.3 6.2 13.8 3.9 3.7 9.6 7.3 7.0 41.2 6.4 7.2 9.0 7.5 7.3 19.9 12.9 6.0 18.4

6.6 6.5 13.0 5.1 3.3 8.8 8.9 5.9 41.9 5.5 6.8 7.8 8.6 5.5 16.7 14.3 4.5 16.1

8.3 6.5 12.3 4.7 2.8 9.7 10.7 3.5 41.6 5.2 5.3 5.9 7.0 3.6 14.1 13.6 2.0 12.6

6.1 6.9 14.1 5.2 4.7 7.1 8.3 4.9 42.7 3.9 5.3 6.4 7.0 5.4 11.1 10.2 2.8 13.6

4.8 9.1 15.0 5.7 2.8 6.4 7.9 4.2 44.1 3.1 7.8 7.0 8.2 3.3 11.0 12.1 2.1 14.9

4.8 8.5 16.2 3.6 3.3 4.7 5.2 1.4 52.4 2.5 6.3 5.9 4.2 2.8 5.7 7.4 0.5 13.3

8.8 8.2 13.0 4.3 1.9 5.3 6.3 1.8 50.4 4.0 4.7 4.1 4.0 1.2 5.2 7.4 0.6 11.1

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

SECTOR DE ACTIVIDAD

NO SI NO SI RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC

94.8 5.2 14.4 4.0 39.5 60.5 19.1 10.4 92.3 7.7 13.8 6.3

92.7 7.3 12.3 5.4 34.5 65.5 14.9 10.0 91.7 8.3 12.0 6.7

92.2 7.8 12.1 5.4 38.0 62.0 15.7 9.4 92.9 7.1 11.9 5.8

93.5 6.5 11.5 3.3 43.9 56.1 15.6 7.7 93.9 6.1 10.8 4.3

94.0 6.0 9.0 2.5 42.9 57.1 12.0 6.2 96.1 3.9 8.8 2.1

95.2 4.8 9.1 1.9 41.7 58.3 12.2 6.1 94.7 5.3 8.6 2.7

94.8 5.2 9.6 1.9 41.1 58.9 12.3 6.4 95.7 4.3 9.2 2.0

96.1 3.9 8.0 1.0 42.5 57.5 10.2 4.9 98.5 1.5 7.5 0.5

96.6 3.4 6.9 0.7 53.1 46.9 10.3 3.4 98.1 1.9 6.2 0.6

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

ENTRENAMIENTO AREA SECTOR

PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO <1año 1-5 años >5 años <1año 1-5 años >5 años

39.0 61.0 8.1 19.9 31.9 25.3 42.8 14.2 11.3 12.6

49.8 50.2 8.6 16.2 30.8 28.6 40.6 12.7 11.1 10.5

43.6 56.4 7.9 16.0 31.8 25.8 42.4 12.6 9.9 10.9

14.8 85.2 3.6 14.3 31.2 24.9 43.9 11.1 8.7 9.9

12.2 87.8 2.4 11.2 28.8 28.3 43.0 8.5 7.6 7.5

11.6 88.4 2.2 11.3 32.1 27.2 40.7 8.9 6.9 7.4

10.7 89.3 2.1 12.2 31.1 26.4 42.5 8.9 7.2 7.9

6.4 93.6 0.9 10.6 34.0 23.7 42.3 7.8 5.1 6.1

6.3 93.7 0.7 9.0 30.8 23.2 46.0 6.2 4.1 5.4

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN

PERMANENTE/TEMPORARIO ANTIGUEDAD
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Perú. 2004-2012 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45 < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

2004 76.1 23.9 14.6 9.2 42.8 57.2 15.4 11.3 30.9 47.9 21.1 14.1 12.2 12.4 38.3 35.2 26.5 14.1 11.6 12.6

2005 74.6 25.4 14.2 8.6 42.4 57.6 14.4 11.0 31.0 46.9 22.1 14.1 11.3 11.9 40.1 35.3 24.5 14.3 10.7 11.7

2006 70.0 30.0 14.2 9.5 44.6 55.4 15.3 10.7 31.1 47.0 21.9 14.0 11.6 12.1 40.0 33.0 27.0 15.4 10.0 12.2

2007 69.3 30.7 15.4 9.1 46.4 53.6 15.8 10.9 29.7 46.2 24.1 14.4 11.5 13.5 35.3 39.0 25.7 14.6 12.0 11.7

2008 67.9 32.1 13.0 8.2 46.6 53.4 13.3 9.5 26.9 48.5 24.6 10.6 10.8 11.8 33.3 38.3 28.4 12.3 9.8 11.4

2009 65.4 34.6 12.6 7.6 45.6 54.4 12.4 9.0 29.9 46.8 23.3 11.4 9.8 10.0 33.1 38.8 28.1 11.7 9.5 10.0

2010 65.1 34.9 12.6 7.6 45.9 54.1 12.2 9.1 29.9 43.6 26.5 11.6 9.3 10.9 33.0 42.6 24.4 11.6 10.2 9.0

2011 62.2 37.8 11.4 7.0 46.4 53.6 10.7 8.2 28.9 44.3 26.7 10.3 8.6 9.3 31.2 39.3 29.5 10.6 8.4 9.2

2012 60.2 39.8 9.0 5.6 42.7 57.3 7.9 6.9 27.3 42.3 30.4 7.6 6.7 7.8 32.6 35.8 31.6 9.0 6.0 7.7

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

FORMALIDAD/INFORMALIDAD GÉNERO EDAD EDUCACIÓN

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros Manuf Construc Com. Transport Serv.Financ. Serv.Per. Serv.Domés. Sec. Púb. Otros

9.0 5.9 11.8 3.7 4.1 7.2 7.8 20.8 29.8 8.5 12.4 9.5 8.2 8.4 22.8 14.2 13.8 17.0

9.5 7.2 11.8 3.6 4.6 5.3 7.1 18.3 32.6 8.8 15.4 9.0 7.7 8.7 15.5 12.4 11.8 17.4

8.9 4.7 11.6 4.9 4.4 6.6 8.6 19.0 31.5 8.4 9.3 8.5 9.4 7.5 20.5 15.6 13.0 18.1

9.5 6.2 13.7 5.0 3.4 7.8 8.5 18.7 27.2 8.1 11.6 10.6 10.3 6.2 21.8 17.2 12.4 18.4

8.9 7.3 12.6 4.5 5.8 8.3 8.2 20.3 24.2 6.7 10.9 8.1 7.7 8.5 19.4 14.3 12.2 14.7

9.1 6.8 12.3 5.7 3.8 7.9 6.9 19.8 27.6 6.8 8.4 7.3 9.7 5.4 16.7 12.3 10.8 15.9

8.9 8.4 14.7 4.5 5.3 7.8 6.4 17.8 26.2 6.8 9.4 8.6 8.5 7.4 16.0 10.9 10.0 15.3

9.0 8.4 13.0 5.1 5.3 7.5 6.0 20.6 25.2 6.5 8.6 6.6 8.5 6.2 13.7 10.4 10.0 13.3

9.6 8.1 14.1 3.7 4.2 8.8 4.9 20.9 25.7 5.3 6.4 5.6 5.0 3.9 12.1 7.3 8.1 10.9

SECTOR DE ACTIVIDAD

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

RURAL URBAN RURAL URBAN PRIVADO PUBLIC PRIVADO PUBLIC PERMANENTTEMPORARIOPERMANENTTEMPORARIO

30.4 69.6 15.3 11.9 78.9 21.1 12.6 13.6 55.0 45.0 10.8 9.1

34.0 66.0 15.2 11.1 81.6 18.4 12.4 11.5 45.4 54.6 8.1 6.6

33.9 66.1 16.8 10.9 80.9 19.1 12.3 12.6 46.5 53.5 9.1 6.5

19.2 80.8 16.1 12.1 81.2 18.8 12.9 12.1 43.5 56.5 9.2 7.6

30.6 69.4 13.9 10.0 79.5 20.5 10.7 12.0 41.2 58.8 8.5 6.7

34.5 65.5 14.3 9.0 79.5 20.5 10.1 10.9 41.2 58.8 7.8 6.2

33.9 66.1 14.0 9.1 81.9 18.1 10.4 9.8 38.8 61.2 7.6 6.0

17.5 82.5 12.3 8.8 79.1 20.9 9.1 9.8 41.3 58.7 7.2 5.8

34.2 65.8 9.8 6.4 78.6 21.4 7.1 7.9 38.8 61.2 5.7 4.8

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIACONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

AREA SECTOR PERMANENTE/TEMPORARIO

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

<3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años <3 meses 3-6 meses 6-1 año 1-5 años >5 años

26.6 9.3 7.7 24.3 32.1 19.2 15.3 13.9 11.7 13.0

33.9 9.4 8.1 23.5 25.0 18.2 12.3 12.4 9.9 9.9

32.8 8.5 8.9 23.7 26.1 17.8 11.5 12.6 10.2 10.5

38.1 9.5 8.1 20.4 23.9 18.6 12.8 11.7 9.8 10.4

38.2 9.7 6.6 21.3 24.2 15.6 9.9 7.6 8.9 9.9

34.9 10.3 8.2 22.7 23.9 13.9 10.5 8.4 8.3 9.4

38.5 10.0 8.1 21.8 21.7 14.6 9.4 8.5 8.3 8.9

32.8 11.5 8.5 21.5 25.7 12.2 9.8 8.1 7.3 8.7

32.6 9.7 8.5 21.9 27.3 9.3 7.2 6.2 5.8 7.2

INCIDENCIACONTRIBUCIÓN

ANTIGUEDAD
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Cuadro 6A. Características del empleo triangular en Chile. 2011 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Mecanismo de contratación

Directamente 92.9

Contratista o subcontratista 6.1

Empresa de servicios transitorios 1.1

Total 100

Mecanismo de contratación INFORMAL FORMAL INFORMAL FORMAL MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE <25 años 25-45 >45 <25 años 25-45 >45

Directamente 17.8 82.2 93.8 92.7 42.1 57.9 95.1 91.3 14.5 49.1 36.4 91.5 93.0 93.3

Contratista o subcontratista 14.0 86.0 4.8 6.3 26.8 73.2 4.0 7.5 17.1 48.3 34.6 7.0 6.0 5.8

Empresa de servicios transitorios 22.5 77.5 1.4 1.0 34.7 65.3 0.9 1.2 20.3 48.1 31.5 1.5 1.1 0.9

Mecanismo de contratación < SC SC-TI TC < SC SC-TI TC

Directamente 32.9 65.7 1.4 91.0 93.7 99.9

Contratista o subcontratista 43.4 56.6 0.0 7.8 5.2 0.1

Empresa de servicios transitorios 37.3 62.7 0.0 1.2 1.0 0.0

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

Mecanismo de contratación Manuf Construc Trade Transport Finan. Serv. Pers. Serv Domes. Serv Public sec. Otros Manuf Construc Trade Transport Finan. Serv.Pers. ServDomes. ServPublic sec. Otros

Directamente 10.3 8.7 21.2 7.6 9.3 8.1 7.7 11.6 15.5 94.9 86.2 93.8 91.9 92.6 94.8 99.5 96.1 88.6

Contratista o subcontratista 7.4 18.8 17.2 8.0 9.5 5.8 0.4 6.5 26.5 4.5 12.2 4.9 6.3 6.2 4.4 0.4 3.5 9.9

Empresa de servicios transitorios 6.1 13.6 24.3 12.8 10.6 5.6 0.7 4.3 21.9 0.7 1.6 1.3 1.8 1.2 0.8 0.1 0.4 1.5

Mecanismo de contratación RURAL URBANO RURAL URBANO PRIVADO PUBLICO PRIVADO PUBLICO FULL-TIMEPART-TIMEFULL-TIME PART-TIME

Directamente 11.0 89.0 94.2 92.7 86.2 13.8 92.3 96.7 87.9 12.1 92.8 93.7

Contratista o subcontratista 8.6 91.4 4.8 6.2 93.2 6.8 6.5 3.1 90.8 9.2 6.2 4.6

Empresa de servicios transitorios 10.1 89.9 1.0 1.1 97.4 2.6 1.2 0.2 81.7 18.3 1.0 1.7

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA

CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA CONTRIBUCIÓN INCIDENCIA
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Cuadro 7A. Ecuación de salarios. Heckman en 2 Etapas. Variable 

dependiente: Salario horario 

Argentina. 2013 

 

 
  

Covariables Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Hombre 0.0289* 0.0244* -0.217*** 0.0888*** 0.0729*** -0.326*** 0.0286* 0.0244* -0.221*** 0.0932*** 0.0735*** -0.312***

[0.0157] [0.0146] [0.0819] [0.0178] [0.0145] [0.0503] [0.0157] [0.0146] [0.0816] [0.0172] [0.0144] [0.0521]

Menos que primaria completa-0.118*** -0.0981*** -0.0284 -0.118*** -0.0477 0.0271 -0.118*** -0.0981*** -0.0287 -0.115*** -0.0503 0.0278

[0.0331] [0.0377] [0.0576] [0.0371] [0.0369] [0.0507] [0.0331] [0.0377] [0.0574] [0.0363] [0.0368] [0.0513]

Secundaria incompleta0.0393** 0.0466** -0.0376 0.0453** 0.0585*** -0.0989*** 0.0391** 0.0466** -0.0387 0.0476** 0.0594*** -0.0942***

[0.0176] [0.0199] [0.0389] [0.0190] [0.0193] [0.0343] [0.0176] [0.0199] [0.0389] [0.0187] [0.0192] [0.0348]

Secundaria completa0.141*** 0.157*** -0.0271 0.115*** 0.135*** -0.164*** 0.140*** 0.157*** -0.0281 0.118*** 0.136*** -0.159***

[0.0193] [0.0207] [0.0582] [0.0219] [0.0205] [0.0452] [0.0193] [0.0207] [0.0579] [0.0211] [0.0204] [0.0460]

Terciaria incompleta0.233*** 0.253*** -0.0246 0.154*** 0.170*** -0.237*** 0.233*** 0.253*** -0.0246 0.157*** 0.173*** -0.238***

[0.0256] [0.0269] [0.0887] [0.0294] [0.0268] [0.0657] [0.0257] [0.0269] [0.0876] [0.0283] [0.0267] [0.0670]

Terciaria completa 0.403*** 0.408*** 0.176 0.323*** 0.305*** -0.0690 0.402*** 0.408*** 0.175 0.330*** 0.311*** -0.0659

[0.0294] [0.0309] [0.109] [0.0346] [0.0316] [0.0767] [0.0295] [0.0309] [0.108] [0.0330] [0.0314] [0.0779]

Edad 0.0151*** 0.0131*** 0.0167*** 0.0214*** 0.0165*** 0.0203*** 0.0151*** 0.0131*** 0.0160*** 0.0225*** 0.0165*** 0.0222***

[0.00273] [0.00300] [0.00520] [0.00297] [0.00292] [0.00537] [0.00273] [0.00300] [0.00523] [0.00296] [0.00289] [0.00537]

Edad2 -0.000120*** -8.81e-05** -0.000124* -0.000195***-0.000127*** -0.000166** -0.000120*** -8.81e-05** -0.000116* -0.000210***-0.000129***-0.000191***

[3.25e-05] [3.51e-05] [6.50e-05] [3.51e-05] [3.39e-05] [6.63e-05] [3.25e-05] [3.51e-05] [6.55e-05] [3.49e-05] [3.36e-05] [6.63e-05]

Jefe de hogar 0.0112 0.0121 -0.183*** 0.0134 0.0134 -0.306*** 0.0109 0.0121 -0.185*** 0.0209 0.0200 -0.301***

[0.0153] [0.0161] [0.0640] [0.0173] [0.0164] [0.0445] [0.0153] [0.0161] [0.0636] [0.0167] [0.0163] [0.0451]

Informal -0.430*** -0.478*** -0.430*** -0.473***

[0.0153] [0.0156] [0.0153] [0.0155]

Part-time 0.235*** 0.250*** 0.218*** -0.455*** -0.340*** -0.635***

[0.0124] [0.0127] [0.0285] [0.0131] [0.0127] [0.0307]

Tenporario -0.0901*** -0.0724*** -0.104*** -0.140*** -0.126*** -0.127*** -0.0908*** -0.0724*** -0.107*** -0.121*** -0.117*** -0.115***

[0.0189] [0.0277] [0.0260] [0.0207] [0.0292] [0.0260] [0.0188] [0.0276] [0.0258] [0.0204] [0.0290] [0.0262]

Sub, involunt. 0.243*** 0.251*** 0.248*** -0.680*** -0.539*** -0.736***

[0.0288] [0.0352] [0.0472] [0.0323] [0.0356] [0.0524]

Sub, volunt. 0.233*** 0.250*** 0.204*** -0.409*** -0.314*** -0.593***

[0.0127] [0.0128] [0.0319] [0.0135] [0.0128] [0.0333]

Construcción 0.00598 -0.0324 0.0729* 0.0218 -0.0415* 0.0575 0.00615 -0.0324 0.0732* 0.0168 -0.0429* 0.0561

[0.0212] [0.0252] [0.0377] [0.0221] [0.0239] [0.0365] [0.0212] [0.0252] [0.0377] [0.0220] [0.0238] [0.0367]

Comercio -0.125*** -0.166*** 0.000184 -0.0866*** -0.121*** 0.0390 -0.125*** -0.166*** 0.000565 -0.0870*** -0.121*** 0.0368

[0.0162] [0.0165] [0.0370] [0.0173] [0.0159] [0.0373] [0.0162] [0.0165] [0.0370] [0.0173] [0.0159] [0.0375]

Transporte -0.0622*** -0.0334 -0.0858* 0.0532** 0.0266 0.0852* -0.0622*** -0.0334 -0.0871* 0.0532** 0.0254 0.0897**

[0.0225] [0.0247] [0.0459] [0.0221] [0.0231] [0.0437] [0.0225] [0.0247] [0.0459] [0.0221] [0.0230] [0.0437]

Sector financiero 0.0122 -0.0549** 0.206*** 0.00275 -0.0610*** 0.161*** 0.0123 -0.0549** 0.206*** 0.000246 -0.0625*** 0.162***

[0.0205] [0.0214] [0.0507] [0.0210] [0.0200] [0.0492] [0.0206] [0.0214] [0.0506] [0.0209] [0.0199] [0.0501]

Servicios personales-0.0801*** -0.143*** 0.136* -0.0846*** -0.174*** 0.178** -0.0799*** -0.143*** 0.137* -0.0885*** -0.175*** 0.175**

[0.0248] [0.0237] [0.0742] [0.0260] [0.0228] [0.0773] [0.0248] [0.0237] [0.0743] [0.0258] [0.0227] [0.0770]

Servicio doméstico 0.0129 -0.0328* 0.162*** 0.0341* -0.0527*** 0.260*** 0.0132 -0.0328* 0.165*** 0.0249 -0.0566*** 0.251***

[0.0170] [0.0172] [0.0576] [0.0179] [0.0168] [0.0608] [0.0171] [0.0172] [0.0577] [0.0179] [0.0167] [0.0606]

Sector público 0.000924 -0.00641 0.0434 0.0195 0.0242 0.0288 0.000855 -0.00641 0.0418 0.0215 0.0232 0.0346

[0.0208] [0.0226] [0.0434] [0.0217] [0.0232] [0.0417] [0.0208] [0.0226] [0.0432] [0.0217] [0.0231] [0.0419]

Otros sectores 0.0421 0.109** -0.0133 0.0818** 0.140*** 0.0120 0.0425 0.109** -0.0114 0.0709* 0.138*** 0.00343

[0.0331] [0.0488] [0.0429] [0.0372] [0.0491] [0.0430] [0.0331] [0.0488] [0.0428] [0.0366] [0.0480] [0.0432]

Región SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Constante 2.635*** 2.615*** 3.315*** 7.747*** 7.811*** 9.230*** 2.636*** 2.615*** 3.336*** 7.733*** 7.813*** 9.168***

[0.0817] [0.0901] [0.318] [0.0949] [0.0905] [0.177] [0.0818] [0.0901] [0.317] [0.0918] [0.0897] [0.185]

Observaciones 39,857 37,453 32,163 39,857 37,453 32,163 39,857 37,453 32,163 39,857 37,453 32,163

Robust standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Salario horario Salario mensual Salario horario Salario mensual
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Covariables Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Hombre 0.329*** 0.393*** 0.222*** 0.343*** 0.412*** 0.238*** 0.329*** 0.393*** 0.222*** 0.344*** 0.412*** 0.239***

[0.00406] [0.00453] [0.0102] [0.00401] [0.00445] [0.0100] [0.00406] [0.00453] [0.0102] [0.00401] [0.00445] [0.0100]

Menos que primaria completa -0.223*** -0.276*** -0.146*** -0.223*** -0.278*** -0.141*** -0.223*** -0.276*** -0.146*** -0.223*** -0.278*** -0.140***

[0.00498] [0.00494] [0.0111] [0.00498] [0.00464] [0.0113] [0.00498] [0.00494] [0.0111] [0.00496] [0.00463] [0.0113]

Secundaria incompleta 0.174*** 0.225*** 0.102*** 0.157*** 0.214*** 0.0831*** 0.174*** 0.225*** 0.103*** 0.158*** 0.214*** 0.0850***

[0.00615] [0.00622] [0.0137] [0.00625] [0.00612] [0.0139] [0.00615] [0.00622] [0.0137] [0.00622] [0.00609] [0.0139]

Secundaria completa 0.446*** 0.540*** 0.329*** 0.427*** 0.531*** 0.306*** 0.446*** 0.540*** 0.329*** 0.429*** 0.531*** 0.309***

[0.00496] [0.00537] [0.0123] [0.00493] [0.00543] [0.0128] [0.00496] [0.00537] [0.0123] [0.00492] [0.00543] [0.0127]

Terciaria incompleta 0.845*** 0.969*** 0.619*** 0.806*** 0.938*** 0.569*** 0.845*** 0.969*** 0.619*** 0.806*** 0.938*** 0.567***

[0.00720] [0.00793] [0.0176] [0.00717] [0.00777] [0.0184] [0.00720] [0.00793] [0.0176] [0.00716] [0.00776] [0.0182]

Terciaria completa 1.443*** 1.570*** 1.213*** 1.399*** 1.512*** 1.176*** 1.443*** 1.570*** 1.213*** 1.400*** 1.512*** 1.185***

[0.00741] [0.00796] [0.0216] [0.00735] [0.00777] [0.0220] [0.00741] [0.00796] [0.0216] [0.00734] [0.00776] [0.0218]

Edad 0.0181*** 0.0113*** 0.0242*** 0.0237*** 0.0154*** 0.0309*** 0.0182*** 0.0113*** 0.0242*** 0.0242*** 0.0155*** 0.0318***

[0.000840] [0.000802] [0.00171] [0.000894] [0.000795] [0.00176] [0.000840] [0.000802] [0.00171] [0.000897] [0.000794] [0.00176]

Edad2 -0.000226***-0.000169***-0.000299***-0.000292***-0.000221***-0.000374*** -0.000227***-0.000169***-0.000300***-0.000300***-0.000222***-0.000387***

[1.05e-05] [9.92e-06] [2.10e-05] [1.12e-05] [9.73e-06] [2.16e-05] [1.05e-05] [9.92e-06] [2.11e-05] [1.12e-05] [9.72e-06] [2.17e-05]

Jefe de hogar 0.303*** 0.354*** 0.302*** 0.295*** 0.357*** 0.261*** 0.303*** 0.354*** 0.302*** 0.298*** 0.357*** 0.269***

[0.00457] [0.00530] [0.0123] [0.00448] [0.00531] [0.0131] [0.00457] [0.00530] [0.0123] [0.00449] [0.00532] [0.0128]

Informal -0.200*** -0.238*** -0.199*** -0.233***

[0.00439] [0.00446] [0.00439] [0.00444]

Part-time 0.297*** 0.311*** 0.283*** -0.226*** -0.120*** -0.368***

[0.00471] [0.00512] [0.00860] [0.00495] [0.00551] [0.00889]

Tenporario -0.0895*** -0.143*** -0.0802*** -0.110*** -0.249*** -0.0676*** -0.0893*** -0.142*** -0.0802*** -0.108*** -0.244*** -0.0688***

[0.00953] [0.0194] [0.0122] [0.00962] [0.0218] [0.0122] [0.00952] [0.0194] [0.0122] [0.00956] [0.0218] [0.0122]

Sub, involunt. 0.269*** 0.304*** 0.276*** -0.473*** -0.244*** -0.563***

[0.0152] [0.0222] [0.0189] [0.0170] [0.0273] [0.0194]

Sub, volunt. 0.300*** 0.311*** 0.284*** -0.201*** -0.113*** -0.332***

[0.00479] [0.00519] [0.00890] [0.00503] [0.00555] [0.00917]

Construcción 0.0503*** 0.0607*** 0.0220 0.0535*** 0.0571*** 0.00902 0.0502*** 0.0607*** 0.0221 0.0523*** 0.0568*** 0.0101

[0.00653] [0.00671] [0.0167] [0.00649] [0.00641] [0.0170] [0.00653] [0.00671] [0.0167] [0.00646] [0.00640] [0.0169]

Comercio -0.109*** -0.106*** -0.0736*** -0.0774*** -0.0634*** -0.0661*** -0.109*** -0.106*** -0.0735*** -0.0769*** -0.0633*** -0.0644***

[0.00456] [0.00450] [0.0138] [0.00450] [0.00431] [0.0139] [0.00456] [0.00450] [0.0138] [0.00448] [0.00431] [0.0138]

Transporte 0.00727 0.00651 0.0617*** 0.0266*** 0.0233*** 0.101*** 0.00731 0.00652 0.0617*** 0.0270*** 0.0235*** 0.103***

[0.00604] [0.00620] [0.0205] [0.00598] [0.00600] [0.0209] [0.00604] [0.00620] [0.0205] [0.00596] [0.00600] [0.0208]

Sector financiero -0.0395*** -0.0605*** 0.154*** -0.0453*** -0.0712*** 0.169*** -0.0395*** -0.0605*** 0.154*** -0.0461*** -0.0712*** 0.168***

[0.00487] [0.00477] [0.0176] [0.00483] [0.00465] [0.0177] [0.00487] [0.00477] [0.0176] [0.00481] [0.00465] [0.0177]

Servicios personales -0.0397*** -0.0454*** 0.0572*** -0.0806*** -0.0816*** -0.00453 -0.0394*** -0.0454*** 0.0573*** -0.0781*** -0.0801*** -0.00154

[0.00662] [0.00663] [0.0211] [0.00663] [0.00644] [0.0217] [0.00662] [0.00663] [0.0211] [0.00659] [0.00643] [0.0216]

Servicio doméstico -0.172*** -0.170*** -0.145*** -0.212*** -0.151*** -0.212*** -0.172*** -0.170*** -0.145*** -0.205*** -0.150*** -0.205***

[0.00684] [0.00652] [0.0151] [0.00697] [0.00605] [0.0152] [0.00685] [0.00652] [0.0151] [0.00693] [0.00604] [0.0151]

Sector público 0.103*** 0.0812*** 0.143*** 0.0785*** 0.0459*** 0.0983*** 0.103*** 0.0813*** 0.143*** 0.0768*** 0.0459*** 0.0971***

[0.00668] [0.00720] [0.0180] [0.00663] [0.00698] [0.0186] [0.00668] [0.00720] [0.0180] [0.00661] [0.00697] [0.0185]

Otros sectores -0.0329*** -0.0320*** -0.0207 -0.0211*** -0.0234*** -0.0313* -0.0329*** -0.0320*** -0.0206 -0.0205*** -0.0233*** -0.0281

[0.00785] [0.00803] [0.0177] [0.00773] [0.00760] [0.0175] [0.00785] [0.00803] [0.0177] [0.00769] [0.00760] [0.0174]

Región SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Constante -0.0414** -0.0671*** -0.735*** 5.104*** 5.099*** 4.571*** -0.0421** -0.0671*** -0.736*** 5.097*** 5.099*** 4.543***

[0.0176] [0.0171] [0.0441] [0.0184] [0.0170] [0.0508] [0.0176] [0.0171] [0.0441] [0.0184] [0.0170] [0.0498]

Observaciones 223,339 201,984 142,184 223,339 201,984 142,184 223,339 201,984 142,184 223,339 201,984 142,184

Robust standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Salario horario Salario mensual Salario horario Salario mensual
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Covariables Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Hombre 0.157*** 0.135*** 0.117*** 0.109*** 0.112*** -0.0700*** 0.157*** 0.135*** 0.119*** 0.109*** 0.112*** -0.0689***

[0.00883] [0.00913] [0.0235] [0.00833] [0.00787] [0.0187] [0.00892] [0.00921] [0.0236] [0.00836] [0.00788] [0.0187]

Menos que primaria completa-0.0286*** -0.00109 -0.0457** 0.0137 0.0157* 0.0749*** -0.0285*** 2.01e-05 -0.0461** 0.0140 0.0163* 0.0753***

[0.00999] [0.0102] [0.0227] [0.00930] [0.00902] [0.0182] [0.0100] [0.0103] [0.0227] [0.00930] [0.00902] [0.0181]

Secundaria incompleta 0.0633*** 0.0535*** 0.0315 0.0306*** 0.0325*** -0.0632*** 0.0639*** 0.0534*** 0.0325 0.0311*** 0.0327*** -0.0621***

[0.00938] [0.00958] [0.0238] [0.00878] [0.00864] [0.0197] [0.00939] [0.00957] [0.0238] [0.00878] [0.00864] [0.0196]

Secundaria completa 0.183*** 0.173*** 0.0934*** 0.109*** 0.127*** -0.119*** 0.183*** 0.172*** 0.0948*** 0.109*** 0.127*** -0.118***

[0.0108] [0.0111] [0.0257] [0.0108] [0.00981] [0.0216] [0.0109] [0.0112] [0.0257] [0.0108] [0.00983] [0.0216]

Terciaria incompleta 0.690*** 0.678*** 0.493*** 0.577*** 0.612*** 0.161*** 0.689*** 0.676*** 0.493*** 0.576*** 0.611*** 0.160***

[0.0145] [0.0148] [0.0358] [0.0136] [0.0125] [0.0296] [0.0147] [0.0149] [0.0357] [0.0136] [0.0125] [0.0296]

Terciaria completa 1.430*** 1.432*** 0.897*** 1.295*** 1.340*** 0.551*** 1.429*** 1.429*** 0.898*** 1.293*** 1.339*** 0.551***

[0.0356] [0.0366] [0.110] [0.0339] [0.0340] [0.120] [0.0357] [0.0366] [0.111] [0.0339] [0.0339] [0.120]

Edad 0.0245*** 0.0245*** 0.0185*** 0.0243*** 0.0245*** 0.0144*** 0.0249*** 0.0247*** 0.0189*** 0.0246*** 0.0246*** 0.0150***

[0.00117] [0.00125] [0.00274] [0.00109] [0.00116] [0.00239] [0.00117] [0.00125] [0.00274] [0.00109] [0.00116] [0.00239]

Edad2 -0.000237***-0.000227***-0.000196***-0.000236***-0.000230***-0.000148*** -0.000242***-0.000230***-0.000201***-0.000241***-0.000232***-0.000155***

[1.40e-05] [1.51e-05] [3.14e-05] [1.31e-05] [1.40e-05] [2.77e-05] [1.40e-05] [1.50e-05] [3.14e-05] [1.30e-05] [1.40e-05] [2.77e-05]

Jefe de hogar 0.0220** -0.00402 -0.0487 -0.0570*** -0.0510*** -0.405*** 0.0232** -0.00352 -0.0471 -0.0561*** -0.0503*** -0.404***

[0.0103] [0.0103] [0.0321] [0.00974] [0.00868] [0.0237] [0.0104] [0.0104] [0.0321] [0.00977] [0.00869] [0.0236]

Informal -0.231*** -0.248*** -0.229*** -0.246***

[0.00720] [0.00654] [0.00719] [0.00654]

Part-time 0.541*** 0.576*** 0.486*** -0.434*** -0.353*** -0.499***

[0.0114] [0.0147] [0.0177] [0.00860] [0.0102] [0.0152]

Tenporario -0.162*** -0.165*** -0.141*** -0.183*** -0.169*** -0.195*** -0.159*** -0.162*** -0.140*** -0.181*** -0.167*** -0.192***

[0.00575] [0.00621] [0.0136] [0.00525] [0.00564] [0.0118] [0.00574] [0.00621] [0.0136] [0.00525] [0.00564] [0.0118]

Sub, involunt. 0.479*** 0.486*** 0.463*** -0.491*** -0.418*** -0.533***

[0.0140] [0.0191] [0.0207] [0.0110] [0.0134] [0.0181]

Sub, volunt. 0.619*** 0.677*** 0.523*** -0.361*** -0.282*** -0.447***

[0.0171] [0.0217] [0.0273] [0.0126] [0.0149] [0.0215]

Construcción 0.0835*** 0.0814*** 0.0966*** 0.0923*** 0.0840*** 0.109*** 0.0834*** 0.0812*** 0.0968*** 0.0921*** 0.0840*** 0.108***

[0.0106] [0.0111] [0.0333] [0.00963] [0.0100] [0.0277] [0.0106] [0.0111] [0.0332] [0.00961] [0.0100] [0.0277]

Comercio -0.115*** -0.112*** -0.118*** -0.0923*** -0.0905*** -0.0886*** -0.115*** -0.111*** -0.118*** -0.0920*** -0.0899*** -0.0890***

[0.00913] [0.00943] [0.0302] [0.00824] [0.00848] [0.0248] [0.00912] [0.00941] [0.0302] [0.00823] [0.00847] [0.0248]

Transporte -0.0284** -0.0322*** 0.00464 0.0244** 0.0136 0.0633** -0.0284** -0.0321*** 0.00460 0.0245** 0.0137 0.0634**

[0.0117] [0.0122] [0.0354] [0.0105] [0.0111] [0.0303] [0.0116] [0.0122] [0.0354] [0.0105] [0.0111] [0.0303]

Sector financiero 0.121*** 0.108*** 0.237*** 0.113*** 0.102*** 0.229*** 0.122*** 0.109*** 0.236*** 0.114*** 0.103*** 0.228***

[0.0126] [0.0129] [0.0456] [0.0115] [0.0118] [0.0427] [0.0125] [0.0129] [0.0456] [0.0115] [0.0118] [0.0428]

Servicios personales 0.0453*** 0.0289** 0.165*** 0.0430*** 0.0300** 0.118*** 0.0462*** 0.0303** 0.166*** 0.0439*** 0.0310*** 0.120***

[0.0124] [0.0127] [0.0464] [0.0114] [0.0117] [0.0390] [0.0124] [0.0127] [0.0465] [0.0114] [0.0117] [0.0390]

Servicio doméstico -0.205*** -0.186*** -0.216*** -0.181*** -0.126*** -0.260*** -0.205*** -0.186*** -0.217*** -0.181*** -0.126*** -0.261***

[0.0130] [0.0141] [0.0332] [0.0117] [0.0126] [0.0270] [0.0130] [0.0141] [0.0332] [0.0116] [0.0126] [0.0269]

Sector público 0.167*** 0.141*** 0.372*** 0.169*** 0.143*** 0.327*** 0.169*** 0.142*** 0.373*** 0.170*** 0.144*** 0.329***

[0.0107] [0.0111] [0.0361] [0.00981] [0.0102] [0.0317] [0.0107] [0.0111] [0.0361] [0.00979] [0.0102] [0.0318]

Otros sectores 0.0145 0.0308*** -0.0554* 0.0578*** 0.0757*** -0.0229 0.0143 0.0308*** -0.0560* 0.0575*** 0.0757*** -0.0244

[0.00924] [0.00957] [0.0301] [0.00834] [0.00865] [0.0246] [0.00922] [0.00955] [0.0301] [0.00833] [0.00864] [0.0246]

Región SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Constante 6.500*** 6.568*** 6.803*** 12.09*** 12.04*** 13.71*** 6.491*** 6.567*** 6.790*** 12.08*** 12.04*** 13.70***

[0.0419] [0.0424] [0.147] [0.0398] [0.0363] [0.0927] [0.0424] [0.0427] [0.148] [0.0399] [0.0364] [0.0926]

Observaciones 178,387 168,272 130,860 178,387 168,272 130,860 178,387 168,272 130,860 178,387 168,272 130,860

Robust standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Salario horario Salario mensualSalario horario Salario mensual
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Covariables Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Hombre 0.162*** 0.166*** 0.261*** 0.179*** 0.198*** 0.280*** 0.162*** 0.165*** 0.261*** 0.181*** 0.198*** 0.283***

[0.0147] [0.0136] [0.0236] [0.0131] [0.0128] [0.0215] [0.0147] [0.0135] [0.0236] [0.0132] [0.0128] [0.0215]

Menos que primaria completa-0.102*** -0.207*** -0.0828*** -0.0865*** -0.198*** -0.0689*** -0.102*** -0.207*** -0.0830*** -0.0870*** -0.199*** -0.0698***

[0.0152] [0.0232] [0.0166] [0.0142] [0.0214] [0.0161] [0.0152] [0.0232] [0.0166] [0.0142] [0.0214] [0.0161]

Secundaria incompleta0.0881*** 0.238*** 0.0528*** 0.0865*** 0.227*** 0.0639*** 0.0882*** 0.238*** 0.0526*** 0.0859*** 0.227*** 0.0630***

[0.0146] [0.0191] [0.0183] [0.0139] [0.0176] [0.0180] [0.0146] [0.0191] [0.0183] [0.0139] [0.0176] [0.0180]

Secundaria completa0.188*** 0.458*** 0.154*** 0.167*** 0.442*** 0.149*** 0.188*** 0.458*** 0.154*** 0.167*** 0.442*** 0.149***

[0.0166] [0.0219] [0.0184] [0.0146] [0.0205] [0.0175] [0.0166] [0.0219] [0.0184] [0.0147] [0.0205] [0.0175]

Terciaria incompleta0.371*** 0.759*** 0.237*** 0.316*** 0.714*** 0.210*** 0.371*** 0.759*** 0.236*** 0.316*** 0.714*** 0.207***

[0.0232] [0.0298] [0.0321] [0.0202] [0.0283] [0.0310] [0.0232] [0.0298] [0.0322] [0.0202] [0.0283] [0.0310]

Terciaria completa 0.630*** 1.091*** 0.459*** 0.564*** 1.040*** 0.444*** 0.630*** 1.091*** 0.459*** 0.564*** 1.040*** 0.445***

[0.0271] [0.0334] [0.0434] [0.0235] [0.0318] [0.0402] [0.0271] [0.0333] [0.0434] [0.0236] [0.0318] [0.0403]

Edad 0.0175*** 0.00717*** 0.0228*** 0.0222*** 0.0109*** 0.0280*** 0.0174*** 0.00710*** 0.0230*** 0.0226*** 0.0108*** 0.0287***

[0.00182] [0.00233] [0.00243] [0.00177] [0.00218] [0.00232] [0.00182] [0.00232] [0.00244] [0.00177] [0.00218] [0.00233]

Edad2 -0.000176*** -1.83e-05 -0.000272***-0.000238***-6.69e-05***-0.000341*** -0.000175*** -1.73e-05 -0.000274***-0.000243*** -6.63e-05** -0.000351***

[2.18e-05] [2.75e-05] [2.93e-05] [2.11e-05] [2.59e-05] [2.77e-05] [2.19e-05] [2.74e-05] [2.95e-05] [2.12e-05] [2.59e-05] [2.79e-05]

Jefe de hogar 0.0744*** 0.255*** 0.108*** 0.0805*** 0.281*** 0.123*** 0.0743*** 0.255*** 0.109*** 0.0807*** 0.281*** 0.124***

[0.0172] [0.0195] [0.0216] [0.0149] [0.0190] [0.0188] [0.0172] [0.0195] [0.0216] [0.0150] [0.0190] [0.0188]

Informal -0.271*** -0.281*** -0.271*** -0.280***

[0.0103] [0.00963] [0.0103] [0.00962]

Part-time 0.221*** 0.272*** 0.227*** -0.553*** -0.421*** -0.558***

[0.0168] [0.0415] [0.0180] [0.0164] [0.0363] [0.0178]

Tenporario -0.138*** -0.101*** -0.168*** -0.142*** -0.102*** -0.179*** -0.138*** -0.102*** -0.167*** -0.141*** -0.102*** -0.176***

[0.00985] [0.0109] [0.0190] [0.00922] [0.0100] [0.0178] [0.00984] [0.0108] [0.0190] [0.00921] [0.00999] [0.0177]

Sub, involunt. 0.226*** 0.353*** 0.217*** -0.581*** -0.374*** -0.597***

[0.0233] [0.0985] [0.0238] [0.0227] [0.0821] [0.0234]

Sub, volunt. 0.216*** 0.244*** 0.239*** -0.523*** -0.438*** -0.511***

[0.0231] [0.0432] [0.0260] [0.0225] [0.0390] [0.0255]

Construcción 0.223*** 0.195*** 0.161*** 0.205*** 0.199*** 0.140*** 0.223*** 0.195*** 0.160*** 0.204*** 0.199*** 0.138***

[0.0168] [0.0279] [0.0237] [0.0163] [0.0253] [0.0235] [0.0168] [0.0278] [0.0237] [0.0163] [0.0253] [0.0235]

Comercio -0.0444*** -0.0440*** -0.0595** -0.00963 -0.00823 -0.0268 -0.0442*** -0.0439*** -0.0604** -0.0108 -0.00815 -0.0303

[0.0149] [0.0169] [0.0244] [0.0142] [0.0150] [0.0239] [0.0149] [0.0168] [0.0244] [0.0142] [0.0150] [0.0239]

Transporte 0.0578*** 0.0357 0.0416 0.112*** 0.0695*** 0.115*** 0.0579*** 0.0355 0.0413 0.112*** 0.0694*** 0.114***

[0.0205] [0.0252] [0.0315] [0.0191] [0.0230] [0.0292] [0.0205] [0.0252] [0.0315] [0.0191] [0.0230] [0.0292]

Sector financiero -0.00226 -0.00401 0.0743 0.00948 0.0137 0.0744* -0.00213 -0.00401 0.0736 0.00883 0.0137 0.0717*

[0.0196] [0.0200] [0.0478] [0.0181] [0.0180] [0.0436] [0.0196] [0.0200] [0.0478] [0.0181] [0.0180] [0.0435]

Servicios personales0.00388 -0.0128 0.0479 -0.0178 -0.0274 -0.0129 0.00400 -0.0121 0.0479 -0.0185 -0.0270 -0.0130

[0.0233] [0.0235] [0.0539] [0.0226] [0.0222] [0.0519] [0.0234] [0.0234] [0.0540] [0.0226] [0.0221] [0.0517]

Servicio doméstico-0.0584** -0.143*** -0.0341 -0.0684*** -0.146*** -0.0511 -0.0580** -0.142*** -0.0351 -0.0706*** -0.145*** -0.0549*

[0.0238] [0.0286] [0.0337] [0.0225] [0.0258] [0.0326] [0.0239] [0.0285] [0.0338] [0.0226] [0.0258] [0.0326]

Sector público 0.364*** 0.337*** 0.366*** 0.321*** 0.295*** 0.327*** 0.364*** 0.337*** 0.366*** 0.321*** 0.295*** 0.325***

[0.0165] [0.0178] [0.0491] [0.0158] [0.0164] [0.0479] [0.0165] [0.0177] [0.0492] [0.0158] [0.0164] [0.0481]

Otros sectores -0.0947*** 0.0360** -0.184*** -0.113*** 0.00846 -0.197*** -0.0946*** 0.0361** -0.185*** -0.113*** 0.00849 -0.199***

[0.0145] [0.0176] [0.0223] [0.0140] [0.0156] [0.0220] [0.0145] [0.0176] [0.0223] [0.0140] [0.0155] [0.0220]

Entrenamiento 0.104*** 0.0974*** 0.135*** 0.106*** 0.100*** 0.153*** 0.104*** 0.0973*** 0.135*** 0.106*** 0.100*** 0.153***

[0.0108] [0.0107] [0.0415] [0.0102] [0.0101] [0.0377] [0.0108] [0.0107] [0.0415] [0.0102] [0.0101] [0.0377]

Región SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Constante -0.103* -0.591*** -0.453*** 5.086*** 4.567*** 4.698*** -0.102* -0.588*** -0.457*** 5.078*** 4.568*** 4.683***

[0.0599] [0.0693] [0.0721] [0.0521] [0.0645] [0.0640] [0.0597] [0.0688] [0.0721] [0.0524] [0.0643] [0.0644]

Observaciones 57,287 49,082 49,655 57,287 49,082 49,655 57,287 49,082 49,655 57,287 49,082 49,655

Robust standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Salario horario Salario mensual Salario horario Salario mensual
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Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas a hogares 

  

Covariables Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal

Hombre 0.0382* 0.0270 0.0115 0.0438** 0.0364* -0.0238 0.0385* 0.0278 0.0125 0.0452** 0.0379* -0.0236

[0.0214] [0.0245] [0.0743] [0.0185] [0.0207] [0.0372] [0.0214] [0.0245] [0.0770] [0.0184] [0.0205] [0.0372]

Menos que primaria completa 0.0787* 0.0902* 0.0876 0.120*** 0.134*** 0.160** 0.0782* 0.0889* 0.0871 0.117*** 0.131*** 0.160**

[0.0429] [0.0508] [0.0972] [0.0379] [0.0446] [0.0643] [0.0428] [0.0506] [0.0997] [0.0378] [0.0444] [0.0643]

Secundaria incompleta -0.0262 -0.0217 -0.0696 -0.0771** -0.0854** -0.0971 -0.0264 -0.0222 -0.0676 -0.0788** -0.0880** -0.0971

[0.0350] [0.0394] [0.0852] [0.0333] [0.0368] [0.0623] [0.0350] [0.0394] [0.0872] [0.0332] [0.0368] [0.0623]

Secundaria completa -0.0283 -0.0644 -0.0149 -0.132*** -0.169*** -0.184*** -0.0283 -0.0643 -0.0113 -0.133*** -0.171*** -0.184***

[0.0409] [0.0463] [0.140] [0.0370] [0.0414] [0.0636] [0.0409] [0.0463] [0.145] [0.0368] [0.0413] [0.0637]

Terciaria incompleta 0.0164 7.82e-05 -0.0797 -0.175*** -0.190*** -0.336*** 0.0167 0.000615 -0.0745 -0.175*** -0.191*** -0.336***

[0.0540] [0.0613] [0.190] [0.0474] [0.0531] [0.0791] [0.0540] [0.0612] [0.198] [0.0471] [0.0528] [0.0792]

Terciaria completa 0.198*** 0.172** 0.0297 -0.0159 -0.0480 -0.297*** 0.198*** 0.173** 0.0350 -0.0159 -0.0495 -0.297***

[0.0632] [0.0717] [0.253] [0.0548] [0.0617] [0.0908] [0.0631] [0.0716] [0.264] [0.0545] [0.0613] [0.0910]

Edad 0.0106*** -0.00107 0.0381*** 0.0158*** 0.00636* 0.0349*** 0.0107*** -0.000944 0.0378*** 0.0162*** 0.00670** 0.0350***

[0.00318] [0.00355] [0.00672] [0.00304] [0.00325] [0.00699] [0.00317] [0.00355] [0.00670] [0.00304] [0.00325] [0.00699]

Edad2 -8.58e-05** 3.85e-05 -0.000370***-0.000158*** -5.73e-05 -0.000321*** -8.66e-05** 3.70e-05 -0.000367***-0.000162*** -6.16e-05 -0.000322***

[3.82e-05] [4.22e-05] [9.03e-05] [3.70e-05] [3.89e-05] [9.25e-05] [3.81e-05] [4.22e-05] [9.06e-05] [3.70e-05] [3.89e-05] [9.25e-05]

Jefe de hogar -0.0620** -0.0754** -0.153 -0.116*** -0.128*** -0.287*** -0.0617** -0.0746** -0.149 -0.115*** -0.127*** -0.287***

[0.0276] [0.0302] [0.141] [0.0238] [0.0260] [0.0566] [0.0275] [0.0300] [0.148] [0.0237] [0.0258] [0.0567]

Informal -0.214*** -0.250*** -0.214*** -0.250***

[0.0161] [0.0148] [0.0161] [0.0148]

Part-time 0.376*** 0.376*** 0.413*** -0.332*** -0.291*** -0.396***

[0.0180] [0.0204] [0.0383] [0.0160] [0.0177] [0.0354]

Tenporario -0.0380** -0.0579*** -0.0363 -0.0640*** -0.0766*** -0.0677 -0.0380** -0.0578*** -0.0355 -0.0640*** -0.0765*** -0.0678

[0.0174] [0.0184] [0.0609] [0.0165] [0.0172] [0.0609] [0.0174] [0.0184] [0.0609] [0.0165] [0.0172] [0.0610]

Sub, involunt. 0.364*** 0.352*** 0.459*** -0.403*** -0.373*** -0.403***

[0.0317] [0.0366] [0.0639] [0.0270] [0.0296] [0.0628]

Sub, volunt. 0.380*** 0.385*** 0.393*** -0.306*** -0.262*** -0.393***

[0.0204] [0.0230] [0.0441] [0.0180] [0.0198] [0.0385]

Construcción 0.267*** 0.254*** 0.299*** 0.243*** 0.237*** 0.229*** 0.267*** 0.254*** 0.301*** 0.243*** 0.237*** 0.229***

[0.0301] [0.0336] [0.0669] [0.0277] [0.0308] [0.0622] [0.0301] [0.0337] [0.0669] [0.0278] [0.0308] [0.0622]

Comercio -0.0925*** -0.107*** -0.0584 -0.0993*** -0.106*** -0.0993* -0.0926*** -0.107*** -0.0574 -0.0997*** -0.106*** -0.0994*

[0.0243] [0.0260] [0.0609] [0.0226] [0.0243] [0.0529] [0.0243] [0.0260] [0.0610] [0.0226] [0.0243] [0.0529]

Transporte 0.0549* 0.0458 0.108 0.0725** 0.0758** 0.0782 0.0545 0.0451 0.111 0.0703** 0.0734** 0.0779

[0.0332] [0.0359] [0.0829] [0.0312] [0.0330] [0.0830] [0.0332] [0.0359] [0.0830] [0.0312] [0.0330] [0.0831]

Sector financiero 0.0280 0.0268 0.0397 0.0203 0.0278 -0.0127 0.0279 0.0264 0.0387 0.0199 0.0267 -0.0124

[0.0239] [0.0263] [0.0556] [0.0224] [0.0244] [0.0517] [0.0239] [0.0263] [0.0558] [0.0223] [0.0244] [0.0518]

Servicios personales -0.0370 0.0168 -0.156*** -0.183*** -0.143*** -0.286*** -0.0371 0.0162 -0.156*** -0.184*** -0.145*** -0.286***

[0.0307] [0.0365] [0.0591] [0.0277] [0.0321] [0.0541] [0.0307] [0.0365] [0.0592] [0.0276] [0.0321] [0.0542]

Servicio doméstico -0.0195 -0.0254 0.00506 -0.126*** -0.126*** -0.151*** -0.0197 -0.0256 0.00662 -0.127*** -0.127*** -0.151***

[0.0211] [0.0234] [0.0487] [0.0198] [0.0217] [0.0456] [0.0211] [0.0234] [0.0489] [0.0197] [0.0217] [0.0456]

Otros sectores 0.0912*** 0.111*** -0.0114 0.0635*** 0.0991*** -0.0819 0.0910*** 0.110*** -0.0125 0.0623*** 0.0970*** -0.0818

[0.0238] [0.0256] [0.0611] [0.0222] [0.0235] [0.0581] [0.0238] [0.0256] [0.0610] [0.0222] [0.0234] [0.0580]

Regiòn SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Constante 1.374*** 1.681*** 1.295** 7.000*** 7.229*** 7.593*** 1.372*** 1.677*** 1.282* 6.994*** 7.224*** 7.591***

[0.132] [0.150] [0.659] [0.111] [0.125] [0.217] [0.131] [0.150] [0.689] [0.111] [0.124] [0.217]

Observaciones 33,596 31,786 25,893 33,596 31,786 25,893 33,596 31,786 25,893 33,596 31,786 25,893

Robust standard errors in brackets

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Salario horario Salario mensual Salario horario Salario mensual
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