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Antecedentes

La instalación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior 
en Chile ha impulsado estrategias institucionales de seguimiento de trayectorias 
laborales de egresados del sistema de educación superior. Mientras la institucio-
nalidad pública informa estándares de participación laboral e ingresos del trabajo 
al primer y cuarto año de titulación (Ministerio de Educación de Chile, Mineduc, 
2018), los estudios nacionales se centran en el análisis de los retornos salariales 
de los egresados de la educación superior. La evidencia en esta línea sugiere la 
existencia de retornos positivos, pero heterogéneos según el tipo de institución 
o carrera, usando como línea de base los salarios de egresados de educación 
secundaria (Meller, 2010; Sotomayor, 2015; Urzúa, 2012). Otras fuentes de 
heterogeneidad en los retornos salariales, como las discutidas en las áreas de so-
breeducación y desajuste educacional (Hartog, 2000; Robst, 2007), han quedado 
desatendidas en los estudios nacionales en torno a las trayectorias laborales de 
egresados de educación superior. 

La literatura en el área de sobreeducación analiza el efecto de las diferencias en-
tre el nivel de escolaridad alcanzado por un trabajador y el requerido en su lugar 
de trabajo en cuanto a salarios, satisfacción laboral, niveles de rotación y produc-
tividad (Hartog, 2000). Bajo este enfoque, los trabajadores que poseen mayor 
o menor escolaridad que lo solicitado por sus puestos de trabajo se denominan 
sobre o subeducados, según corresponda. La investigación en esta área concluye 
que la variabilidad en los retornos salariales entre trabajadores con igual escola-
ridad se explica por los distintos niveles de escolaridad requeridos en los puestos 
de trabajo. El retorno salarial óptimo se observa en egresados cuya escolaridad 
se ajusta completamente a la demandada en el empleo, siendo el retorno salarial 
de aquellos sobreeducados menor al óptimo e incluso negativo en el caso de los 
trabajadores subeducados (Hartog, 2000). 

Un segundo enfoque en la línea del desajuste educacional analiza el impacto del 
desajuste entre el área de estudio y el tipo de empleo sobre los salarios de los 
egresados. Usando datos de una encuesta nacional de egresados en Estados Uni-
dos, Robst (2007) consignó que 45% de ellos reportó que su trabajo estaba par-
cial o completamente desajustado con su área de estudio. Sus resultados indican 
que la prevalencia del desajuste es mayor entre los egresados de áreas de estudio 
orientadas a la formación de competencias genéricas, comparado con egresados 
de áreas de estudio orientadas a la formación de competencias específicas. En 
contraposición, los egresados de áreas de estudio orientadas a la formación de 
competencias específicas enfrentan un mayor costo salarial asociado al desajuste 
entre tipo de empleo y área de estudio, comparado con los egresados de áreas 
de estudio orientadas a la formación de competencias genéricas. Estos resultados 
indican una relación inversa entre la probabilidad y el costo del desajuste entre 
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áreas del conocimiento orientadas a formaciones con distinto nivel de especifici-
dad en términos de las competencias ocupacionales disponibles para el trabajador. 
Por otro lado, el autor también señaló que un desajuste completo entre el tipo de 
empleo y el área de estudio implicaba un mayor costo salarial versus un desajuste 
parcial. 

Siguiendo con Robst (2007), este argumentó, además, que la mayor prevalencia 
de desajuste observada entre egresados de áreas del conocimiento orientadas a 
la formación de competencias genéricas se explicaba porque este tipo de com-
petencias, comparadas con otras más específicas, se transfieren relativamente a 
menor costo entre distintos sectores de empleo. De manera inversa, las compe-
tencias específicas son más costosas de transferir entre sectores, lo que implica 
un costo salarial mayor cuando un trabajador formado en un área específica se 
emplea fuera de su área de estudio. Asimismo, el costo salarial del desajuste entre 
empleo y área de estudio depende de la magnitud del desajuste: los trabajadores 
empleados en un área totalmente no relacionada con el área de estudio obtienen 
salarios menores si se los compara con trabajadores empleados en un área que 
se relaciona de manera parcial con el área de estudio. Al respecto, el autor señaló 
que en este caso las diferencias en los retornos salariales se explicarían por las 
distintas intensidades de uso de competencias ocupacionales entre trabajadores 
enfrentados a variados niveles de desajuste entre empleo y área de estudio. 

Es así como, usando datos de la encuesta institucional de titulados de la Univer-
sidad Tecnológica Metropolitana de Chile en el período 2014-2017, este trabajo 
estimó el efecto salarial del desajuste entre el área de estudio y el tipo de empleo, 
analizando las implicancias de dicho desajuste sobre la percepción de satisfac-
ción con el empleo. En particular, se buscó responder las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Cómo afecta el empleo fuera del área de estudio a los salarios 
y a la satisfacción laboral? ¿Qué características de las trayectorias educativas 
y laborales explican la magnitud del desajuste entre área de estudio y tipo de 
empleo?
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aÑo de 
egreso

área del conocimiento

Tecnología Adm. y Comercio CS y Humanidades Arte y Arquitectura  Total

Inserción laboral

2013 212 109 26 70 417

2014 227 71 34 38 370

2015 271 64 48 38 421

2016 273 52 38 35 398

Subtotal 
inserción 983 296 146 181 1,606

Progresión laboral

2011 108 49 18 8 183

2012 199 69 13 32 313

2013 166 44 18 51 279

2014 185 42 40 35 302

Subtotal 
progresión 658 204 89 126 1,077

Total 1,641 500 235 307 2,683

Tabla 1. 
Distribución muestral por 

año de egreso, etapa de la 
trayectoria laboral y área 

del conocimiento.

Datos

La base de datos se construyó a partir de la consolidación de cuatro versiones 
de las encuestas de inserción y progresión laboral pertenecientes al smet-utem 
(2014-2017). En cada año de aplicación se encuestaron dos cohortes de titula-
ción, a saber, a quienes recibieron su título profesional hacía un año (inserción 
laboral) y a quienes lo recibieron hacía tres años (progresión laboral. Con ello, 
la base de datos contempló cuatro años de información para cada cohorte de 
titulación, es decir, los titulados en período de inserción egresan entre 2013 y 

2016, en tanto que los titulados en el período de progresión lo hacen entre 2011 
y 2014. El crecimiento del tamaño muestral generado por la consolidación de 
cuatro versiones de la encuesta buscó mejorar la precisión de las pruebas estadís-
ticas aplicadas a los datos.

La mayor presencia de egresados del área del conocimiento de Tecnología hace 
que esta categoría haya sido utilizada como línea de base en las comparaciones 
estadísticas. Por otro lado, aunque la muestra completa se encuentra balanceada 
entre hombres y mujeres, esto no ocurrió en ciertas áreas del conocimiento. El 
porcentaje de mujeres que escogen el área Tecnología (35%) contrasta con el 
observado en el área Ciencias Sociales y Humanidades (77%). La expectativa de 
barreras de entrada a cierto tipo de empleos puede afectar la elección de carrera, 
particularmente en el caso de las mujeres (Polachek, 1978). El instrumento de 
empleabilidad utilizado en la encuesta indaga diversos aspectos de las trayecto-
rias laborales, tales como: experiencia laboral (cantidad de empleos a la fecha); 
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características del primer empleo a un año de haber egresado (pertinencia, redes 
y tiempo de búsqueda); características del empleo actual a uno y tres años de 
haber egresado (situación laboral, redes de búsqueda, pertinencia, sector económi-
co, jornada laboral, tipo de contrato, cargo u ocupación, salarios, ingresos y niveles 
de satisfacción con el empleo); razones del desempleo; y nivel de relevancia de 
ciertas competencias profesionales en el desempeño laboral.

Las preguntas de la encuesta que permiten estimar el costo salarial del desajuste 
entre el empleo actual y la carrera de origen son las siguientes: 

• Su trabajo actual, ¿tiene relación con la carrera que usted estudió?  
• Para trabajadores dependientes: ¿Cuál es aproximadamente su remuneración 

líquida mensual? 
• Para trabajadores independientes: En un mes promedio, ¿cuál es el ingreso 

líquido aproximado de su trabajo? 

A su vez, las preguntas de la encuesta que permiten analizar las brechas de satis-
facción con el empleo actual originadas por el desajuste entre empleo y carrera de 
origen son las siguientes:

• Evalúe qué tan satisfecho está con su actual trabajo en una escala de 1 a 7, 
donde 1 es Nada satisfecho y 7 es Muy satisfecho.  

• [Pregunta abierta] ¿Por qué califica con esta nota?
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Metodología

Con el objetivo de conocer los determinantes de la probabilidad de desajuste 
entre el área de estudio y tipo de empleo, se estima mediante el método Probit 
una regresión probabilística usando una variable dependiente binaria que indica si 
el egresado trabaja en un empleo no relacionado con la carrera de origen:

P (d) ijk = X ijk β+Zjρ + εi,        (1)

donde X incluye un vector de variables socioeconómicas del egresado i, un vector 
de características de la trayectoria educacional del egresado i en el área del 
conocimiento j, y un vector de características del empleo actual que considera el 
sector económico k al que pertenece el puesto de trabajo, el mecanismo de bús-
queda de empleo usado por el egresado, y otras características de la trayectoria 
laboral del egresado. a su vez, Z es una variable categórica que identifica el área 
del conocimiento de la carrera de origen del egresado. La variable d identifica si la 
persona trabaja en un empleo no relacionado con su área de estudio. La identifi-
cación del desajuste entre área de estudio y tipo de empleo se realiza a partir del 
reporte del encuestado, dada la construcción binaria de desajuste planteada por la 
encuesta entre las categorías completa o nula. 

Con el objetivo de conocer el costo salarial de estar empleado en un área no rela-
cionada con la carrera estudiada, se estima por mínimos cuadrados ordinarios una 
ecuación de salarios estándar donde el logaritmo del salario queda explicado por:

Ln (Wijk)  = X ijk β+Zjα + dijμ + εi,        (2)

donde X, Z y d se definen del mismo modo que en (1).

Con el objetivo de conocer los determinantes del nivel de satisfacción con el em-
pleo actual, se estima mediante el método Logit ordenado una regresión probabi-
lística que explica los niveles de satisfacción alto, medio y bajo:

P (satisfacción alta)i  = X ijk β+Zjρ + dijμ + μi,        (3)

donde Z y d se definen del mismo modo que en (1) y ahora en X adicionalmente 
se incorpora el salario como variable explicativa. 

• La hipótesis que sugiere que la probabilidad de trabajar fuera del área de 
estudio es mayor entre egresados de programas orientados a la formación de 
competencias ocupacionales genéricas o transversales, comparado con egre-
sados de programas con mayor especificidad de competencias, se contrasta 
estimando ρ en la ecuación (1). Se espera que ρ tenga signo negativo para las 
áreas del conocimiento relacionadas con programas orientados a la formación 
de competencias genéricas.  

3
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• La hipótesis que sugiere que los salarios de egresados que trabajan fuera del 
área de estudio son menores a los obtenidos por egresados con el mismo nivel 
de escolaridad y experiencia laboral que se emplean en puestos de trabajo per-
tinentes, se contrasta estimando μ en (2). Se espera que μ tenga signo nega-
tivo, evidenciando el signo esperado del diferencial salarial entre trabajadores 
empleados fuera de su área de estudio comparado con trabajadores empleados 
en puestos pertinentes.  

• La hipótesis que sugiere que el desajuste entre empleo y área de estudio 
debiera ejercer un impacto negativo sobre la percepción de satisfacción con 
el empleo, se contrasta por dos vías, una estadística y otra semántica. La vía 
estadística se resuelve a través de la estimación de γ en la ecuación (3). Se 
espera que γ posea signo negativo, evidenciando que el desajuste entre empleo 
y área de estudio afecta negativamente la probabilidad de estar altamente 
satisfecho con el empleo actual. Esta hipótesis también se evalúa mediante la 
técnica de análisis semántico, aplicado sobre las respuestas de los egresados 
frente a la pregunta abierta que indaga en las razones asociadas a su nivel de 
satisfacción con el empleo actual. 

El análisis semántico operó por la vía del análisis de palabras claves (keywords) y 
el análisis de colocaciones. El análisis de keywords permite descubrir cuáles son 
aquellas palabras que, desde un punto de vista estadístico, son significativamente 
más usadas por un grupo con respecto a otro grupo con el cuál se está compa-
rando. En otras palabras, permite dilucidar aquello que es propio en el habla de 
un grupo con respecto a otro. A su vez, las colocaciones son palabras que, desde 
un punto de vista estadístico, tienden a ocurrir juntas en un texto. El estadístico 
de colocaciones tiende a privilegiar más las palabras léxicas que las gramaticales, 
en la medida que se privilegia la exclusividad de la relación entre las palabras 
(esto es, que la palabra de la colocación no ocurra con otras palabras) por sobre la 
frecuencia de la colocación (Mautner, 2015). 

Las ecuaciones (1), (2) y (3) se estiman de manera separada para hombres y muje-
res, considerando que la composición de los programas de estudio y las trayecto-
rias laborales poseen un patrón asociado al sexo de los egresados. Asimismo, estas 
ecuaciones se estiman de manera separada para egresados que se encuentran a 
1 y 3 años de haber egresado de la universidad. A su vez, el análisis semántico se 
realiza de manera separada para hombres y mujeres en las etapas de inserción 
y progresión laboral, por una parte, así como también se analizan por separado 
las respuestas correspondientes a egresados que reportan niveles de satisfacción 
alto y bajo, y desajuste completo versus desajuste nulo entre empleo y área de 
estudio, respectivamente.
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1 año de egreso 3 años de egreso

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Toda la muestra 10% 7% 8% 9% 9% 9%

áreas del conocimiento

Tecnología 13% 7% 9% 8% 7% 7%

Administración y Comercio 5% 11% 8% 11% 17% 14%

CS y Humanidades 10% 0% 8% 7% 0% 5%

Arte y Arquitectura 4% 1% 3% 11% 9% 10%

sectores económicos

Servicios 11% 6% 9% 7% 14% 11%

Industria 5% 2% 3% 0% 2% 2%

Construcción 4% 0% 0% 3% 0% 2%

Comercio 19% 14% 17% 12% 22% 18%

Financiero 2% 7% 5% 23% 13% 17%

Tecnología y Telecomunicaciones 19% 3% 7% 14% 8% 10%

Educación e investigación 7% 8% 8% 12% 13% 12%

Tabla 2. 
Incidencia del Desajuste 
entre Empleo y Área de 

Estudio según etapa de la 
trayectoria laboral, sexo, 
áreas del conocimiento 
y sectores económicos 

del empleo. 

nota
Valor calculado con 

menos de 20 datos. 

Valor calculado con 
menos de 10 datos.

(**)

(*)

Resultados
Caracterización del desajuste

La Tabla 2 muestra la incidencia del desajuste entre empleo y área de estudio 
según las etapas de la trayectoria laboral de los egresados, su sexo, área del 
conocimiento de la carrera de origen y sector económico del lugar de trabajo. 
Entre los egresados que se encuentran a 1 año de haber egresado, un 8% reporta 
poseer un empleo no relacionado con su área de estudio (10% entre las mujeres y 
7% entre los hombres). A su vez, entre quienes se encuentran a 3 años de haber 
egresado, un 9% reporta poseer un empleo no relacionado con su área de estudio 
(sin diferencias según sexo). En relación con las áreas del conocimiento, el desajus-
te es más frecuente en las mujeres egresadas de las áreas de tecnología, ciencias 
sociales y humanidades, y en los hombres egresados del área de administración y 
comercio. A su vez, el desajuste es nulo en el caso de los hombres egresados de 
carreras en ciencias sociales. En términos del sector económico del empleo actual, 
el desajuste es más frecuente entre las mujeres a un año de haber egresado 
que se encuentran empleadas en los sectores servicios, comercio y tecnología y 
telecomunicaciones; así como también entre aquellas mujeres que se encuentran 
a 3 años de haber egresado y se emplean en el sector financiero; en el caso de 
los hombres que se encuentran a un año de haber egresado que se emplean en 
el sector transportes; y en el caso de los hombres que se encuentran a 3 años de 
haber egresado y que se emplean en los sectores servicio y comercio. El desajuste 
es nulo en el caso de los hombres empleados en el sector construcción. 

4
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1 año de egreso 3 años de egreso

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Transportes 16% (**) 26% 22% 35% (**) 19% (**) 27%

Salud 15% 13% (*) 14% 0% (*) 8% (**) 4%

Servicio Público 3% 2% 3% 0% 3% 1%

Comunicaciones 10% 0% 5% 0% (*) 33% (*) 11% (*)

Silvoagropecuario 14% 4% 29% 20% (*) 0% (*) 14% (*)

Otros sectores 4% 4% 4% 8% 8% 8%

Probabilidad de desajuste según área del conocimiento

La Tabla 3 contiene los resultados de los modelos de probabilidad de desajuste 
entre empleo y áreas de estudio. La magnitud del desajuste varía entre áreas del 
conocimiento, aunque la variación es dinámica dependiendo de la etapa de la tra-
yectoria laboral y el sexo del egresado. En comparación con la categoría omitida 
correspondiente al área del conocimiento de tecnología, las mujeres a 1 año de 
haber egresado de las áreas de administración y comercio y artes y arquitectura 
poseen una menor probabilidad de desajuste, mientras que las mujeres a 3 años 
de haber egresado del área arte y arquitectura poseen una mayor probabilidad de 
desajuste. Los hombres egresados de las áreas de ciencias sociales y humanidades 
se emplean todos en puestos pertinentes.    

Los modelos incluyen varios tipos de variables de control. En términos de las ca-
racterísticas de las trayectorias universitarias, las mujeres y hombres cuyo tiempo 
de titulación excede el tiempo de titulación promedio por carrera enfrentan una 
mayor probabilidad de desajuste a 1 año de haber egresado. En comparación con 
la categoría omitida correspondiente a carreras de 10 semestres de duración, 
las mujeres y hombres que egresan de carreras de 12 semestres de duración 
enfrentan una menor probabilidad de desajuste. En comparación con la variable 
omitida correspondiente al sector económico de servicios, las mujeres empleadas 
en los sectores comercio y tecnología y telecomunicaciones poseen una mayor 
probabilidad de desajuste a 1 año de haber egresado, al igual que las empleadas 
en los sectores financiero y transportes a 3 años de haber egresado. Los hombres 
empleados en el sector construcción se emplean todos en puestos relacionados 
con su área de estudio. En comparación con la variable omitida correspondiente al 
método de búsqueda de empleo mediante postulación abierta o concurso, las mu-
jeres empleadas a través de una práctica profesional poseen una menor probabili-
dad de desajuste a 1 año de haber egresado, mientras que los hombres que consi-
guieron empleo a través de un conocido en la empresa o un familiar poseen una 
mayor probabilidad de desajuste a 3 años de haber egresado. En comparación con 
el empleo dependiente, las mujeres que trabajan de manera independiente poseen 
una mayor probabilidad de desajuste a 1 año de haber egresado. En comparación 
con el empleo jornada completa, los hombres empleados media jornada enfrentan 
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***

**

*

variable dependiente: 
probabilidad de desajuste 1 año de egreso 3 años de egreso

Variables explicativas Mujeres Hombres Mujeres Hombres

(i) Administración y Comercio -0.050**                                0.068*

(i) CS y Humanidades pp pp

(i) Arte y Arquitectura  -0.060*** 0.155*

(ii) Sobreduración 0.007*    0.004*                 

(ii) Carreras de 12 semestres -0.054**                 -0.075** -0.058**

(iii) Sector Comercio 0.159**  

(iii) Sector Tecnología y 
Telecomunicaciones 0.139*   -0.045**                

(iii) Sector Financiero                               0.232*  

(iii) Sector Industria                -0.045**                -0.071***

(iii) Sector Transportes                0.197*  0.336** 

(iii) Sector Construcción pp pp

(iii) Sector Público                -0.043*                 

(iv) Práctica Profesional -0.073***

(iv) A través de un 
conocido en la empresa                                              0.071*

(iv) A través de un familiar                               0.099*

(v) Empleo Independiente 0.081                

(v) Media Jornada                0.126

(v) Antigüedad en el Empleo                -0.001** 

N observaciones 533 647 372 541

Adj. R2 14% 13% 14% 10%

Desajuste Observado vs 
Predicción 9% vs 6% 7% vs 5% 9% vs 7% 9% vs 7%

Tabla 3. 
Resultados de Modelos 

de Probabilidad de 
Desajuste entre Empleo 

y Áreas de Estudio.

nota

Significativa al 1% 

Significativa al 5% 

Significativa al 10% 

Áreas del conocimiento

Características 
trayectoria universitaria

 Sector económico 
empleo actual 

Redes de búsqueda 
de empleo 

(v) Características 
trayectoria laboral. 

Significa que la variable 
explicativa predice 
perfectamente el 

desajuste. 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

pp

una mayor probabilidad de desajuste. Por último, la antigüedad en el empleo dis-
minuye la probabilidad de desajuste en los hombres a 1 año de haber egresado. 

Efectos del desajuste sobre los retornos salariales

La Tabla 4 muestra los resultados de los modelos que identifican el efecto salarial 
del desajuste entre empleo y área de estudio. Las mujeres y hombres que se 
emplean en puestos no relacionados con su área de estudio obtienen salarios 
menores que las y los trabajadores que reportan trabajar en un empleo que sí se 
relaciona con su área de estudio. El efecto marginal es mayor entre hombres y 
mujeres que se encuentran a 3 años de haber egresado, comparado contra quie-
nes egresaron hace 1 año. Esto significa que el empleo en un área no relacionada 
con la carrera de origen disminuye la tasa de retorno a la escolaridad en hombres 
y mujeres.
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variable dependiente: 
probabilidad de desajuste 1 año de egreso 3 años de egreso

Variables explicativas Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Desajuste -0.180** -0.140* -0.261*** -0.296***

(i) Administración y Comercio 0.076*

(i) CS y Humanidades -0.169*** -0.232** -0.234*** -0.468***

(i) Arte y Arquitectura -0.194*** -0.289*** -0.115* -0.242***

(ii) Carreras de 12 semestres 0.240*** 0.126*** 0.245*** 0.162***

(iii) Sector Tecnología y 
Telecomunicaciones 0.136* 0.343*** 0.151**

(iii) Sector Financiero 0.193*** 0.174*** 0.197* 0.139**

(iii) Sector Industria 0.105* 0.068*

(iii) Sector Construcción 0.223***

(iii) Sector Público 0.243*** 0.138** 0.162** 0.118*

(iv) Práctica Profesional 0.127*

(iv) Empleo Independiente -0.249*

(iv) Microempresario 0.273*

(v) Media Jornada -0.201** -0.489*** -0.498*** -0.387**

(v) Antigüedad en el Empleo 0.004*** 0.004* 0.004***

(v) N° de Empleos Previos 0.042** 0.041* 0.046***

Año 2015 0.126**

Año 2016 0.146***

Año 2017 0.06*

N observaciones 450 491 276 362

Adj. R2 31% 23% 34% 31%

***

**

*

Tabla 4. 
Efectos Salariales del 

Desajuste entre Empleo 
y Área de Estudio.

nota

Significativa al 1% 

Significativa al 5% 

Significativa al 10% 

Áreas del conocimiento

Características 
trayectoria universitaria

 Sector económico 
empleo actual 

Redes de búsqueda 
de empleo 

(v) Características 
trayectoria laboral. 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Los modelos incluyen varios tipos de variables de control. En comparación con los 
salarios de egresados de la categoría omitida correspondiente al área del conoci-
miento de tecnología, los salarios de mujeres y hombres egresados de las áreas 
del conocimiento de las ciencias sociales y humanidades y arte y arquitectura son 
menores. En comparación con los salarios de egresados de la categoría omitida 
correspondiente a carreras de 10 semestres de duración, los salarios de mujeres y 
hombres que egresan de carreras de 12 semestres de duración son mayores. En 
comparación con los salarios de egresados que se emplean en el sector servicios, 
los salarios de mujeres y hombres que se emplean en los sectores tecnología 
y telecomunicaciones, financiero, industria, construcción y sector público, son 
respectivamente mayores. En comparación con los salarios de los trabajadores 
con empleo dependiente, los hombres que se emplean de manera independiente 
ganan salarios menores y los microempresarios ganan salarios mayores. A su vez, 
la antigüedad en el empleo actual y el número de empleos previos incrementan 
los salarios de hombres y mujeres. Por último, en el caso de las mujeres a 1 año 
de haber egresado, el ciclo económico afecta positivamente los salarios en los 
años 2015, 2016 y 2017.
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variable dependiente: 
probabilidad de desajuste 1 año de egreso 3 años de egreso

Variables explicativas Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Desajuste                -0.191*

Salario 0.244*** 0.133** 0.173*

(i) Administración y Comercio 0.168*** 0.116*

(i) CS y Humanidades 0.183*** 0.165*

(i) Arte y Arquitectura 0.152*

(iv) A través de un 
conocido en la empresa -0.149**

(iv) A través de un familiar -0.241**

N observaciones 398 493 263 403

Adj. R2 7% 6% 6% 3%

P(obs) vs Predicción 73% vs 75% 73% vs 74% 68% vs 69% 78% vs 79%

***

**

*

Tabla 5. 
Resultados de Modelos 

de Probabilidad de 
Satisfacción Alta 

con el Empleo Actual.

nota

Significativa al 1% 

Significativa al 5% 

Significativa al 10% 

Áreas del conocimiento

Características 
trayectoria universitaria

 Sector económico 
empleo actual 

Redes de búsqueda 
de empleo 

(v) Características 
trayectoria laboral. 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Efectos del desajuste sobre la satisfacción con el empleo

Análisis estadístico

La Tabla 5 muestra los resultados de los modelos estadísticos que identifican el 
efecto del desajuste entre empleo y área de estudio sobre la satisfacción con el 
empleo actual. La variable dependiente corresponde a la probabilidad de estar 
altamente satisfecho con el empleo actual, donde la categoría de satisfacción alta 
se compara contra quienes declaran un nivel de satisfacción baja con el empleo 
actual. Un aumento en la probabilidad de estar altamente satisfecho con el 
empleo actual se relaciona principalmente con el salario, tanto en mujeres como 
en hombres que se encuentran a 1 año de haber egresado. No obstante, para los 
hombres que se encuentran a 3 años de haber egresado el salario no tiene una 
relación estadísticamente significativa sobre la probabilidad de estar altamente 
satisfecho con el empleo, y sí la tiene el poseer un empleo no relacionado con 
el área de estudio, situación que afecta de manera negativa la satisfacción con 
el empleo actual. En comparación con la categoría omitida correspondiente al 
área del conocimiento de tecnología, mujeres y hombres que egresan de carreras 
relacionadas con las áreas del conocimiento en administración y comercio, ciencias 
sociales y humanidades y arte y arquitectura poseen una mayor probabilidad de 
estar altamente satisfechos con el empleo actual. Por último, en comparación con 
los hombres que consiguieron empleos mediante postulaciones abiertas o concur-
sos, los hombres que consiguieron empleos a través de un conocido en la empresa 
o a través de un familiar, poseen una menor probabilidad de estar altamente 
satisfechos con el empleo actual.
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Análisis semántico

El análisis semántico de las respuestas que los egresados emiten frente a la 
pregunta abierta que indaga en las razones asociadas al nivel de satisfacción con 
el empleo actual, se realizó sobre distintos segmentos de análisis que se indi-
can a continuación. En primer lugar, se identificaron las palabras claves que son 
significativamente más usadas por los egresados en la etapa de inserción laboral 
respecto de los egresados en la etapa de progresión laboral, y viceversa. En el 
primer caso, emerge con mayor frecuencia la palabra “quiero”. El análisis de colo-
caciones de la palabra “quiero” refiere al deseo de un cambio en el trabajo actual, 
ya sea en otra área, o donde existan mayores desafíos, remuneraciones u opciones 
de crecer. A su vez, los egresados en la etapa de progresión laboral usan significa-
tivamente más la palabra “porque”, indicando una mayor inclinación a fundamen-
tar el nivel de satisfacción con el empleo actual. El análisis de colocaciones de la 
palabra “porque” refiere principalmente a características del empleo que pueden 
tener una connotación asociada a satisfacción positiva o negativa. Considerando 
esta evidencia, se identificaron las palabras claves que son significativamente más 
usadas por los egresados que reportan satisfacción alta con el empleo actual res-
pecto de los egresados que no reportan satisfacción alta, y viceversa. En el primer 
caso emergen conceptos como “ambiente laboral”, “horario”, “beneficios”, y en el 
segundo caso emergen las palabras “remuneración” y “ganar”. También se identi-
ficaron diferencias semánticas en las percepciones de satisfacción con el empleo 
actual entre quienes reportan tener un empleo relacionado con el área de estudio 
y quienes reportan no tener un empleo relacionado, y viceversa. En el primer 
caso emergieron las palabras “no”, “área”, “estudié”; mientras que en el segundo 
caso emergen las palabras “cosas” y “hago”. Considerando la evidencia levantada 
mediante el análisis estadístico en la línea de satisfacción laboral, se identificaron 
las palabras claves que son significativamente más usadas por hombres respecto 
de las mujeres en la etapa de progresión laboral y viceversa. En el primer caso 
emergen las palabras “estudié” y “carrera”, mientras en el segundo caso emerge 
las palabras “cómoda” y “contenta”.
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5 Conclusiones

La investigación en las áreas de sobre educación y desajuste educacional analizan 
aspectos de las trayectorias laborales de los trabajadores que afectan los retornos 
a la escolaridad. Uno de los aspectos analizados en la literatura son los efectos 
salariales asociados al desajuste entre empleo y área de estudio. Los resultados de 
las investigaciones indican que los trabajadores empleados fuera de su área de es-
tudio acceden a salarios menores comparados con trabajadores con igual escola-
ridad empleados en puestos pertinentes. La magnitud del efecto salarial depende 
del área de estudio y del grado de desajuste entre empleo y área de estudio. Este 
trabajo estima el costo salarial del desajuste y provee estimaciones de las magni-
tudes de la prevalencia del desajuste en las etapas de inserción laboral, a 1 año de 
haber egresado, y de progresión laboral, a 3 años de haber egresado, para mujeres 
y hombres egresados de una institución universitaria chilena. 

La prevalencia de desajuste entre empleo y área de estudio es de 8% entre los 
egresados que se encuentran a 1 año de haber egresado y 9% entre quienes se 
encuentran a 3 años de haber egresado. La prevalencia de desajuste es alta entre 
las mujeres egresadas del área de conocimiento de tecnología y entre los hombres 
en el área de conocimiento de administración y comercio. En la muestra analizada, 
todos los hombres egresados de carreras de las áreas de las ciencias sociales y 
humanidades, por una parte, y los que trabajan en el sector de la construcción, 
por otra, se emplean en puestos de trabajo relacionados con su área de estudio. 
La prevalencia de desajuste también es alta entre las mujeres empleadas en los 
sectores comercio y tecnología y telecomunicaciones y entre los hombres emplea-
dos en el sector comercio.

Las mujeres y hombres que se emplean en puestos no relacionados con su área de 
estudio obtienen salarios menores que las y los trabajadores que reportan trabajar 
en un empleo que sí se relaciona con su área de estudio. En este trabajo no se es-
timan efectos salariales diferenciados según área de estudio, por una parte, dado 
que la muestra representa un subconjunto de programas y áreas del conocimiento 
que no captura la diversidad de la oferta educativa del sistema ni algún subsiste-
ma de educación superior en el país o región. Tampoco se dispone de una medida 
que capture distintos grados de desajuste entre empleo y área de estudio (parcial 
versus completo), con lo cual no se puede estimar efectos salariales diferenciados 
según grado de desajuste. No obstante, se identifican efectos salariales mayores 
en la etapa de progresión laboral, comparado con los estimados en la etapa de 
inserción laboral. 

El análisis estadístico indica que un mayor salario incrementa la probabilidad de 
estar altamente satisfecho con el empleo actual, con excepción de los hombres 
en la etapa de progresión laboral donde el salario es sustituido por el desajuste 
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entre empleo y área de estudio como factor relacionado (negativamente) con la 
satisfacción con el empleo. El análisis semántico indica que las menciones a la 
relación entre empleo y área de estudio aparecen significativamente más en los 
discursos de los hombres en comparación con las mujeres en la etapa de progre-
sión laboral, por una parte, y en los discursos de quienes reportan poseer empleos 
no relacionados con el área de estudio. En conclusión, los efectos no pecuniarios 
del desajuste entre empleo y área de estudio pueden ser caracterizados en el caso 
de los hombres en la etapa de progresión laboral como una insatisfacción asociada 
a una menor expectativa de desarrollo profesional en el empleo actual.
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