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RESUMEN

Este estudio analiza la influencia de lo adscrito y lo adquirido sobre la inserción laboral 

de los profesores principiantes al sistema escolar chileno. A partir de registros de 24.810 

titulados de educación (DEMRE y MINEDUC), y utilizando como técnica analítica las tablas de 

vida, se observa el momento en que es más probable la inserción, y la forma en que influyen 

ambos factores: el origen social y las credenciales académicas de los profesores generan 

diferencias relevantes en el tiempo que tarda la inserción al sistema escolar. Es necesario 

considerar esta evidencia cuando se diseñan políticas que hagan más atrayente la carrera 

docente para los futuros docentes.

PALABRAS CLAVE: profesor principiante, carrera docente, primer empleo, trayectoria 

laboral docente temprana.

ABSTRACT

This research focus it’s analyses on the influence of “the ascribed” and “the achieved” 

elements present in the context of starting teachers and their insertion into the Chilean School 

System. From the source of 24,810 Education graduates records (DEMRE and MINEDUC), as 

well as using the life tables method as an analytical technique, we can observe when the 

moment of the actual insertion is more likely to happen, and also the way in which both 

of the following factors make their influence: the social origin and academic credentials 
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of starting teachers, as reason for overwhelming differences during the school insertion 

process. We aim to show the necessity of considering this evidence when designing policies 

whose purposes are to make the educational career more appealing to future teachers.

KEY WORDS: beginning teacher teaching career, first job, early teaching career..

INTRODUCCIÓN

El reclutamiento y la retención de los profesores en el sistema escolar, particularmente 

si se trata de los profesores más efectivos, han acaparado la agenda en política y en 

investigación, durante las últimas décadas. Esto ha sido alimentado, principalmente, por 

la idea de que los profesores son el recurso más significativo con que cuentan las escuelas 

para mejorar la enseñanza (Barber & Mourshed, 2008; OCDE, 2005). Así, la evidencia indica 

que, para transitar a un sistema educativo más eficiente y equitativo, es necesario atraer a 

las personas más competentes a la docencia; formarlas para que su labor sea de alta calidad, 

generar incentivos para retenerlas en las escuelas y, por supuesto, lograr que todos los 

estudiantes tengan acceso a una enseñanza de alta calidad (OCDE, 2005). 

Esta representación del profesor como la clave para mejorar la eficiencia y la equidad 

del sistema educativo, ha significado que gran parte de la investigación se focalice en los 

procesos de reclutamiento y formación docente (Ávalos, 2013; Boyd et al. 2005; Cochran-

Smith et al. 2006; Barber & Mourshed, 2008); y, por otro lado, en la retención y las condiciones 

de enseñanza que ofrecen las escuelas (Loeb et al. 2005; Horng, 2009; Goldring et al. 2014; 

Lindqvist et al. 2014; Ávalos & Valenzuela, 2016).

La etapa de inserción laboral al sistema escolar ha sido escasamente explorada, es 

decir, pocos estudios han analizado la transición entre la formación inicial y el ejercicio de la 

profesión docente. Sin embargo, esta etapa es relevante, ya que impacta la carrera docente, 

tanto en términos individuales, como a nivel agregado. En términos individuales, los largos 

tiempos de espera para acceder al mercado laboral tienen un efecto directo sobre los retornos 

de la educación y, fundamentalmente, tienen consecuencias importantes para la acumulación 

de habilidades (Salas-Velasco, 2007). El tiempo de paro, tras la titulación, puede significar 

una atrofia de las habilidades que los titulados adquirieron durante la educación superior, 

lo que De Grip (2006) denomina “obsolescencia técnica del capital humano”; esto representa 

una importante pérdida, tanto para los individuos, como para la sociedad en general. 

Del mismo modo, a medida que transcurra el tiempo tras la titulación, el ingreso al 

sistema escolar se hace menos probable (Heyns, 1988; Marso & Pigge, 1997); esto genera 

consecuencias a nivel agregado, es decir, para el sistema escolar. Estas consecuencias emergen 

de la poco explorada decisión de ingresar o no al sistema escolar, una vez que se ha completado 

la formación inicial docente, lo que implica una atrición o pérdida de titulados que han sido 

formados para enseñar (Smithers & Robinson, 2003). Este es un aspecto que el estudio sobre 
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la retención de profesores en el sistema escolar no está logrando captar, y que, además, podría 

estar significando una importante pérdida de recursos en la formación inicial docente; área en 

la cual se han hecho importantes inversiones y reformas durante los últimos años. 

En cuanto a la proporción de titulados de carreras de educación que ingresan o no al 

sistema escolar, la evidencia es bastante escasa, pero ha logrado dar cuenta de la magnitud del 

fenómeno, relevando así la importancia de su estudio. Heyns (1988), tomando datos de más de 

mil individuos que se habían formado como docentes en los años setenta en Estados Unidos, 

detectó que el 25% de quienes terminaron la formación docente nunca entraron al campo de la 

enseñanza. En los años noventa, Marso y Pigge (1997) siguieron a 551 candidatos a docentes 

de un gran programa de formación docente universitaria en Ohio, detectando que siete años 

después del comienzo del mencionado programa, el 28% de quienes habían comenzado la 

formación docente se certificaron, pero no se dedicaron a la enseñanza, un 21% no se certificó 

y el 51% se certificó y se dedicó a la enseñanza; es decir, solo un poco más de la mitad de 

quienes comenzaron la formación docente se dedicaron definitivamente a la enseñanza2. 

Revisando el caso chileno, según estimaciones realizadas por el MINEDUC, entre un 46% 

y un 53% de los titulados de carreras de educación entre los años 2007-2010 trabajaron en 

establecimientos educacionales el primer año después de la titulación, cifra que oscila entre un 

58-60% dos años después de la titulación. Los datos indican, además, que cuatro años después 

de la titulación solo el 36% de los titulados no han ingresado al sistema escolar (MINEDUC, 2012). 

Estos datos dan cuenta de la magnitud del fenómeno; sin embargo, es limitada la 

comprensión que existe respecto a los factores que estarían asociados a la mencionada 

inserción laboral. Ante este escenario, emerge la pregunta por la forma en que lo adscrito 

(origen social) y lo adquirido (credenciales académicas) influyen en la inserción laboral 

al sistema escolar de los profesores principiantes, es decir, de quienes se han titulado 

recientemente de las carreras de educación o pedagogías.

Así, el objetivo general de este estudio es analizar la influencia que tiene lo adscrito 

y lo adquirido, en el tiempo que tardan los profesores principiantes en su inserción laboral 

al sistema escolar. Para alcanzar tal objetivo, primero se expone una descripción de las 

dinámicas de inserción al sistema escolar de los profesores principiantes; seguido de ello, 

se expone un análisis de las diferencias en el tiempo de ingreso al sistema escolar, según 

las características de lo adscrito (es decir, del origen social) y según las características de lo 

adquirido (las credenciales académicas), en los titulados de carreras de educación3. 

2 Otra investigación que da cuenta de la inserción laboral en la docencia es el estudio realizado, en Gran Bretaña, a 
titulados del año 1999 certificados para ejercer como profesores. A partir de dos encuestas representativas a nivel 
nacional se obtiene información de la situación laboral cuatro años después de la titulación. Los investigadores 
observan que el 81% de los graduados estaban empleados como profesores, ya sea de primaria o secundaria 
(Purcell et al. 2005); sin embargo, el análisis se limita a diferenciar entre quienes se encuentran ejerciendo como 
profesores, respecto a quienes se desempeñan en otras áreas, excluyendo a los desempleados e inactivos. Si 
bien significa un avance en el estudio de la inserción laboral de quienes se han formado para enseñar, no es 
comparable con los otros estudios.

3 Se utiliza de manera indistinta el término “titulados de carreras de educación” y “profesor principiante”.
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Este artículo se organiza en cuatro secciones. En la primera sección se presenta una 

revisión de la literatura empírica internacional y nacional que ha abordado la inserción laboral 

de los profesores principiantes al sistema escolar. Dada la escasez de estudios en profesores, 

se exponen algunos que abordan la inserción laboral de titulados de la educación superior 

en general; esto último, con algunas limitaciones, ayuda a comprender la forma en que los 

factores adscritos (origen social) y los factores adquiridos (credenciales académicas) influyen 

sobre la inserción laboral al sistema laboral. 

En segundo lugar, se presenta un apartado metodológico en el que se explicitan: el 

enfoque metodológico, las fuentes de información utilizadas, la forma en que han sido 

construidas la variable dependiente y las variables independientes, y los métodos y técnicas 

de análisis empleados. 

En el tercer apartado, se exponen los resultados, en concordancia a los objetivos 

específicos de este capítulo. En primer lugar, se presentan las dinámicas de inserción al 

sistema escolar, para luego exponer un análisis descriptivo de la influencia del origen social 

y de las credenciales académicas, sobre el tiempo que tarda la inserción al sistema escolar. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, en las que se contrastan los principales 

resultados de este estudio con la investigación empírica existente sobre el tema. Además, se 

presentan las preguntas que emergen de los hallazgos.

REVISIÓN DE LITERATURA EMPÍRICA

Escasos estudios han abordado la posible influencia de lo adscrito (origen social) y lo 

adquirido (credenciales académicas) sobre la inserción laboral de los profesores principiantes, 

en particular, sobre el tiempo que tardan los titulados de carreras de educación o pedagogía 

entre la titulación y su primer empleo como docente. 

Para lograr aproximarse al tiempo que tarda la inserción (transición educación 

superior al empleo), se ha recurrido a estudios que han analizado el tiempo que tardan 

los titulados de la educación superior, y no solo los titulados de carreras de educación 

o pedagogía, en encontrar su primer trabajo. Si bien la unidad de análisis es más amplia 

que lo que pretende abarcar este estudio, es una forma de sortear la falta de evidencia 

empírica al respecto. A partir de esa evidencia, se derivan las hipótesis que guían este 

estudio.

Tiempo de espera a la inserción laboral y factores asociados

Estudios que han abordado el tiempo que tardan los titulados de la educación superior 

en encontrar su primer empleo presentan importantes diferencias metodológicas, lo que 

es necesario subrayar antes de indagar en sus hallazgos respecto a la posible influencia de 

los factores adscritos y de los factores adquiridos en dicho proceso. Estas diferencias dicen 
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relación con la forma en que se mide o se dimensiona el tiempo que transcurre entre la 

titulación y el primer empleo.

Algunas investigaciones han logrado realizar mediciones muy precisas del tiempo de 

espera a la inserción laboral, utilizando además una definición bien restringida de lo que 

se considera un “primer empleo efectivo”. Un ejemplo es el estudio de Brekke (2007), quien 

analiza información de titulados de universidades noruegas entre los años 1993 y 2002. A 

partir de registros públicos, la investigadora logra medir el tiempo en días que demoran los 

titulados en encontrar su primer empleo regular, el que es definido a partir de una duración 

mínima de 31 días, con una base de 30 horas de trabajo a la semana.

La investigación de Brekke (2007) es un caso aislado en la literatura; la mayoría de los 

estudios han medido el tiempo de espera a la inserción laboral en meses (Chuang, 1999; 

Betts et al. 2000; Grilli, 2001; Salas-Velasco, 2007), en trimestres (Pozzoli, 2009), o incluso en 

semestres (Lassibille et al. 2001)

Sin embargo, aunque las escalas de medición del tiempo no son muy precisas, estos 

estudios hacen esfuerzos por definir lo que se va a entender por un empleo que implique una 

inserción efectiva. Ejemplo de ello es el estudio de Betts et al. (2000), quienes analizando la 

inserción de titulados canadienses, definieron la obtención de un “trabajo real” como aquel 

empleo a tiempo completo (30 o más horas por semana) cuyo contrato dura seis, o más, 

meses. Otro ejemplo es el estudio de Salas-Velasco (2007) con titulados de países europeos4, 

quien descarta del análisis los empleos ocasionales o del período de vacaciones. Por su parte, 

el trabajo de Pozzoli (2009) con titulados italianos, distingue entre empleos temporales y 

permanentes.

Tener en consideración la forma de medir el tiempo de espera a la inserción y la 

definición de lo que es una inserción efectiva, resulta relevante, no solo para analizar y 

comparar con cautela los resultados obtenidos por los distintos estudios, sino para definir la 

metodología de futuros estudios que aborden el tema.

Revisando el caso chileno, los estudios sobre la inserción laboral de los titulados 

de la educación superior son aún más escasos, y la mayoría se ha limitado a estudiar 

la probabilidad que tienen los titulados de encontrar empleo un año después de su 

titulación (Meller et al. 2009; Scheele & Brunner, 2009; Brunner & Meller, 2010), pero 

sin ahondar mayormente en las características del empleo (tipo de contrato, duración o 

jornada de trabajo).

Influencia de factores adscritos en el tiempo que tarda la inserción laboral

Variados estudios europeos, con datos recogidos a finales de los años noventa y 

principios del año dos mil, dan cuenta de cierta asociación entre el tiempo de espera y algunas 

4  Los países en los que se han realizado las investigaciones son: Austria, República Checa, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia y Reino Unido.



30

P. ayala

características adscritas, como el origen social5. Utilizando como indicadores la situación 

laboral y el nivel educativo de los padres, un estudio realizado en Italia encontró que los 

titulados obtienen un empleo en corto tiempo, si al menos uno de sus padres está trabajando 

o tiene un certificado de la escuela secundaria o un grado universitario (Biggeri et al. 2001). 

Asimismo, Pozzoli (2009) encuentra que la probabilidad de los titulados italianos de encontrar 

un empleo en menor tiempo no solo aumenta con el nivel educacional de los padres, sino 

también con la ocupación de éstos. Aquellos titulados cuyos padres desempeñan cargos 

empresariales o son emprendedores tienen mayores oportunidades en el mercado laboral, 

que los hijos de padres sin calificación. El estudio de Salas-Velasco (2007), con titulados 

europeos, observó que aquellos cuyos padres tenían escolaridad obligatoria presentaban una 

transición más lenta de la universidad al mundo del trabajo, que los titulados cuyos padres 

tenían estudios secundarios. En Noruega, por otro lado, tener un solo padre con educación 

superior no disminuye de forma significativa la probabilidad de estar desempleado, luego 

de seis meses de la titulación; sin embargo, esta probabilidad es significativamente menor, 

cuando ambos padres alcanzaron dicho nivel educativo, en comparación a los titulados cuyos 

padres no tienen educación superior (Opheim, 2007).

Esta evidencia en su conjunto alimenta la hipótesis de que tener padres con mayor nivel 

educativo, o con ocupaciones de alta jerarquía, se traduce en una ventaja a la hora de buscar 

empleo. Ello podría estar dando cuenta que los padres transmiten a sus hijos información 

sobre las condiciones del mercado laboral, así como habilidades que son valoradas por los 

futuros empleadores (comunicación adecuada, capacidad de negociación, entre otros), o 

incluso redes de contactos. 

Por el contrario, otros estudios no encuentran una asociación significativa entre el 

origen social y el tiempo de espera a la inserción. En España, se ha encontrado que la ocupación 

del padre no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de encontrar empleo durante 

los primeros 18 meses luego de la titulación; es decir, los jóvenes de clase alta que buscan 

empleo por primera vez luego de terminar la universidad no mostraban una marcada ventaja 

respecto a los de clase baja, lo cual refutaría la hipótesis de que los padres de clase alta 

entregan mayores oportunidades a sus hijos en el mercado laboral a través de su influencia 

y redes de trabajo (Lassibille et al. 2001). Asimismo, en Taiwán, ni la educación del padre, 

ni la situación económica de la familia de origen estarían asociadas al tiempo de espera a 

la inserción laboral (Chuang, 1999). En el caso de Hungría, solamente una ocupación de alto 

4 Otras características adscritas que se han estudiado en la literatura dicen relación con el origen étnico y el 
sector de origen de los padres, en contextos nacionales de alta diferenciación interna. Respecto a la etnia, 
en Noruega, Brekke (2007) compara los tiempos de espera a la inserción laboral entre titulados de distintos 
grupos étnicos, con los noruegos nativos. Sus resultados dan cuenta de una cierta discriminación en el 
mercado laboral, en el sentido en que el período de búsqueda del primer empleo se extiende por más tiempo 
en los miembros de etnias, respecto a los nativos; desventaja que es particularmente mayor en los originarios 
de África. Al estar comparando a individuos con capital humano avanzado, la investigadora plantea que lo 
que está detrás de estas diferencias es una discriminación basada en estereotipos, que llevan al empleador 
a creer que los trabajadores de origen africano tienen una menor productividad, independientemente de sus 
habilidades educativas.
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prestigio de la madre tendría un efecto negativo sobre la probabilidad de desempleo en las 

mujeres recientemente tituladas (Blaskó & Robert, 2007). 

Como se mencionó previamente, los estudios sobre los tiempos de espera a la inserción 

laboral de titulados de carreras de educación son bien escasos. Algunos ejemplos los 

encontramos en el trabajo de Heyns (1988), quien observó que los profesores que tardaban 

más en ingresar a la carrera docente tenían mayores probabilidades de provenir de familias 

con mayores recursos económicos; lo mismo observa entre quienes tienen “descansos de 

la docencia” o salidas del sistema escolar. Según la investigadora, la seguridad económica 

puede estar jugando un rol clave para alejar de la docencia, o al menos retardar el ingreso, 

de quienes provienen de ambientes más favorecidos.

En Chile, algunos estudios han abordado la relación entre el tiempo de espera a 

la inserción laboral y el origen social, en titulados de carreras de educación, aunque los 

indicadores que han utilizado son bien diversos. El estudio de Ruffinelli (2009) utiliza la 

dependencia administrativa de la escuela en la que el titulado cursó su educación escolar, 

como proxy del origen social6, y describe el tiempo de espera de forma muy imprecisa7. 

Con estas limitaciones, la investigadora observa que un 58% de los egresados, de colegios 

particulares pagados, encontró trabajo tras el egreso; lo que se reduce a un 31% entre los 

titulados que estudiaron en escuelas particulares subvencionadas y municipales. Contrario a 

esto, Paredes et al. (2013) también utilizan como indicadores del origen social, los atributos 

de las escuelas en las que los titulados de carreras de educación cursaron su escolaridad, 

pero no observan variación del tiempo de espera a la inserción, según nivel socioeconómico 

o dependencia de la escuela. 

Influencia de factores adquiridos en el tiempo que tarda la inserción laboral

En la literatura se reportan distintos factores adquiridos relacionados con el tiempo 

que tardan los titulados en ingresar al mercado laboral. Entre estos factores se destaca el 

rendimiento académico, sea previo al ingreso a la educación superior, como el rendimiento 

durante la formación. Adicionalmente, muchos estudios utilizan las características de 

las instituciones formadoras como indicadores de lo adquirido, en el sentido que existen 

diferencias en el haberse formado en instituciones de mayor o menor prestigio. 

En cuanto a los hallazgos, el rendimiento académico de los titulados parece tener una 

asociación positiva y significativa con las probabilidades de inserción en el mercado laboral. 

El estudio realizado por Galego y Caleiro (2011), con estudiantes de la Universidad de Évora 

6 La utilización de este indicador se justifica en la medida en que el sistema educativo chileno es altamente 
segregado, por lo que el nivel socioeconómico agregado de la escuela es un proxy del origen socioeconómico de 
los estudiantes. Esto es altamente cuestionable, pero son los intentos que se han hecho en el país, para estudiar 
la inserción laboral al sistema escolar.

7 La investigadora pregunta “¿Cuánto tiempo transcurrió entre su egreso de la carrera y su primer trabajo como 
docente en el sistema educativo?”, y las alternativas son: Encontré trabajo enseguida, pasaron algunas semanas, 
pasaron entre 1 y 3 meses, pasaron entre 4 y 6 meses, pasó menos de 1 año, pasó más de un año. 
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(Portugal), concluye que un alto rendimiento académico en la universidad aumentaría de 

forma significativa la probabilidad de encontrar empleo en menos tiempo. De modo similar, 

Biggeri et al. (2001) observan que la nota final de la carrera estudiada tiene un efecto 

ligeramente positivo sobre la probabilidad de obtener un puesto de trabajo en menos tiempo. 

Respecto a la influencia que el tipo de institución formadora tiene sobre los tiempos 

de espera a la inserción, Chuang (1999), en su estudio con titulados en Taiwán, observa que 

quienes se formaron en universidades públicas tienen una mayor probabilidad de encontrar 

empleo, en menor tiempo que los titulados de universidades privadas. El investigador señala 

que esto revela un efecto de señalización, pues las universidades públicas en Taiwán son 

altamente selectivas. En otras palabras, el empleador estaría utilizando el tipo de institución 

formadora como indicador del rendimiento académico, dada la alta selectividad de estas 

universidades.

En la misma línea, en un estudio de graduados europeos, Salas-Velasco (2007) utiliza 

un índice de calidad institucional basado en una medida de rendimiento académico de los 

estudiantes al ingresar a la institución, por lo que esta medida indicaría cierto grado de 

selectividad de la institución de educación superior. Aunque los resultados solo tienen el 

10% de nivel de significancia, la evidencia muestra que los titulados de institución de mayor 

calidad tienen más probabilidades de inserción temprana, que los titulados de instituciones 

con menor calidad. Estos resultados remiten a la misma discusión planteada por Chuang 

(1999), quien postula que el tipo de institución es un indicador del rendimiento académico 

de los titulados. 

Como ya se ha indicado, pocos estudios han analizado el tiempo que tarda la 

inserción laboral de los titulados de carreras de educación, y los factores asociados; solo 

el estudio de Heyns (1988) aporta evidencia, al señalar que quienes retardan su entrada a 

la docencia tienden a ser profesores de familias más favorecidas, los que además tienen 

mayor rendimiento académico. Ahora bien, cuando la autora habla de una entrada tardía a la 

docencia, no descarta que los individuos se hayan dedicado a otras tareas entre la titulación 

y su ingreso al sistema escolar.

En Chile también existe escasa evidencia respecto a la influencia del rendimiento 

académico de los titulados de carreras de educación, sobre el tiempo que tarda la inserción 

al sistema escolar. El indicador más utilizado son los puntajes en las pruebas de acceso a la 

educación superior, los que estarían fuertemente asociados al rendimiento de los titulados 

durante la formación, al egreso y durante el ejercicio de la profesión; y, además, estarían 

correlacionados con evaluaciones como la Prueba Inicia8 (Alvarado et al. 2012). Respecto 

al puntaje en las pruebas de admisión, Paredes et al. (2013) encuentran que el tiempo 

transcurrido entre que un recién titulado de educación básica envía su primer currículum y 

es contratado, no varía significativamente de acuerdo al puntaje en la prueba de admisión. 

8 La Prueba Inicia evalúa a los titulados de las carreras de educación de párvulos y pedagogía (básica y media), 
tanto en conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico y habilidades de comunicación escrita. Se aplica en 
Chile desde el año 2008, y hasta el momento no es obligatoria, ni habilitante para ejercer la docencia.
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Respecto a las características de las instituciones de educación superior, el estudio 

realizado por Meller et al. (2009) observa diferencias en las probabilidades de encontrar 

empleo durante el primer año, para los titulados de carreras de educación, según el tipo de 

institución en la que se formaron. Así, mientras que dicha probabilidad alcanzaba un 83% para 

quienes se habían formado en universidades, se reducía a un 74% entre quienes se formaron 

en institutos profesionales. Por su parte, Ruffinelli (2009) observa que un 50% y un 42% de 

los titulados de instituciones de educación privadas y públicas selectivas9, respectivamente, 

encontraron trabajo enseguida, después de egresar; presentando una inserción laboral más 

rápida en el mercado laboral docente. Entre titulados de instituciones públicas y privadas 

no selectivas, dicha proporción disminuye a 29% y 22%, respectivamente; sin embargo, en un 

plazo de tres meses, los egresados de instituciones de educación superior sin selectividad se 

equiparan en empleabilidad a los de universidades selectivas.

En resumen, los estudios sobre la influencia de los factores adquiridos parecen indicar 

que los titulados, que tardan menos en ingresar al mercado laboral (encontrar su primer 

empleo), son aquellos que portan las credenciales académicas más valoradas; es decir, 

que han tenido mejor rendimiento académico y se han formado en instituciones de mayor 

prestigio, variables altamente correlacionadas.

Síntesis e Hipótesis

En síntesis, los estudios expuestos aportan una evidencia importante para la formulación 

de las hipótesis que guían este artículo. La influencia de los factores adquiridos parece ser 

más clara, y es quizás uno de los aspectos que más se ha estudiado en la literatura, por la 

importancia que han tenido las teorías del capital humano (Schultz, 1960; Becker, 1962), del 

señalamiento (Arrow, 1973; Spence, 1973; Stiglitz, 1975) y de la cola de empleo (Thurow, 

1975; Sakamoto & Powers, 1995). Estas teorías, con distintos énfasis, han postulado que existe 

un importante vínculo entre las credenciales que portan los individuos, cuando enfrentan el 

mercado laboral, y su distribución en los puestos de trabajo. Esto debiera ser más evidente en 

ocupaciones que, dada su especialidad, tienen procesos de selección altamente centrados en 

las credenciales. De la literatura empírica sobre la inserción laboral, se desprende evidencia 

mixta respecto a la influencia de las credenciales: quienes portan las credenciales más 

prestigiosas tienen mayores probabilidades de quedarse fuera de la docencia (Purcell et al. 

2005; Ruffinelli, 2009); sin embargo, cuando ingresan, lo hacen de forma más temprana 

(Biggeri et al. 2001; Galego & Caleiro, 2011). 

En cuanto a la influencia de los factores adscritos, la evidencia es bastante escasa, 

e incluso existen diferencias claras en las dinámicas de inserción laboral de los titulados 

de la educación superior en general, en comparación con los titulados en carreras de 

9 En el artículo no se especifica lo que se va a entender como “alta” o “baja” selectividad de la institución de 
educación superior.
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educación o pedagogía. Respecto a los primeros, algunos estudios indican que quienes 

provienen de un origen más acomodado tienen mayores probabilidades de ingresar al 

sistema laboral en menor tiempo (Biggeri et al. 2001; Opheim, 2007; Salas-Velasco, 2007; 

Pozzoli, 2009); mientras, siguiendo el trabajo de Heyns (1988), pareciera que los titulados 

de educación, de un origen social más privilegiado, tienden a retrasar su ingreso a la 

docencia, o incluso, no ingresar. 

A partir de lo anteriormente expuesto, surgen las hipótesis que son abordadas en este 

estudio, planteando una posible influencia de lo adscrito y lo adquirido sobre el tiempo que 

tardan los profesores principiantes en ingresar al sistema escolar como docentes. 

La primera hipótesis es que, a medida que transcurre tiempo tras la titulación, el 

ingreso al sistema escolar se hará menos probable. En concreto, si han pasado dos o tres 

años después de la titulación, la probabilidad de que un profesor principiante ingrese al 

sistema escolar es muy baja. Respecto a la posible influencia de lo adscrito (origen social) 

sobre el tiempo que tarda el ingreso al sistema escolar, se plantea que quienes provienen 

de un origen social más desfavorable ingresan de forma más temprana. Y, en cuanto a la 

influencia de lo adquirido (credenciales académicas) sobre el tiempo que tarda el ingreso 

al sistema escolar, se plantea la asociación entre ambos, al esperar que los profesores 

principiantes que portan las credenciales más valoradas en el sistema ingresen de forma 

más temprana. 

METODOLOGÍA

A continuación, se abordan tres aspectos fundamentales de la metodología llevada 

a cabo para el desarrollo de este estudio de corte descriptivo. En primer lugar, se exponen 

qué datos han sido utilizados y de qué fuentes de información provienen; en segundo 

lugar, se expone la forma en que ha sido construida la variable dependiente y las variables 

independientes; y, finalmente, se presentan los métodos y las técnicas de análisis utilizadas.

Datos y fuentes de información

En este estudio fueron utilizadas seis bases de datos, las que aportaban información 

relevante de las trayectorias académica y laboral de los titulados de carreras de educación. Las 

bases de datos corresponden a registros administrativos de distintas instituciones vinculadas 

a la administración y gestión de la educación escolar y educación superior en Chile10. De este 

modo, los datos de este estudio son de carácter censal, ya que incluye a todos los titulados 

de carreras de educación entre los años 2010 y 2011, quienes tienen como campo laboral la 

10 Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), el Ministerio de Educación (MINEDUC), 
la Agencia de Calidad de la Educación, el Sistema de Información de la Educación Superior (SIES) y el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA).
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pedagogía en educación básica y media1 (unidad de análisis). Bajo esta lógica, la base de datos 

final reconstruye la carrera académica y laboral de 24.810 titulados, e incorpora experiencias 

laborales hasta el año 2014.

Variable dependiente: Inserción laboral al sistema escolar

Se va a comprender como inserción laboral al sistema escolar de los profesores 

principiantes, o titulados de carreras de educación en Chile, su existencia en los registros del 

Censo Docente del MINEDUC. Esto permite saber si un titulado de carreras de educación ha 

ingresado al sistema escolar, o aulas de educación básica y media. Además, permite medir en 

años el tiempo transcurrido entre la titulación y el ingreso al sistema escolar. 

Como una primera aproximación a los datos, se han identificado 24.810 titulados de 

carreras de educación, entre los años 2010-2011. De ellos, 19.435 pudieron ser identificados 

dentro de los registros del MINEDUC, lo que representa un 78% del total de titulados. Mientras, 

5.375 no se encontraban en los registros (22%).

Este indicador de inserción al sistema escolar tiene algunas restricciones que es preciso 

destacar y aclarar. La no inserción, o no ingreso, no indica necesariamente que el titulado 

ha abandonado el área educativa o la enseñanza, ya que podría estar desempeñándose en 

labores ligadas a la educación, pero fuera de las aulas escolares12. 

Por su parte, el tiempo que acontece entre la titulación y la inserción laboral al sistema 

escolar puede ser medido solo en años, dado la estructura de los registros. Esto puede 

resultar poco preciso, en comparación a estudios que han logrado cuantificar las semanas 

o los meses que tarda la inserción laboral. Sin embargo, aunque la medición del tiempo en 

años puede implicar una falta de precisión, el hecho de que los contratos de los profesores 

suelan ser anuales13, y que el año escolar comienza en marzo para todas las escuelas en 

Chile, no parece significar una limitación importante, pues da cuenta de una característica 

del mercado laboral docente.

Ahora bien, trabajar con dos cohortes de titulados de carreras de educación (2010 y 

2011) significa que, al analizar la ocurrencia del evento de la inserción al sistema escolar, 

cada una de las cohortes tiene un tiempo de inicio (beginning time, onset) distinto. Es decir, el 

11 En la exposición de los resultados y conclusiones, cuando se hace referencia a los “titulados”, se estará hablando 
de esta unidad de análisis.

12 Por ejemplo, los titulados podrían estar dedicados a la investigación, docencia universitaria, docencia no-escolar 
(preuniversitarios u otro tipo de formación no escolar), o estar realizando estudios de posgrado u otra carrera 
o mención, entre otras actividades. Pero, como el foco de este trabajo tiene como fin caracterizar la trayectoria 
laboral docente en aulas escolares -por el impacto que ésta tiene para las oportunidades educativas de los 
estudiantes en Chile-, la limitación descrita no es un obstáculo, sino más bien una precisión del indicador.

13 Según datos de Flores et al. (2015) de las nuevas contrataciones de profesores ocurridas entre los años 2006-
2012, el 44% tuvo un contrato titular o indefinido, el 33% un contrato a plazo fijo y el 23% un contrato de 
reemplazo u honorario. Dado que los contratos indefinidos y a plazo fijo tienen al menos una duración de un 
año (MINEDUC, 1997), es plausible pensar que una medición anual del tiempo transcurrido entre la titulación y 
la inserción al sistema escolar no es tan imprecisa.
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momento en que todos los titulados de la primera cohorte están en condiciones de ingresar 

al sistema escolar es el año 2010 o después; mientras que, para la segunda cohorte, es el año 

2011. Eso justifica una metodología de análisis que “calibre el reloj”, es decir, que haga que 

todos los casos de estudio (titulados) tengan el mismo estado inicial (Blossfeld et al. 2007).

Variables independientes

Las variables independientes del estudio se exponen en la Tabla 1 y se dividen en 

tres grupos: el primero corresponde a indicadores de origen social de los profesores 

principiantes (educación y clase social del padre), el segundo grupo a los indicadores de 

credenciales académicas (rendimiento académico previo al ingreso a la educación superior y 

las características de las instituciones de educación superior) y el tercero expone las variables 

de control demográfico (región, sexo y edad). 

Métodos y técnicas de análisis

Este artículo utiliza, como técnicas analíticas, tablas de vida para el análisis descriptivo 

bivariado. Las tablas de vida son una herramienta fundamental para resumir la distribución 

muestral de la ocurrencia de un evento; en este caso, el evento de la inserción laboral al sistema 

escolar. Presentan tres indicadores claves para la estadística descriptiva de eventos: la función 

de riesgo (hazard), la función de sobrevivencia (survivor) y la mediana de sobrevivencia (Singer 

& Willett, 1996; 2003; Blossfeld et al. 2007). A partir de estos estadísticos, se puede analizar 

el momento en que es más probable que el evento acontezca, y el riesgo o la probabilidad 

asociada a la ocurrencia del evento. 

En cuanto a las características del evento a analizar, es decir, de inserción laboral al 

sistema escolar, se trata de un evento que es absorbente y, por la forma en que ha sido 

definido, es irrepetible e irreversible. Esto es, un titulado que ingresa al sistema escolar no 

puede dar vuelta atrás, ya que ha ingresado al sistema, aunque su trabajo dure solo un par 

de semanas. 

Es preciso, además, identificar el tiempo de inicio o de partida (beginning time, onset); 

es decir, ese momento en que todos los casos están en riesgo de experimentar el evento. 

Para el caso de la inserción, el momento de partida es la titulación, de modo que todos los 

casos que se han insertado antes de la titulación ingresan al sistema en el momento 0. Para el 

cálculo de los estadísticos de las tablas de vida es necesario, además, definir: 1) los intervalos 

de tiempo, que en este caso es discreto, pues corresponde a los años; 2) el total de titulados 

para cada intervalo de tiempo; 3) el número de titulados que concretan el evento; y 4) el 

número de titulados que son excluidos o censurados.

Profundizando en el tema de la censura de los datos, ésta se produce cuando la 

información acerca de la duración en el estado de origen, es decir, del estado previo a la 
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ocurrencia del evento, se registra de forma incompleta (Blossfeld et al. 2007). En otras 

palabras, los casos censurados son aquellos que concretan el evento fuera del período de 

observación (antes o después), o simplemente nunca ocurre. 

La Fig. 1 refleja los cuatro tipos de censura que existen para el análisis del riesgo o 

probabilidad de inserción a la trayectoria laboral docente: a representa el escenario de la no 

censura, es decir, cuando un titulado se inserta laboralmente al sistema escolar después de la 

titulación y dentro del período de observación; b1 y b2 representan la censura a la derecha, 

en b1 el evento ocurre después de finalizada la observación, mientras que en b2 nunca ocurre 

el evento. En ambas situaciones no es posible observar si la inserción aconteció; finalmente, 

c corresponde a un escenario de censura a la izquierda, es decir, el evento ocurre antes que 

comience el período de observación (marcado por el año de la titulación). 

Fig. 1. Tipos de censura en el período de observación para la inserción laboral al sistema escolar. 

El hecho de que el evento ocurra antes de la partida (titulación) representa una limitación 

para los estadísticos de la tabla de vida. Sin embargo, en este estudio los casos con censura 

a la izquierda no quedarán excluidos del análisis, aun cuando no se pueda determinar el 

momento en que ocurre el evento; por lo que se ha decidido imputar la inserción el mismo 

año de la titulación. 

En relación a la censura a la derecha, estos casos no son eliminados del análisis, pero 

sí van a significar una limitación para el cálculo de algunos estadísticos. Esto implica un 

cuestionamiento respecto a la información que pueda dar la censura; si esta censura no es 

informativa, se asume que la población en riesgo de sufrir el evento, en cada intervalo de 

tiempo, es representativa de todos los individuos que hubieran estado en riesgo de sufrirlo, si 

hubieran sido seguidos por el tiempo suficiente, como para observar el evento. Este supuesto 

permite que el análisis sea extrapolable a la población.

Fuente: Elaboración propia. 



39

SOPHIA AUSTRAL Nº 25, 1er Semestre 2020 (enero-junio): 25-51INFLUENCIA DE LO ADSCRITO Y LO ADQUIRIDO

En cuanto a los estadísticos de la tabla de vida, la función de riesgo corresponde a 

la probabilidad condicional de que un individuo experimente el evento en un tiempo 

determinado, dado que no ha experimentado el evento. Más concretamente, para el evento 

de inserción a la trayectoria laboral docente, la función de riesgo será definida como la 

probabilidad de que un titulado se inserte a la trayectoria laboral docente en el período, dado 

que estaba fuera del sistema escolar.

La función de sobrevivencia proporciona otra forma de comprender y describir la 

ocurrencia del evento. A diferencia de la función de riesgo, que proporciona las tasas de 

riesgo para un solo período, la función de sobrevivencia acumula los riesgos para así evaluar 

la probabilidad de que un titulado, aleatoriamente seleccionado, experimente el evento en un 

período específico de tiempo. La probabilidad de sobrevivencia corresponde a la chance que 

tiene un individuo de sobrevivir luego de un período de tiempo dado que ya ha sobrevivido 

en los períodos anteriores. En este sentido, sobrevivir significa mantenerse laboralmente 

fuera del sistema escolar.

Cuando no existe censura, la probabilidad de sobrevivencia es calculada como una 

proporción de individuos que sobreviven en un período de tiempo específico. Sin embargo, 

para este análisis existe censura, lo que complica su cálculo, pues no existe información sobre 

la ocurrencia del evento fuera del período de observación. Pese a lo anterior, la estimación 

de la probabilidad de sobrevivencia en el período es calculada como la probabilidad de 

sobrevivencia estimada en el período anterior multiplicada por uno, menos la probabilidad 

de riesgo estimada para el período concurrente. La estimación del riesgo en cualquier período 

corresponde a la proporción de titulados en riesgo que experimentan evento; o, en otras 

palabras, es el porcentaje de quienes fallan (no se insertan laboralmente al sistema escolar). 

Así, la probabilidad de sobrevivencia es el inverso de la probabilidad de riesgo.

Ambos estadísticos serán utilizados para describir el riesgo o probabilidad que un 

profesor principiante, o titulado de las carreras de educación, sufra el evento, es decir, se inserte 

laboralmente al sistema escolar. Éstos serán presentados en gráficos, y se presentarán diferencias 

según factores adscritos (origen social) y factores adquiridos (credenciales académicas).

RESULTADOS

Para comenzar a describir las dinámicas de inserción de los titulados de carreras de 

educación, es preciso identificar qué proporción de los titulados ha ingresado al sistema 

escolar. Los datos permiten señalar que la mayoría (78%) de los titulados entre los años 

2010-2011 ha comenzado su trayectoria laboral docente, en algún momento del período 

comprendido entre los años 2009-2014 (Tabla 2), sin diferencias significativas según el año de 

titulación. Sin embargo, no es menor la proporción de titulados que no ha ingresado al sistema 

escolar, entre tres y cuatro años después de haber finalizado su formación, reportándose que 

uno de cada cinco titulados no está ejerciendo su profesión en aulas escolares.
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Analizando con más detalle cómo se va configurando el ingreso al sistema escolar, en 

la Fig. 2, se expone el porcentaje acumulado de inserción al sistema escolar, según el año de 

titulación, durante todo el período de observación (2009-2014). Se destaca que el mismo año 

de la titulación, al menos un tercio de los titulados está inserto en el sistema escolar. Al año 

siguiente de la titulación, se observa un crecimiento acelerado de la inserción, acumulando 

casi un 60% de los titulados insertos en el sistema escolar. La proporción de titulados insertos 

en el sistema escolar se va estabilizando en torno al 79%, cuando han pasado entre tres y 

cuatro años, después de la titulación. Con ello, es posible suponer que cierta proporción de 

los titulados se va a quedar fuera del sistema escolar.

Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.

2010 2011 Total

Inserción en el 
sistema escolar

No inserto 21,1% 22,2% 21,7%

Inserto 78,9% 77,8% 78,3%

N 12.938 11.872 24.810

Tabla 2. Inserción en el sistema escolar según año de titulación.

Fig. 2. Porcentaje acumulado de insertos al sistema escolar según el año de titulación. 

Estos hallazgos confirman que a medida que transcurre el tiempo tras la titulación, el 

ingreso al sistema escolar se hará menos probable. Para aportar mayor evidencia respecto a 

las probabilidades de inserción en el tiempo, se ha estimado la función de riesgo y la función 

de sobrevivencia, ambos descriptores nos permitirán identificar con mayor precisión las 

dinámicas de inserción al sistema escolar.

La función de riesgo nos entrega el riesgo o la probabilidad de que el evento de la 

inserción al sistema escolar ocurra en los distintos momentos, o años tras la titulación. 

Como se observa en la Tabla 3, se cuenta con 24.810 titulados que están en riesgo de 

ingresar al sistema escolar, pues han terminado la formación docente. De ellos, 7.246 

titulados se insertan el mismo año de la titulación o antes (año 0), esto quiere decir 

que un 29% de los titulados está en riesgo de insertarse de forma temprana al sistema 

escolar. El momento en que es más probable la inserción corresponde al año siguiente 

N=24.810.
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.
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de la titulación, momento en que el 41% de los titulados está en riesgo de ingresar al 

sistema. A partir de este momento, las probabilidades de que un titulado que no se ha 

insertado al sistema escolar lo haga, disminuyen notoriamente, alcanzando solo un 6%, 

cuatro años después de la titulación. 

14 Es importante destacar el rol de la censura de los casos. Desde el cuarto año se observa una censura de los casos, eso 
quiere decir que terminado el período de observación (año 2014), estos titulados no se han insertado a la trayectoria 
laboral docente; sin contar con la información suficiente para concluir si se insertaran o no a la docencia. 

Tabla 3. Tabla de vida para inserción al sistema escolar de titulados de carreras de educación.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 3. Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar. 

N=24.810.
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.

De este modo, como se especulaba a partir de la evidencia presentada en el Gráfico 

1, las probabilidades de que un titulado ingrese al sistema se van diluyendo en el tiempo; 

esto es, a medida que pasa el tiempo, difícilmente un titulado de educación va a ingresar al 

sistema escolar, lo que se observa claramente en la Fig. 3.

Volviendo a la evidencia expuesta en la Tabla 3, la función de sobrevivencia aporta información 

también sobre la proporción de titulados que no sufren el evento –en este caso, quienes no ingresan 

laboralmente al sistema escolar. La tendencia es monotónicamente decreciente, es decir, con el 

paso del tiempo son cada vez menos los titulados que han sobrevivido al evento. Concordante con 

el análisis descriptivo de la inserción laboral, la función de sobrevivencia indica que, terminado el 

período de observación, un 22% de los titulados no ha ingresado a las aulas escolares14. Este grupo 

sigue estando en riesgo de ingresar al sistema escolar, pero sus probabilidades son muy bajas.

Intervalo 
de tiempo 

(años)

Total de  
titulados en 

cada intervalo 

Ingresa al 
sistema 
escolar

Censurados 
al final del 

período

Función de Riesgo Función de Sobrevivencia

Proporción de titulados que 
está en riesgo de ingresar

Total de titulados que no 
ingresa

[0,1)  24.810  7.246 0 0,29 0,71

[1,2)  17.564  7.204 0 0,41 0,42

[2,3)  10.360  3.137 0 0,30 0,29

[3,4)  7.223  1.505 0 0,21 0,23

[4,5)  5.718  343 2.640 0,06 0,22
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La evidencia sugiere que es más probable que el primer año tras la titulación se ingrese 

al sistema escolar, probabilidad que se va diluyendo en la medida que pasan los años. Es 

más, como se había contemplado, si han pasado dos o tres años después de la titulación, la 

probabilidad de que un titulado se inserte es muy baja.

Estos antecedentes justifican el análisis de las diferencias en la inserción laboral; es 

decir, que unos ingresen de inmediato tras la titulación, otros vean retardado su ingreso o 

el ingreso al sistema escolar simplemente no suceda. Del mismo modo, esto justifica el uso 

de métodos de análisis que den cuenta del tiempo que tarda en ocurrir el ingreso al sistema 

escolar. Por lo anterior, a continuación, se presenta un análisis descriptivo de las posibles 

diferencias en el tiempo que tardan los titulados en ingresar al sistema escolar, según el 

origen social y las credenciales académicas.

Diferencias en el tiempo que tarda la inserción al sistema escolar según origen social

Para testar la hipótesis de que quienes provienen de un origen social más desfavorable 

presentan una inserción más temprana a la docencia, se ha estimado la función de riesgo de 

sufrir el evento de la inserción, segmentada para los distintos indicadores de origen social. 

De este modo, será posible observar si existen diferencias, según origen para el riesgo de 

inserción en determinado momento del tiempo.

Como se observa en la Fig. 4 existen diferencias significativas en la probabilidad 

de inserción al sistema escolar, al año siguiente de la titulación y dos años después, 

entre los titulados hijos de padres con educación superior y los titulados hijos de padres 

con menos educación, sin existir diferencia entre educación básica y media. Los datos 

permiten señalar que son los titulados con padres menos educados, quienes tienen más 

probabilidad de ingresar al sistema escolar al año siguiente y dos años después de la 

titulación. Al no existir diferencias en la inserción temprana, es posible colegir que los 

titulados, con padres más educados, están ingresando en menor medida al sistema escolar.

Fig. 4. Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar según educación del padre. 

N=13.561 (quedan excluidos los casos que no tienen información en esta variable).
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.
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Un segundo indicador de origen social es la clase social, indicador que se construye 

a partir de la ocupación del padre. Como se observa en la Fig. 5, existen diferencias 

significativas en la inserción, uno o dos años después de la titulación, siendo los titulados 

con padres de la clase manual no calificada, quienes presentan la mayor probabilidad 

de inserción en relación a los hijos de padres que están en ocupaciones de rutina y de 

servicios (clases altas). Es decir, nuevamente los titulados de un origen más acomodado 

tienen menores probabilidades de ingresar al sistema escolar en todos los momentos 

observados.

Diferencias en el tiempo que tarda la inserción 

al sistema escolar según credenciales académicas

En cuanto a las diferencias del tiempo que tarda la inserción al sistema escolar, según 

las credenciales académicas que portan los titulados, se planteó la hipótesis de que quienes 

portan las credenciales más valoradas en el sistema, tendrán mayores probabilidades de 

insertarse de forma temprana.

En la Fig. 6, se observan las tendencias de las probabilidades de inserción al 

sistema escolar, según el puntaje en la prueba PAA o PSU de matemáticas (indicador 

del rendimiento académico previo a la educación superior). Se exponen solo los deciles 

extremos, para dar cuenta de las notorias diferencias según el rendimiento académico 

previo de los titulados. Se observa claramente que quienes obtuvieron un mejor 

rendimiento académico, tienen una mayor probabilidad de ingresar de forma temprana 

al sistema escolar; es decir, antes o el mismo año de la titulación. Al año siguiente, las 

probabilidades se igualan, para invertirse luego. Esto último quiere decir que, quienes 

tuvieron peor puntaje en las pruebas de admisión a la universidad, tienen mayores 

probabilidades de inserción dos y hasta tres años después de la titulación; en otras 

palabras, su ingreso se retrasa.

Fig. 5. Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar según clase social del padre.

N= 7.723 (se exponen solo las clases ocupacionales que tenían más de 1.000 observaciones).
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.
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Según selectividad de la institución de educación superior, se observa que los titulados 

que se formaron en instituciones de alta selectividad tienen mayor probabilidad de inserción 

temprana a la docencia, y que se mantiene alta al segundo año, para ir cayendo en los siguientes 

períodos (Fig. 7). Se destaca que, quienes se formaron en instituciones de baja y nula selectividad 

tienen iguales probabilidades de inserción, para todos los momentos observados.

N=3.884 (solo se expone el decil 1 y decil 10).
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.

Fig. 6. Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar 
según decil de puntaje en las pruebas PAA-PSU de Matemáticas.

Profundizando en el tipo de institución de educación superior, se observa que son los 

titulados de universidades tradicionales o del CRUCH quienes tienen una mayor probabilidad 

de inserción temprana a la docencia –independiente de la selectividad–, que sus pares de 

universidades privadas. Como se observa en la Fig. 8, entre los titulados de universidades 

tradicionales no existen diferencias según nivel de selectividad; en otras palabras, la 

probabilidad de inserción de los titulados de universidades del CRUCH no parece depender 

de la selectividad de sus universidades. No sucede lo mismo cuando se trata de los titulados 

de universidades privadas, aquellos que se formaron en universidades de alta selectividad 

N=12.788 (se excluye no selectiva por mostrar la misma tendencia que “baja selectividad”)
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.

Fig. 7. Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar 
según selectividad de institución de educación superior.
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tienen un alto riesgo de inserción temprana a la docencia, mientras que quienes se formaron 

en instituciones de baja selectividad tienen un bajo riesgo de insertarse de forma temprana; 

y, por el contrario, una alta probabilidad de inserción tardía a la docencia. 

Fig. 8 . Riesgo o probabilidad de inserción al sistema escolar 
según tipo y selectividad de institución de educación superior.

En conclusión, los hallazgos expuestos parecen respaldar las hipótesis planteadas. 

En primer lugar, tras observar a los titulados por más de cuatro años, una proporción no 

despreciable de ellos no se inserta al sistema. De ocurrir la inserción, ésta es más probable 

al año siguiente de la titulación, probabilidad que va disminuyendo en la medida que pasan 

los años; así como se había planteado en la hipótesis, si han pasado dos o tres años tras la 

titulación, es poco probable que el titulado ingrese a las aulas escolares.

En segundo lugar, los hallazgos indican que el origen social y las credenciales 

académicas están asociados al tiempo que tarda la inserción. Los titulados de un origen social 

más desfavorable tienen una mayor probabilidad de ingresar al sistema escolar uno o dos 

años después de la titulación. Se destaca además que no existen diferencias en la inserción 

más temprana (antes de la titulación), por lo que es posible sospechar que los titulados de 

un origen más acomodado no están ingresando al sistema escolar, lo que se desarrolla a 

profundidad en la siguiente sección. 

En cuanto a las credenciales, se ha observado que quienes portan las credenciales más 

valoradas en el sistema (mejor rendimiento académico, y formados en instituciones más 

prestigiosas) tienen mayores probabilidades de insertarse de forma temprana al sistema escolar. 

CONCLUSIONES

Este artículo ha abordado la pregunta por la influencia de lo adscrito y lo adquirido 

sobre la inserción al sistema escolar de los profesores principiantes, problemática que 

ha sido escasamente tratada, y que puede entenderse como un aporte a la comprensión 

N=23.412 (se excluyen del análisis los casos del Instituto Profesional).
Fuente: Elaboración propia a partir de registros del MINEDUC, DEMRE y SIES.
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de la forma en que lo adscrito y lo adquirido permean la trayectoria laboral temprana de 

los profesores en Chile.

A modo de resumen, en cuanto al tiempo que transcurre entre la titulación y el 

ingreso al sistema escolar, dado el limitado acceso a la información, este estudio mide 

este tiempo en años. Esta decisión metodológica parece restar precisión, si se compara 

con estudios que logran medir en días (Brekke, 2007), meses (Chuang, 1999; Betts et al. 

2000; Grilli, 2001; Salas-Velasco, 2007), trimestres (Pozzoli, 2009) o semestres (Lassibille 

et al. 2001), transcurridos entre la titulación y el ingreso al mercado laboral. Sin embargo, 

aunque la medición del tiempo en años puede implicar una pérdida de precisión, como 

lo mencionamos, el hecho de que los contratos de los profesores suelan ser anuales, y 

que el año escolar comienza en el mismo mes para todas las escuelas, esto no es una 

limitación relevante.

Los datos descriptivos expuestos han permitido verificar la hipótesis de que a medida 

que transcurre más tiempo tras la titulación, el ingreso al sistema escolar se hace menos 

probable, para aquellos que aún no han ingresado; confirmando lo encontrado por Heyns 

(1988), y Marso y Pigge (1997). El momento en que es más probable que acontezca la inserción 

al sistema escolar es al año siguiente de la titulación; esta probabilidad disminuye en la 

medida que pasan los años. Esto se traduce en que los profesores principiantes que no se han 

insertado tres o cuatro años después de la titulación, difícilmente lo harán posteriormente. 

En concreto, esta investigación detecta que uno de cada cinco profesores principiantes no 

se inserta al sistema escolar después de cuatro años de la titulación15. De ahí que resulte 

relevante indagar en las diferencias entre quienes ingresan al sistema escolar y quienes no 

lo hacen, pues esto puede significar una pérdida para los esfuerzos de mejorar la Formación 

Inicial Docente. 

Respecto a los factores asociados al tiempo de espera a la inserción, los hallazgos 

indican que lo adscrito (origen social) y lo adquirido (credenciales académicas) son influyentes 

en este proceso. Esto es, los profesores principiantes de un origen social más desfavorable 

tienen una mayor probabilidad de ingresar al sistema escolar uno o dos años después de 

la titulación, que los profesores principiantes de un origen social más acomodado, sin 

diferencias en la inserción antes de la titulación; lo que confirma la hipótesis planteada en 

este sentido.

Así, tal como lo planteaba Heyns (1988), los profesores principiantes de clases altas 

tienden a retardar su ingreso a la docencia, lo que la autora atribuye a la seguridad económica 

de la que gozan. Sin embargo, algunos de los estudios sobre el tiempo que tarda la inserción 

15 El dato obtenido en este estudio es menor a lo que obtuvo el MINEDUC (2012) con las mismas bases de datos (un 
36% de los titulados no ha ingresado al sistema escolar cuatro años después de la titulación). Sin embargo, las 
diferencias pueden ser producto de dos aspectos metodológicos claves en este estudio; uno tiene que ver con 
una depuración que se realizó de los datos originales, que incluía dentro de los titulados del área de educación, 
a quienes ejercen profesiones que pueden tener un campo laboral fuera de las aulas escolares (por ejemplo, 
árbitro de fútbol o intérprete de lenguaje de señas). Y, en segundo lugar, la observación realizada en este estudio 
incluyó observaciones hasta el año 2014. 
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de los profesores principiantes, suponen que dicho tiempo es más breve para aquellos de 

un origen social acomodado, debido a los distintos recursos de los que ellos disponen y que 

les darían ventajas comparativas, a la hora de enfrentar el mercado laboral. Los hallazgos de 

este estudio discuten dicha suposición, planteando un cuestionamiento respecto a la forma 

en que operan los distintos recursos de que disponen los profesores principiantes a la hora 

de buscar empleo, y la posible forma en que éstos interactúan con sus preferencias, en la 

particularidad de la carrera docente. 

En cuanto a las credenciales académicas, se ha encontrado que quienes portan las 

credenciales más valoradas en el sistema escolar tienen mayores probabilidades de ingresar 

de forma temprana al sistema escolar; lo que coincide con la evidencia internacional aportada 

por Galego y Caleiro (2011) en Portugal, Biggeri et al. (2001) en Italia, Chuang (1999) en 

Taiwán y Heyns (1988) en Estados Unidos, y la evidencia nacional aportada por Meller et al. 

(2009) y Ruffinelli (2009).

Los hallazgos respecto al rol de la credencial resultan relevantes al alero de la teoría 

del señalamiento (Arrow, 1973; Spence, 1973; Stiglitz, 1975) y de la cola de empleo (Thurow, 

1975; Sakamoto & Powers, 1995), las que con distintos énfasis han postulado que existe 

un importante vínculo entre las credenciales que portan los individuos cuando enfrentan 

el mercado laboral y su asignación temprana a los puestos de trabajo. En este sentido, la 

evidencia generada permite especular sobre las señales que estas credenciales envían a los 

empleadores, y a la forma en que ellos interpretan dichas señales. Si bien este estudio no logra 

profundizar en la forma en que los empleadores están tomando decisiones de contratación 

a partir de las credenciales de sus postulantes, sí es posible colegir que el sistema escolar 

está captando rápidamente a los postulantes más valorados, en términos de las credenciales 

que portan. La pregunta que sigue es en qué tipo de escuelas trabajan los profesores 

principiantes que portan las credenciales más valoradas en el sistema escolar, considerando 

la alta segregación del sistema escolar chileno.

Como ya se ha adelantado, la evidencia expuesta en este artículo estimula una serie 

de preguntas respecto a lo que sucede una vez que los profesores han ingresado al sistema 

escolar; pues si lo adscrito y lo adquirido ya han generado una diferencia al momento de la 

inserción, es posible suponer que también podrían generar divergencias en otros aspectos de 

la trayectoria laboral temprana de los profesores, como el tipo de escuela en el que trabajan 

o su permanencia en el sistema escolar. 

Esto último parece especialmente relevante cuando se observa que en Chile se están 

impulsando distintas políticas públicas que buscan atraer talentos académicos a la docencia 

(Beca Vocación de Profesor) y mejorar sus condiciones de desarrollo profesional (Ley del 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente). El progreso de éstas y otras políticas requiere 

de un cuerpo docente estable, y comprender la forma en que se inserta a la docencia, y 

los factores involucrados, puede ser información fundamental para poner los incentivos 

adecuados en el diseño de estas políticas. 
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