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Resumen 

Teniendo en cuenta la situación actual de Perú sobre educación y la cantidad de personas 

que no pueden continuar sus estudios de educación básica regular, nace la educación básica 

alternativa (2005); permitiendo que aquellas personas culminen sus estudios básicos y tengan 

una base para un futuro mejor. En el presente proyecto de investigación el problema se define 

como: ¿Cuáles son los determinantes que influyen en la empleabilidad de los egresados del 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) “La Católica” Chiclayo 2011 – 2016? Debido 

al incremento de CEBAS, es posible realizar evaluaciones sobre la eficacia en la formación 

académica y su reflejo en el mercado laboral peruano. El objetivo principal es encontrar los 

determinantes que influyen en la empleabilidad de los egresados del Centro de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) “La Católica” Chiclayo 2011-2016, considerando para ello la 

elaboración de un modelo econométrico en donde se considera la variable dependiente: 

empleabilidad de los egresados del CEBA; y las variables independientes que pertenecen a 

dimensiones económicas, sociales y demográficas. Mediante el planteamiento de un método 

cuantitativo explicativo aplicado, y a través de data primaria base, se intenta explicar cuáles son 

los factores que determinan la empleabilidad de los egresados del CEBA. 

 

Palabras clave: Determinantes, Empleo, Educación.  

 

Clasificaciones JEL: J23, J24, I20  
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Abstract 

 Taking into account the current situation in Peru on education and the number of people 

who cannot continue their regular basic education studies, Alternative Basic Education (2005) 

is born; Allowing those people to culminate their basic studies and have a basis for a better 

future.  In this research project the problem is defined as: What are the determinants that 

influence the employability of graduates of the Center for Alternative Basic Education (CEBA) 

"La Católica" Chiclayo 2011 - 2016? Due to the increase of CEBAS, it is possible to carry out 

evaluations on the effectiveness in the academic formation and its reflection in the Peruvian 

labor market. The main objective is to find the determinants that influence the employability of 

graduates of the Center for Alternative Basic Education (CEBA) "La Católica" Chiclayo 2011-

2016, considering for this the development of an econometric model where the dependent 

variable is considered: employability of CEBA graduates; and the independent variables that 

belong to economic, social and demographic dimensions. Through the approach of an 

explanatory quantitative method applied, and through primary base data, an attempt is made to 

explain what are the factors that determine the employability of CEBA graduates. 

Keywords: Determinants, employment, education. 

 

JEL Classifications: J23, J24, I20 
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I. Introducción 

La educación es un tema importante a nivel universal, sirve como motor para el 

desarrollo, aunque existen países en donde no se desarrolla plenamente. La editorial Pearson 

que es líder en publicaciones educativas, cuenta con método que facilita la medición del 

progreso social a través de la educación con barómetros fijados por directrices de la ONU. 

Según la última lista que realizó en 2016, está encabezada por Corea del Sur, seguida de Japón, 

Singapur y Hong Kong; Finlandia, Reino Unido, Canadá, etc. Corea del Sur y Finlandia 

comparten muchas similitudes en cuanto al sistema educativo, ya que ambos reciben gran apoyo 

por parte de sus gobiernos. (KidzInMind, 2016) 

Tal como ha sido indicado en la Declaración de Hamburgo, la educación de adultos ha 

ido aumentando con mayor profundidad, brindando una enseñanza que reconoce los derechos 

y responsabilidades del adulto y de la comunidad. (UNESCO, 1997) 

Actualmente nuestro país demuestra que el sistema educativo está muy lejos lograr el 

cumplimiento de su objetivo central; el cual tiene como finalidad el acceso al sistema de forma 

equitativa, al mismo tiempo brindar aprendizajes que permitan a las personas desarrollar sus 

capacidades y potencialidades, así como enfrentar los desafíos del mundo actual. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resaltó el incremento 

del presupuesto en el sector educación en los últimos años, alcanzando un poco más del 3,85% 

del PBI generando mayor acceso a la educación. Un punto muy importante a destacar es la 

jornada escolar completa en la educación secundaria, la cual sólo alcanza alrededor de un 25%. 

(Taipe, 2016). 

En el Plan Nacional de Educación para Todos 2005–2015, el Ministerio de Educación 

(MINEDU) resalta que la educación de adultos tanto en el Perú como en otros países de 

América Latina, ha crecido progresivamente respecto en la población formada por 



9 

 

 

adolescentes, jóvenes y adultos que no lograron acceder o no concluyeron sus estudios básicos, 

como lo muestra en el Plan Nacional Educativo la problemática está focalizada en la población 

con edad de 17 a 24 años con una tasa de cobertura de 30.8%, y dejando como secundario a la 

población mayor  de 25 años, puesto su cobertura es 0.5.  Demostrando que se debería fortalecer 

la Educación Básica Alternativa en las directrices del estado peruano para lograr un desarrollo 

sostenible en los ejes social, económico y político. (MINEDU, 2005). 

En cuanto a los CEBAS (centros de educación básica alternativa) en Perú, se han ido 

incrementando desde que se decidió iniciar este programa. El informe del Instituto Nacional de 

Información y Estadística en reporte del 2013, el número de CEBAS al 2010 representó cinco 

veces más de los que había en el 2006; sin embargo, a pesar del incremento de los CEBAS, la 

población matriculada en el ciclo de primaria solo corresponde al 22.74% y 21.58% para los 

años 2010 y 2011 correspondientemente, lo cual indica que al pasar los años la cantidad de 

matriculados en los CEBAS públicos ha ido disminuyendo. (ONU, 2013). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) tanto el aprendizaje en los adultos les brinda conocimientos, capacidades, 

habilidades, competencias y valores que permitan que estos puedan aplicar y exigir sus 

derechos a lo largo de su vida. La educación de adultos es indispensable para reducir la brecha 

de pobreza de una sociedad equitativa en oportunidades de desarrollo en base al conocimiento. 

La educación inclusiva es esencial ya que permite al ser humano desarrollarse social y 

económicamente. Ninguna persona puede ser excluida por sus rasgos, características, 

condiciones, orientación y/o capacidades como ser humano. El aprendizaje y la educación de 

adultos tienen como propósito motivarlos que por medio de la educación logren una mejor 

calidad de vida y en un futuro construir un hogar con mejores condiciones familiares. Según la 

UNESCO el nivel educativo en la población adulta tiene una relación positiva con el desarrollo 
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económico, puesto anualmente se incrementa en 3,7% y se refleja en la variación positiva del 

6% del ingreso per cápita. (UNESCO, 2010) 

En la investigación de la OCDE, los jóvenes con menor competencias les es más 

complicado el obtener trabajo, y más difícil aún si se trata de un empleo estable en el mundo 

laboral actual”, comenta Stefano Scarpetta, Director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de 

la OCDE. “A menos que se haga más para generar mayores oportunidades en la educación y 

que exista una capacitación total, existe el riesgo creciente de que exista una sociedad cada vez 

más marcada.” A pesar de que se ha ido progresando en los últimos años, se observa que una 

de cada seis personas entre 25 y 34 años en los países de la OCDE no llegó a culminar sus 

estudios en la educación media superior. (OCDE, s.f.) 

Si queremos ser un país primermundista entonces el nivel de educación no puede tener 

un nivel de tercer mundo. Si se fija como meta el ser un país desarrollado, es necesario que la 

población cuente con la educación adecuada y que sea para desarrollar sus habilidades y 

capacidades en el sector productivo económico de su país. En la actualidad Perú no sólo tiene 

uno de los promedios internacionales más bajos de aprendizajes, sino también la existencia de 

una de una brecha educativa más notable en el mundo (Bonifaz, et.al., 2013). 

“El futuro laboral dirigido a los jóvenes en Iberoamérica es una tarea que va de la mano 

del estado y el sector privado, así como la población, organizaciones y sociedad civil que 

puedan contribuir. Ante la búsqueda de revertir esta situación y actuales tendencias que buscan 

obtener beneficios del bono demográfico y la creación de una infraestructura de calidad laboral 

sólida y de trabajo decente para los jóvenes. El decidir destinar fondos para apoyar a los jóvenes 

es invertir en el presente y por ende en el futuro de nuestras sociedades (Salazar-Xirinachs, 

2016).  
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Una investigación elaborada por Evaluar.com en el último año a nivel nacional dio a 

conocer las demandas actuales existentes en el mercado laboral del Perú. Dicha evaluación 

realizada a 18,500 personas determinó que, siete competencias profesionales son las que más 

destacan dentro de los procesos de selección. De ellas, las empresas miden un 50% la 

orientación al logro. Gabriela Rodríguez, regional manager de Evaluar.com, confirmó que 

existe un interés de las organizaciones que permita la medición de competencias específicas de 

los candidatos lo cual estará a función del cargo al que apliquen. También existen otras 

competencias las cuales mayormente son evaluadas son: el trabajo en equipo, la planificación, 

comunicación efectiva, visión de negocio, la confiabilidad y el compromiso, que está 

relacionado a la voluntad de alinear los propios intereses y comportamientos con las 

necesidades y objetivos de la empresa. Se sabe que el 93 % de las personas que lograrán entrar 

al mundo laboral en el presente año en gran parte laborarán para empresas peruanas que sólo 

necesitan tener secundaria completa o estudios técnicos entre 1 a 5 años, según la encuesta del 

Ministerio de Trabajo. Empresas industriales, de bienes de consumo, intermedios y de capital 

son las que más personas contratarán: 46 mil en total, sector construcción (30, 975), comercio 

(20,208) y transporte (11,791).  (Perú21, 2014). 

Desde la creación de los CEBAS en el 2005 no se han llevado a cabo estudios que 

realicen un seguimiento a egresados, básicamente para evaluar el programa CEBA y el impacto 

que tiene en la comunidad. Según la ley general de educación, ley 28044 artículo 9; uno de los 

propósitos que existe en la educación peruana es forjar personas capaces de alcanzar su 

realización ética, intelectual, artística, cultural, física, espiritual y religiosa, fomentando la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima e integración, buscando la forma de 

crear una relación entre su vida y el mundo laboral, que le permita hacer frente a las constantes 

variaciones dentro de la comunidad y el conocimiento.  
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 Esta investigación servirá como contribución a futuros de trabajos de investigación y 

tesis en el ámbito universitario, debido al escaso estudio en el ámbito educativo, es que se busca 

aportar al conocimiento, demostrando la relación existente entre el mundo de la educación y el 

ámbito laboral, e indicar cuales son los factores que determinan la empleabilidad de los 

egresados del CEBA. 

Se dirigirá al sector público, para poder enfocar la política pública en mejorar el nivel 

de empleabilidad de los egresados del CEBA. Al evaluar los factores que determinan la 

empleabilidad de los egresados del CEBA se observa que estos necesitan de mayor apoyo por 

parte del estado. De modo que se le puede brindar una mejor capacitación y apoyo a los 

egresados del CEBA, para que logren un mayor nivel de inserción laboral, esto mediante 

programas brindados por el Ministerio de Trabajo, contribuyendo no sólo a que tenga un mejor 

desempeño en la vida social y económica de los egresados, sino que estos también contribuyan 

al desarrollo de la sociedad de un país. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

 

Según Freire, J. & Teijero M. (2011), en “las ecuaciones de Mincer y las tasas de 

rendimiento de la educación en Galicia”, desarrollado por el departamento de Análisis 

Económico y ADE de la Universidad de Coruña, realizan un estudio cuya finalidad fue 

encontrar la relación entre la educación y los salarios para así mostrar el valor agregado de la 

educación en el mundo laboral, encontrando  el verdadero valor añadido de la educación en el 

proceso de inserción laboral de los jóvenes de esas comarcas. Se muestra en el análisis de 

modelo econométrico los siguientes resultados: 1) Existe evidencia de la relación escolaridad e 

ingresos laborales halladas a través de las ecuaciones de ingresos de Mincer y teniendo en 

cuenta sus posibles sesgos. 2) Respecto a los rendimientos de la educación, más del 50% de las 

mujeres han logrado completar nivel de estudios regular e incluso han logrado conseguir un 

nivel de estudios superior. 3) La relación entre rendimientos y escolarización muestra un 

rendimiento de la educación, un nivel menor que resultados de investigaciones revisadas. 4) 

Existen otras variables potencialmente explicativas que afectan de manera significativa los 

salarios, las que afectan positivamente a los salarios son el sexo, el trabajar independiente y el 

trabajar para entidades públicas. Por otro lado, las que influyen negativamente en los salarios 

son aquellos de edad menor a 19 años, trabajos que se encuentren en la misma localidad de 

residencia, y el pertenecer al sector de la agricultura, comercio, hostelería, transporte, 

comunicación o industria. 5) El no tener en cuenta el sesgo derivado de considerar la educación 

como una variable exógena influye en las estimaciones de las tasas de rentabilidad.  

Abdala (2002), resalta la problemática vinculada a la educación, la formación y la 

capacitación de los adolescentes y jóvenes; considerando que este es un tema fuertemente 

priorizado en el mundo entero (tanto en países desarrollados como en desarrollo). Este alto 
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interés radica en que ese grupo poblacional conforma, junto con los niños, el mayor capital a 

largo plazo que posee un país. En el caso de América Latina, la tasa de desempleo juvenil (de 

15 a 24 años) es, en promedio, dos veces y media la general; si se acota la franja en 15 a 19 

años, la tasa juvenil cuadruplica la global. Si bien esta problemática es mundial, especialmente 

grave, en el contexto de América Latina, muestra una disparidad más marcada entre el 

desempleo juvenil y el general. Se comienza a vivir una creciente desigualdad social reflejada 

en la concentración de la riqueza, la consolidación de la pobreza y el mantenimiento de altas 

tasas de desempleo con una precarización del mercado laboral.  

Según Abdala (2002), El desempleo presenta un sesgo en las mujeres, a las minorías 

étnicas y a los grupos con menos calificación. Los cambios operados en las tasas de retorno a 

la educación han sido en el sentido de exigir crecientes niveles de instrucción a la fuerza laboral: 

los jóvenes con mayor instrucción son capaces de esperar más una oportunidad de empleo, 

mostrando periodos de búsqueda mayores y con mayor selección en el proceso; puede 

concluirse que en muchos países el desempleo ha venido afectando a clases medias e incluso 

altas de la sociedad, obviamente con un impacto menor en cuanto a su gravedad, pero 

suficientemente influyentes para generar “sensaciones térmicas” adversas a las estructuras 

laborales emergentes. El desempleo es un factor negativo para los empleadores, quienes usan 

el antecedente laboral como factor de elección de la mano de obra. El desempleo juvenil se 

relaciona frecuentemente, por tanto, con fenómenos de alienación cultural, desvíos de conducta, 

criminalidad y otras formas de violencia. La inserción de los jóvenes se limita, al sector de alta 

informalidad. Acceden a empleos de menor salario y menor protección social; de mayor 

precariedad e inestabilidad. Así, la segmentación social vinculada a las dimensiones de 

educación y trabajo transforma la iniquidad en exclusión social, especialmente si a la variable 

edad se agregan las de género y pertenencia al medio rural o a minorías étnicas. Siendo el 
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Estado el distribuidor obligado de oportunidades, se vuelve imperioso evitar la inestabilidad de 

las intervenciones sociales. 

 Según Buddelmeyer, Mourre y Ward (2005), los jóvenes pueden ser considerados como 

outsiders lo que permite a las empresas con alta proporción de su producción se ajuste a sus 

costos en términos de salarios y condiciones laborales. Esta perspectiva, considera que la 

población joven de 14 a 24 años debe considerarse formar parte de una fuerza complementaria 

ya que es población que puede combinar sus estudios con el trabajo con lo que se ayuden a 

financiar sus labores académicas.  

Según Herrera, J. & Hidalgo, N (2002), se considera que el empleo sufre de 

vulnerabilidad, es decir la posibilidad de que la vulnerabilidad del empleo consiste en que la 

situación económica de la persona empeore debido a su condición laboral. Esta condición suele 

ser de mayor riesgo en la población adulta a diferencia de la población joven que tiende a ser 

menor.  Estos grupos de mayor riesgo a salir del desempleo e inactividad son los mismos, a 

excepción de las personas mayores de 45 años, que al igual que los jóvenes también presentan 

un alto riesgo de pasar a la inactividad. Asimismo, los trabajadores de los sectores de 

construcción y trabajadores de las microempresas presentan un riesgo superior para pasar al 

grupo de inactividad de los trabajadores. 

Antecedentes Nacionales 
 

Los CEBAS se clasifican en dos programas: el Programa de Educación Básica 

Alternativa para Niños y Adolescentes (PEBANA) y el Programa de Educación Básica 

Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA); estos se organizan por ciclos Inicial, Intermedio 

y Avanzado. Esta organización de competencias permite ser más flexibles en las condiciones 

del desarrollo para darse de manera gradual brindando niveles complejos de aprendizaje. Las 
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personas que atienden los CEBAS son migrantes bilingües con dificultad en el manejo del 

castellano. (MINEDU, 2009) 

El PEBANA, atiende a niños y adolescentes de 9 a 18 años. Se desarrolla en tres ciclos: 

Inicial, Intermedio y Avanzado, y cada uno comprende dos, tres y cuatro grados 

respectivamente. Los ciclos y grados son de duración flexible (MINEDU, 2005) 

El PEBAJA es aquel que atiende a jóvenes y adultos de 18 a más años de edad. Los 

jóvenes y adultos que tienen empleo precario formal, mayormente son informales. Aquellos 

que pertenecen a sectores pobres de la sociedad con condiciones de vida básica, madres solteras, 

los que presentan bajos índices de escolaridad. Muchos de los estudiantes de un CEBA están 

desmotivados frente a la educación formal, en la medida que durante gran parte de la jornada 

diaria utilizan el tiempo para desarrollar su trabajo, lo que no les permite asistir a jornadas 

escolares rígidas. A pesar que los estudiantes cuentan con aprendizajes escolares mínimos como 

la lectoescritura y matemática, su experiencia de vida les ha permitido desarrollar otras 

capacidades y saberes. Los jóvenes y adultos tienen participación limitada en la organización 

política del país. Bajo diversos caminos realizan una búsqueda de sentido a la vida y de 

trascendencia. (MINEDU, 2009). 

Estudios realizados muestran que la población de jóvenes y adultos generan una tasa 

interna de retorno más alta debido a que se encuentran próximos o en edad de pertenecer a una 

PEA ocupada. (Chiroque, 2015). 

En cuanto a la reacción de Perú ante la crisis de endeudamiento de la década de los 80 

cuya finalidad era aumentar el nivel de empleo ante esta coyuntura de crisis. A comienzos de 

siglo XXI, Perú introduce el Programa A Trabajar Urbano, lo que significó generar un cambo 

de método a utilizar para generar nuevos empleos a familias con condiciones de bajos recursos 

enfocados en los jefes de hogar desocupados y sin remuneración.  La generación de nuevos 
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empleos se va centralizar en el sector construcción por parte del sector público generando 

demanda intensiva en la mano de obra dando prioridad a personas que pertenecen a las zonas 

urbanas en pobreza. (Tokman, 2010). 

Según Saavedra, M. (2011), en su estudio “Los determinantes del trabajo a tiempo 

parcial en Lima Metropolitana”, desarrollado por el departamento académico de ciencias 

Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En donde se observa que el 

trabajo a medio tiempo es parte de una de las medidas flexibles del ámbito laboral. Como una 

principal conclusión se tiene que la magnitud del empleo a tiempo parcial en Lima 

Metropolitana en el 2008, tiene su explicación en la composición de la fuerza laboral de las 

mujeres. Una estimación con un modelo econométrico llega a concluir que los rubros donde se 

tiene mayor presencia del trabajo a tiempo parcial, siendo mayor su crecimiento en los sectores 

de comercio, salud, educación y comunicaciones. Asimismo, aumenta la probabilidad de 

encontrarse en el colectivo que trabaja a tiempo parcial si se posee estudios universitarios 

completos e incompletos respectivamente. Finalmente, el estudio refleja que la mujer es el 

género que tiene mayor probabilidad de trabajar bajo esta modalidad de tiempo parcial, a 

diferencia del hombre. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teorías Generales del Empleo 

2.2.1.1 Neoclásica 

 

La propuesta de la teoría neoclásica explicaba que la creación de los precios, se da en 

función del nivel de preferencia (intensidad) del consumidor respecto a un producto y no en 

base a la variable de trabajo que se requiere para producir dicho bien. Al existir un equilibrio 

de mercado genera un estado de pleno empleo, logrando un volumen constante de trabajo; es 

decir; nunca habrá paro, y el desempleo que pueda existir sería de carácter friccional, aquellos 

trabajadores que dejan su trabajo presente en busca de uno mejor donde su remuneración sea 
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mayor puesto consideran el pago que les dan no es el correcto de acuerdo a su labor. Al existir 

mercados perfectos entonces no habría necesidad que el gobierno desempeñe una función 

económica. Se puede concluir que considerando la variable trabajo como su nivel de ocupación 

tiene una relación proporcionalmente inversa respecto al salario que obtiene el trabajado, ya 

que a mayor su salario menor ocupación será del trabajador.  (Ver Imagen 1) (Marqués, et, al. 

s.f.). 

2.2.1.2 Teoría Keynesiana 

 

Creada por John Maynard Keynes. Es una teoría macroeconómica que estudia el 

comportamiento de la economía en el ámbito de valor agregado. Siendo así que fija una oferta 

y demanda agregada. Para que exista una demanda adecuada que permita garantizar el aumento 

del empleo, también debe existir un aumento en la inversión igual a la diferencia entre la renta 

y la demanda del consumo proveniente de esa renta. La demanda efectiva se encuentra en el 

punto donde se cruzan la curva de oferta y demanda, en la cual empresarios maximizan sus 

beneficios esperados. El interés principal de esta teoría es explica lo que determina el volumen 

del empleo. Según Keynes la causa del desempleo es la insuficiente demanda agregada para 

satisfacer una oferta adicional a los bajos salarios (ver Imagen 2) (Marqués, et, al. s.f.). 

2.2.1.3 Teoría de Mincer 

Creada por Jacob Mincer en 1974, utiliza los supuestos de teoría de capital humano y 

considera costo de oportunidad como un costo privado de la invertido en el sector educación, 

permitiendo realizar un análisis de como una mayor capacitación puede lograr aumentos de los 

salarios (Pérez, 1981). 

Mincer planteó una regresión lineal que permite calcular el efecto positivo del nivel de 

escolaridad y experiencia respecto a los ingresos de los trabajadores, a esto lo denomina la 

“función de ingresos”, donde la variable explicada que es el ingreso está en función de la 
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escolaridad expresada en los años de educación, así como la experiencia que son las variables 

explicativas, y como un modelo estadístico. (Barceinas et. al, 2001:8). 

La función típica de Mincer es: 

Ln Y = β0 + β1 S + β2 X + β3 X2 + ε 

 

Donde Y es el ingreso en un periodo determinado, S los años de escolaridad, X los años 

de experiencia, X2 la experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad del perfil 

edad-ingresos), además, β0 es el intercepto, y representa el parámetro de un individuo que no 

cuenta con las variables educación y experiencia ya que tomarían valores de cero. A este 

coeficiente se le denomina “la tasa de retorno privada de la educación”.  

Mincer (1974) halló que existe una notable diferencia en las variables de ingreso 

respecto a su relación con las variables de edad y el nivel de experiencia laboral. La variable de 

experiencia se denota como el tiempo que pasó desde que la persona dejo sus estudios hasta el 

presente. Los individuos de ser diferentes en su nivel de educación también son diferentes 

respecto a la edad que empiezan su inversión terminado sus estudios, y continuando con este 

orden de ideas, demostró una relación positiva entre un mayor nivel de escolaridad teniendo un 

mayor nivel de ingresos en el individuo. 

2.2.2 Aproximaciones Micro al Empleo 

2.2.2.1 Modelo DPM o de Búsqueda de Empleo 

Los investigadores Pedro Diamond del instituto de Massachusetts de Cambridge, Dale 

T. Mortensen de la universidad Northwestern y el británico Christopher Pissarides de la escuela 

de Londres de economía y ciencias políticas desarrollaron un modelo económico que explica 

la relación del desempleo respecto a las ineficiencias del mercado. Este estudio desarrolla el 

modelo denominado Diamond-Pissarides-Mortensen responde interrogantes como: ¿Por qué 

existe gente desempleada a pesar de que existe gran número de ofertas de trabajo?; este modelo 
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es una herramienta mayormente usada que permite realizar un análisis respecto al desempleo, 

los salarios y las ofertas laborales; describe la búsqueda de las personas desempleadas, así como 

su proceso para ser contratados y su salario fijado. El modelo Diamond-Pissarides-Mortensen 

busca medir los efectos, para lo cual toma como variables del mercado: los salarios reales, tipos 

de intereses, costos de despido, duración media del periodo de paro o número de empleados 

disponibles). Dicho modelo permite una evaluación del efecto de diversos factores del mercado 

laboral respecto al desempleo, el tiempo que un trabajador está desempleado como media, el 

número de ofertas de trabajo y por último el salario real. De los factores mencionados se pueden 

agregar los tipos de seguros por desempleo, el tipo de interés, la eficiencia de las agencias que 

se dedican a la búsqueda de un empleo, etc. 

Se puede concluir que, si las prestaciones por desempleo son más grandes, esto generará 

la existencia de un mayor desempleo por ende es más largo el tiempo de búsqueda de trabajo. 

(Marqués, et, al. s.f.). 

2.2.2.2. Teoría de los insiders - outsiders (Lindbeck Y Snower, 1988) 

Estudia los motivos que buscan establecer una permanencia en el tiempo de salarios 

reales mayor al nivel de equilibrio. Para la teoría insider-outsider el paro laboral no es 

voluntario, debido a que existen casos de discriminación que sufren los parados en el mercado 

de trabajo, generando que no tengan similares condiciones para el acceso a un puesto de trabajo, 

en comparación de los trabajadores que se encuentran activos. Para la teoría insider-outsider, 

la existencia de la discriminación laboral que padecen los desempleados, se encuentra en base 

al comportamiento que adoptan trabajadores que se encuentran ocupados en los procesos de 

fijar un salario. Los trabajadores ocupados denominados insiders son los que tienen el poder de 

mercado por ende son quienes fijan el precio (salarial) de este siendo que sus salarios estén por 

encima del salario vaciado de mercado sin que genere, la pérdida de su empleo y su reemplazo 

por otro trabajador cuyo salario sea de acuerdo al salario de equilibrio. Aunque existan nuevos 
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trabajadores y estos tengan salarios menores a los trabajadores a los que reemplazan, existen 

los costos de rotación laboral los cuales serían mayores al beneficio potencial generado de la 

diferenciación salarial entre trabajadores. 

En cuanto a la teoría insider-outsider, esta además de plasmar la existencia de una sola 

segmentación del mercado laboral entre trabajadores ocupados (insiders) y desempleados 

(outsiders), se agrega una tercera categoría de trabajadores: los entrantes (procedentes del 

desempleo). 

Dentro de las empresas existe lo que se llama mercado laboral interno dual, el cual se 

tiene como base la existencia de dos tipos de trabajadores: los insiders y los entrantes. Como 

conclusión se tiene que mientras exista mayor rotación laboral entre las tres categorías de 

trabajadores, en otras palabras, a mayor probabilidad que tenga un trabajador de pasar de una 

categoría a otra, el salario real vigente en la economía será más cercano al salario de vaciado 

de mercado. Entonces se dice que a menores costos de rotación laboral entonces la tasa de 

desempleo en una economía será menor y la evolución de los salarios reales ante la existencia 

de desequilibrios en el mercado de trabajo tendrá una mayor sensibilidad. (Marqués, et, al. s.f.). 

2.2.2.3 Teoría de los salarios de eficiencia (Shapiro & Stiglitz, 1984)  

A fines de la década de los 70 y a inicios de los 80, se desarrollaron los modelos de los 

salarios de eficiencia; los cuales surgieron a base del trabajo realizado por Liebenstein (1957); 

en donde destacaba la relación existente del sueldo que ganaban los trabajadores respecto a las 

variables, salud y nutrición de los países denominados en vías de desarrollo. Las empresas 

tenían la posibilidad de elevar sus beneficios al brindar salarios más elevados o garantizar 

ciertos beneficios en el tema de alimentación a sus trabajadores mejorando su nivel de salud y 

productividad. Dicha productividad laboral incrementada es originada por los salarios 
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relativamente altos. Cabe resaltar la importancia de esta teoría en el análisis económico del 

mercado laboral (Marqués, et, al. s.f.). 

2.2.3 Aproximación de un Modelo Probit 

El modelo Probit que aquí se considerará, utiliza una Función de Distribución Acumulativa 

(FDA) normal, por lo que también se conoce con el nombre de modelo normit, y se puede 

expresar 

 

Donde s es una variable “muda” de integración con media cero y varianza uno. Este 

modelo se fundamenta en la teoría de la utilidad o de la perspectiva de selección racional con 

base en el comportamiento, según el modelo desarrollado por McFadden Así, se parte del hecho 

de que el valor de la variable dependiente depende de un índice de conveniencia no observable 

Ii [conocida como variable latente] determinada por una o varias variables explicativas 

2.2.4 Explicación Teórica del Modelo de Búsqueda Secuencial de Empleo 

para los Egresados del CEBA 

Los egresados del CEBA son jóvenes cuyas características son: contar con bajos niveles 

de ingreso, deseo de culminar sus estudios secundarios pasado los años fuera de su niñez y 

juventud por diversas razones. 

El objetivo de la presente investigación se centra en encontrar aquellas variables que 

afectan el nivel de empleo de los egresados del Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) “La Católica” Chiclayo 2011 – 2016, para las cuales se plantea la siguiente forma 

funcional:  
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𝐶𝐸𝐸𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐼𝐸𝑖 + 𝛽2𝑂𝐸𝐶𝑖 + 𝛽3𝑁𝐸𝐸𝑖 + 𝛽4𝐸𝐶𝐸𝑖 + 𝛽5𝐻𝐸𝐶𝑖 + 𝛽6𝐶𝐹𝐸𝑖 + 𝛽7𝑃𝑀𝐸𝑖

+ 𝛽8𝑆𝐸𝐶𝑖 + 𝛽9𝐸𝐸𝐶𝑖 + 𝛽10𝑂𝐸𝐸𝑖 + 𝛽11𝐷𝐷𝐸𝑖 + 𝛽12𝑉𝐸𝐶𝑖 + 𝛽13𝑉𝑂𝐸𝑖

+ 𝛽14𝑀𝑉𝐸𝑖 + 𝛽15𝐶𝐸𝐸𝑖 + 𝛽16𝑅𝑁𝑇𝑖 + 𝛽17𝐶𝑃𝐸𝑖 + 𝛽18𝑇𝐹𝐸𝑖 +  𝜇 

Este modelo probabilístico se estima para verificar las relaciones entre las variables 

independientes y la dependiente. 
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III. Metodología 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

 Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es un tipo de investigación 

aplicada de nivel explicativa. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos indica que mediante el enfoque o 

mediante el estudio cuantitativo se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Lo que indica tener como meta 

principal el formular y demostrar la teoría.   

Es explicativa según indican Hernández, Fernández y Baptista (2010), no solo se realiza 

una descripción de conceptos o fenómenos o de relaciones entre conceptos; se puede decir que 

se enfoca en respondes preguntas de las causas de dichos eventos, en fenómenos tanto físicos 

como social. Su interés principal es el explicar la ocurrencia de un fenómeno, así como las 

condiciones en que se presenta y relaciona con dos o más variables de estudio. 

 3.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es no experimental de corte transversal prospectiva. La 

contrastación de hipótesis es no probabilística.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), en un estudio no experimental no se 

realizar ninguna manipulación ni generar ninguna situación provocada intencionalmente por la 

persona que realiza la investigación, sino que se observan situaciones ya existentes. Las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se pueden influir ni tener 

control directo sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.   
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el hecho de que sea una investigación 

de corte transversal es porque esta tiene el propósito de describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es prospectiva, debido a que se usa la información brindada por los egresados del CEBA 

“La Católica” para proponer una solución para que en los próximos años no surja la misma 

problemática. 

Para poder lograr la comprobación de la hipótesis se ha diseñado un el modelo de 

regresión probabilístico que implica la presencia de una variable latente. Este modelo tiene una 

variable dependiente dicotómica, que toma el valor de 1 para el éxito en la variable y  de 0 en 

otro caso. 

Autores como Green plantean la siguiente idea: Sea: La probabilidad de que los 

egresados de los CEBAS se encuentren laborando: 

 

𝑃[𝑌 = 1] =𝐹(𝑋, 𝛽) 

 

Y la probabilidad de que el egresado no se encuentre laborando: 

𝑃[𝑌 = 0]= 1 − 𝐹(𝑋, 𝛽) 

Si: 

𝐶𝐸𝐸𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑁𝐼𝐸𝑖 + 𝛽2𝑂𝐸𝐶𝑖 + 𝛽3𝑁𝐸𝐸𝑖 + 𝛽4𝐸𝐶𝐸𝑖 + 𝛽5𝐻𝐸𝐶𝑖 + 𝛽6𝐶𝐹𝐸𝑖 + 𝛽7𝑃𝑀𝐸𝑖

+ 𝛽8𝑆𝐸𝐶𝑖 + 𝛽9𝐸𝐸𝐶𝑖 + 𝛽10𝑂𝐸𝐸𝑖 + 𝛽11𝐷𝐷𝐸𝑖 + 𝛽12𝑉𝐸𝐶𝑖 + 𝛽13𝑉𝑂𝐸𝑖

+ 𝛽14𝑀𝑉𝐸𝑖 + 𝛽15𝐶𝐸𝐸𝑖 + 𝛽16𝑅𝑁𝑇𝑖 + 𝛽17𝐶𝑃𝐸𝑖 + 𝛽18𝑇𝐹𝐸𝑖 +  𝜇 

Dónde: 

CEEi = Probabilidad de contratación del egresado del CEBA (0: no tiene empleo, 1: tiene 

empleo)  
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NIEi = Ingresos promedio del egresado del CEBA 

OECi = Ocupación del egresado del CEBA 

NEEi = Grado de instrucción del egresado del CEBA 

ECEi = Estado Civil del egresado 

HECi = Hijos del egresado 

CFEi = Carga Familiar del egresado 

PMEi = Familiar influyente en el egresado del CEBA 

SECi = Sexo del egresado del CEBA 

EECi = Edad del egresado del CEBA 

OEEi = Lugar de nacimiento del egresado 

DDECi = Distrito donde vive el egresado 

VECi = Tipo de vivienda ocupada por el egresado 

VOEi = Titularidad de vivienda del egresado 

MVEi = Material de construcción de la vivienda del egresado 

CEEi = Número de empleos que obtenidos por el egresado 

RNTi = Sector que se desempeña laboralmente 

CPEi = Compensación monetaria al egresado 

TFEi = Familiar enfermo del egresado 

La relación esperada de las betas:  

β1, β2, β3, β7, β8, β9, β11, β12, β13, β14, β15, β16, β17>0;  β4, β5, β6, β10, β18< 0 

Debido a que el modelo probit es un modelo que tiene como variable una dependiente 

limitada, para estimar los parámetros de estudios se utiliza un método de máxima verosimilitud. 

Este método sugiere que se elijan como estimados los valores de los parámetros que maximicen 

el logaritmo de la función de verosimilitud (Maddala, 1997). 

Se recurre al uso de MV (Máxima Verosimilitud) haciendo supuestos sobre la 

distribución de los errores.  
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3.3. Población, muestra y muestreo 

La población de estudio es finita, y serán los egresados del CEBA “La Católica” en el 

periodo 2011- 2016 del CEBA en el distrito de Chiclayo.  

El muestreo fue aleatoria simple, ya que es seleccionada de tal manera que cada muestra 

posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. Ya que 

todos los egresados de secundaria del CEBA en el distrito de Chiclayo durante el periodo 2011 

al 2016, tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. 

3.4. Criterios de selección 

 El tipo de muestra aleatoria simple se aplicó al CEBA “La Católica”, debido a que es 

un centro de educación básica alternativa que viene laborando con este programa desde el año 

2010, siendo uno de los 5 colegios de educación básica alternativa dentro del distrito de 

Chiclayo con relevante cantidad de egresados en dicha modalidad, según el censo educativo 

2017. 

A causa de la complejidad que conlleva localizar a los egresados del CEBA “La 

Católica” presencialmente, es que se decidió realizar la encuesta virtualmente utilizando la 

información obtenida. 

Debido a que la población es finita, se determinó el tamaño de la muestra a través de la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ p ∗ (1 − p)

N ∗ e2 + 𝑍2 ∗ p ∗ (1 − p)
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

σ = Desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor constante de 0.5 

Z = Nivel de confianza al 95% = 1.96 por lo tanto = 3.84 
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𝑒 = error de la estimación. En este caso se ha considerado el error máximo de 5%  

p = 0.5 probabilidad a favor 

(1-p) = 0.5 probabilidad en contra. 

 

Debido a que es una investigación nueva en cuanto a determinantes de la contratación 

respecto a los egresados de educación secundaria del centro de educación básica alternativa y 

no se ha realizado un estudio piloto para determinar los valores de p y (1-p). Se le asignó un 

valor de 50% a cada uno. 

Tabla 1 Tamaño de la Muestra 

N 202 

Z 1,96 

P 0,5 

1-p 0,5 

E 0,05 

N 132,37 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La encuesta se aplica a 132 personas. Se realizó un muestreo aleatorio simple; cada 

elemento de la población debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado, la muestra se 

hace de acuerdo con el tamaño de la población que viene a ser el número de egresados por año 

desde el periodo 2011 al 2016. A partir del número de egresados de educación secundaria del 

centro de educación básica alternativa privado “La Católica” del distrito de Chiclayo de la 

Región Lambayeque en el periodo 2011–2016. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Cuadro de operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicadores 

 

Probabilidad de 

contratación (variable 

dependiente) 

Probabilidad que el 

egresado del CEBA 

“La Católica” consiga 

empleo 

Económica 
No tiene empleo... 0 

Tiene empleo…. 1 

Ingresos 

Ingreso monetario 

promedio del 

egresado 

Económica Nuevos Soles 

Ocupación  

Tipo de ocupación 

que ejerce el egresado 

del CEBA 

Económica Labor que realiza 

Tipo de vivienda 

El tipo de vivienda en 

la que reside en el 

egresado del CEBA 

Económica 

Casa 

independiente….1 

Cuarto ………… 2 

Vivienda en quinta 

………………….3 

Departamento en 

edificio ………… 4 

Vivienda en casa de 

vecindad ………. 5 

Choza o cabaña …6  

Titularidad de vivienda 

Situación de 

pertenencia de la 

vivienda que habita el 

egresado CEBA 

Económica 

Alquilada ……..1 

Propia, por 

invasión ………2 

Propia, totalmente 

pagada……….. 3 

Propia, pagándola 

a plazos ……… 4 

Cedida por el 

centro de 

trabajo...5 

Cedida por otro 

hogar o institución 

………………… 6 

Material de vivienda 

Material con el que 

está construida la 

vivienda en la que 

habita el egresado 

CEBA 

Económica 

Ladrillo o bloque 

de cemento ……. 1 

Adobe ………….2 

Madera …………3 

Quincha ………..4 

Estera ………….5 
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Rubro  

Sector de la economía 

a la que pertenece el 

trabajo que 

desempeña 

Económica 

Agricultura …….1 

Pecuaria………...2 

Forestal…………3 

Pesquera………..4 

Minera …………5 

Artesanal……….6 

Comercial………7 

Servicios……….8 

Estado………….9 

Otro……………10 

Compensación 

Monetaria 

Pago adicional a la 

remuneración básica 

del egresado del 

CEBA por labores 

horas extras y/o 

feriados 

Económica 
Sí ……………..1 

No ……………2 

Grado de estudios  

Último grado de 

estudio alcanzado por 

el egresado del CEBA 

Social 
Grado de 

instrucción 

Estado Civil  

Condición de una 

persona según su 

registro civil 

Social 

 

Soltero(a).….…. 1 

Casado(a), 

Conviviente........ 2 

Divorciado(a), 

Separado(a), Viudo 

(a)……... 3 

 

Familiar influyente 

Persona que más 

influye en la vida del 

egresado CEBA 

Social 

Mamá ………… 1 

Papá …………... 2 

Hermano(a) mayor 

………………… 3 

Experiencia Laboral 
Cantidad de empleos 

que ha tenido. 
Social 

 

1-2 empleos en 1 

año…………... 1 

3- 5 empleos en 2 

años …….…… 2 

6 empleos a más en 

5 años ………… 3 
 

Familiar enfermo 

El egresado del 

CEBA tiene un 

familiar enfermo que 

tenga bajo su cuidado 

Social 
Sí ……………1 

No……………2 

Sexo Identidad sexual Demográfica 
Hombre…..... 0 

Mujer ……… 1 

Edad 
Edad del egresado del 

CEBA 
Demográfica Años de vida 
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Hijos 
Cantidad de hijos del 

egresado del CEBA 
Demográfica Número de hijos 

Carga Familiar 

Hijos menores de 18 

años del egresado del 

CEBA 

Demográfica 
Sí  …….…...... 1 

No ….…….… 2 

Origen 
Lugar de origen del 

egresado del CEBA 
Demográfica 

Rural ……….., 1 

Urbano ……… 2 

Distrito 
Distrito donde vive el 

egresado del CEBA 
Demográfica Nombre del distrito 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos de origen primario de interés para esta 

investigación fue la técnica de la encuesta, para lo cual se diseñó un cuestionario que se aplicó 

a los egresados del CEBA seleccionado. Esta técnica se basó en una serie de preguntas 

realizadas a los egresados respecto a su situación laboral actual y otras interrogantes 

relacionadas al tema. 

Los encuestadores fueron los encargados de explicar el objetivo principal de la 

investigación a los encuestados, también se encargaron de aclarar y disolver cualquier duda 

existente durante el proceso. Adicionalmente, fueron responsable de llenar el instrumento de 

recolección de datos; lo cual fue primordial, ya que permitió la obtención de información 

fundamental para cumplir con los objetivos del estudio.   

Se utilizó el cuestionario como instrumento para obtener la información primaria, la cual 

se extrajo a través de las encuestas realizadas de forma directa a los egresados seleccionados 

de manera aleatoria según el año que culminaron sus estudios en el CEBA de Chiclayo. 

El cuestionario fue de tipo estructurado con características determinadas por un orden 

con preguntas concretas, definidas y predeterminadas. Se diseñó en base a preguntas de elección 
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múltiple, siendo un total de 34 preguntas respecto a la situación laboral de los egresados. (Ver 

anexo 2).  

Para realizar las preguntas de forma ordenada, el cuestionario se dividió en tres 

dimensiones: 

     Dimensión I: Demográficas 

     Dimensión II: Económicas 

     Dimensión III: Sociales 

Para evitar errores e inconvenientes se asignó a cada cuestionario un código (numérico) 

de identificación, facilitando la clasificación y vinculación de los datos al momento de 

registrarlos en el programa STATA 13.1.  

3.7. Procedimientos 

3.7.1. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Una vez recopilada la información de la encuesta realizada a los egresados de secundaria 

del centro de educación básica alternativa, se realizó el procesamiento de muestras, es decir, se 

trasladó la información al programa STATA 13.1, formando una base de datos organizados de 

acuerdo a las preguntas de cada bloque del cuestionario las cuales estuvieron relacionadas con 

los indicadores necesarios para el desarrollo del modelo y de esta manera cumplir con el 

objetivo. 

Posteriormente, se lleva a cabo la limpieza de la base de datos, que consiste en evaluar 

la información, en caso exista alguna clase de falla en las encuestas, dichas encuestas 

simplemente son eliminadas. Estas fallas son identificadas en casos como: encuestas repetidas, 

incompletas o con problemas de respuesta. También, se eliminaron encuestas que contenían 

datos atípicos, que fueron identificados a través de una combinación de análisis de datos y el 

rango intercuartílico.  
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Se realizó el procesamiento de datos, en una hoja nueva de STATA 13.1; posteriormente 

se aplicó un análisis estadístico descriptivo para ordenar, analizar, representar el conjunto de 

datos y describir las características de las variables. Después de ello, se planea realizar las 

regresiones del modelo; en este caso; las regresiones son aplicadas al modelo probit, en el cual 

se postula como variable observable búsqueda de empleo del egresado del CEBA del distrito 

de Chiclayo en la Región Lambayeque. Con esta información subsecuentemente el modelo 

reproduce una variable latente, que se define como la propensión que tiene un egresado de 

educación básica alternativa de ser contratado. Suponiendo que existe un vector de variables 

explicativas que expliquen este fenómeno, y vienen dadas por determinantes económico, 

sociales y demográficos. Después de ello, se procedió a realizar las regresiones para el modelo 

establecido en la investigación, para lo cual se hizo uso del programa estadístico STATA 13.1. 

La primera idea intuitiva que gira alrededor del fenómeno de la condición de búsqueda 

de empleo es que esta podría ser explicada a través del conjunto de variables mencionadas, y 

cuánto es que estos contribuyen en forma individual y conjunta a dicho fenómeno. 

3.8. Matriz de consistencia 

Véase Anexo 1: Matriz de Consistencia.   

 

3.9. Consideraciones éticas 

Los datos levantados van a mantener la confidencialidad de los encuestados y no serán 

usados con objetivos políticos, religiosos ni personales. 
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IV. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de la investigación realizada, la cual la 

mostramos en 2 partes. Una parte en donde se muestra el perfil de los entrevistados, y en una 

segunda parte los resultados en la línea de los objetivos planteados. 

4.1. Caracterización de la población de estudio 

Para responder al objetivo de la investigación número uno que busca identificar y 

analizar las determinantes económicas que influyen en la empleabilidad del egresado del CEBA 

se realiza un análisis de la muestra; en la cual se observa, casi el 70% de los egresados del 

CEBA “La Católica” tienen un nivel de ingresos promedio de S/931 a 1800 nuevos soles, 

teniendo un valor mínimo de S/0 entendiéndose como personas que no reciben ningún tipo de 

ingresos, siendo el valor máximo de S/2600 nuevos soles (Ver anexo 5). También  

Además, el 53.79% de los egresados del CEBA no son profesionales y que 46.23% de 

ellos sí lo son (Anexo 7);7se sabe que el 27.27% de ellos vive en casas cedidas por otro hogar 

o institución, seguido por un 21.92% que cuenta con casa propia, totalmente pagada. (Anexo 

9) 

Respondiendo al segundo objetivo de la presente investigación que busca identificar y 

analizar las determinantes sociales que influyen en la empleabilidad del egresado del CEBA; el 

51.52% de los egresados tienen estudios técnicos,(Anexo 13) además el 56.06% de ellos se 

encuentran separados, divorciados o viudos.(Anexo 14) En cuanto a experiencia laboral, se 

verifica el número de empleos obtenidos por un egresado CEBA, se sabe que el 44.7% de ellos 

obtuvo 1 – 2 empleos en el periodo de 1 año, y que el 29.5% ha tenido de 6 a más empleos en 

un periodo de 5 años y el 25.8% obtuvo 3-5 empleos en 2 años. Así mismo, se sabe que el 53% 

de los egresados no se encuentra empleado, además el 58.02% de ellos no recibe compensación 

alguna por laborar horas extras y/o trabajar en días feriados (Anexo 11). El 62.12% de los 

egresados tiene 1 hijo (Anexo 15). Además, se observa que las personas que más influyen en 
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los egresados del CEBA son la mamá, esposa(o) y el papá, con un porcentaje de 25.76%, 

25.76% y 20.45% respectivamente. (Anexo 8) 

Finalmente respondiendo al tercer objetivo, se observa que el lugar de residencia de los 

egresados del CEBA, en su mayoría es Chiclayo, con un 53.8%; seguido por el distrito de 

Ferreñafe con 14.4%, Mayascón con 6.1% y Lambayeque con 5.3%; siendo estos los 

porcentajes más altos. (Anexo 16). Además, se sabe que la edad promedio de los egresados 

CEBA es de 29 años, y el 54.55% de ellos proceden de zonas urbanas. En cuanto al sexo de los 

egresados, se sabe que el 63.64% son mujeres (Anexo 17). 
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4.2. Análisis de Regresión del Modelo 

Tabla 3 Regresión del modelo especificado 

 

Probit regression                                     Number of obs   =        132 

                                                     LR chi2 (12)     =      42.21 

                                                     Prob > chi2     =     0.0010 

Log likelihood = -70.149377                           Pseudo R2       =     0.2313 

 

Var. 
Indep. 

Coeficiente Std. Err. Z P >|z| [90% Conf. Interval] 

NIE 0,7781725 0,3027883 2,57 0,010 0,1847184 1,371627 

OEC -0,4514095 0,2989704 -1,51 1,31 -1,037381 0,1345617 

NEE 0.8509963 0,2759362 3,08 0,002 0,3101714 1,391821 

ECE -0,3611962 0,1709163 -2,11 0,035 -0,696186 -0,0262064 

HEC 0,8911961 0,5189126 1,72 0,086 -0,1258539 1,908246 

CFE -0,3211587 0,3350384 -0,96 0,338 -0,9778219 0,3355044 

PME 0,1493132 0,092267 1,62 0,106 -0,0315268 0,3301532 

SEC -0,0234167 0,2760617 -0,08 0,932 -0,5644877 0,5176543 

EEC 0,1060473 0,0374714 0,43 0,668 -0,0573952 0,0894899 

OEE 0,1892188 0,2638191 0,72 0,473 -0,3278571 0,7062947 

DDE 0,103177 0,0437852 2,36 0,018 0,0173596 0,1889945 

VEC 0,1557965 0,0850058 1,83 0,067 -0,0108118 0,3224048 

VOE -0,0845996 0,0812271 -1,04 0,298 -0,2438017 0,0746026 

MVE -0,3492006 0,1814971 -1,92 0,054 -0,7049284 0,0065271 

CEE 0,1608742 0,1631846 0,99 0,324 -0,1589617 0,4807102 

RNT -0,0146741 0,0488348 -0,30 0,764 -0,1103885 0,0810403 

CPE 0,8895217 0,2696589 3,30 0,001 0,361 1,418043 

TFE -0,9914598 0,4548898 -2,18 0,029 -1,883027 -0,0998922 

_cons -2,126095 1,930516 -1,10 0,271 -5,909836 1,657647 
Nota: significancia de las variables al 90% de confianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los siguientes hallazgos: En primer lugar, la variable nivel 

de ingresos promedio del egresado (NIE) es significativa pues al comparar con la Prueba P >|z| 

se corrobora que es menor al 5%. Al realizar la prueba del coeficiente, se observa que el signo 

es positivo. Logrando comprobar la relación directa de la variable NIE con la variable 

dependiente de la contratación del egresado del CEBA. Según Salazar – Xirinachs, J (2016), 

debido a las tendencias actuales se debe invertir en la creación de empleos de calidad y trabajos 

decentes, por ello al tener un mayor nivel de ingresos, permite una mayor preparación para 

obtener un trabajo decente e ingresar al mundo laboral. 
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En segundo lugar, la variable económica ocupación del egresado (OEC) y la variable 

carga familiar del egresado (CFE), presentan signos negativos, por lo tanto, no mantienen una 

relación directa con la variable dependiente, y tampoco son significativas. Según Layard R. & 

Psacharopoulos, G. (1974) existe la teoría del filtro que le brinda al título un valor relevante, 

pues demuestra las capacidades y nivel de perseverancia del individuo, ya que se preparó y 

asistió a una institución durante años para ampliar sus conocimientos. Demostrando así que la 

empleabilidad y la ocupación del egresado, en este caso de los no profesionales tendrán una 

relación negativa. 

Asimismo, se observa que la variable social, persona que más influye en las decisiones 

del egresado (PME) presenta signo positivo, es decir tiene relación directa con la variable 

dependiente, pero es una estimación no significativa. Según García, F. (2008) indica la 

importancia de la familia en cuanto a decisiones, valores y actitudes que marcan la vida de los 

hijos e hijas. Pero en este caso no tendría ninguna influencia en el nivel de empleabilidad del 

egresado. 

Las variables vivienda ocupada por el egresado (VOE) y material de construcción de la 

vivienda del egresado (MVE) tienen signos negativos respecto a la variable dependiente además 

de no ser significativos. 

Al examinar la variable económica, compensación por horas extras de trabajo y/o 

trabajo en días feriados (CPE), se observa que es altamente significativa; además de que el 

coeficiente tenga signo positivo, indicando así una relación directa respecto a la empleabilidad 

del egresado. Según Zuñiga, B. (2020) en su investigación demuestra que las horas extras tiene 

una correlación positiva con el rendimiento laboral por tanto tendrá efecto positivo en la 

contratación del egresado CEBA pues habrá mayor motivación por el trabajo a una 
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remuneración mayor puesto eeste sobretiempo u horas extras, detalla, se paga con un recargo 

del 25% por las dos primeras horas extras y de 35% a partir de la tercera hora extra. 

En tercer lugar, se observan las variables sociales, como son tiene algún familiar 

enfermo (TFE) y estado civil de egresado (ECE), cuyos coeficientes son negativos, es decir, no 

tienen una relación directa con la variable dependiente, pero son significativas. Medica, G. 

(2015) realiza un estudio donde indica que la variable social que el egresado CEBA tenga un 

familiar enfermo tiene relación negativa. 

En cuarto lugar, la variable social nivel de estudios técnicos del egresado (NEE), se 

observa que presenta una estimación altamente significativa respecto al resto de variables 

consideradas dentro del modelo; siendo además el coeficiente positivo respecto a la 

empleabilidad del egresado.  

La siguiente variable, tiene hijos (HEC) a pesar de tener coeficiente de signo positivo, 

no resulta significativa para explicar la probabilidad de que el egresado del CEBA se encuentre 

empleado o no. 

Finalmente, las variables demográficas distrito donde vive el egresado (DDE) lugar de 

nacimiento (OEE), tiene coeficiente positivo, siendo DDE variable significativa pero la variable 

OEE es no significativa, por lo tanto, las variables DDE y OEE permite explicar la probabilidad 

de empleabilidad del egresado CEBA. Según Jara, A. (2018) resalta en su estudio que las 

personas que viven en una zona considerados lugares alejados de la ciudad tienen menor 

posibilidad de conseguir un empleo y terminar sus estudios, por eso en muchos casos abandonan 

sus estudios por motivos de trabajo que origina que muchos estudiantes tengan que emigrar a 

una ciudad a buscar mejores condiciones. 

 



39 

 

 

V. Discusión  

Analizando los resultados encontrados en la regresión del modelo se observa que los 

determinantes que influyen en la empleabilidad del egresado del CEBA son nivel de ingresos, 

nivel de estudios técnicos, ocupación del egresado, compensación por horas extras trabajadas 

y/o trabajo en días feriados, estado civil, familiar enfermo y finalmente el distrito donde vive; 

se puede concluir que si el egresado del CEBA tiene estudios técnicos entonces tiene mayor 

probabilidad de ser insertado en el mundo laboral y de obtener un mejor empleo, por ende 

mejorar su nivel de ingresos promedio. Según Abdala (2002), a mayor instrucción mayor es la 

probabilidad de obtener empleo, debido a que existe una mayor exigencia en los niveles de 

instrucción para ingresar al mundo laboral. 

Se sabe que más del 60% de los egresados del CEBA son mujeres; al observar los 

resultados del análisis de regresión del modelo se identifica las variables económicas nivel de 

ingresos promedio del egresado y la ocupación, indicando que a mayor nivel de ingresos 

promedio tendrá una mayor preparación, lo cual mejorará su nivel de empleabilidad; y una 

relación inversa respecto a la ocupación del egresado pues al ser no profesional tiene menor 

probabilidad de ingresar al mundo laboral. Según Herrera, J. & Hidalgo, N (2002), indica que 

el empleo es vulnerable para aquellos trabajadores que no cuentan con una preparación 

adecuada, este grupo de personas son las que tienen una mayor probabilidad de inactividad de 

empleo. 

 Además, se identificó que las variables sociales que influyen en la empleabilidad de 

los egresados del CEBA son compensación por horas extras trabajadas y/o trabajo en días 

feriados, familiar enfermo, nivel de estudios técnicos y el estado civil. Según Saavedra, M. 

(2011), en su modelo de investigación se observa la relación directa que tiene el nivel de 
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estudios respecto a la empleabilidad, afirmando que el nivel de estudios que tenga la persona 

influirá en su nivel de empleabilidad. 

Finalmente se determinó como variable demográfica el distrito donde vive el egresado 

del CEBA. Según Abdala (2002), se refiere a la existencia de una segmentación social 

asociada a la educación y el trabajo, la cual puede convertirse en una exclusión social si se le 

agrega variables como pertenencia al medio rural o minoría étnicas, ocasionando que el 

individuo tenga menos probabilidades de pertenecer al mundo laboral según la zona donde 

reside debido a la distancia existente. 
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VI. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación, después de haber realizado el análisis 

correspondiente de los datos, se pudo identificar los factores determinantes que influyen en la 

empleabilidad de los egresados del CEBA “La Católica” del Distrito de Chiclayo 2011 – 2016.  

Se identificó que las variables económicas que determinan la empleabilidad de los 

egresados CEBA son el nivel de ingresos promedio y ocupación de los egresados. Los factores 

sociales que determinan la empleabilidad de los egresados CEBA son compensación por horas 

extras de trabajo y/o trabajo en días feriados, familiar enfermo, estudios técnicos del egresado 

y por último la persona que más influye sobre los egresados del CEBA; el factor demográfico 

que determina la empleabilidad de los egresados CEBA es el distrito donde vive y su origen de 

nacimiento.  

En segundo lugar, se utilizó la recopilación teórica para medir la empleabilidad de los 

egresados del CEBA, la cual se plantea en las bases teóricas científicas. En este caso, se realizó 

la elaboración de un modelo econométrico en donde se considera la variable dependiente: 

empleabilidad del egresado; y las variables independientes que pertenecen a dimensiones 

económicas, sociales y demográficas. Dicha regresión tuvo en su mayoría los signos esperados 

y seis variables significativas. 
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VII. Recomendaciones 

Como se ha podido apreciar en los resultados, los factores que influyen en la 

empleabilidad de los egresados del CEBA han sido identificados, existiendo evidencia empírica 

sobre la relación que existe entre la empleabilidad de los egresados del CEBA (variable 

dependiente) y las variables de nivel económico, social y demográfico. Por lo cual, es 

indispensable la aplicación de políticas públicas orientadas a fomentar la demanda de empleo 

para los egresados del CEBA. 

Así mismo, se demuestra que los estudios técnicos son un factor determinante muy 

importante relacionado a la empleabilidad del egresado del CEBA, dado que explica la 

situación de empleo del egresado. Las políticas que tendrá que iniciar el gobierno para obtener 

un mayor nivel de empleabilidad en los egresados del CEBA, deberán ir a la par de programas 

que faciliten el acceso a estudios técnicos y capacitaciones que permitan brindarles una mejorar 

preparación a aquellos trabajadores que tienen ocupaciones no profesionales, logrando mejorar 

su nivel de competitividad, por lo cual, mejorará la demanda de los mismos dentro del mercado 

laboral.  

Por último, se sabe que las variables compensación por horas extras y/o trabajo en días 

feriados, familiar enfermo, estado civil y distrito donde vive el egresado, son variables que 

también determinan la empleabilidad de los egresados del CEBA; es necesario que el estado 

fortalezca las políticas de empleo en cuanto a la inserción y protección social de los 

trabajadores, las cuales también se apliquen en los egresados de los CEBAS, que en cierta forma 

son más vulnerables, debido a que son personas que culminaron sus estudios con sobre edad, y 

no tienen el mismo nivel de oportunidades para insertarse al mundo laboral, debido que cada 

vez los requisitos para pertenecer al mercado laboral son más demandantes. Por lo cual el estado 

deberá contar con programas de mediano y largo plazo.  
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IX. Anexos  

Anexo 1: Matriz de Consistencia.  

Titulo Problema  Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Determinant

es de la 

contratación 

de los 

egresados 

del Centro 

de 

Educación 

Básica 

Alternativa 

“La 

Católica” 

Chiclayo 

2011-2016   

General: 

¿Cuáles son los determinantes 

que influyen en la 

contratación de los egresados 

del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La 

Católica” Chiclayo 2011-

2016? 

General: 

Identificar y analizar los 

determinantes que 

influyen en la 

contratación de los 

egresados del Centro de 

Educación Básica 

Alternativa “La Católica” 

Chiclayo 2011-2016 

General: 

Los determinantes que influyen en la 

contratación de los egresados del 

Centro de Educación Básica 

Alternativa “La Católica” Chiclayo 

2011-2016 son: económicos, sociales y 

demográficos.  

 

Prob. De 

contratación 

 

(Variable 

dependiente) 

Económica 

0 = No tiene 

empleo 

 

1 = Tiene empleo 

Tipo: 

Explicativa 

Aplicada 

 

 

Método: 

Cuantitativo 

 

 

Diseño de Contrastación 

de Hipótesis: 

No experimental 

Correlacional de corte 

transversal retrospectiva 

Modelo de regresión 

logística  

Específicos: 

¿Cuáles son los determinantes 

económicos que influyen en la 

contratación de los egresados 

del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La 

Católica” Chiclayo 2011-

2016? 

 

¿Cuáles son los determinantes 

sociales que influyen en la 

contratación de los egresados 

del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La 

Católica” Chiclayo 2011-

2016? 

 

¿Cuáles son los determinantes 

demográficos que influyen en 

contratación de los egresados 

del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La 

Católica” Chiclayo 2011-

2016? 

Específicos: 

 

1. Identificar y analizar los 

determinantes económicos. 

 

2. Identificar y analizar los 

determinantes sociales. 

 

3. Identificar y analizar los 

determinantes 

demográficos. 

Específicos: 

 

 

Los determinantes económicos que 

influyen en la búsqueda de empleo de 

los egresados del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La Católica” 

Chiclayo 2011-2016 es: Ingresos del 

egresado, ocupación que realiza, tipo 

de vivienda, titularidad de vivienda, 

material de vivienda, rubro y 

compensación monetaria. 

 

Los determinantes sociales que 

influyen en la búsqueda de empleo de 

los egresados del Centro de Educación 

Básica Alternativa “La Católica” 

Chiclayo 2011-2016 son: Grado de 

estudios, estado civil, familiar 

influyente, experiencia laboral y 

familiar enfermo. 

 

Los determinantes demográficos que 

influyen en la búsqueda de empleo de 

los egresados del Centro de Educación 

 

 

Determinantes 

 

 

 

(Variable 

independiente) 

 

Económica Ingresos 

Económica Ocupación 

Económica Tipo de Vivienda 

Económica 
Titularidad de 

Vivienda 

Económica 
 Material de 

Vivienda 

Económica Rubro 

Económica 
Compensación 

Monetaria 
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Básica Alternativa “La Católica” 

Chiclayo 2011-2016 son: sexo, edad, 

hijos, carga familiar, origen y distrito. 

Social 

Grado de estudios 
Población: 

Egresados del CEBA “La 

Católica” Chiclayo 2011-

2016   

 

Muestra: 

Muestreo aleatorio simple 

n= 132 

Estado Civil 

Familiar 

influyente 

Experiencia 

Laboral 

Familiar enfermo 

Demográfica 

Sexo 
Instrumento de 

recolección de datos: 

 

Cuestionario 
Edad 

Hijos 

Carga familiar 

Origen 

Distrito 
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Anexo 2: Cuestionario 
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Anexo 3: Gráfico de Teoría Neoclásica 

 
Fuente: teorías económicas sobre el mercado de trabajo 

 

Anexo 4: Gráfico de Teoría Keynesiana 

 
Fuente: teorías económicas sobre el mercado de trabajo 

Anexo 5: Gráfico de Nivel de Ingresos Promedio del Egresado del CEBA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Gráfico de Ocupación del Egresado del CEBA 

 
 Fuente: Elaboración propia  
 

Anexo 7: Gráfico Grado de instrucción del Egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8: Gráfico de Estado civil del Egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Gráfico de Número de hijos del Egresado del CEBA

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 10: Gráfico de Carga Familiar del Egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 11: Gráfico de Familiar que influye en el Egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12: Gráfico del Sexo del egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 13: Gráfico de la Edad del egresado del CEBA 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 14: Gráfico del Lugar de Nacimiento del egresado del CEBA 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Gráfico del distrito donde vive el egresado CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 16: Gráfico de Tipo de vivienda ocupada por el egresado CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 17: Gráfico de titularidad de vivienda del egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18: Gráfico de material de vivienda del egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 19: Gráfico de Numero de empleos obtenidos por el egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 20: Gráfico de Sector que se desempeña laboralmente el egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Gráfico de compensación monetaria al egresado del CEBA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 22: Gráfico de familiar enfermo del egresado del CEBA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23: Constancia de Validación por juicio de Expertos 
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