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Resumen

Las transiciones entre el sistema educativo y el mercado laboral son un proceso clave en 
la población joven. Este artículo investiga el efecto relativo del nivel educativo alcanzado 
y de la escolarización en edad postobligatoria en distintas medidas de inserción laboral en 
las cohortes de nacidos entre 1996 y 1998. Para ello, se explotan los datos de la última edi-
ción de la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inclusión Laboral, del Instituto 
Nacional de Estadística, publicada en 2019, a través de la aplicación de modelos Logit. Los 
resultados señalan la mayor relevancia de la titulación a la hora de explicar los resultados 
en la primera etapa de los jóvenes y las jóvenes en el mercado laboral. Además, los que 
han permanecido en el sistema educativo en edades postobligatorias sin incrementar su 
titulación tienen unas posibilidades más reducidas de encontrarse activos, ocupados y de 
tener un contrato indefinido. 

Palabras clave: transiciones; sistema educativo; mercado laboral; abandono escolar; inser-
ción laboral
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Abstract. Education or qualification? Analysis of the labour market access of secondary 
education students

Transitions from the education system to the labour market are a key process in the lives 
of young people. This article explores the relative effect of educational attainment and 
post-compulsory schooling on various measures of labour market access in Spanish cohorts 
born between 1996 and 1998. To this end, logit models are used to exploit data from the 
most recent Survey on the Transition from Education/Training to Labour Market Insertion 
conducted by the Spanish National Institute of Statistics in 2019. The findings indicate 
that qualifications are more important in explaining employment outcomes in the first stage 
of young people’s labour market access. Furthermore, young people who have remained 
in the education system at post-compulsory ages but not increased their qualifications are 
less likely to be active, employed, and have a permanent contract.

Keywords: transitions; education system; labour market; early school leaving; labour 
access

1. Introducción

La transición entre el sistema educativo y el mercado laboral ha sido amplia-
mente abordada en la literatura, pues constituye un proceso clave para entender 
las recompensas materiales y simbólicas en las que se traducen las distintas 
trayectorias académicas (Schoon y Heckhausen, 2019). Como aducen Sierra 
y Parrilla (2014), las transiciones implican procesos socioeducativos de gran 
complejidad, puesto que favorecen u obstaculizan las oportunidades de las 
personas. Además, las transiciones no pueden ser entendidas como resultado 
de cálculos racionales e individuales, sino como procesos en los que interviene 
una diversidad de factores sociales (Tarabini, 2022). Así, las transiciones entre 
el sistema educativo y el mercado laboral, lejos de ser lineales y homogéneas, se 
caracterizan por su fragmentación, discontinuidad y diversificación (Montes, 
2021; Walther y Plug, 2006).

En el análisis de las transiciones y de las trayectorias educativas y laborales, 
fenómenos como el abandono escolar temprano o el fracaso escolar han ocu-
pado un lugar protagonista en la explicación de las consecuencias económicas y 
sociales de una escolarización y/o de un nivel educativo bajo (Alegre y Benito, 
2014; Fernández Enguita et al., 2010; Fernández-Macías et al., 2013; Martínez 
García, 2009; Rumberger, 2011). El abandono escolar temprano se refiere 
al porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que tienen un nivel educa-
tivo máximo de Educación Secundaria Obligatoria o inferior, y que no se 

Sumario 

1. Introducción

2. Marco teórico

3. Metodología

4. Resultados

5. Conclusiones 

Referencias bibliográficas



Análisis de la inserción laboral del alumnado de educación secundaria Papers 2024, 109/1 3

encuentran en ningún programa de formación. De este modo, incorpora una 
dimensión de resultados educativos (nivel académico alcanzado), pero también  
una noción de escolarización, puesto que tiene en consideración que una per-
sona reciba un programa de formación o educativo (pese a que la conclusión 
de este no supere el umbral mínimo para no ser considerado abandono escolar 
en el futuro). Por su parte, el fracaso escolar es un indicador menos complejo 
y limitado a la no consecución de un nivel establecido de educación. Así, 
habitualmente se habla de fracaso escolar en aquellos casos en que no se ha 
obtenido el nivel de educación considerado como obligatorio, que en España 
se corresponde con los estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
o equivalentes.

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar las consecuen-
cias laborales de un conjunto de estudiantes de educación secundaria de las 
cohortes de 1996, 1997 y 1998 que han registrado trayectorias educativas y 
laborales diversas, desde jóvenes que abandonaron la ESO prematuramente 
hasta aquellos que se titularon en las etapas de ESO o Bachillerato, pasando 
por los que han presentado trayectorias más irregulares de entrada y salida en 
el sistema educativo y en el mercado laboral. Específicamente, este artículo se 
centra en estudiar la relación del título educativo alcanzado y del tiempo de 
escolarización en edad postobligatoria sobre la probabilidad de estar activo y 
ocupado en el mercado laboral, así como el posible efecto de ambas dimensio-
nes sobre la probabilidad de tener un trabajo estable.

En este sentido, nos proponemos realizar un diseño metodológico con varios 
tipos de alumnado que presenta distintas trayectorias educativas en relación con 
el nivel de titulación y escolarización logrado. Para ello, utilizamos la última 
edición de la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 
(ETEFIL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019, 
que aporta datos longitudinales sobre las transiciones del sistema educativo al 
mercado laboral, y que ha sido escasamente explotada. Dado que los indica-
dores de abandono y fracaso escolar incluyen un abanico de situaciones muy 
heterogéneas (Martínez García, 2015), este trabajo pretende dilucidar sobre la 
importancia relativa que tienen el nivel educativo alcanzado y la escolarización 
en edad postobligatoria en tres indicadores clave de la inserción laboral, como 
son la actividad, la ocupación y el hecho de contar con un trabajo estable. Estas 
comparativas se hacen bajo la premisa de que, a pesar de que los postulados de la 
Comisión Europea urgen a reducir el abandono escolar temprano porque genera 
importantes consecuencias en términos de empleabilidad e inclusión social, 
merece la pena separar ambas dimensiones —titulación y escolarización— para 
estimar la influencia de cada una sobre las trayectorias laborales de las personas. 
En definitiva, los resultados pueden ayudar a enfocar mejor los diagnósticos 
que se realizan cuando se analizan los fenómenos del abandono y el fracaso 
escolar, poniendo de relieve las trayectorias y las transiciones desiguales de los 
jóvenes en el sistema educativo. En este sentido, el artículo aporta una mayor 
precisión, al reconstruir las trayectorias educativas de tres grupos de estudio de la 
ETEFIL (abandono de ESO, titulación de ESO y titulación de Bachillerato), de 
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forma que se clasifica la población objeto de estudio de acuerdo con su nivel de 
escolarización y su nivel académico alcanzado, independientemente del grupo 
de estudio al que pertenece. Es decir, el análisis se construye a partir de los tres 
grupos señalados, pero se integra la información para hacer un análisis de las 
tres cohortes en función de su escolarización y nivel educativo.

Este trabajo se divide en cinco apartados. Tras esta introducción, el segun-
do apartado desarrolla un estado de la cuestión sobre la literatura científica 
que ha abordado las transiciones entre sistema educativo y mercado laboral. El 
tercer apartado explica la metodología usada, mientras que el cuarto presenta 
y discute los resultados principales del trabajo. Por último, el quinto punto 
reúne las conclusiones del análisis.

2. Marco teórico

La relación entre logro educativo, origen social y destino social ha sido una 
de las líneas de investigación tradicionales de la sociología de la educación 
y de la estratificación social, donde trabajos como el de Goldthorpe (2014) 
revelan la utilidad de las distintas teorías económicas y sociológicas a la hora 
de explicar cómo el nivel académico media la relación entre origen y destino 
social. De esta forma, la correspondencia entre nivel educativo y trayectoria 
laboral ha sido ampliamente estudiada desde diferentes prismas, ya que las 
diferencias en el rendimiento académico de las personas han generado con 
frecuencia desigualdades en el mercado laboral, con su consecuente impacto 
en términos de movilidad social (Hout, 2020). En este sentido, la literatura 
sobre transiciones del sistema educativo al mercado laboral cuenta con un gran 
cuerpo de trabajos que ponen el foco en cuestiones muy diversas (Alexiadou 
et al., 2019; Blossfeld et al., 2015; Tarabini et al., 2018). Ello se debe a que 
estas transiciones no son lineales u homogéneas, sino que obedecen a factores 
muy heterogéneos, como el género (Struffolino y Borgna, 2021), la etnia y la 
nacionalidad (Enríquez, 2017), el origen socioeconómico (Caro et al., 2015), 
las características del mercado laboral y del entorno macroeconómico (Pastore, 
2019; Witteveen, 2021), o a características del propio sistema educativo (Levels 
et al., 2014). Asimismo, las transiciones dentro del sistema educativo, así como 
entre el sistema educativo y el mercado laboral son diversas, destacando por los 
patrones de fragmentación y desestandarización acaecidos durante las últimas 
décadas (Du Bois-Reymond y López, 2003; Furlong et al., 2011). En este 
sentido, García et al. (2022) y Serracant (2015) señalan que las trayectorias 
educativas no tradicionales, marcadas por discontinuidades y rupturas, son 
cada vez más comunes.

Como indican Moreno et al. (2012), España se encuentra dentro de los 
países de la Europa del sur en los que la rigidez del sistema educativo se tra-
duce en unas altas tasas de abandono escolar. De esta forma, el abandono del 
sistema educativo y el fracaso escolar constituyen dos fenómenos estrechamente 
relacionados con el modelo transicional mediterráneo (Walther, 2006). Esta 
problemática incide sobre las trayectorias laborales, personales y económicas 
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de las personas, en las que media un conjunto de variables socioeconómicas. El 
abandono escolar temprano tiene múltiples causas y consecuencias de distinta 
índole que están interconectadas (Brown et al., 2021) y que resultan en una 
variedad de situaciones muy heterogénea, por lo que —como reclaman algunos 
autores (Brunello y De Paola, 2014; Martínez García, 2015)— es necesario 
profundizar a nivel analítico en la diversidad de casuísticas y trayectorias en las 
que se ve inmerso este grupo de población. En este sentido, Cederberg y Harts-
mar (2013) apuntan que la categoría de abandono escolar temprano enmascara 
un conjunto de situaciones muy heterogéneas. No obstante, existe consenso 
en la literatura sobre algunos patrones. Entre estos, destaca el papel de la clase 
social de origen en las decisiones que marcan las trayectorias educativas de los 
jóvenes y las jóvenes (Fernández Enguita et al., 2010; Tarabini et al., 2022). 
Como señalan Tarabini y Curran (2015), resulta fundamental comprender el 
papel del habitus del alumnado proveniente de familias de bajo nivel instructivo 
para analizar sus decisiones educativas. Asimismo, existe abundante literatura 
que evidencia una mayor propensión por parte de los hombres a sufrir este 
problema socioeducativo (Struffolino y Borgna, 2021), en parte consecuencia 
de un proceso de socialización en el que la construcción de una identidad de 
género masculina está asociada en menor medida a las expectativas educativas 
de su entorno social (Ingram, 2009). Por otro lado, las experiencias escolares 
marcan también una importante influencia sobre los resultados académicos, 
que a su vez están relacionados con los propios itinerarios del alumnado en el 
sistema educativo (García y Sánchez, 2020). 

Las importantes consecuencias negativas del abandono escolar temprano 
convierten la reducción de este fenómeno en un objetivo prioritario para la 
política no solo educativa, sino también social y económica. Ello se deriva 
de las implicaciones para las personas y la sociedad en su conjunto en tér-
minos de empleabilidad, inclusión social y participación ciudadana, entre 
otras cuestiones (Ross y Leathwood, 2013). En este sentido, algunos estudios 
evidencian que un nivel educativo más bajo de la población tiene un alto 
coste social, por la pérdida de impuestos que está asociada a menores salarios 
(Levin, 1972; Rouse, 2007). Waldfogel et al. (2007) muestran que las perso-
nas que abandonan prematuramente el sistema educativo son potencialmen-
te más dependientes de transferencias sociales, y Hanushek y Woessmann 
(2010) comprueban que un menor nivel de educación supone una pérdida 
de crecimiento económico notable. Estos resultados macrosociales derivan 
de procesos microsociales en los que hay una correspondencia entre origen 
social y destino social de los jóvenes y las jóvenes. En este sentido, pertenecer 
a una familia con bajo nivel instructivo reduce las oportunidades educativas, 
reproduciendo las desigualdades sociales de origen (Tarabini y Curran, 2015). 
También existen estudios que establecen que las personas que tienen un nivel 
educativo menor tienden a presentar una mayor probabilidad de mostrar 
conductas delictivas (Lochner y Moretti, 2004; Machin et al., 2011), unos 
niveles de riesgo de pobreza más altos (Campbell, 2015), y unos patrones de 
salud peores (Chetty et al., 2016).
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La literatura sobre las consecuencias o los efectos de abandonar el sistema 
educativo, o de poseer un nivel académico bajo o inadecuado, ha evidenciado la 
relación positiva entre nivel de estudios y oportunidades en el mercado laboral, 
y ha manifestado también las consecuencias negativas de abandonar el sistema 
educativo o de no conseguir un nivel de estudios determinado (Arum y Shavit, 
1995; Brzinsky-Fay y Solga, 2016; Levels et al., 2014; Mazrekaj et al., 2019; 
Psacharopoulos, 2007; Rouse, 2007; Van Praag y Clycq, 2020). Así, el modelo 
propuesto por Breen y Goldthorpe (1997) ha enfatizado que los estudiantes pon-
deran los posibles beneficios y riesgos asociados a cada decisión de escolarización.

La remuneración salarial es una de las consecuencias del nivel de estudios 
más analizadas, especialmente por parte de la literatura sobre retornos econó-
micos de la educación (Dickson y Harmon, 2011), que establece —en térmi-
nos generales— que cada año de educación invertido supone un 9% adicional 
de retorno económico (Psacharopoulos y Patrinos, 2018). La OCDE estima 
que la población en edad de trabajar que tiene un nivel educativo de educa-
ción secundaria superior recibe una remuneración un 20% más alta (OECD, 
2016). Por su parte, Rouse (2007) predice un aumento salarial del 10% por 
año trabajado para el caso de Estados Unidos. El estudio de Anspal et al. 
(2011) en Estonia calcula que, una vez corregido por las probabilidades de 
conseguir un empleo, la ganancia salarial relativa a poseer estudios de edu-
cación secundaria superior es del 35% para los hombres y del 46% para las 
mujeres. En este sentido, Brunello y De Paola (2014) remarcan la necesidad 
de considerar a las personas que abandonan el sistema educativo como un 
grupo sumamente heterogéneo, de modo que conviene realizar cálculos, como 
los retornos salariales por año adicional de estudios, teniendo en cuenta más 
variables sociodemográficas. 

La mejora del nivel educativo tiene efectos positivos no solo en la remune-
ración recibida, sino también en general sobre las condiciones de empleo (Gits-
chthaler y Nairz-Wirth, 2018). Son numerosos los estudios que apuntan que, a 
mayor nivel educativo, menor probabilidad de estar desempleado, aunque esta 
relación no es mecánica, al depender de múltiples factores a nivel contextual 
(Brzinsky-Fay, 2007; Ross y Leathwood, 2013). Brekke (2014) muestra que 
la probabilidad de estar empleado es menor para aquellos que abandonaron su 
formación, comparado con aquellos que la completaron para el caso noruego. 
Por su parte, Rumberger y Lamb (2003) evidencian, en un estudio comparati-
vo de Estados Unidos y Australia, que aquellos que abandonan el sistema edu-
cativo registran periodos más largos en los que no están en el mercado laboral 
ni recibiendo educación o formación. En un experimento natural, Cahuc et al. 
(2021) demuestran que, a la hora de buscar trabajo, aquellos que cuentan con 
algún tipo de titulación oficial o acreditativa de competencias (frente a aquellos 
que no la tienen) gozan de más posibilidades de conseguir una entrevista de 
trabajo. Además, evidencian que este efecto de la titulación es más importante 
que el hecho de acreditar una experiencia laboral previa.

Van Praag y Clycq (2020), en un estudio con jóvenes belgas, encuentran 
que en numerosas ocasiones las oportunidades laborales esperadas no encajan 
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con la realidad, y los jóvenes que abandonan el sistema educativo sin un 
nivel académico suficiente se encuentran inmersos en un proceso continuo 
de búsqueda y cambio de trabajos, en los que no progresan y se encuentran 
constantemente con dificultades y unos niveles elevados de precariedad labo-
ral. En la misma línea, Nairz-Wirth y Gitschthaler (2020) sostienen que 
estos jóvenes tienden a presentar unas expectativas laborales más reducidas 
y una autoestima más baja. Para el caso español, destaca el estudio de Salvà-
Mut et al. (2016), que realizan un estudio longitudinal durante 10 años 
de una cohorte de jóvenes de 26 a 28 años que no han obtenido un nivel 
educativo de Educación Secundaria Obligatoria. Este estudio evidencia que, 
en comparación con los jóvenes que sí disponen de ese nivel educativo, los 
que abandonan muestran una participación menor en el mercado laboral, 
ingresos insuficientes, peores condiciones de trabajo y, en general, situa-
ciones laborales que los llevan a tener una mayor probabilidad de situarse 
bajo riesgo de pobreza. Por su parte, Martínez García (2015) apunta que las 
diferencias en las tasas de paro por nivel de titulación han crecido a partir 
de la crisis de 2008, y que la fuerte reducción de personas sin Educación 
Secundaria Obligatoria convierte a estas personas en un colectivo especial-
mente vulnerable en el mercado laboral. En cualquier caso, como apuntan 
Van Caudenberg et al. (2017), los jóvenes se encuentran con frecuencia en 
un dilema entre priorizar el ámbito educativo o el ámbito laboral, ya que 
ambas dimensiones generan expectativas sobre el posterior éxito y estabilidad 
en el mercado de trabajo.

Una de las variables fundamentales a la hora de estudiar las trayectorias 
académicas y sus consecuencias posteriores es el género. Si bien existe consenso 
sobre el hecho de que el abandono escolar temprano y el fracaso escolar son fenó-
menos mayoritariamente masculinos (McNeal, 2011), y que el nivel de estudios 
de las mujeres no ha hecho más que crecer en las últimas décadas (Blossfeld, 
2019; Breen et al., 2010), es preciso señalar que las mujeres que abandonan el 
sistema educativo sin una cualificación suficiente son las más perjudicadas. Salvà-
Mut et al. (2016) remarcan, para el caso español, que las mujeres que abandonan 
sus estudios sin un nivel de Educación Secundaria Obligatoria constituyen el 
grupo que presenta mayores vulnerabilidades en su trayectoria laboral inme-
diata, ya que muestran la tasa de desempleo más alta y la tasa de empleo más 
baja. Asimismo, Struffolino y Borgna (2021) evidencian, para el caso italiano, 
que las mujeres que abandonan el sistema educativo sin un título de educación 
secundaria postobligatoria son las que tienen una mayor probabilidad de tener 
un contrato a tiempo parcial y sufrir una mayor precariedad.

En cualquier caso, la literatura sobre los efectos de abandonar los estudios 
o fracasar en el sistema educativo revela dos evidencias. Primero, que con-
diciona profundamente las trayectorias laborales de los jóvenes, incidiendo 
negativamente en sus oportunidades y condiciones laborales, y, segundo, que 
es necesario analizar detalladamente las trayectorias laborales de las personas 
que abandonan y fracasan en el sistema educativo, de acuerdo con distintos 
criterios, dada la profunda heterogeneidad de situaciones.
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3. Metodología

3.1. Datos

Para hacer el análisis se utiliza la segunda edición de la Encuesta de Transición 
Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL) realizada por el INE en 
2019. Para llevar a cabo este trabajo, se ha optado por intervenir en tres grupos 
de estudio y tres cohortes de edad para garantizar la comparación. Se trata de 
los nacidos entre los años 1996 y 1998, que durante el año 2014 o bien se 
titularon en Bachillerato, o bien se titularon en ESO, o bien abandonaron los 
estudios de ESO, independientemente de la posterior trayectoria dentro y fuera 
del sistema educativo y del mercado laboral. Es decir, se trata de personas que 
en 2014 se encontraban realizando (o abandonando) estudios de educación 
secundaria, y que en el momento de realizar la encuesta —año 2019— tenían 
entre 20 y 23 años, por lo que se trata de una etapa laboral temprana. De esta 
forma, contamos con un total de 11.749 personas, que se distribuyen de la 
siguiente forma:

De la muestra se han excluido los titulados en Ciclos Formativos de Grado 
Medio y de Grado Superior. En el primer caso, porque la ETEFIL incluye a 
un número reducido de encuestados (la mayoría pertenecen a las generaciones 
nacidas en 1994 y 1995), y en el segundo caso, porque la encuesta no incluye 
a ningún individuo nacido en los años seleccionados.

3.2. Método y variables

En cuanto al método, se han construido varios modelos Logit, ya que permi-
ten el uso de variables categóricas de forma equivalente a los modelos lineales 
(Escobar Mercado et al., 2009). Se han estimado un total de 15 modelos, con 
base en las siguientes tres variables dependientes:

— Activo: mide la probabilidad de que una persona se encuentre activa (1) o 
no (0) en el momento de realizar la encuesta.

— Trabaja: mide la probabilidad de que una persona se encuentre trabajando 
(1) o no (0) en el momento de realizar la encuesta.

Tabla 1. Distribución por año de nacimiento y grupo de estudio

1996 1997 1998 Total

Se titula en Bachillerato 3.828 – – 3.828

Se titula en ESO 441 1.024 4.799 6.264

Abandona ESO 369 470 818 1.657

Total 4.638 1.494 5.617 11.749

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 
2019.
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— Estable: mide la probabilidad de que una persona que trabaja lo haga con 
contrato indefinido, o bien trabaje por cuenta propia con personas a su 
cargo (en ambos casos la variable toma el valor 1; en caso contrario, 0).

Se han estimado cinco especificaciones de cada modelo para cada variable 
dependiente, con el objetivo de comprobar la consistencia de la influencia de 
las variables de estudio sobre cada una de las variables dependientes. En primer 
lugar, se incluyen todas las observaciones (modelo agrupado 1), sin tener en 
cuenta el año de nacimiento. En segundo lugar, se incluye el año de nacimiento 
como covariable en la estimación (modelo agrupado 2). Además, se estiman por 
separado un modelo específico que solo incluye los nacidos en 1996 (modelo 
cohorte 1996), otro para los nacidos en 1997 (modelo cohorte 1997) y un último 
que solo incluye a los nacidos en 1998 (modelo cohorte 1998). Este proceso se 
repite para las tres variables dependientes. Para la especificación de los modelos, 
realizada en Stata, se han comprobado los test de la razón de verosimilitud y el 
criterio de información bayesiano siguiendo a Long y Freese (2006) y a Escobar 
Mercado et al. (2009).

Para dar respuesta al objetivo principal de este trabajo, se han incluido  
dos variables independientes que representan las dos dimensiones que quere-
mos estudiar. Por un lado, la variable escolarización indica el número de cursos 
a los que el individuo ha asistido con posterioridad a la edad postobligatoria 
(16 años), con tres niveles de agrupación (2 cursos o menos; entre 3 y 5 cur-
sos, y más de 5 cursos). Por otro lado, la variable titulación hace referencia  
a la titulación más alta que ha finalizado la persona en el momento de realizar 
la encuesta, utilizando en este caso también tres posibilidades: Bachillerato o 
equivalente; ESO o equivalente, o inferior a ESO. La inclusión de estas dos 
variables, construidas con base en la trayectoria de cada joven en el periodo 
2014-2019, mejora la precisión del análisis, puesto que homogeneiza la mues-
tra obtenida, que se basa en varios grupos de población (abandona ESO, se 
titula en ESO o se titula en Bachillerato) respecto a su situación de partida 
(2014), para aportar la información actualizada en la fecha de realización de 
la encuesta (2019) sobre el nivel de titulación alcanzado y los años en los que 
ha estado escolarizado. Además, se han estimado las probabilidades predichas 
de las variables dependientes y su relación con las dos dimensiones que son 
objeto de estudio —escolarización y titulación— para analizar los resultados de 
manera específica y poderlos interpretar de manera más sencilla (Jann, 2014). 

En todos los modelos se ha incluido un conjunto de covariables que ayudan 
a explicar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que queremos observar, 
que en este caso son distintas medidas de la inserción laboral del alumnado de 
educación secundaria. En primer lugar, se incluye la variable sexo. Como apun-
tan numerosos estudios, el género es una variable que presenta desigualdades 
persistentes en el ámbito educativo y laboral (Struffolino y Borgna, 2021). La 
nacionalidad ha sido también incluida, ya que existe un consenso importante 
en que los estudiantes de origen inmigrante o con nacionalidad distinta a la 
del país en que están escolarizados presentan un peor rendimiento y resulta-
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dos educativos más bajos (Miyar-Busto, 2017). La región o el territorio de 
residencia también es comúnmente incluido en los análisis que explican las 
desigualdades obtenidas en los resultados educativos, y que en el caso de Espa-
ña reproducen patrones espaciales de otras variables de índole socioeconómica 
(Miret, 2022). Para este trabajo, se ha incluido la clasificación utilizada por 
Bayón-Calvo et al. (2020), que establece una agrupación de tres conjuntos de 
comunidades autónomas, con base en distintas variables relativas a su compo-
sición sociodemográfica y económica, como la proporción de población con 
al menos los estudios de ESO completados, la tasa de desempleo juvenil, el 
porcentaje de personas de nacionalidad extranjera y la tasa de población que 
se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

El nivel académico de padres y madres es una medida habitual del estatus 
socioeconómico de las familias, ya que ejerce un impacto sobre los resultados 
y las elecciones educativas de los hijos, de forma que, a mayor nivel académico 
de los padres (en especial, de la madre), más tiempo están los hijos en el sis-
tema educativo, y mejores resultados obtienen (Boonk et al., 2018). En esta 
investigación se ha optado por incluir por separado las variables estudios padre 
y estudios madre, que indican aquellos padres y madres, respectivamente, que 
tienen un nivel académico igual o superior a la etapa de Educación Primaria.

La tipología de centro educativo también ha sido incluida a través de la 
variable tcentro, que captura el hecho de haber estado escolarizado en la educa-
ción privada o concertada frente a hacerlo en la pública. En este sentido, existe 
cierto consenso en la literatura en que el posible efecto positivo de escolarizarse 
en la red privada es casi totalmente absorbido si se tiene en cuenta el origen 
socioeconómico del alumnado (Albert y García-Serrano, 2010). Por otro lado, 
se incluye una medida del coste de oportunidad de estar estudiando mediante 
la variable trabajoESO, que identifica a los alumnos que han tenido algún tra-
bajo remunerado durante la realización de la etapa de ESO. Habitualmente, 
la proliferación de trabajos con requisitos bajos de cualificación tensiona la 
transición entre sistema educativo y mercado laboral, lo que provoca que, en 
fases alcistas del ciclo económico, algunos estudiantes opten por abandonar 
prematuramente el sistema educativo (Aparicio-Fenoll, 2016). Finalmente, 
se controla por año de nacimiento. La tabla 2 muestra la distribución de las 
variables utilizadas.

4. Resultados

Este apartado presenta los resultados obtenidos. La tabla 3 muestra  
las odds ratio (las que son menores de 1 indican una relación negativa entre las 
variables, mientras que los resultados mayores que 1 representan una asociación 
positiva de las mismas) de los modelos estimados, agrupados con base en las 
tres variables dependientes utilizadas: activo, trabaja y estable. Asimismo, para 
cada variable dependiente se han estimado cinco tipos de especificaciones, 
estudiando por separado las cohortes de 1996, 1997 y 1998, y dos modelos 
agrupados, con y sin inclusión del año de nacimiento como variable indepen-
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Tabla 2. Distribución de variables en la muestra

 Individuos Porcentajes

Título: Titulación máxima alcanzada   

Inferior a ESO 883 7,5%

ESO o equivalente 1.171 10%

Bachillerato o equivalente 9.695 82,5%

Escolarización: Número de cursos escolarizados en edad posobligatoria   

2 cursos o menos 1.313 11,2%

Entre 3 y 5 cursos 2.657 22,6%

Más de 5 cursos 7.779 66,2%

Sexo   

Hombre 5.754 49%

Mujer 5.995 51%

Nacionalidad   

Española 11.052 94,1%

Distinta a española 697 5,9%

Comunidad autónoma   

Grupo 1 (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura) 2.947 26,2%

Grupo 2 (Asturias, Baleares, Castilla y León, C. Valenciana, Galicia, Murcia) 3.776 33,6%

Grupo 3 (Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, Rioja) 4.530 40,3%

Estudios padre: Nivel educativo máximo del padre   

Sin estudios 365 3,5%

Educación primaria 1.117 10,8%

Educación secundaria obligatoria 2.693 26,1%

Educación secundaria postobligatoria 2.332 22,6%

Educación superior 3.802 36,9%

Estudios madre: Nivel educativo máximo de la madre   

Sin estudios 277 2,5%

Educación primaria 934 8,6%

Educación secundaria obligatoria 2.595 23,8%

Educación secundaria postobligatoria 2.720 25%

Educación superior 4.364 40,1%

Tcentro: Tipo de centro educativo   

Público 6.878 58,5%

Privado 4.871 41,5%

TrabajoESO: Trabajo remunerado durante los estudios de ESO   

Sí 693 5,9%

No 11.056 94,1%

Año   

1996 4.638 39,5%

1997 1.494 12,7%

1998 5.617 47,8%

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2019. 
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diente. Las variables independientes se muestran en la columna de la izquier-
da. En todas ellas aparece entre paréntesis la categoría de referencia. De esta 
forma, por ejemplo, la odds ratio de tener el título de ESO, en comparación 
con aquellos que no lo tienen, es de 1,81545 en el modelo agrupado 1 para la 
variable dependiente activo. Por tanto, tener el título de ESO incrementa las 
posibilidades de estar activo en comparación con no tenerlo.

En términos generales, se observa un alto grado de consistencia en el signo 
de los coeficientes y en el nivel de significatividad de alguna de las variables 
utilizadas. En primer lugar, nos vamos a centrar en la relación de las dos 
variables que son objeto de estudio en este trabajo, la titulación alcanzada y 
el nivel de escolarización en edades postobligatorias, con las variables depen-
dientes, mostrando las probabilidades predichas de las variables dependientes 
en aquellas relaciones con las variables de titulación y escolarización que son 
significativas. De esta forma, el gráfico 1 evidencia que la titulación alcanzada 
y la escolarización postobligatoria presentan una relación inversa y significativa 
con la posibilidad de estar activo. Por un lado, disponer de un título de ESO o 
de Bachillerato o equivalente, frente a no disponer de ninguno de estos títulos, 
aumenta la posibilidad de estar activo en el momento de realizar la encuesta. 
Este resultado está en la línea de lo apuntado por Rumberger y Lamb (2003), 
que estiman que las personas que abandonan los estudios sin un nivel de 
Educación Secundaria Obligatoria sufren periodos más largos de inactividad, 
además de desempleo. Por otro lado, a medida que la escolarización en edades 
postobligatorias aumenta, la posibilidad de estar activo disminuye. Ambos 
resultados son compatibles con dinámicas ya estudiadas, ya que una mayor 
escolarización en etapas postobligatorias supone un coste de oportunidad en 
el mercado laboral, lo que explica los coeficientes negativos y significativos 
hallados.

Gráfico 1. Probabilidad predicha de estar activo en función de escolarización postobligatoria 
y titulación (modelo agrupado 1)

Nota: probabilidad predicha al 95% de confianza.

Fuente: elaboración propia.
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De manera similar, el gráfico 2 constata, utilizando el segundo modelo 
agrupado, la relación inversa apuntada. Cabe destacar que en este caso la varia-
ble dependiente es estar trabajando, es decir, estar ocupado, y que esta estima-
ción se hace teniendo en cuenta únicamente a las personas activas. Por tanto, 
teniendo en cuenta a las personas activas de la muestra, aquellas que cuentan 
con un título de ESO tienen mayores posibilidades de tener un empleo, siendo 
esta probabilidad aún mayor en los casos en los que cuentan con el título de 
Bachillerato. Por el contrario, dentro de aquellos que están activos, los que 
tienen más años de escolarización presentan probabilidades menores de estar 
empleados. Este resultado difiere del reflejado para la variable dependiente 
activo, pues no considera en la estimación a aquellos que están inactivos. Así 
pues, la titulación parece más determinante a la hora de estar ocupado que la 
escolarización, que presenta una relación inversa. 

Cabe recordar que una mayor escolarización en edades postobligatorias 
no conlleva la consecución de niveles educativos mayores ni se traduce nece-
sariamente en la obtención de titulaciones más altas. Al contrario, puede ser 
un claro indicador de trayectorias educativas que se han extendido debido 
a problemas como la repetición y el fracaso escolar, así como trayectorias 
erráticas de entrada y salida del sistema educativo que no se han traducido 
en un aumento del nivel académico. En este sentido, Brzinsky-Fay (2007) 
identifica que, en España, al igual que en otros países del sur de Europa, 
las transiciones entre sistema educativo y mercado laboral están caracte-
rizadas por presentar periodos más largos, tanto de desempleo como de 
inactividad. Cabe también considerar la posibilidad de que parte del mayor 
tiempo de escolarización de algunos estudiantes en etapas postobligatorias se 
deba, precisamente, a que las oportunidades que encuentran en el mercado 
laboral no se ajustan a sus expectativas, de forma similar a la evidencia que 

Gráfico 2. Probabilidad predicha de trabajar en función de escolarización postobligatoria y 
titulación (modelo agrupado 2)

Nota: probabilidad predicha al 95% de confianza.

Fuente: elaboración propia.
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presentan Van Praag y Clycq (2020). En todo caso, parece claro que es el 
nivel educativo el que marca una influencia positiva, al menos durante las 
primeras etapas laborales.

En el caso de los modelos que utilizan como variable dependiente la 
estabilidad, esto es, disponer de un contrato indefinido, la titulación pasa a 
no tener significatividad en ninguna de las estimaciones realizadas. El gráfico 
3 muestra únicamente la probabilidad predicha de tener un contrato estable 
en función de la escolarización postobligatoria. Como se puede observar, el 
sentido de la relación va en la misma línea que en las anteriores estimacio-
nes. A medida que las personas presentan mayor tiempo de escolarización 
en edades postobligatorias (independientemente del nivel educativo que 
alcancen), tienen menores probabilidades de conseguir un contrato estable 
o indefinido. Merece la pena recordar que, en este caso, las estimaciones 
incluyen únicamente a los ocupados, de forma que no se tienen en cuenta ni 
personas inactivas ni personas que están desempleadas. Así, es posible que 
una mayor escolarización esté vinculada a empleos temporales que permi-
ten compatibilizar los estudios con el trabajo. Por el contrario, quienes han 
abandonado el sistema educativo prematuramente disponen de más tiempo 
y de experiencia laboral para estabilizarse. En línea con Van Caudenberg et 
al. (2017) y Van Praag y Clycq (2020), algunos jóvenes —especialmente 
aquellos que abandonan prematuramente el sistema educativo— perciben 
que una entrada rápida en el mercado laboral puede ayudarles a establecer 
una posición más segura en el mismo.

En definitiva, parece que es la titulación la que puede determinar unas 
mayores probabilidades de estar activo y de tener un empleo, siendo la esco-
larización en edades postobligatorias una variable que, al contrario, produce 
unos resultados a corto plazo que reducen la posibilidad de estar empleado o 
disponer de un contrato estable a una edad temprana. En este sentido, es pro-

Gráfico 3. Probabilidad predicha de estar estable en función de escolarización postobligatoria 
y titulación (modelo agrupado 2) 

Nota: probabilidad predicha al 95% de confianza.

Fuente: elaboración propia.
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bable que, para la misma edad y el mismo nivel educativo alcanzado, aquellos 
que tengan una escolarización menor hayan estado durante más tiempo en el 
mercado laboral y hayan acumulado experiencia y competencias útiles para la 
promoción o la estabilización, frente a aquellos que se quedaron más tiempo 
en el sistema educativo, pero no consiguieron alcanzar un nivel académico 
mayor. Este resultado confirma que existe una tensión de expectativas entre 
el valor añadido esperado de las titulaciones académicas, por un lado, y de la 
experiencia en el mercado laboral, por otro, tal y como recogen Van Praag y 
Clycq (2020). Este resultado se ve complementado por la significatividad de la 
variable que hace referencia al hecho de haber tenido algún trabajo remunerado 
durante los estudios de ESO. En este sentido, haber vivido una experiencia 
laboral formal o informal, pero de forma remunerada, aumenta las posibili-
dades de estar activo, de tener trabajo y de hacerlo en un marco contractual 
estable en el momento de responder a la encuesta.

Las covariables incluidas en las estimaciones también reflejan varios resulta-
dos que merece la pena destacar, y que están reflejados en la tabla 3. En primer 
lugar, respecto al sexo, ser mujer reduce las probabilidades de estar trabajando 
entre aquellos que están activos en cuatro de los cinco modelos estimados, y 
también reduce las posibilidades de tener un contrato estable, aunque solo es 
significativa esta relación para el caso de la cohorte de nacidos en 1996. Sin 
embargo, ser mujer también se asocia a estar activo en el mercado laboral en 
dos de los cinco modelos. Por tanto, es probable que la proporción de mujeres 
de estas edades que se encuentran desempleadas sea mayor que en el caso de los 
hombres. Estos resultados apoyan la evidencia mostrada en el estudio de Salvà-
Mut et al. (2016) e indican que en las etapas laborales tempranas ya existen 
desigualdades de género notables, a pesar de las tendencias consolidadas por 
las que las mujeres presentan, ya desde hace varias décadas, niveles educativos 
más altos y menores tasas de fracaso y abandono escolar (OECD, 2015).

Las variables que agrupan la comunidad autónoma de pertenencia mues-
tran un alto grado de significatividad. Así, tomando como referencia el grupo 
que engloba las regiones de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extre-
madura, los resultados señalan que pertenecer a cualquiera de los otros dos 
grupos aumenta las probabilidades tanto de estar activo, como de tener empleo 
y de que este sea estable. Este resultado refleja también cierta tensión entre 
sistema educativo y mercado laboral, ya que la aparente mejor inserción laboral 
en edades tempranas en este grupo de regiones de referencia está relacionada 
con la escasa demanda de empleo cualificado (Díaz-Serrano y Nilsson, 2020). 
En el caso de la nacionalidad, aquellas personas que poseen una distinta a la 
española tienen más posibilidades de estar activas en el mercado de trabajo, 
posiblemente debido a la mayor escolarización a estas edades de las personas 
de nacionalidad española. 

Es destacable también que la inclusión de distintas medidas del nivel edu-
cativo del padre y de la madre de los jóvenes objeto de estudio no ha arrojado 
resultados significativos. Únicamente en el caso de la cohorte de 1997, y uti-
lizando como variable dependiente tener un contrato estable, el hecho de que 
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el padre tenga estudios primarios (frente a no poseer ningún tipo de estudios) 
aumenta significativamente la posibilidad de contar con un contrato indefi-
nido. De forma similar, el hecho de estudiar en un centro privado o concer-
tado no ejerce un gran impacto sobre las variables de interés de este estudio. 
Solo en tres de los cinco modelos estimados para la variable activo existe una 
relación significativa y negativa, esto es, haber estudiado en un colegio privado 
o concertado reduciría las posibilidades de estar activo en el mercado de trabajo 
en el momento de realizar la encuesta.

Los resultados presentados no están exentos de limitaciones. En primer 
lugar, la composición de la muestra, aunque amplia, contiene un conjunto 
de personas que, en el momento de realizar la encuesta, tenían entre 20 y 23 
años, por lo que no es posible analizar los resultados a largo plazo sobre su 
trayectoria laboral. En este sentido, sería muy recomendable contar con otras 
bases de datos longitudinales que permitan abarcar un periodo mayor. En 
segundo lugar, la heterogeneidad de las trayectorias educativas, así como el 
desigual perfil de los distintos tipos de educación (especialmente en la etapa 
de Bachillerato) requieren la realización de análisis que complementen los 
resultados de este estudio. En tercer lugar, el uso de algunas variables puede 
inducir algunos sesgos que conviene señalar. Por ejemplo, se ha empleado la 
variable nacionalidad de los jóvenes, al tener un mayor número de datos de 
esta variable. No obstante, futuros estudios pueden utilizar también las varia-
bles relacionadas con el país de origen del padre y de la madre. Asimismo, las 
variables independientes relacionadas con el empleo no discriminan si este es 
cualificado o no, así como la variable relacionada con el trabajo durante los 
estudios de ESO no diferencia entre empleo regulado y no regulado. De la 
misma forma, la variable relativa a la titularidad del centro educativo solo 
engloba dos tipos de respuestas (público o privado), sin diferenciar dentro del 
privado los centros concertados, así como obviando trayectorias educativas 
mixtas, durante las que el estudiante ha pertenecido a ambos tipos de centros. 
En cuarto lugar, y relacionado con los anteriores puntos, sería interesante 
contar con bases de datos provenientes de registros administrativos, además de 
datos de encuesta, para tener una información más completa de las trayectorias 
educativas y laborales.

5. Conclusiones 

Este artículo expone un análisis del papel de la titulación académica alcanzada 
y la escolarización en edad postobligatoria en la inserción laboral de la pobla-
ción joven. Los resultados obtenidos muestran las consecuencias desiguales de 
las trayectorias académicas de una muestra de 11.749 jóvenes que en el año 
2019 tenían entre 20 y 23 años. En primer lugar, destaca que la titulación 
en educación secundaria, tanto obligatoria como postobligatoria, aumenta las 
posibilidades de encontrarse activo y ocupado en el mercado laboral. Por el 
contrario, la escolarización en edades postobligatorias presenta, en términos 
generales, una relación negativa con las distintas medidas de inserción laboral 
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analizadas (actividad, ocupación y estabilidad). Aunque es esperable que las 
personas que están más años escolarizadas a edades en las que existe un coste 
de oportunidad de estar empleadas o activas tiendan precisamente a mostrar 
unas pautas laborales marcadas por la inactividad, también presentan unas 
posibilidades de estar ocupadas (dentro de las activas) y de tener empleo esta-
ble (dentro de las ocupadas) mayores. Ello se traduce en que los jóvenes y las 
jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios han podido acceder 
antes al mercado de trabajo, en el que la experiencia laboral y el conocimien-
to de los mecanismos de estabilización y promoción de cada sector pueden 
explicar la mayor probabilidad de tener contratos estables. De igual forma, 
los jóvenes que han permanecido durante más tiempo en el sistema educati-
vo, pero que no han conseguido elevar su nivel académico, presentan peores 
resultados en términos de empleabilidad y estabilidad en el empleo. Haber 
tenido una experiencia laboral previa (regulada o no) durante la realización de 
los estudios de ESO también aumenta las posibilidades de estar activo, tener 
empleo, y que este sea indefinido, si bien debe tenerse en cuenta los posibles 
sesgos de no contar con datos que diferencien entre empleo cualificado y no 
cualificado. De esta forma, la evidencia presentada en este trabajo, en línea 
con Van Caudenberg et al. (2017) y Van Praag y Clycq (2020), sugiere que la 
opción de acceder tempranamente al mercado laboral, aun cuando se haga sin 
una titulación académica básica, puede generar una expectativa positiva sobre 
la empleabilidad futura de las personas, en contraste con la opción de continuar 
en el sistema educativo sin obtener una mejora del nivel académico. De esta 
forma, el acceso al mercado de trabajo de forma prematura se traduce a corto 
plazo en una recompensa en términos de inserción y estabilidad laboral. Por 
tanto, los jóvenes y las jóvenes estarían tomando decisiones de escolarización, 
de acuerdo con el modelo de Breen y Goldthorpe (1997), teniendo en cuenta 
riesgos, pero también beneficios, de no continuar estudiando si no es para 
incrementar el nivel educativo.

Estos resultados pueden ayudar en la orientación del diseño de medidas 
contra fenómenos como el abandono escolar temprano. Así, convendría tener 
en cuenta que dentro del indicador de abandono escolar temprano se esconden 
un conjunto de trayectorias diversas y heterogéneas, que pueden desdibujar la 
orientación en la implementación de medidas y políticas. En este sentido, den-
tro de las medidas de compensación, que tratan de devolver al sistema educati-
vo a aquellos jóvenes que lo abandonaron sin una titulación suficiente, parece 
importante priorizar la obtención de una titulación superior, y no la mera 
escolarización, para mejorar las opciones de empleabilidad de estas personas. 

Por otro lado, las decisiones de escolarización de los jóvenes parecen tener 
un efecto ya en el inicio de la carrera laboral, pero pueden también verse 
trasladadas al largo plazo, ya que los resultados revelan que la prolongación 
en el tiempo de escolarización en etapas secundarias postobligatorias reduce 
sustancialmente las posibilidades de titulación en esa etapa (Valdés, 2022), 
de forma que los efectos de no titular pueden verse arrastrados durante eta-
pas laborales más amplias. En todo caso, sería necesario contar con datos  
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longitudinales que abarquen periodos más prolongados para comprobar estos 
resultados a largo plazo.
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