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Resumen 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar el grado de relación del nivel 

educativo y experiencia laboral con la empleabilidad de la población económicamente activa 

de la región Lambayeque durante el año 2022, para lo cual se empleó como metodología un 

diseño no experimental, nivel correlacional, enfoque cuantitativo y de tipo transversal. 

Asimismo, para la obtención de datos se utilizó como fuente de información la Encuesta 

Nacional de Hogares 2022, seleccionando los módulos 2,3 y 5. Los datos fueron procesados 

mediante el software estadístico STATA. 

Los resultados obtenidos revelaron que contar con nivel educativo superior no 

universitario, y disponer de experiencia laboral influyen positivamente en la empleabilidad, el 

modelo econométrico estimado señala que la probabilidad de acceder a un empleo se 

incrementa en 0.26 si la persona miembro de la PEA cuenta con un nivel educativo superior no 

universitario, 0.25 si dispone de experiencia laboral. 

Además, se evidenció que el sexo, edad y dificultades de acceso a la educación poseen 

influencia en la empleabilidad, la cual experimenta un incremento de 0.14 si la persona es de 

sexo masculino, 0.04 si aumenta en un año su edad; y se reduce en 0.026 si presenta dificultades 

de acceso a la educación. 

 

 
 

Palabras claves: Empleabilidad, Nivel educativo, Experiencia laboral, Población 

Económicamente Activa 



xiv 
 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to determine the degree of relationship between 

educational level and work experience and the employability of the economically active 

population of the Lambayeque Region in 2022. As a methodology, this research used a non- 

experimental design, correlational level, quantitative and cross-sectional approach. Likewise, 

the 2022 National Household Survey was used as a source of information to obtain data, 

selecting modules 2, 3 and 5. The data were processed in the STATA 16 statistical program. 

The results revealed that having a non- university higher educational level and work 

experience positively influence employability, the estimated econometric model indicates that 

the probability of accessing a job increases by 0.26 if the member of the EAP has a non- 

university higher educational level, 0.25 if the person has work experience. 

In addition, it was evidenced that sex, age and difficulties in accessing education have 

influence on employability, which increases by 0.14 if the person is male, 0.04 if their age 

increases by one year; and it is reduced by 0.026 if there are difficulties in accessing education. 

 

 

 
Keywords: Employability, Educational level, Work experience, Economically active 

population 
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INTRODUCCION 

 

Las organizaciones se encuentran en constante búsqueda de una mayor productividad y 

agilización de sus procesos, por lo que se han incrementado los requerimientos a considerar 

durante los procesos de selección de personal, es decir, se requiere de una fuerza laboral que 

este altamente calificada para desempeñarse en sus puestos laborales de manera eficiente, 

empleando las competencias y conocimientos adquiridos. 

De esta manera, el mercado laboral actual está caracterizado por ser altamente 

competitivo, viéndose influenciado por diversos factores, tales como el sexo, edad, estado civil, 

lugar de procedencia, nivel educativo y experiencia laboral de la fuerza de trabajo, teniendo 

estos dos últimos gran impacto en la posibilidad de obtención de un puesto laboral, así como 

de mantenerlo y el desarrollo de su carrera profesional de tal manera que les permita acceder a 

puestos de alta cualificación. 

En este contexto, con el objetivo de encajar con los perfiles solicitados por las 

organizaciones, los trabajadores buscan constantemente incrementar sus conocimientos, 

continuando sus estudios superiores o realizando capacitaciones o especializaciones que les 

permitan la obtención de un empleo digno. 

Por otro lado, siendo la experiencia laboral un factor de gran relevancia para las 

empresas, aquellas personas que no poseen experiencia laboral suficiente tienen dificultad para 

acceder a un empleo, por lo que optan por trabajar bajo informalidad o en condición de 

subempleo y de esa manera puedan cubrir sus necesidades básicas. 

Con el propósito de constatar la relación existente entre el nivel educativo y la 

experiencia laboral con la empleabilidad, se desarrolló la presente investigación en un ámbito 

regional; abarcando la población económicamente activa de la región Lambayeque y considera 

como periodo de estudio el año 2022. 
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Sus principales actividades económicas comprenden al sector agropecuario, el 

comercio, manufactura y Turismo. Durante los años 2013-2022, el sector agropecuario ha 

experimentado un crecimiento promedio anual de 4,8%; teniendo como principales cultivos el 

arándano, palta, arroz y caña de azúcar. (Banco Central de Reserva del Perú Sucursal Piura, 

2023) 

Asimismo, hacia enero del 2022, la mayor parte de la fuerza laboral en el sector privado 

formal se concentró en el sector servicios que comprende a 49 771 trabajadores, representando 

el 33,7% del empleo formal; y el sector agrícola con 44 889 trabajadores equivalente al 30,4%. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2022) 

Referente a la educación en la región Lambayeque, 7 instituciones ofrecen educación 

superior pedagógica, 1 educación superior artística, 35 educación superior tecnológica y 60 

Educación Técnica Productiva. (ESCALE, 2023). 

Con respecto a la educación superior universitaria, 5 ofrecen educación universitaria de 

tipo de gestión privada, y 1 de tipo de gestión pública. 

En relación a la experiencia laboral requerida por las organizaciones, según la Encuesta 

de Demanda Ocupacional realizada en el año 2022, se estimó para el siguiente año que, del 

total de los puestos de trabajo demandados, el 61,7% solicitaba que el trabajador cuente con 

experiencia laboral, de por lo menos 1 año como mínimo, como requisito para poder ser 

contratado. 

Asimismo, las ocupaciones con mayor cantidad de puestos laborales que precisan 

experiencia laboral fueron: Guardias de protección en establecimiento, seguido por empleados 

de servicios estadísticos y de seguro; y en tercer lugar a profesores de educación técnica 

productiva. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2023) 
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Según Reporte del Panorama Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (2020), hacia 2019 la Población Económicamente Activa en la Región Lambayeque 

estuvo conformada por 683 456 personas, siendo la PEA Ocupada equivalente al 97.3%, de la 

cual sólo un 57,2% de personas se encontraban adecuadamente empleadas. Asimismo, la PEA 

Desempleada representada por un 2,7% conformado por 18 546 personas, de la cual 7 122 

personas se encuentran en búsqueda activa de trabajo. 

El Reporte del Empleo formal en la región Lambayeque del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (2022) señala que en el año 2021 la PEA desempleada estuvo 

conformada por 23,312 personas. Lo que refleja un incremento significativo del desempleo, 

vinculado principalmente con el impacto de la pandemia Covid19, así como a una deficiente 

recuperación de empleo de calidad en la región y a la falta de cualificaciones que las empresas 

buscan en los postulantes a un empleo. 

Es así que al no presentar las cualificaciones que las organizaciones encuentran 

imprescindibles para contribuir con su productividad, una gran proporción de la población 

económicamente activa de la Región Lambayeque tuvo dificultades en su inserción al mercado 

laboral. 

En consecuencia, la implementación de políticas que fomenten el acceso a empleos de 

calidad de la PEA, teniendo como base la igualdad, inclusión y protección social de la 

población es indispensable. 

Es por ello, que la presente investigación pretende ser fuente de información para 

investigaciones futuras sobre esta materia, así como brindar el panorama acerca de la 

empleabilidad de la región Lambayeque, cooperando de esta manera con los agentes tomadores 

de decisiones para la implementación de políticas públicas eficientes y oportunas, que permitan 
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el incremento de la empleabilidad y reducción del desempleo, subempleo e informalidad 

laboral que limitan el desarrollo económico regional. 

Se planteó como objetivo general, determinar el grado de relación del nivel educativo 

y experiencia laboral con la empleabilidad de la población económicamente activa de región 

Lambayeque durante el año 2022, asimismo, como objetivos específicos: Determinar el grado 

de relación del nivel educativo con la empleabilidad de la PEA, región Lambayeque, año 2022; 

Determinar el grado de relación de la experiencia laboral con la empleabilidad de la PEA, 

región Lambayeque durante el año 2022. 

Para el logro de dichos objetivos, la presente investigación se ha estructurado en 4 

capítulos. 

El Primer Capítulo, sobre el Diseño Teórico, incluye los antecedentes, tanto 

internacionales, como nacionales y locales; bases conceptuales vinculadas a las variables de 

estudio, así como las Teorías en las que se sustenta la presente investigación, las cuales nos 

ayudaran a corroborar nuestras hipótesis. 

El Segundo capítulo, sobre el Diseño Metodológico, comprende el diseño de 

contrastación de hipótesis en el que se propone un modelo econométrico de acorde a nuestra 

hipótesis planteada, asimismo, este capítulo abarca la población de análisis, y las técnicas, 

instrumentos, equipos y materiales para el procesamiento de datos que nos permitan cumplir 

con los objetivos establecidos para la presente investigación. 

En el Tercer Capítulo se presentan los resultados obtenidos, alineados con los objetivos. 

 

En el Cuarto Capítulo, se realiza la discusión de resultados, en el que se corroboran los 

resultados obtenidos en el modelo econométrico propuesto, con los antecedentes y teorías que 

apoyan la investigación. 
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Posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgen del 

proceso de la investigación, seguido por las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Magallanes et al. (2023), en su artículo titulado “Factores que contribuyen a la 

empleabilidad de los graduados en la carrera de gestión social” tuvo por objetivo detallar los 

factores que contribuyen en el ámbito laboral de los graduados, así como el análisis de los 

diferentes factores que permitan la mejora de su empleabilidad, asociado principalmente con 

la experiencia laboral, el entorno social, y la influencia educativa. 

El presente artículo se considera mixto, pues analiza fundamentos teóricos sociales, así 

como recolección de datos estadísticos dado que para realizar un mejor análisis comprende 

variables cuantitativas y cualitativas. Tiene un alcance exploratorio, pues pretende analizar los 

factores que influyen en la situación actual de los egresados, asimismo, su población de análisis 

está conformada por 3 promociones de graduados de la carrera Gestión Social de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, siendo su muestra 100 egresados a los cuáles se les aplico una 

encuesta como técnica de recolección de datos. Como resultados se obtuvo que, sumado a la 

situación precaria de la empleabilidad de Ecuador, existen diversos factores que limitan la 

inserción laboral de los graduados, siendo la falta de experiencia laboral, un factor determinante 

y excluyente para la aplicación a puestos laborales, por lo que los egresados optan por trabajar 

de manera informal o en trabajos de medio tiempo. 

Jara (2019), en su trabajo de investigación denominado “Características que influyen 

en la empleabilidad de los egresados de la carrera técnico superior en laboratorio clínico y 

banco de sangre de DUOC UC en el año 2018”, estableció por objetivo general explorar las 

características de empleabilidad que deben presentar los egresados de dicha carrera técnica en 

el año 2018, a fin de satisfacer las necesidades del mercado laboral. 
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Presenta un enfoque cualitativo fenomenológico pues pretende comprender un 

fenómeno social. Se desarrolló un muestreo no probabilístico considerando las variables que 

influyen en la empleabilidad, teniendo en cuenta para el análisis de los resultados, la densidad 

demográfica de los lugares de empleabilidad, el sector tanto del sistema público como privado 

del que forman parte los laboratorios, así también como los beneficios de los empleadores que 

surgen de los convenios establecidos con la institución DUOC UC. Con el propósito de tener 

conocimiento sobre las características requeridas por los laboratorios a los egresados, se aplicó 

una entrevista semiestructurada dirigida a 20 empleadores de la carrera TSLB la cual estuvo 

conformada por 10 empleadores que no poseen convenio con la institución pero que entre el 

personal que contratan, emplean a egresados de la carrera técnica de laboratorio clínico de la 

DUOC UC, 7 que forman parte del sector privado, y 13 del sector público. Asimismo, referente 

a los resultados obtenidos, se señaló que la experiencia laboral y el conocimiento son 

determinantes en las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo de los egresados. 

Se pudo verificar que, como requerimiento del mercado laboral, el no poseer 

experiencia afecta a las postulaciones a puestos laborales, especialmente si el egresado desea 

participar en los concursos a cargos públicos, para las que se requiere disponer de 1 a 2 años 

de experiencia como mínimo. 

En consecuencia, es imprescindible una reestructuración curricular en la cual se reforme 

las mallas curriculares, de tal manera que los egresados desarrollen las competencias requeridas 

y sean más competitivos en el mercado laboral. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
Bayas (2023), en su tesis titulada “Las competencias y su influencia en la empleabilidad 

de los estudiantes. Caso Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí”, tuvo como objetivo 

determinar las competencias que influyen en la empleabilidad de los estudiantes. 
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Esta investigación fue de tipo descriptivo, correlacional no experimental, de diseño 

transversal y enfoque cuantitativo. Para la recopilación de datos se aplicó encuestas, y como 

instrumento un cuestionario con preguntas estructuradas en escala de Likert, asimismo, se 

consideró como población de estudio a grupos de estudiantes y docentes de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, y aplicó un muestreo probabilístico, resultando una muestra de 

378 estudiantes. Como resultado se obtuvo que existe una relación significativa entre las 

competencias y la empleabilidad, corroborando así el cumplimiento del objetivo general. 

Asimismo, se indica que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior debe 

comprender una formación académica adecuada, así como la potencialización de habilidades y 

destrezas prácticas, con el fin de brindar a los estudiantes una formación integral que les facilite 

su inserción laboral futura. 

Rivas & Del Aguila (2023), en su tesis titulada “Competencias de Empleabilidad para 

Futuros Administradores Peruanos”, tuvieron por objetivo describir las competencias con 

mayor demanda en el mercado laboral peruano para futuros administradores. Dicha 

investigación tuvo enfoque cualitativo y diseño exploratorio, tomando como unidad de análisis 

325 publicaciones obtenidas de los portales web de búsqueda de empleo en el Perú. Como 

resultado se obtuvo que las competencias con mayor demanda en el mercado laboral se refieren 

a las competencias duras, tales como la experiencia laboral, dominio de ofimática, herramientas 

en sistemas de gestión, dominio de inglés y herramientas financieras. 

Es así que, los autores llegan a la conclusión que las competencias blandas tales como 

el liderazgo, comunicación asertiva, planificación, trabajo en equipo y proactividad, deberían 

de tener mayor relevancia para los empleadores peruanos, pues éstas son un complemento 

óptimo a las competencias duras. 



23 
 

 

En este sentido, las instituciones educativas de nivel superior deben fortalecer dichas 

competencias que permitirían formar profesionales competentes que puedan enfrentar los 

desafíos y exigencias del mercado laboral. 

Rodas (2021), en su tesis titulada “La condición laboral de los trabajadores en el distrito 

de Rupa Rupa”, estableció como objetivo, identificar y analizar los factores determinantes de 

la condición laboral de los trabajadores del distrito ubicado en la provincia de Leoncio Prado, 

departamento de Huánuco. 

Asimismo, posee un enfoque cuantitativo transversal y es de nivel explicativo. Para el 

estudio, se emplearon las técnicas de sistematización bibliográfica, encuesta y análisis 

estadístico. Referente a la encuesta, ésta fue aplicada a una muestra de 73 miembros de la 

población en edad de trabajar del distrito. 

Referente a los resultados obtenidos, se encontró que en tanto se disponga de estudios 

superiores universitarios completos, así como de experiencia laboral adecuada, una persona 

tendría mayores posibilidades de encontrarse adecuadamente empleado. Así también, se 

evidenció que una gran proporción de mujeres se encuentra desempleada; y que de la población 

femenina que se encuentra empleada, sólo una pequeña proporción cuentan con empleo 

adecuado. De esta manera, se comprueba la presencia de una brecha de género. 

Por otro lado, se demostró que existe discriminación por lugar de procedencia, pues los 

empleadores tienen preferencias por los trabajadores locales. 

Vargas (2020) , en su investigación titulada “La percepción de empleabilidad de los 

estudiantes, con periodo de egreso máximo 2020-I en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Piura-Campus Lima. De acuerdo con la metodología 

Career-Edge”, planteó por objetivo general, analizar la percepción del nivel de empleabilidad 

que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la UDEP- 
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Campus Lima, con año máximo de egreso 2020-I, medida a través de la metodología Career- 

Edge. 

La metodología Career- Edge considera los 5 factores de reflexión y autoevaluación: 

Carrera, experiencia laboral, dominio de la carrera, competencias generales e inteligencia 

emocional, a través de las cuales se puede medir los indicadores de empleabilidad de los 

egresados de la facultad, y promover el desarrollo de competencias ante las necesidades que 

surgen en un mercado laboral que se encuentra en constante cambio. 

Esta investigación es de enfoque mixto-descriptivo no experimental, en la que para 

medir la percepción de empleabilidad se empleó métodos cuantitativos y un proceso deductivo, 

secuencial probatorio para un punto de tiempo determinado, teniendo en cuenta su marco 

teórico. 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de las carreras 

profesionales: Economía y Finanzas, Administración de Servicios y Administración de 

Empresas, que cursaban los 2 últimos ciclos en el semestre 2019-I. Con el propósito de obtener 

datos sobre la percepción de empleabilidad de los estudiantes, se llevó a cabo una encuesta 

orientada a 134 alumnos. Los resultados obtenidos reflejan que una proporción significativa de 

los estudiantes tienen una percepción positiva de su empleabilidad, lo que está fundamentado 

en la existencia de una gestión del proceso educativo eficiente por parte de la facultad, así 

también señalan que la utilización de la Metodología Career-Edge permitiría mejorar las 

competencias de los estudiantes y optimizar los procesos formativos provistos por la facultad. 

Torres (2019), en su tesis titulada “La inserción laboral de los recién egresados 

universitarios en el Perú”, tuvo por objetivo identificar los factores que permiten a los jóvenes 

egresados universitarios tener más posibilidades de insertarse en el mercado laboral 

adecuadamente. Los datos fueron extraídos de la Encuesta de Egresados Universitarios y 
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Universidades realizada el año 2014, y la muestra considerada fue probabilística estratificada, 

orientada a 10 564 egresados menores a 30 años de 130 universidades del Perú. 

Se utilizó modelos de duración con el propósito de analizar el desempleo; y modelos 

probabilísticos que permitieron determinar los factores que tienen influencia en el acceso a un 

empleo adecuado. 

Los resultados evidenciaron que en la medida que un estudiante haya pertenecido a un 

cuadro de mérito durante sus años de estudios y posea experiencia laboral se incrementa la 

probabilidad de que éste obtenga un primer empleo adecuado. 

El trabajo de investigación de Esquivel y Zarate (2019), “ Competencias profesionales 

y su incidencia en la empleabilidad de los egresados de construcción civil del Instituto Privado 

Regional del Sur, y del Instituto Público Vilcanota de Sicuani 2019”, tuvo por objetivo 

establecer la incidencia de las competencias profesionales en la empleabilidad de los egresados 

de construcción civil del Instituto Privado Regional del Sur, y del Instituto Público Vilcanota 

de Sicuani, en el año 2019. 

Esta investigación fue no experimental descriptiva correlacional con un enfoque 

transversal, empleando una encuesta como técnica de recolección de datos, un cuestionario 

como instrumento y una muestra a 161 egresados. 

Los resultados demostraron la existencia de una relación positiva entre las 

competencias y la empleabilidad de la muestra estudiada, que está asociado con el desarrollo 

de competencias de tipo técnicas, metodológicas y participativas. Es así que, se evidencia la 

necesidad de la mejora de competencias técnicas que favorezcan la empleabilidad de los 

estudiantes y faciliten su inserción al mercado laboral. 

Por consiguiente, los autores recomiendan a las autoridades de ambos institutos, 

involucrarse en la mejora de las competencias profesionales que se ofrece a los estudiantes, 
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mediante el seguimiento a los egresados, creación de programas de bolsa de trabajo; así como 

también mejorar las competencias técnicas de los institutos a través de la mejora del plan de 

estudios. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

 

Bocanegra (2021), en su investigación denominada “Determinantes de la empleabilidad 

de los egresados del centro de educación básica alternativa "La católica" Chiclayo 2011-2016”, 

planteó por objetivo, encontrar los determinantes que influyen en la empleabilidad de los 

egresados del CEBA “La Católica Chiclayo, durante los años 2011-2016. 

Dicha investigación fue tipo aplicada, nivel explicativo, enfoque cuantitativo no 

experimental, llevó a cabo una encuesta a 132 egresados como técnica de recolección de datos. 

Los resultados indicaron que en tanto que los egresados cuenten con estudios técnicos las 

probabilidades de obtener un empleo son mayores. Asimismo, que la variable demográfica 

posee influencia negativa en la empleabilidad, lo que se explica con la disminución de las 

probabilidades de obtención de un empleo si los egresados habitan en una zona rural. 

En consecuencia, el autor recomienda la participación del gobierno, mediante la 

aplicación de políticas públicas asociadas a impulsar la empleabilidad de los egresados del 

CEBA. 

Ruiz (2021) en su trabajo de investigación planteó por objetivo diseñar un modelo 

basado en el enfoque por competencias laborales para mejorar la empleabilidad de los 

beneficiarios del Programa Impulsa Perú en la región Lambayeque. 

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-propositivo, 

con diseño no experimental transversal. Se utilizó el análisis documental, encuestas y 

entrevistas como técnica de recolección de datos, considerando como muestra a 96 beneficiarios 

del programa, 6 representantes de empresas; y como instrumentos de recolección 
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de datos se utilizó una guía de análisis documental, de cuestionario y de entrevista previamente 

validada por expertos. 

Los resultados demostraron que los beneficiarios del programa Impulsa Perú presentan 

un alto nivel de empleabilidad en el sector agroindustrial puesto que gran proporción de dicha 

población cuentan con conocimientos tanto teóricos y técnicos como habilidades blandas que 

son atributos altamente valorados por las organizaciones de dicho sector. Por consiguiente, se 

propone la elaboración de un modelo que considera como componentes la identificación de 

necesidades de certificación, capacitación continua, la generación de alianzas estratégicas y 

seguimiento expost del proceso. 

Alarcón (2021), en su tesis tuvo como objetivo investigar en qué medida se logran las 

competencias del sistema modular y la inserción laboral de los estudiantes de la carrera 

profesional Administración de Empresas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Motupe”. Dicha investigación tiene diseño descriptivo correlacional de tipo no 

experimental, y utilizó como técnicas de recolección de datos, el análisis documental y 

porcentual y una encuesta colectiva dirigida a una muestra 23 egresados incluyendo a titulados 

y no titulados. En conclusión, el sistema modular puesto en práctica por el instituto posibilita 

que los estudiantes adquieran experiencia laboral a través de la realización de módulos de 

prácticas pre-profesionales que permiten que los estudiantes pongan en práctica, afiancen y 

profundicen sus conocimientos. 
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1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. Teoría del Capital Humano 

 

La teoría del Capital Humano resalta la importancia de la educación en la obtención de 

una mayor productividad en las organizaciones. 

Los individuos al potenciar sus conocimientos y habilidades producirían un incremento 

a largo plazo de las probabilidades de obtención de empleo de calidad bajo condiciones 

laborales óptimas, obteniendo ingresos más altos, y con los beneficios que por ley les 

corresponden, lo que tendría un impacto favorable sobre su bienestar. 

Con respecto a esta teoría, se presentan los aportes de los siguientes autores: 

 

Schultz (1961) se refiere a la educación como una inversión, indicando que una mayor 

accesibilidad a la educación vinculado con la mejora de la calidad de la población impacta 

positivamente en su bienestar. 

Es así que, en “Education and Economic growth”, señala que la educación puede ser 

clasificada como un consumo, cuando se vincula con la realización de una actividad en 

específico, como por ejemplo una conversación sobre un tema relevante; una inversión cuando 

ésta genera una mejora de la situación económica y social del individuo; como una pérdida de 

tiempo cuando no refleja algún beneficio para el individuo; y como un impedimento cuando no 

está vinculado con los gustos y preferencias del individuo. 

Asimismo, en “Investing in people: The economics of population quality”, Schultz 

afirma que, para obtener una mejora en el bienestar humano, es necesario invertir en la calidad 

de la población, la cual se debe visualizar como un recurso escaso que tiene un valor económico 

y un costo; y que tendría influencia en las perspectivas futuras de la población. 

 
 

Becker (1964), manifiesta que los individuos al momento de decidir incrementar su 

nivel educativo afrontan gastos, tales como el costo de oportunidad de primar la continuación 
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de su formación académica, dejando de percibir una remuneración. Sin embargo, aumentando 

sus conocimientos, las probabilidades de obtener un mejor salario a futuro, también se 

incrementarían. De esta manera señala a la existencia de un nivel adecuado de capital humano 

como principal causa del desempleo. 

Para Becker, el incremento del capital humano producido por una alta inversión en los 

sectores educativos provoca un aumento del retorno en la inversión del capital humano, hasta 

alcanzar su equilibrio, incrementándose así el ingreso per cápita de la sociedad, explicado por 

la relación directa del crecimiento económico y el stock de capital humano. 

Así también, señala a la fertilidad como un factor que tiene influencia negativa en el 

crecimiento del capital humano y físico, puesto que se deja de invertir lo necesario para obtener 

un stock de capital humano adecuado. Es así que, se ve reflejada la brecha del nivel de 

crecimiento entre países desarrollados y subdesarrollados, siendo los países desarrollados 

aquellos que están caracterizados por poseer bajas tasas de fertilidad y un alto ingreso per- 

cápita, a diferencia de los subdesarrollados. 

Dada la importancia de una adecuada formación que supone el incremento de los 

ingresos a futuro, aquellas personas que no cuenten con formación, los incrementos a futuro de 

sus retribuciones tenderían a cero (U), independientemente de su edad. Por su parte, aquellos 

con formación académica obtendrían inicialmente retribuciones bajas durante su etapa 

formativa asociados a los costos que se derivan de ello, pero posteriormente, en el futuro, 

percibirían retribuciones más altas (T). 
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Figura 1 

 

Ingresos futuros de acuerdo a la edad y años de educación 
 
 

 

 
Nota. Extraído de Cuadernos de Investigación “Capital humano: una mirada desde la educación 

y la experiencia laboral” (2007) 

Mincer (1974) manifiesta que la capacitación laboral posee gran relevancia en los 

ingresos percibidos por los trabajadores. Es por ello que diseño un modelo que parte de la base 

de la racionalidad económica que poseen individuos en el mercado laboral, mediante el cual 

pudo analizar la capacitación como determinante del incremento de los salarios, así como de la 

brecha de desigualdad salarial, llegando a la conclusión de que en cuanto un individuo se 

encuentre más especializado en una labor determinada y las organizaciones soliciten 

trabajadores altamente cualificados, los salarios tenderían a aumentar. Asimismo, en la medida 

en que se produzca un aumento de la especialización de los trabajadores de una organización, 

aumentará también la brecha salarial entre los trabajadores que no cuentan un alto nivel 

educativo y aquellos que sí están capacitados. 
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Se modificó la formula del valor presente neto para obtener un acercamiento del retorno 

obtenido por la formación académica. 

d/c = (1 + r)n
 

 

Donde, d se refiere al incremento de la retribución percibida habiendo terminado la 

formación académica, c al costo de la formación, r la tasa de retorno de la inversión en 

educación y n el número de años de estudio. 

Posteriormente, Mincer, guiado por el trabajo realizado por Becker, propuso una 

regresión lineal mediante la cual se podría calcular la influencia de la educación y la 

experiencia laboral en los ingresos percibidos. Esta ecuación, denominada “función de 

ingresos”, implica el logaritmo del ingreso percibido como variable dependiente, y a la 

formación académica y la experiencia laboral como variables independientes: 

lnY= B0 + B1S + B2X + B3X2 + E 
 

Donde, Y se refiere a los ingresos percibidos en un determinado periodo de tiempo, S 

a los años de formación académica recibidos, X a la experiencia laboral que posee el trabajador, 

X2 a la experiencia al cuadrado, B0 al intercepto y E el error. 

Teniendo en cuenta que la experiencia laboral real no es una variable de observación 

directa, se emplea la experiencia potencial, la cual parte de la suposición de que las personas 

inician su educación a los 6 años. De esta manera se obtiene la siguiente fórmula: 

Experiencia laboral potencial = Edad - S - 6 
 

En consecuencia, Cardona et al (2007), tomando como base los aportes previamente 

señalados sobre la Teoría del Capital Humano, sostiene que el capital humano depende de 4 

componentes: La educación formal, la experiencia laboral, las capacitaciones recibidas y las 

condiciones de salud del empleado. 



32 
 

 

En conclusión, esta teoría afirma que el nivel de empleabilidad de un individuo esta 

dado por el capital humano que posee, siendo la formación académica y la experiencia laboral 

las competencias que elevan su perfil profesional e incrementan sus posibilidades de obtener 

un empleo adecuado. 

 
 

1.2.2. Teoría Neoclásica 

 

La teoría Neoclásica señala al trabajo como un factor de producción, en la que la 

demanda está conformada por las empresas que solicitan capital humano para la producción de 

bienes y servicios; y la oferta por los individuos que desean ofrecer su mano de obra a cambio 

de percibir un salario. Por lo tanto, en cuanto se aumenten los salarios, la cantidad demandada 

de trabajadores se reducirá y la cantidad ofertada aumentará. 

Así también, se manifiesta que el pleno empleo estará garantizado en cuanto se alcance 

el punto de equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo, en el que la cantidad de horas en el 

que un individuo está dispuesto a laborar es igual al requerido por las organizaciones. 

De la Cal et al, en su “Enfoques teóricos para el análisis del mercado laboral”, señala 

que, para el enfoque neoclásico, el equilibrio del mercado de trabajadores se alcanzaría en un 

largo plazo, con bajos niveles de desempleo y salarios similares para todos los trabajadores. 

Para esta teoría se plantearon como supuestos: (Ruesga et al.,2002:67, como se citó en 

Sanchez,2017) 

a. La presencia de homogeneidad de la fuerza laboral, puesto que establece que todos los 

trabajadores poseen un nivel de cualificación similar y suficiente, que les posibilita ocupar 

cualquier puesto laboral del mercado. Además, los requerimientos de cualificación de los 

puestos de trabajo solicitados por las organizaciones son similares. 

b. Los empleadores y trabajadores toman decisiones individualmente basándose en sus costos 

y beneficios. 
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c. Existe información perfecta sobre las condiciones del mercado de trabajo, en 

consecuencia, el costo asociado a la movilidad externa y búsqueda de empleo es nulo o 

muy bajo. 

Este enfoque señala que la demanda de trabajo se encuentra influenciada por los costos 

fijos vinculados con la captación, selección y formación de trabajadores; y la oferta de trabajo 

con la decisión de los individuos de ofrecer su fuerza de trabajo a las organizaciones, eligiendo 

entre percibir una renta o el ocio. 

En consecuencia, los salarios ajustan la demanda y oferta; por lo que, partiendo un 

determinado salario, los empleadores deben ajustar también su nivel de empleo teniendo en 

cuenta sus necesidades organizacionales, previniendo de esta forma el desempleo involuntario. 

Figura2 
 

Enfoque neoclásico del mercado de trabajo 
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L 
Paro voluntario 

 

Nota: Elaboración Propia. Adaptado de De la Cal et al. Enfoques teóricos para el análisis del 

mercado laboral 
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Para el análisis de la Figura 6, partimos del punto A en el que la oferta de trabajo excede 

a la demanda de trabajo. Este enfoque señala que el exceso de oferta de fuerza laboral es 

generado porque el salario es mayor a la productividad laboral. En este nivel salarial, existe 

una proporción significativa de trabajadores que están dispuestos a laborar. Sin embargo, a las 

empresas no les resulta rentable contratar más personal, pues el salario que tendrían que pagar 

a los trabajadores será mayor que su aportación a la producción de bienes y servicios. 

Para el caso de flexibilidad salarial, se tendría como consecuencia la reducción de 

salarios y un nuevo equilibrio en el que disminuiría la oferta de trabajo debido a que, a este 

nuevo nivel salarial, menos trabajadores estarán dispuestos a ofrecer su fuerza laboral y 

preferirán dedicar ese tiempo al ocio. No obstante, las organizaciones demandarían más 

trabajadores. 

En el nuevo equilibrio, nos hallamos en el punto B, en el que una proporción de 

trabajadores dejarían de laborar puesto que trabajar no les compensa perder el tiempo dedicado 

al ocio, generando así desempleo voluntario. 

Por otro lado, la rigidez salarial a la baja provocada por la existencia de sindicatos u 

organismos reguladores, provocan desempleo involuntario. (De la Cal et al, s.f) 

 
 

1.2.3. Teoría de la búsqueda de empleo 
 

La teoría de la búsqueda del empleo busca explicar la manera en que funciona el 

mercado laboral, así también las transiciones que en él se realizan y sus estados laborales, que 

engloban al desempleo; y el proceso que experimenta una persona en su búsqueda de un 

empleo, considerando la existencia de asimetrías de información que afectan negativamente su 

búsqueda y las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones en busca de fuerza de 

trabajo disponible en el mercado laboral, dados sus requerimientos solicitados. 



35 
 

 

Esta teoría considera la falta de información como principal generador de desempleo, 

pues la búsqueda de empleo implica costos de dinero y tiempo. Es así que, las personas que se 

encuentran en busca de un empleo deben efectuar una inversión de tiempo con la finalidad de 

obtener información sobre los empleos disponibles en el mercado, así como si dichos empleos 

convergen con sus expectativas. 

Las personas reciben oportunidades laborales secuencialmente, por lo que deben elegir 

entre aceptar las propuestas de trabajo o seguir con la búsqueda en base a sus criterios de 

maximización de utilidades esperadas en relación a los ingresos corrientes. En consecuencia, 

el tiempo en el que las personas permanecerán en situación de desempleo se determinará por 

las decisiones que tomen. De la misma manera, las organizaciones invierten su tiempo en 

revisar los atributos de cada postulante, con la finalidad de obtener la elección más optima y 

que beneficie a la organización. (Cordón y García, 2012) 

A partir de lo señalado previamente, a fin de evaluar las ofertas laborales recibidas, las 

personas deben tomar en consideración factores como el nivel salarial que brindan las 

organizaciones, en base al capital humano que representan, y disponer de la mayor información 

posible puesto que en caso de no que no se acepte la propuesta, la búsqueda se compensará si 

la oferta salarial posterior es mayor a la anterior; teniendo presente que el costo de oportunidad 

de rechazar dicha oferta, se verá reflejado en el ingreso salarial que deje de percibir si se 

permanece desempleado. (Sanchez, 2017) 

 
 

1.2.4. Teoría de los salarios de eficiencia 

 

La teoría de los salarios de eficiencia pretende explicar el desempleo involuntario y su 

persistencia. Para esta teoría, la productividad laboral está asociada estrechamente con el salario 

que perciben los trabajadores. Es así que, si los trabajadores perciben salarios más altos, 
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serán más eficientes y productivos pues querrían permanecer en sus puestos laborales o 

aspiraran a cargos superiores. 

En referencia al salario que deben fijar las organizaciones, éstas deben realizarlo en 

base al logro de sus objetivos organizacionales y la maximización de eficiencia por trabajador 

y beneficios monetarios que pretenden obtener 

Méndez (2015), en “Salarios de eficiencia en un contexto de agentes heterogéneos y 

racionalidad limitada”, preciso el aporte de Solow en relación a esta teoría. 

Solow (1979), manifestó que el salario óptimo que debe pagar una organización estará 

sujeto a la relación existente entre el salario y la productividad laboral, a diferencia de lo 

planteado en la Teoría Neoclásica. Por tanto, especificó la función de producción: q = q(nL); 

donde el volumen de producción de la organización está dado según el número de empleados 

contratados y de su esfuerzo; como hipótesis planteó que el esfuerzo se determina en función 

del salario percibido. 

Por consiguiente, el modelo desarrollado por Solow expone que las organizaciones 

presentan actitud adversa a la reducción de salarios puesto que tienen conocimiento de su 

impacto desfavorable en la productividad de los trabajadores. 

 
 

Stiglitz (1987) plantea que existe una función en forma de “U”, en la que el costo por 

unidad de eficiencia del trabajo y el salario están relacionados, en dónde el salario de eficiencia 

se encuentra en el punto mínimo de dicha función. 

Por tanto, se afirma que, a una mayor productividad y lealtad a los objetivos 

organizacionales, la tasa de rotación laboral se reducirá y se obtendrá un flujo menos 

indeterminado de costos y beneficios futuros. (Stiglitz, 1987, como se citó en Riveros,1991) 
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En conclusión, la teoría de los salarios de eficiencia supone que las organizaciones 

cuentan con información imperfecta sobre la productividad de los trabajadores, por lo que tener 

un control constante demandaría de supervisiones continuas que representan altos costos para 

las organizaciones o el pago de salarios superiores, denominados salarios de eficiencia. Un 

salario menor al salario de eficiencia repercutirá negativamente en la productividad de los 

trabajadores. En consecuencia, diversos autores proponer la implementación de medidas como 

planes de remuneración a partir de rendimiento o planes retributivos a largo plazo. 

1.3. Bases Conceptuales 

Empleabilidad 

Sifuentes y Chávez (2021) citando a Suárez (2016), se refiere a la empleabilidad como el 

conjunto de variables que definen la situación de empleo o desempleo del individuo. 

De la misma manera, para la OIT, la empleabilidad es definida como las competencias 

y cualificaciones que posee una persona, que junto a su formación académica les posibilita la 

obtención y permanencia de un empleo decente. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2022), indicó que, hacia diciembre 

del 2022, se evidenció un aumento significativo en la generación de empleos formales en la 

Región Lambayeque, siendo la población comprendida en el intervalo de 30 a 45 años la que 

presenció una mayor participación, pues por lo general dicha población posee competencias 

que son valoradas por las empresas. 

 
 

Nivel Educativo 
 

Para el MINEDU, el nivel educativo hace referencia a “los periodos graduales del 

proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas”. (MINEDU, s.f.). A su vez, las 

etapas se establecen según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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Es así que, para esta investigación, se considerará el nivel educativo como el máximo 

nivel que una persona haya culminado y aprobado a lo largo de su formación académica. 

El Ceplan (2022), señaló que durante el periodo 2008-2021, el nivel educativo con 

mayor concentración, alcanzado por la población de 15 años a más fue el nivel secundario, 

equivalente un 46,4% de la población. Así también, sostiene la importancia de seguir 

afianzando el sistema educativo, principalmente el nivel secundario, pues éste nos permitiría 

garantizar un crecimiento significativo del nivel de educación superior universitaria y no 

universitaria. 

 
 

Experiencia laboral 

 

Cardona et al. (2007), se refiere a la experiencia como los conocimientos empíricos 

adquiridos por una persona a lo largo de su formación de capital humano, además señala que, 

produce mayor eficiencia en la realización de sus funciones laborales aumentando su 

productividad. 

La ley N° 31396, publicada el 18 de enero del año 2022 en el diario, ley que reconoce 

las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral y modifica el 

decreto legislativo 1401, tuvo por objetivo validar como experiencia laboral las prácticas 

preprofesionales realizadas por los estudiantes de educación superior, por un periodo superior 

a 3 meses y las prácticas profesionales de un periodo de tiempo no mayor a 2 años. 

En consecuencia, esta ley favorece a que los jóvenes egresados universitarios y técnicos 

aumenten sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

 
 

Población Económicamente Activa 
 

El INEI (2017), se refiere a la población económicamente activa como la oferta de mano 

de obra en el mercado laboral, está conformada por personas de 14 años a más, que están 
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dispuestas a ofrecer su mano de obra para la producción de bienes y servicios, en un periodo 

de tiempo determinado. 

 
 

Sexo 

 

Para la OMS el sexo hace referencia a los rasgos biológicos que definen a las personas 

como hombres o mujeres. 

Por otra parte, el género se refiere a la percepción de la sociedad sobre los 

comportamientos, funciones y oportunidades apropiadas para hombres y mujeres. 

 
 

Edad 

 

Para la Clínica Universidad de Navarra, la edad está definida como el tiempo 

transcurrido desde del nacimiento de una persona hasta el punto de referencia. 

 
 

Estado Civil 

 

El Centro de Educación Ciudadana USS (Centro de Educación Cuidadana USS), define 

el estado civil como la posición que ocupa una persona en la sociedad, vinculada a sus 

relaciones familiares, y que le concede tanto derechos, como deberes y obligaciones civiles. 

Dominio 
 

El dominio se refiere al área geográfica del que proviene una persona. En la presente 

investigación el dominio de la población estudiada estará conformado por personas cuyo lugar 

de procedencia es la Costa y Sierra Norte. 

Estudios Concluidos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, los estudios concluidos hacen referencia 

al nivel de estudios más alto que una persona ha culminado durante toda su formación 

académica hasta la actualidad. 
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Estudios No Concluidos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, los estudios no concluidos hacen 

referencia a aquellos que no se llegaron a concluir por diversas causas, tales como, problemas 

económicos, familiares, entre otros. 

 
 

Competencias Laborales 

 

Las competencias laborales hacen referencia a los conocimientos, actitudes y destrezas 

que adquiere una persona a lo largo de su formación profesional, posibilitando desempeñarse 

con éxito en sus puestos de trabajo. (Miranda, 2003, como se citó en Vargas, 2004) 
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1.3.1. Operacionalización de variables 

 
Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES MEDICION 
NIVEL EDUCATIVO Sexo 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado civil 

Dominio 

 

 

 

Estudios 
Concluidos 

Hombre 

Mujer 

 

 

 

Años cumplidos 

Intervalos 

 

 

 

 

 

Edad2 

 
 

Soltero 

Casado 

 

Costa 
Sierra 

 

 

 

 

Nivel 

educativo 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 
 

0: Si es mujer 

1: Si es hombre 

 

En años cumplidos 

 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

1: 14 años 
2: 15 a 29 años 

3: 30 a 44 años 
4: 45 a 64 años 

5: 65 a más años 

 

En años cumplidos 

al cuadrado 
 

0: Si es soltero 

1: Si es casado 

 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

0: Si es de la Sierra 

1: Si es de la Costa 

 

 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

1: sin nivel 

2: primaria 
3: secundaria 

4: superior no 

universitaria 

5: superior 

universitaria 

6: postgrado 
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Estudios no 

concluidos 

Dificultades que 

impiden la 

continuación de 

estudios 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

1: problemas 

económicos 

2: Trabajando 

3: Termino sus 
estudios 

4: problemas 

familiares 

5: vacaciones 

6: no existe centro 

de educación 

básica o superior 

en el CC.PP 

7: Asiste a un 

centro de 

educación técnico 

productivo 

8: No interesa el 
estudio 

9: Se dedica a 
quehaceres del 

hogar 

10: otra razón 

 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Disponibilidad para 

trabajar 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de 

experiencia laboral 

Edad-(Años de 

educación+6) 

 

 

 

 

 

Tiene 

No tiene 

Se calculó 

mediante la 
fórmula: 

 
Edad-(Años de 
educación+6) 

 
 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

0: No tiene 

experiencia laboral 

1: Tiene 

experiencia laboral 

 
 

EMPLEABILIDAD Acceso a un 

empleo 

Empleado 
Desempleado 

Se recodificó de la 

siguiente manera: 

0: No tiene acceso 

a empleo 

1: Tiene acceso a 
empleo 
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

 
2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

 
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en la presente investigación, se 

propuso un diseño no experimental dado que se pretende observar el comportamiento de la 

empleabilidad de la Población Económicamente Activa con respecto al nivel educativo y 

experiencia laboral que poseen, sin modificar dichas variables. 

Posee corte transversal, la recolección de datos se llevó a cabo en un momento 

determinado, considerando el año 2022 como punto de referencia. 

Asimismo, posee enfoque cuantitativo y es de nivel correlacional pues tiene por 

finalidad determinar la relación del nivel educativo y la experiencia laboral con la 

empleabilidad de la PEA de la Región Lambayeque. 

Se sostiene como hipótesis general que, existe una relación positiva significativa entre 

el nivel educativo y la experiencia laboral con la empleabilidad de la Población 

Económicamente Activa de la Región Lambayeque, año 2022, siendo: 

H0= No existe una relación positiva significativa entre el nivel educativo y la 

experiencia laboral con la empleabilidad de la Población Económicamente Activa de la Región 

Lambayeque, año 2022. 

H1= Existe una relación positiva significativa entre el nivel educativo y la experiencia 

laboral con la empleabilidad de la Población Económicamente Activa de la Región 

Lambayeque, año 2022. 

Es así que para la contrastación de hipótesis se propone el modelo econométrico 

siguiente: 

ACC_TRAB=f (NIVEL_EDU1, EXPEDADAÑOS, DISP_EXP, EDAD, EDAD2, 

SEXO, DOMINIO, EST_CIVIL, DIFIC_ACCESO) 
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Donde: 

 

ACC_TRAB= Acceso a un empleo 

NIVEL_EDU1= Nivel Educativo 

EXPEDADAÑOS= Experiencia Laboral en años 

DISP_EXP = Disponibilidad de experiencia laboral 

EDAD = Edad del encuestado 

EDAD2= Edad al cuadrado 

SEXO = Sexo del encuestado 

DOMINIO = Lugar de procedencia 

EST_CIVIL = Estado civil del encuestado 

DIFIC_ACCESO= Razones por las que el encuestado no pudo continuar sus estudios 

 

 

 
2.2. Población 

 

Para la presente investigación, la población está conformada por los módulos 2, 3 y 5 

de la Encuesta Nacional de Hogares del año (ENAHO) 2022, referentes a las Características de 

los Miembros del Hogar, Educación y Empleo e Ingresos de la Población Económicamente 

Activa de la región Lambayeque, respectivamente; teniendo así una cobertura de 2384 

observaciones. 

 

 
2.3. Técnicas, instrumentos, equipos, materiales, procesamiento de datos 

 

La presente investigación utilizó fuentes de información secundaria obtenida de los 

módulos 2,3 y 5 de la ENAHO 2022. 

La encuesta Nacional de Hogares, es una investigación que permite al Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, realizar el seguimiento de los indicadores sobre las 

condiciones de vida de la población. Asimismo, ésta se efectúa a nivel nacional, abarcando los 
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24 departamentos del Perú en sus áreas urbanas y rurales; y la Provincia Constitucional de 

Callao. 

Dado que, en el año 2022 aún se presentaron medidas de restricción ante la emergencia 

sanitaria por la pandemia Covid-19; la recopilación de datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares se realizó mediante la modalidad de entrevistas mixtas. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2022) 

Asimismo, para el logro de los objetivos de la presente investigación, se utilizó como 

técnica la observación documental y como instrumento se realizó un análisis documental. 

Con respecto al procesamiento de datos, se hizo uso de herramientas de estadística 

descriptiva. Además, se utilizó el software estadístico Stata. 

Para determinar el grado de relación del nivel educativo y experiencia laboral con la 

empleabilidad de la población económicamente activa de la región Lambayeque en el año de 

estudio especificado, se cuenta con variables socioeconómicas dicotómicas; por lo que se 

propone el uso del modelo de elección discreta Probit, el cual permitirá la estimación. 

 
 

2.3.1. Modelo Probit 

 

Vela & Guerrero (2021), en su investigación denominada “La microeconomía en la 

investigación económica y social”, explican el modelo Probit o también denominado normit, 

el cual fue propuesto por el bioestadístico americano Chester Itner Bliss en el año 1934 como 

método de estimación para problemas biológicos. Actualmente es utilizado para realizar 

estimaciones en materia económica. 

Este modelo parte de la siguiente función: 

 
𝑃(𝑌i = 1|𝑋1 , 𝑋2 , … ,𝑋k) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ + 𝛽k𝑋k) 
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∫ 
2 

∫ 
1 −   𝑡 

 

La función G supone que los valores de los estimadores se encuentran comprendidas 

en el intervalo de 0 a 1. 

Esta función sigue una distribución normal estándar. Siendo: 
 
 

𝑃𝑖 = 𝐺(𝑍) =   𝑧 e 2      𝑑𝑡 = 𝑧   ϕ (t)𝑑𝑡 = Φ(Z), 
−∞ √2∏ −∞ 

 

 
en la cual, ϕ(t) = 

 
1 

 

 

√2∏ 

 
1 

−  𝑡 
2 

 
se refiere a la función de densidad que permite la 

 

estimación de los valores de una variable aleatoria, y Φ(Z) hace referencia a la función de 

distribución normal estándar que denota como se distribuyen los valores. 

En consecuencia, el modelo probit se especifica de la siguiente manera: 

Pi = 𝑃(𝑌i = 1|X) = Φ (𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ + 𝛽k𝑋k ) + µ 

Habiendo estimado el modelo, se puede constatar que los estimadores no miden 

correctamente el efecto que tienen las variables independientes sobre la probabilidad de que la 

variable dependiente sea equivalente a 1. 

Si bien los estimadores pueden ser utilizados para verificar el signo que tendrá el efecto 

marginal de las variables independientes sobre la probabilidad de éxito, para hallar dicha 

probabilidad es necesario recurrir a la estimación de los efectos marginales, representado por 

la siguiente fórmula: 

 

∂Pr (Y=1|x) 
∂x 

= ϕ(β ′X) β 

 

Asimismo, se asume que el signo del efecto marginal de las variables independientes 

será igual al signo del estimador del modelo probit estimado. 

2 

 
e 

 
1 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Determinar el grado de relación del nivel educativo y experiencia laboral con la 

empleabilidad de la población económicamente activa, región Lambayeque, año 2022. 

Para el logro del objetivo general de la presente investigación, se realizó la estimación 

del modelo econométrico global con todas las variables exógenas consideradas en el modelo 

propuesto. No obstante, se encontró que algunas de ellas no eran significativas. 

Es así que se reformuló el modelo probit incluyendo sólo a aquellas que poseían 

significancia ( P-value < 5%) , obteniendo la siguiente ecuación: 

ACC_TRAB= β 0 + β1 SUP_NOUNI + β2 DISP_EXP + β3 SEXO + β4 EDAD – β5 

DIFIC_ACCESO + µ 

Inicialmente se trabajó con 2384 observaciones, pero posteriormente sólo se incluyeron 
 

414 en la estimación debido a los valores perdidos de la variable exógena dificultad de acceso 

a la educación; los resultados se muestran en las tablas 2 y 3. 
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Tabla 2 

 

Modelo probit estimado 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 
Tabla3 

 

Efectos marginales del modelo probit estimado 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 
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La Tabla 2 muestra el modelo probit estimado, que considera a la variable acceso a 

trabajo como variable endógena y al nivel educativo superior no universitario, disponibilidad 

de experiencia laboral, sexo, edad y dificultad de acceso como variables exógenas. 

Se obtuvo que el Pseudo R2 es igual a 20%, lo cual significa que las variables exógenas 

explican a la variable endógena en un 20%, dicho nivel se encuentra en el rango de 0.2 y 0.4, 

considerándose que el modelo tiene una buena bondad de ajuste. (Vela & Guerrero,2021) 

Así también, la probabilidad chi-cuadrado del modelo es menor al 5%, rechazando la 

hipótesis nula, es decir, se evidencio que sí existe relación entre el nivel educativo y la 

experiencia laboral con la empleabilidad de la PEA para el año 2022. 

Los resultados indican que el disponer de nivel educativo superior no universitario y 

experiencia laboral, influyen positivamente en la probabilidad de obtención de un empleo. No 

obstante, presentar dificultades de acceso a la educación tiene efectos negativos en ello. 

Asimismo, en la tabla 3, se presentan los efectos marginales del modelo, reflejándose 

que la probabilidad de acceder a un empleo se incrementa en 0.26 si la persona miembro de la 

PEA cuenta con un nivel educativo superior no universitario y 0.25 si dispone de experiencia 

laboral. Ello revela que una persona al contar con un nivel educativo superior desarrolla los 

conocimientos teóricos necesarios que junto a las habilidades técnicas y blandas adquiridas 

mediante la experiencia laboral potencian su perfil profesional permitiéndole así aumentar 

significativamente sus probabilidades de estar empleado. 

Además, con respecto a las demás variables exógenas consideradas en el modelo se 

obtuvo que la probabilidad de encontrarse empleado se incrementa en 0.14 si es de sexo 

masculino, 0.04 si aumenta en un año su edad. Por otro lado, la probabilidad se reduce en 0.026 

si éste presenta dificultades de acceso a la educación. 
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Habiendo determinado la relación del nivel educativo y la experiencia laboral con la 

empleabilidad de la PEA, se consideró importante determinar la Bondad de ajuste del modelo 

y curva ROC para evaluar su capacidad predictiva. 

Tabla4 

 

Bondad de ajuste del Modelo 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 
A partir de la Tabla 4 se determinó que el modelo propuesto clasifica correctamente 

300 observaciones, con lo que se obtiene el porcentaje de observaciones correctamente 

clasificadas que equivale al 72.46%. 

Por otro lado, se muestra que 114 observaciones fueron clasificadas incorrectamente. 
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La sensibilidad permite calcular la probabilidad de clasificación correcta de las 

observaciones en las que Yi= 1. Se obtiene al dividir las observaciones que se clasificaron 

correctamente entre el total de observaciones positivas, de esta manera la sensibilidad es 

equivalente a 81.55%. 

En cuanto a la especificidad, ésta calcula la probabilidad de clasificación correcta de 

las observaciones en las que Yi equivale a 0. Surge de la división de las observaciones que se 

clasificaron correctamente entre el total de observaciones positivas La especificidad equivale 

a 60.77%. 

Figura 3 
 

Estimación de la curva ROC 
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Figura 4 

 

Curva ROC 
 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 
La curva ROC presentada en la Figura 3 permite evaluar la capacidad predictiva del 

modelo propuesto. 

En el eje Y se encuentra la sensibilidad y en el eje X, 1 – especificidad, que es la tasa 

de observaciones que fueron clasificadas incorrectamente como negativas. 

De esta grafica se puede asumir que a medida que la curva ROC se encuentre más lejos 

de la diagonal, la capacidad predictiva del modelo será más óptima. 

Si el AUC está en el intervalo de 0.5 a 0.6 el test es malo, si se encuentra entre 0.6 a 

 

0.75 es regular, 0.75 a 0.9 es bueno, 0,9 a 0.97 es muy bueno y 0.97 a 1 . (Vela & Guerrero,2021) 
 

Por lo que, siendo el AUC del modelo equivalente a 0.789 se puede afirmar que el 

modelo tiene una buena capacidad predictiva. 
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3.2. Objetivo específico 1 

 
Determinar el grado de relación del nivel educativo con la empleabilidad de la PEA, 

región Lambayeque, año 2022. 

Figura 5 
 

Nivel educativo de la PEA de la Región Lambayeque 2022 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 

En la Figura 4 se puede constatar que en la Región Lambayeque existe una mayor 

proporción de la PEAque cuenta con nivel de educación básica, el 45.93% cuentan con estudios 

secundarios y un 17.67% con nivel primario; lo que se puede atribuir a que las principales 

actividades productivas de la región son la agricultura y pesca, los cuales no requieren de un 

alto grado de cualificación. 
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Por otro lado, el 16.33% cuentan con educación superior universitaria, el 13.90% con 

nivel superior no universitario, el 3.90% no posee nivel educativo y el 2.27% cuentan con 

postgrado. 

Tabla 5 

 

Nivel educativo de la PEA de la Región Lambayeque 2022 

 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 

En la tabla 5 se puede analizar la empleabilidad según el nivel educativo de la PEA. 

Con respecto a la educación básica, se evidenció que de la población que cuenta con nivel 

educativo secundario, el 51.83% se encuentra ocupada; y de la población que posee nivel 

primario, el 65.08% se encuentra empleado. 

Referente a la educación superior, de la PEA que cuenta con nivel educativo superior 

universitaria, el 56.55% posee un empleo, y de la que posee nivel educativo superior no 

universitaria se puede constatar que un 72.5% se encuentra ocupado, es decir que las personas 

que cuentan con dicho nivel educativo poseen altas probabilidades de encontrarse empleadas. 

Según el Informe de Demanda Ocupacional en Lambayeque 2022, las ocupaciones más 

solicitadas fueron Mecánica automotriz, electricidad industrial, mecánica de mantenimiento, 

así como profesionales de la enseñanza. 
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En relación al nivel educativo superior universitario, los puestos de trabajo más 

solicitados en la Región Lambayeque en el año 2022 fueron Administración, ingeniería 

agrícola y enfermería. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2022) 

No obstante, según la EDO, la profesión de docencia especialmente de nivel superior 

universitario sería una de las ocupaciones con mayor nivel remunerativo, alcanzando una 

remuneración promedio mensual de S/ 4000; mientras que los técnicos agropecuarios a pesar 

de ser una de las ocupaciones con mayor demanda en la región percibirían una remuneración 

promedio de S/ 1503. Ello refleja la diferencia existente entre el nivel superior no universitario 

y universitario, pues si bien el primero posee una alta probabilidad de obtención de un empleo 

después de haber culminado sus estudios; el nivel universitario aporta al egresado capacidades 

que valoran las organizaciones, las cuales les permiten no solo obtener un empleo, sino también 

mantenerlo en el tiempo y ascender a puestos de mayor cualificación que están asociados a la 

mayor percepción de ingresos. 

Finalmente, se encontró que de la población que cuenta con postgrado, el 81.48% posee 
 

un empleo, lo que refleja que a medida que una persona invierta en su capital humano, 

fortaleciendo y profundizando sus conocimientos, mejorará su empleabilidad. 
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3.3. Objetivo específico 2 

 
Determinar el grado de relación de la experiencia laboral con la empleabilidad de la 

PEA, región Lambayeque durante el año 2022. 

Figura 6 
 

Experiencia laboral de la PEA de la Región Lambayeque 2022 

 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 

En la Figura 5 se evidencia que, en el año 2022, el 12.80% de los miembros de la 

Población Económicamente Activa de la Región Lambayeque no poseen experiencia, mientras 

que el 87.20% sí dispone de experiencia laboral. 
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Tabla 6 

 

Disponibilidad de experiencia laboral de la PEA de la Región Lambayeque 2022 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata. 

 
La experiencia laboral, es un factor que tiene influencia significativa sobre la 

empleabilidad de la Población Económicamente Activa de la Región Lambayeque, tal como lo 

podemos corroborar mediante la Tabla 6, en la cual la PEA ocupada que tiene experiencia 

laboral representa un 94.76%, frente a un 5.24% de la población que no cuenta con experiencia. 

Por otro lado, se verificó que el porcentaje de desocupados que no posee experiencia 

laboral equivale a 76.05%, frente al 36.48 que sí posee experiencia, lo que quiere decir que en 

cuanto una persona no posea experiencia laboral sus probabilidades de estar desempleado son 

más altas. 

En consecuencia, se concluye que en la medida que una persona disponga de 

experiencia laboral, sus probabilidades de obtener un empleo son altas a diferencia de una 

persona que no dispone de ella. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

La presente investigación planteó como objetivo general determinar el grado de 

relación del nivel educativo y experiencia laboral con la empleabilidad de la población 

económicamente activa de la región Lambayeque en el año 2022, obteniendo como resultado 

que existe evidencia en favor de la hipótesis planteada, puesto que el contar con nivel educativo 

superior y disponer de experiencia laboral influyen positivamente en la empleabilidad de la 

Población Económicamente Activa de la Región Lambayeque. 

Los resultados surgieron de la estimación del modelo econométrico probit, en la que se 

reafirmó los postulados de la teoría del capital humano, que exponen la importancia del 

desarrollo de conocimientos y habilidades de las personas dado que permiten incrementar sus 

probabilidades de acceder a un empleo de calidad a un largo plazo. En consecuencia, tal como 

lo planteó Mincer en su ecuación “función de ingresos”, la experiencia laboral junto a la 

formación académica recibida influye significativamente en la empleabilidad de la población. 

Asimismo, se demostró que los resultados convergen con estudios realizados 

previamente; corroborando lo expuesto por Bayas (2023), que manifestó la necesidad de contar 

con una adecuada formación académica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior; y la potencialización de habilidades y destrezas prácticas que son 

inherentes a la experiencia laboral que pueda acumular una persona, se reafirmó la importancia 

de disponer de un nivel educativo superior y experiencia laboral a fin de tener mayores 

probabilidades de acceso a un empleo. 

 

Así también, Rivas & Del Aguila (2023) expuso la importancia de fortalecer las 

competencias blandas de los profesionales, tales como el liderazgo, comunicación asertiva, 

planificación, trabajo en equipo y proactividad; las cuales junto a las competencias duras que 

posean tales como la experiencia laboral, dominio de ofimática, herramientas en sistemas de 



59 
 

 

gestión, dominio de inglés y herramientas financieras, elevan su perfil profesional ajustándose 

a las necesidades del mercado laboral. 

Respecto al primer objetivo específico, se comprobó que el nivel educativo influye en 

la empleabilidad, pues como resultado de la estimación econométrica se obtuvo que el nivel 

educativo superior no universitario influye positivamente en la empleabilidad de la PEA de la 

Región Lambayeque. Es así que en concordancia con Rodas (2021), podemos exponer la 

importancia de contar con estudios superiores completos y su efecto en la empleabilidad de una 

persona. Además, incluyó en su investigación otros factores que influyen en la empleabilidad, 

tales como la disposición de experiencia laboral, sexo y dominio. 

En cuanto al sexo de la PEA, la presente investigación reveló que la empleabilidad 

aumenta si la persona es de sexo masculino, reflejando así la predominancia de población 

masculina ocupada representada por el 61.09% frente al 38.91% que equivale la población 

femenina ocupada con respecto a la población ocupada total. En consecuencia, los resultados 

revelan la presencia de una situación similar a lo expuesto por Rodas sobre la existencia de 

brecha de género explicada por la predominancia de población femenina en condición de 

desempleo. Referente al dominio, no resultó ser una variable significativa en el modelo 

estimado. 

En relación al segundo objetivo específico, se pudo observar que la experiencia laboral 

es un factor determinante en la empleabilidad de la PEA, concordando con los hallazgos 

Magallanes et al. (2023) en su artículo, los cuales evidencian que existen diversos factores que 

limitan la inserción laboral de los graduados, sin embargo, la falta de experiencia laboral, es un 

factor determinante y excluyente para la aplicación a puestos laborales, por lo que los egresados 

de educación superior optan por trabajar en la informalidad o en trabajos de medio tiempo. 

Igualmente, Alarcón (2021) comprobó la funcionalidad del sistema modular del 

instituto en el llevó a cabo su investigación. Se obtuvo que dicho sistema permite que los 
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estudiantes adquieran experiencia laboral mediante la realización de módulos de prácticas pre- 

profesionales en los que los estudiantes ponen en práctica, consolidan y profundizan sus 

conocimientos. 

Asimismo, Jara (2019) demostró en su trabajo de investigación que la experiencia 

laboral y el conocimiento son determinantes en las posibilidades de acceso a un puesto de 

trabajo de los egresados de educación técnica pues logro constatar que el no poseer experiencia 

influye negativamente a las postulaciones a puestos laborales, especialmente si el egresado 

desea participar en los concursos a cargos públicos, para las que se requiere disponer de 1 a 2 

años de experiencia como mínimo; llegando a la conclusión que es necesario llevar a cabo una 

reestructuración curricular que modifique las mallas curriculares que permita a los egresados 

desarrollar las competencias requeridas y ser más competitivos en el mercado laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Con respecto al objetivo general, se concluye que existe relación positiva entre el nivel 

educativo y la experiencia laboral con la empleabilidad de la Población 

económicamente Activa de la Región Lambayeque durante el periodo de análisis 2022, 

fundamentado mediante la Teoría del Capital Humano y antecedentes; y demostrado 

mediante la estimación de un modelo econométrico Probit el cual expone que la 

probabilidad de acceder a un empleo se incrementa en 0.26 si la persona posee nivel 

educativo superior no universitario, así también aumenta en 0.25 si se dispone de 

experiencia laboral. 

 
 

2.  En relación al objetivo específico 1, se concluye que contar con nivel educativo 

superior incrementa las posibilidades de acceder a un empleo. A partir de los resultados 

obtenidos se comprobó que en su mayoría la población Lambayecana sólo cuenta con 

educación básica (64%), por lo que se encuentra necesario que los jóvenes continúen 

con sus estudios superiores y de esta manera puedan acceder a empleos de calidad e 

incrementen su productividad laboral que se reflejará en la mejora de su bienestar. 

 

 
 

3. En cuanto al objetivo específico 2, se llegó a la conclusión que la experiencia laboral 

es también un factor importante que influye en la empleabilidad. Se obtuvo que de la 

Población Económicamente Activa de la Región Lambayeque que se encuentra 

ocupada, el 94.76% posee experiencia laboral mientras que sólo el 5.24% de la 

población no cuenta con experiencia. Ello revela la importancia de disponer de 

experiencia laboral en la obtención de empleo, ya que es un atributo importante que los 

empleadores valoran al momento de la selección de su personal. 
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4. Con respecto a la variable empleabilidad, se concluye que ésta es influenciada también 

por el sexo, edad y dificultad de acceso a la educación; experimentando un incremento 

de 0.14% en la probabilidad de acceso al empleo si la persona es de sexo masculino; lo 

que revela la preferencia por la población masculina por parte de las organizaciones. 

 
 

5. Finalmente, a partir del análisis documental sobre el panorama laboral de la 

empleabilidad de la Región Lambayeque, se concluye que no se ha presenciado una 

recuperación eficiente del empleo de calidad, encontrando que la PEA Ocupada que 

pertenece al empleo informal representa el 76,9%, mientras que sólo el 23,1% trabaja 

de manera formal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Habiéndose determinado la relación del nivel educativo y la experiencia laboral con la 

empleabilidad, las autoridades deben diseñar e implementar políticas públicas que 

mejoren la malla curricular y calidad de enseñanza de los docentes de las instituciones 

educativas públicas que garanticen la adecuada formación de los profesionales de la 

Región Lambayeque. 

 
 

2.  Dada la importancia de disponer de un nivel educativo superior en la empleabilidad, es 

necesario que las autoridades de la Región Lambayeque elaboren un plan de acción 

mediante el cual brinden apoyo focalizado a aquellos jóvenes en situación de 

vulnerabilidad para que puedan continuar sus estudios superiores después de haber 

culminado sus estudios secundarios. 

 

 
 

3. Asimismo, las instituciones educativas superiores deben garantizar que sus estudiantes 

y egresados dispongan de conocimientos técnicos, habilidades tecnológicas y blandas 

que son requeridas en el mercado laboral, por lo que es necesario incluir cursos o talleres 

asociados a su desarrollo en las mallas curriculares. 

 
 

4. Es necesario, el establecimiento de convenios de las Instituciones de educación Superior 

de la región Lambayeque con instituciones públicas como Municipalidades con el 

propósito de que los estudiantes y egresados accedan a realizar su prácticas pre 

profesionales y profesionales y así obtener la experiencia laboral que necesiten. 
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5. Con el propósito de mejorar el empleo de calidad, es necesario que el gobierno destine 

mayores recursos económicos para el gasto público (inversión pública), que permita la 

creación de empleos de calidad con los beneficios que por ley corresponden, 

especialmente en los sectores salud y educativo. 
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ANEXOS 
 

 
 

Tabla 7 
 

Sexo de la PEA de la Región Lambayeque 2022 
 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 

 

 

 
 

Tabla 8 
 

Edad en intervalos de la PEA de la Región Lambayeque 2022 

 

 
Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 9 

 

Modelo Probit global 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 10 

 

Modelo Probit con nivel educativo Primario 
 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 11 

 

Modelo Probit con nivel educativo Secundario 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 

 

 
Tabla 12 

 

Modelo Probit con nivel educativo Superior no Universitario 
 
 

 
Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 13 

 

Modelo Probit con Nivel Educativo Superior Universitario 
 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 14 

 

Modelo Probit con nivel educativo Superior Universitario incompleta 
 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 

 

 
Tabla 15 

 

Modelo Probit con nivel educativo Superior Universitario Completa 
 

 
Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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Tabla 16 

 

Modelo Probit con nivel educativo Postgrado 
 
 

Nota: Elaboración Propia utilizando software estadístico Stata 
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