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RESUMEN 

En un mundo donde la progresión profesional va acompañada por la escasez y la creciente exigencia de 

empleos, junto con la presencia de profesionales sobrecualificados para determinadas posiciones 

laborales, este estudio se propone analizar los factores asociados en la inserción laboral de los graduados 

en las últimas tres promociones de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación (PEO) de la 

Universidad Nacional de Loja. La metodología empleada consiste en una encuesta digital preelaborada 

con el propósito de identificar los factores que influyen al momento de insertarse a la vida laboral, 

buscando así asegurar que los profesionales estén debidamente preparados y competentes. Entre los 

resultados destacan dos factores con mayor influencia: competencias personales y brecha de género. Se 

concluye que las competencias personales se deben formar a mayor profundidad dentro del salón de 

clases y se subraya la necesidad de abordar la discriminación de género como parte integral de la 

estrategia para reducir la brecha de género. Se resalta, la importancia de fortalecer las habilidades 

personales y abordar las disparidades de género para mejorar la inserción laboral de los graduados. 

Nota: La información de este artículo es extraída de la tesis de posgrado Titulada: Factores Asociados 

a la Inserción Laboral de los profesionales en la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 
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Third-Level Professionals: Factors Associated with Labor Market Insertion 

 
ABSTRACT 

In a world where professional progression is accompanied by the scarcity and increasing demand for 

jobs, along with the presence of overqualified professionals for certain job positions, this study aims to 

analyze the factors associated with the labor market insertion of graduates in the last three promotions 

of the Educational Psychology and Guidance Career of the Universidad Nacional de Loja. The 

methodology used consists of a pre-elaborated digital survey with the purpose of identifying the factors 

that influence the moment of insertion into the labor market, thus seeking to ensure that professionals 

are properly prepared and competent. Among the results, two of the most influential factors stand out: 

personal competencies and gender gap. It is concluded that personal competencies should be trained in 

greater depth within the classroom and the need to address gender discrimination as an integral part of 

the strategy to reduce the gender gap is underscored. The importance of strengthening personal skills 

and addressing gender disparities to improve the employability of graduates is highlighted. Note: The 

information in this article is extracted from the graduate thesis entitled: Factors Associated with 

the Labor Market Insertion of Professionals in the Educational and Counseling Psychology 

Career. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad donde la inserción laboral se vuelve más competitiva, es importante conocer los 

factores que se asocian a adentramiento a la vida laboral de los profesionales, resaltando los factores 

más conocidos como son las prácticas preprofesionales; competencias personales; carencias académicas 

en relación a la exigencia laboral; brecha de género; y, formación profesional. La inserción laboral hace 

referencia a una etapa de transición de una persona a sobrellevar su propia carga y responsabilidad de 

su vida económica, tomándola como una carrera laboral (Cendejas, 2013). En cierta medida, existen 

variedad de factores asociados a la inserción laboral y para esta investigación se toma los más 

mencionados y citados por varios autores.  

Al considerar cinco factores asociados a la inserción laboral, se toma distintas investigaciones que hacen 

énfasis a la importancia de esta investigación. Siendo así, que en un estudio realizado en España por 

Meglio et al. (2019) toman como gran importancia a las prácticas preprofesionales al momento de 

adentrarse a la vida laboral, ya que les ayudan con experiencia dentro de su formación, así como a crear 

relaciones sociales u obtener contactos sociales, aunque estas tienen un tiempo de seis meses de 

duración después de graduarse de la carrera. Por otro lado, Martínez-Clares y Gonzáles-Lorente (2021) 

en un estudio realizado en España toman como un gran factor influyente a las características personales 

al momento de adentrarse a la vida laboral y así mismo el mantenerlo.  

De manera similar, Pérez y Ruesga (2019) entre los factores que se asocian a la inserción laboral toman 

a la brecha de género, aunque las mujeres con estudios de tercer nivel o mientras más estudios tengan, 

tienen mayor probabilidad de encontrar un buen empleo, aunque los puestos de mayor cargo jerárquico 

los ocupan los hombres. En otra investigación realizada por Corica y Alfredo (2021) que se enfocan en 

la falta de concordancia de lo recibido en las aulas y las exigencias laborales de los profesionales, 

mencionando a las carencias académicas en relación con las exigencias laborales. Para dar fin a los 

factores, se toma un estudio realizado en Europa por Espinoza et al. (2018) en la que mencionan a la 

formación profesional como un factor asociado a la inserción laboral en el que demuestra que mientras 

una persona tenga mayor formación académica existe mayor probabilidad de conseguir un empleo. 

Las principales teorías a tratar en esta investigación y mencionadas son: inserción laboral en la que 

Pérez y Ruesga (2019), sostienen que más allá de ser considerada una satisfacción económica o la 
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estabilidad emocional de tener un trabajo, incluye más factores como la madurez en toma de decisiones 

y la disposición a mantener esta seguridad, lo cual representa un conjunto de aptitudes beneficiosas para 

el empleador. Por otro lado, se hace énfasis a los distintos factores asociados, iniciando con las prácticas 

preprofesionales que según el CES (2021), en el capítulo 1 artículo 53 indica que las prácticas 

preprofesionales en el tercer nivel ayudan a formar las competencias profesionales del estudiante 

mediante la aplicación de sus conocimientos de manera práctica, las cuales son realizadas de acuerdo 

al ámbito profesional de la carrera. Se subdividen en dos componentes: de prácticas laborales y servicios 

comunitarios. El resultado de las prácticas debe ser coherente con el perfil de egreso de la carrera, se 

pueden realizar en el sector público como privado, con algún tipo de compensación. El estudiante deberá 

ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero no generarán alguna obligación 

laboral. La experiencia laboral será reconocida como las prácticas preprofesionales y las prácticas de 

vinculación con la comunidad. 

Como segundo factor se encuentra las competencias personales, que es entendido como la facilidad que 

tiene una persona para adquirir las habilidades necesarias para la ejecución de un trabajo y va depender 

de la formación universitaria (Sóle-Mora et al., 2018). Como tercer factor se determina las carencias 

académicas en relación a la inserción laboral en la cual Rabanal et al. (2020), consideran que existe una 

diferencia entre el mundo académico y el campo laboral, tomando a las carencias educativas como 

resultado a la no adaptabilidad con las exigencias laborales, teniendo la misma percepción con Pineda 

y Moreno (2019). En el cuarto factor se menciona a la brecha de género, el cual se lo conoce como 

disparidades y desigualdades que existen entre hombres y mujeres en diversos aspectos de la sociedad, 

como acceso a oportunidades, recursos, derecho y poder. Los cuales se manifiestan en distintos ámbitos, 

como empleo, educación, participación política y remuneración. (Pachano y Molina 2022) 

Para concluir con los factores asociado a la inserción laboral, se toma a la formación profesional, en la 

que Rodríguez y Gallardo (2020), lo definen como una habilidad para adquirir conocimientos, 

habilidades, competencias necesarias para desempeñarse en una determinada profesión o campo 

laboral. Este proceso puede incluir la formación formal, como la educación continua y experiencia 

laboral, por otro lado, también incluye el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el 

trabajo en equipo y el liderazgo, que son esenciales para el éxito de cualquier campo laboral. 
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Los beneficios que generó esta investigación a nivel social son: el conocer que, a pesar de los avances 

como sociedad, aún se debe trabajar en la discriminación de género, ya que a pesar que existe poca 

brecha de género, aun es notoria, la misma que con educación se puede ir disminuyendo. Por otro lado, 

a nivel educativo ayudó a conocer que se debe evaluar y actualizar de manera continua el plan de 

estudios de las distintas carreras, para que estas se actualicen a la par de las exigencias laborales. Para 

terminar, se hace énfasis al beneficio económico, ya que con base a la agenda 2030 para mejorar la 

situación económica de la población, estos deben contar con un empleo, pero no solo el empleo, sino la 

remuneración, la cual debe estar relacionada con su formación académica, jornada y lugar y sobre todo 

el salario debe estar vinculado a su ejecución, siendo que los profesionales de psicología educativa se 

adentren al mundo laboral con un salario propicio a su trabajo. 

La población de esta investigación son 110 graduados de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de PEO, graduados en los años 2021, 2022 y 2023, la investigación es probabilística con un muestreo 

al azar simple, considerando que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

como muestra (Arias, 2012). 

Finalmente, lo que se intentó conocer es cuales son los factores asociados a la inserción laboral de 

aquellos profesionales con experiencia en áreas afines a su formación, mediante un cruce de 

información con el aplicativa PSPP para mayor fiabilidad. 

METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es mixto, de tal forma que para la recolección y análisis de datos se 

utilizó el método cuantitativo como cualitativo. Este enfoque combina la objetividad del método 

cuantitativo con la comprensión profunda del método cualitativo, de esta manera se tuvo una 

comprensión más completa y profunda del fenómeno que se utilizó (Magri, 2009). El tipo de esta 

investigación fue descriptivo, es decir: “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24). Considerando 

que se debió conocer cada variable a profundidad por separado para poder hacer una correlación.  

Teniendo un alcance correlacional, que según Arias (2012), implica establecer una relación entre dos o 

más variables sin que exista una relación directa, sin embargo, contribuyen a una posible causa de un 

fenómeno. Si nos centramos en las variables de esta investigación, se quiere determinar cuáles son los 
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Factores Asociados a la Inserción Laboral (FAIL) dentro del área para la que fueron formados los 

profesionales de PEO. A la par, esta investigación tuvo diseño no experimental, debido a que no se 

influyó en ninguna variable para obtener resultados. La técnica fue cualitativa, con corte transversal, 

según Magri (2009) el corte transversal es, analizar un periodo de tiempo sujeto a diferentes variables, 

considerando que en la investigación se tomó un baremo de tiempo pre limitado; y, cómo instrumento 

se aplicó una encuesta, la encuesta fue realizar un bosquejo de preguntas metódicas, que dieron como 

consecuencia una estadística descriptiva (Magri, 2009).  

La población de esta investigación son 110 graduados de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de PEO, graduados en los años 2021, 2022 y 2023, la investigación es probabilística con un muestreo 

al azar simple, considerando que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

como muestra (Arias, 2012). Es por esta razón que se trabajó con una muestra de 87 profesionales. 

Partiendo de estas definiciones, se aplicó como instrumento la encuesta que es una herramienta precisa 

para recopilar toda la información necesaria en esta investigación, la misma que se aplicó de forma 

virtual a los profesionales de PEO. Otra técnica es el análisis documental, la cual es seleccionar ideas 

relevantes de un tema a fin de expresar su contenido de una manera precisa (Arias, 2012), y cómo 

elemento se utilizará, computadora y sus análisis de almacenamiento, partiendo de que se necesita el 

Plan de estudios de la Carrera y revisión bibliográfica de distintas investigaciones para la selección de 

los FAIL. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Seguidamente se presentará el resultado de la encuesta formulada a los profesionales de la Carrera de 

PEO, graduados en los años 2021, 2022 y 2023, lo que permitirá plantear la siguiente discusión, con 

base al objetivo general, que menciona: Analizar los factores asociados en la inserción laboral de los 

graduados en los últimos tres años de la Carrera de PEO de la Universidad Nacional de Loja, esto se 

llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta digital preelaborada que tuvo como propósito 

determinar los factores que influyeron al momento de insertarse a la vida laboral. 

Para atender este componente es importante hacer mención al objetivo específico primero que 

menciona: Identificar los factores que inciden al momento de insertarse a la vida laboral de los 

profesionales mediante un análisis documental, para el cuál se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
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son los factores que inciden en la inserción laboral? Del cual se da respuesta mediante la revisión 

bibliográfica, en la que se determina que cierta cantidad de autores como Di Meglio, Pérez y Ruesga, 

Braña y Antón, Martínez-Clares y Gonzales-Lorente, Sóle-Mora, Silva-Cruz, Pérez y Pinto, Rabanal, 

Corica y Alfredo, entre otros, mencionan que existen algunos factores que se encuentran asociadas a la 

inserción laboral, entre ellos se hace énfasis a los que se toma para esta investigación, como; las 

prácticas preprofesionales; competencias personales; carencias académicas en relación a la exigencia 

laboral; brecha de género; y, formación profesional. 

Es importante mencionar que estos factores son visibles en varias investigaciones, que hacen referencia 

a la inserción laboral, siendo así la razón por la que fueron tomados en esta investigación, y saber que 

tan influyentes son para los profesionales a investigar. 

Se continúa con el segundo objetivo específico el que hace mención a: Determinar la situación laboral 

de los graduados a investigar, mediante un análisis documental y encuesta preelaborada para conocer si 

se encuentra trabajando dentro de su área de formación, el mismo que hace referencia a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado situacional laboral en el que se encuentran los graduados 

de las últimas tres promociones de la Carrera de PEO?  

El mismo que se da respuesta gracias a la encuesta emitida a los profesionales graduados en los años 

2021, 2022 y 2023, siendo los profesionales del año 2021 la mayor cantidad representados por el 69 % 

del total de la muestra; el 44,70 % se encuentra trabajando dentro del área de formación, es decir las 

áreas de trabajo propuestas en el Plan de Estudios (2013) de la Carrera de PEO. Lo indicado guarda 

estrecha relación con un estudio realizado por Martínez-Clares y González-Lorente (2021), en la que la 

tasa de desempleo es de 32,2 % entre los más jóvenes, convirtiéndose en uno de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con la tasa más elevada, tan solo 

superada por España y Grecia.  

Por otro lado, Ortíz y Paredez (2019) en un estudio realizado en Paraguay consideran que la mayoría 

de los profesionales consiguen un empleo relacionado a su área de formación, después de seis meses de 

haberse graduado y logran mantener el empleo por al menos un año. Por otro lado, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, noviembre 2023) la tasa de desempleo abierto y oculto a 

nivel nacional se encuentra en el 3,4 %, se debe aclarar a que hace referencia el desempleo abierto, el 
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cual alude a aquellas personas que en el momento del levantamiento de información no se encontraban 

trabajando, pero hicieron alguna gestión para conseguirlo, mientras que los desempleados ocultos no se 

encontraban laborando en la semana de referencia y tampoco hicieron alguna gestión de búsqueda para 

conseguir un empleo.  

Con base a lo mencionado se puede evidenciar que la mayoría tienen experiencia en el área para la que 

fueron formados, aunque existen profesionales que no mantuvieron su empleo, concordando con Ortíz 

y Paredes ya que la mayoría consiguió un trabajo dentro del área de formación después de su 

graduación, dando un buen peso a la carrera cursada, ahora lo que se tendría que conocer es la razón de 

la desvinculación de su primer empleo relacionado a su carrera. 

Para completar el objetivo general, se hace mención al tercer objetivo específico, siendo este: Definir 

la influencia que tienen los factores asociados a la inserción laboral de los graduados de las últimas tres 

promociones de la Carrera de PEO de la UNL, mediante el análisis de la tabla cruzada en el software 

libre PSPP, el cual se da respuesta mediante la pregunta: ¿Qué factores de la inserción laboral influyen 

con mayor frecuencia en los graduados de las tres últimas promociones de la Carrera de PEO? 

Con base a las respuestas obtenidas mediante la encuesta y el cruce de datos realizado se concuerda que 

entre los cinco factores que se toma para la investigación, el factor más influyente a la inserción laboral 

son las competencias personales, que son representados con el 31,10 % considerada total influencia al 

momento de insertarse a la vida laboral. Rabanal et al. (2020) en un estudio realizado en Perú señalan 

que las universidades deben aplicar una formación de competencias personales y sociales, los cuáles 

servirán para una buena inserción laboral ya que se adentrará a sus exigencias. Martínez-Clares y 

González-Lorente (2019) en su estudio realizado en España con 931 estudiantes universitarios 

consideran que todo el esfuerzo se debe basar en la formación de competencias en la educación superior, 

para que sean capaces de tomar decisiones sobre las alternativas profesionales más acordes a su 

formación. Siendo así que las competencias personales se deben moldear de mejor manera en la 

educación de tercer nivel, ya que se encuentran a un paso de la vida laboral, de esta manera podrá 

sobrellevar su profesión. 

Dentro de este mismo parámetro, Silva-Cruz et al. (2020) en el estudio realizado en Cuba considera que 

las competencias personales de los titulados se vayan formando dentro del salón de clase, y estos vayan 
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cambiando al mismo ritmo o a la par de las exigencias laborales. Dentro de la misma línea Peña et al. 

(2016) en su estudio realizado en Venezuela, ponen de manifiesto que las aulas universitarias van más 

allá de desarrollar habilidades técnicas, sino también se deben encargar de desarrollar las habilidades 

personales y sociales, como es: la ética, responsabilidad, empatía y trabajo en equipo. Siendo así, se 

puede decir que las competencias personales son muy importantes para los profesionales encuestados, 

así como para los distintos autores, ya que las competencias personales se deben formar, moldear y 

adaptar a cada estudiante, de esta manera se formará un gran profesional que podrá enfrentarse de mejor 

manera a las distintas adversidades que se le presenten en la vida laboral, y de esta manera podrá 

mantener su empleo más tiempo así como ir mejorando sus habilidades y destrezas dentro del ámbito 

laboral. 

Otro factor asociado a la inserción laboral que se debe hacer realce es la brecha de género, ya que existe 

una contradicción entre la pregunta directa aplicada en el formulario, que no consideran que existe 

influencia de su género en la inserción laboral, pero al realizar el cruce de datos con las mujeres 

trabajando dentro del área de formación del total de mujeres y hombres encuestados, se evidencia una 

diferencia pequeña pero notoria.  

El 50 % de hombres de su total están trabajando dentro de las áreas de formación y de las mujeres con 

base a su total el 41,5 %. Braña y Antón (2007) en un estudio realizado en España, consideran que las 

mujeres mientras mayor formación académica tengan, tienen mayor probabilidad de encontrar un 

empleo, con base a esta idea, se puede afirmar que por ello existe una diferencia no muy alta, ya que, 

en este sentido, todas las mujeres tienen formación académica de tercer nivel. Por otro lado, el Foro 

Económico Mundial (2023) menciona que Ecuador se encuentra en el puesto 50 del ranking de brecha 

de género, con un porcentaje del 73,7 %, este valor es superior en relación al año 2022, dándonos a 

conocer que la brecha de género ha ido en aumento.  

De acuerdo a las estadísticas de los organismos estatales mencionadas por Sánchez et al. (2021) en su 

estudio en Ecuador, evidencian una disminución constante-lenta en la brecha de género. Por otro lado, 

según los datos estadísticos del Laboratorio de Dinámica Laboral Empresarial (LDLE) considera que 

no existe discriminación laboral en Ecuador, ya que en el sector público la participación en los puestos 
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de trabajos es similar, pero si existe una diferencia en el sector privado, con un contraste de dos a uno 

en contrataciones. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018) 

Con relación a este factor de brecha de género, se evidencia que las mujeres tanto como los hombres, 

no reconocen la discriminación a la mujer al momento de quererse insertar al mundo laboral, es por ello 

sus respuestas directas. Aunque, por otro lado, al ser todas las mujeres encuestadas profesionales con 

tercer nivel cuentan con mayor probabilidad de encontrar un trabajo, así como lo menciona Braña y 

Antón. Pese a la poca brecha de género existente en esta investigación se debe dar un seguimiento 

continuo. 

Del mismo modo la formación profesional se ubica como el tercer factor más influyente al momento de 

adentrarse a la vida laboral, teniendo dentro de la población total de encuestados el 29,9 % que 

consideran una total influencia. De la misma manera Zárate et al. (2020) es su estudio en Argentina 

también consideran de gran importancia a la formación profesional para que los profesionales puedan 

estar preparados a todos los desafíos que le espera la vida laboral relacionada a su formación académica. 

En contraste en Argentina en una investigación realizada por Corica y Alfredo (2021) no consideran 

que la educación o la formación profesional les adentre o les garantice una fuente laboral, pero no 

descartan que siga siendo indispensable, dentro de la misma línea Braña y Antón (2007) en su estudio 

en España tienen una idea similar, ya que el nivel de estudios no siempre es un variable al momento de 

adentrarse a la vida laboral, pero existe una gran coincidencia, ya que son los menos desempleados. La 

formación profesional es muy importante al momento de insertarse a la vida laboral, es por ello que la 

mayoría de profesionales encuestados consiguió un empleo relacionado a su formación, pero el 

mantenerlo ya depende de sus habilidades y adaptabilidad. 

Por otro lado, las prácticas preprofesionales es un factor que se ubica en cuarto lugar dentro de los cinco 

tomados en esta investigación, ya que el 24,20 % de los profesionales lo considera como una total 

influencia al momento de adentrarse a la vida laboral. De manera similar Salvatierra y Otero (2020) en 

su estudio realizado en Argentina dan un peso significativo a las prácticas preprofesionales ya que de 

esta manera forman su identidad profesional. Dentro de la misma línea, en Ecuador en un estudio 

realizado por Guarnizo (2018) las considera importantes para adquirir experiencia laboral y crear 

habilidades profesionales ya que de esta manera podrá insertarse de mejor manera en el mundo laboral. 
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Así mismo, Peña et al. (2016) en su estudio realizado en Venezuela toma las prácticas preprofesionales 

como una base fuerte para realizar conexiones y redes sociales con profesionales dentro de área de 

formación, los cuáles le ayudarán para una futura inserción laboral. 

Con base a lo mencionado, las prácticas preprofesionales son importantes en una medida significativa, 

tanto para adquirir mayores conocimientos prácticos, experiencia laboral, conexiones o redes sociales, 

todo esto sumado, bien manejado por el estudiante en su momento, puede ayudar a conseguir un empleo 

acorde a su profesión. 

Como último factor asociado a la inserción laboral, se encuentra considerado las carencias académicas 

en relación a las exigencias laborales, los encuestados no lo consideran como factor influyente al 

momento de adentrarse a la vida laboral, pero el 31 % lo consideran con una valoración media al 

momento de insertarse a la vida laboral. En contrapartida Espinoza et al. (2018) en el estudio realizado 

en Chile consideran que las aulas universitarias no cumplen las exigencias del sector productivo, 

teniendo una idea similar en Perú en el estudio de Rabanal et al. (2020) ya que la formación que reciben 

los estudiantes es distinta a las exigencias progresivas del campo laboral. Por otro lado, en Paraguay en 

el estudio de Ortíz y Paredes de Maldonado (2019) piensan que las carencias académicas no influyen 

en la inserción laboral, sin embargo, estas están ligadas a las habilidades y cualidades del profesional 

que van a influir de manera significativa.  

En último término, las carencias académicas no han influido de manera significativa en la inserción 

laboral de los profesionales de la Carrera de PEO, ya que su inserción laboral más dependió de; las 

competencias personales las cuales están ligadas más a factores de la identidad del profesional, las 

prácticas preprofesionales y la formación profesional. 

Recalcando la importancia de conocer los factores que asocian a la inserción laboral, se lo relaciona con 

la línea de investigación: Organización, Dirección y Evaluación de Instituciones Educativas propuesta 

por la Maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior. Para 

comprender de mejor manera la relación entre la línea de investigación se va a desglosar de la siguiente 

manera; la organización educativa es una derivación de tareas específicas para cada integrante, las 

cuales sumadas lograrán un bien común (Parés, 2010). La evaluación de instituciones educativas busca 

que se cumplan los objetivos de la universidad, entre ellos una educación de calidad hacia los 
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ciudadanos (Molina et al., 2017); en la cual se evidencia la relación del tema con la línea de 

investigación, ya que de esta manera se va conocer si la carrera de PEO ha cumplido con los objetivos 

de los profesionales graduados en los años 2021, 2022 y 2023. 

Ilustraciones, Tablas, Figuras 

Figura 1. Tabla cruzada: Terminación de la carrera y competencias personales 

 
Nota: En la columna de escala, existe una escala de valores, siendo el valor de 1 considerado como que nunca influyó en la 

inserción laboral y 5 que si influyó. 

Elaborado: Tatiana Johanna Medina Tene. 

Fuente: Encuesta sobre los factores asociados a la inserción laboral de los profesionales de PEO. 

 

Resumiendo lo planteado, se alude que los graduados en el año 2021 consideran que las competencias 

personales son una influencia total al momento de insertarse a la vida laboral, a diferencia de los 

graduados en el año 2022 piensan que las competencias personales influyen de manera media al 

momento de insertarse a la vida laboral, sin embargo aquellos graduados en el año 2023 tienen un 

contraste en ideas ya que la misma cantidad piensan que las competencias personales tienen total y nula 

influencia. 

Siglas. Tabla 1.: 

Otro trabajo: Otro trabajo fuera de mi área de formación. 

Sin trabajo: No me encuentro trabajando. 

Libre ejercicio: Libre ejercicio de la profesión en consultorios particulares. 

DINAPEN: Juzgados de la Niñez y la Adolescencia (Comisaría de la Mujer y la Familia, Consultorio 

Jurídico Universitario, Dirección Nacional de Policía especializada en Niños-as y Adolescentes). 
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DECE: Ministerio de Educación (Departamento de Consejería estudiantil DECE, ejerciendo la 

docencia en asignaturas de especialidad y afines, en aulas de recursos psicopedagógicos, en la gestión, 

planificación y administración educativas.) 

MIES: Ministerio de Inclusión Social (Centros de Rehabilitación Social, en los Centros de Educación 

para Discapacitados y en los Centros de Producción y Desarrollo de Discapacitados y otros afines.) 

Tabla 1. Tabla cruzada del género y el área de trabajo actual 

Género Área de trabajo actual Total 

 Otro 

trabajo 

Sin 

trabajando 

Libre 

Ejercicio 
DINAPEN DECE MIES  

Femenino 18 13 12 0 9 1 53 

Género 

 

Área de trabajo actual Total 

Otro 

trabajo 

Sin 

trabajando 

Libre 

Ejercicio 
DINAPEN DECE MIES  

% del total 34% 24.5% 22.6% 0% 17% 1.9% 100% 

Masculino 12 5 9 1 5 2 34 

% del total 35.3% 14.7% 26.5% 2.9% 14.7% 5.9% 100% 

Total 30 18 21 1 14 3 87 

% del total 34.5% 20.7% 24.1% 1.2% 16.1% 3.4% 100% 

Nota: Las áreas de trabajo son tomados desde el Plan de Estudio 2013, de la carrera de PEO de la  

Universidad Nacional de Loja. 

Elaborado: Tatiana Johanna Medina Tene. 

Fuente: Encuesta sobre los factores asociados a la inserción laboral de los profesionales de PEO. 

 

Se puede evidenciar que dentro de las áreas laborales de los profesionales de PEO se evidencia que de 

los profesionales graduados en porcentajes los hombres ingresaron más a fuentes de trabajo que las 

mujeres, evidenciándose una brecha de género notoria. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis documental y la revisión bibliográfica se concluye que los factores más 

influyentes en la inserción laboral son las Prácticas preprofesionales; Competencias personales; 

Carencias académicas en relación a la exigencia laboral; Formación profesional; y, Brecha de género. 

De la población de profesionales de la Carrera de PEO de la Universidad Nacional de Loja investigada, 

un poco menos de la mitad se encuentran trabajando dentro del área de formación; la tercera parte del 

total no se encuentran trabajando dentro de las áreas propuestas por el Plan de Estudios de la Carrera 

de PEO; y, el resto no se encuentran laborando. 
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La mayor población está representada por los graduados en el año 2021 y la influencia que tienen los 

factores asociados a la inserción laboral dentro de esta población se maneja en el siguiente rango de 

influencia, encabezando por las competencias personales, continuando con la brecha de género gracias 

a la tabla cruzada con el aplicativo PSPP con las mujeres y hombres trabajando dentro del área de 

formación, con la que se evidencia una brecha de género pequeña pero notoria, ya que más hombres 

que mujeres de acuerdo a su porcentaje tienen un trabajo acorde a su profesión; seguidamente por la 

formación profesional, siendo una arista al momento de insertarse a la vida laboral; las prácticas 

preprofesionales como un factor influyente a la inserción laboral; terminando con el factor menos 

influyente, que son las carencias académicas en relación a la exigencia laboral ya que una mínima 

población lo considera como total influencia al momento de adentrarse a la vida laboral. 

Para futuras investigaciones se puede realizar un estudio longitudinal de graduados, en la que se tendría 

que seguir la trayectoria laboral de graduados de ciertas carreras, lo cual permitirá evaluar la 

sostenibilidad de la inserción laboral y comprender mejor cómo evolucionan las carreras universitarias 

a lo largo del tiempo. De la misma manera se puede ampliar la investigación sobre la brecha de género, 

explorando como esta disparidad varía en diferentes carreras o sector laboral, teniendo la percepción de 

hombres y mujeres, pero realizando cruce de datos con el lugar, puesto de trabajo y tiempo en el mismo. 
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