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Resumen (analítico)  
En Chile, actualmente la población categorizada como jóvenes que 
ni estudian ni trabajan (conocidos como nini) asciende a cerca de 
medio millón de personas, lo que presenta un desafío en la orienta-
ción de estrategias que les permitan insertarse en el mercado del 
trabajo o continuar sus estudios. Esta investigación tiene por finali-
dad determinar los factores que influyen en la transición de la esco-
laridad al trabajo en la población de jóvenes chilenos, por medio de 
modelos probabilísticos a partir de datos representativos a nivel na-
cional. Los resultados muestran que son determinantes la pobreza, la 
existencia de menores en el hogar, el género y la paternidad o ma-
ternidad adolescente. Se establecen algunas estrategias y se hace 
hincapié en continuar el estudio considerando la multitud de facto-
res que están involucrados. 
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cado de trabajo.  
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Determinants of the transition from school to work in Chile 

Abstract (analytical)  
In Chile, the population currently categorized as young people who neither study nor work (known as 
NEETs) is nearly half a million people, which presents a challenge in terms of developing policies that 
allow them to enter the labor market or continue their studies. The purpose of this study is to iden-
tify the factors that influence the transition from school to work for the population of young Chileans 
using probabilistic models based on nationally representative data. The results show that poverty, 
the existence of children in households, gender and adolescent parenthood are determining factors. 
Some strategies are highlighted and an emphasis is placed on the need to continue research in this 
area, taking into account the multitude of factors involved. 

Keywords 
Youth unemployment; transition to active life; youth; labor market. 

Determinantes da transição da escola para o trabalho no Chile 

Resumo (analítico) 
No Chile, a população actualmente classificada como jovens que não estudam nem trabalham (do-
ravante, NEM-NEM) ascende a quase meio milhão de pessoas, o que representa um desafio em 
termos de orientação de políticas que lhes permitam entrar no mercado de trabalho ou continuar os 
seus estudos. O objectivo deste estudo é determinar os fatores que influenciam a transição da esco-
la para o trabalho na população de jovens chilenos, utilizando modelos probabilísticos baseados em 
dados representativos a nível nacional. Os resultados mostram que a pobreza, a existência de meno-
res no lar, o gênero e a paternidade adolescente são fatores determinantes. Algumas estratégias são 
delineadas e a ênfase é colocada em estudos mais aprofundados, considerando a multiplicidade de 
fatores envolvidos. 
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Introducción 

En Chile, según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacio-
nal (en adelante, Casen) del año 2017, un 12.7 % de los jóvenes y las jóvenes entre 

15 y 29 años se encontraban en la condición de nini, es decir, ni trabajan ni estudian (figura 
1). Esta situación, si bien se ha reducido de manera importante durante las últimas déca-
das, implica una problemática social relevante de abordar debido a los efectos sociales y 
económicos que produce en el bienestar de la población (Goldman-Mellor et al., 2016; 
Heckman & Mosso, 2014). 

Figura 1 
Evolución de la proporción de jóvenes nini en Chile (periodo 1990-2017) 

  
Nota. Elaborado a partir de datos de la Casen (periodo 1990-2017). 

Los estudios relacionados a la condición de nini suelen usarse como una herramien-
ta interesante a la hora de analizar la transición entre la escuela y el mercado laboral 
(Serracant, 2014). El concepto nini proviene principalmente de estudios realizados en la 
Gran Bretaña (en inglés not in employment, education or training: NEETs) y son definidos 
como un grupo de jóvenes que no trabajan ni hacen parte de procesos de educación o 
capacitación (Holte et al., 2019; Hutchinson et al., 2016), ya sea en un momento del tiem-
po o en un período continuo (Ralston et al., 2022).  
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Como lo expresan Ruiz et al. (2018), en este colectivo de individuos se encuentran 
trayectorias heterogéneas que favorecen la exclusión social, lo que evidencia la impor-
tancia de estudiar las causas que lo determinan. En ese contexto, conocer la multiplici-
dad de factores que pueden determinar la condición de nini permite orientar políticas 
públicas que procuren resolver esta problemática, dado que puede afectar la trayectoria 
de vida de las personas. Para Jongbloed y Giret (2021), la importancia de generar políti-
cas públicas orientadas a este subgrupo de la población reside en que impacta positiva-
mente el bienestar y promueve la existencia de protección social para estos jóvenes. 

En general, existe una variada gama de estudios vinculados a los factores determi-
nantes de la condición de nini (Holte et al., 2019; Hutchinson et al., 2016; Mawn et al., 
2017; Rodwell et al., 2018). De acuerdo con Caroleo et al. (2020), la literatura especializa-
da ha mostrado dos enfoques con los cuales abordar la problemática: el primero centra-
do en evaluar las implicancias de esta población sobre la economía y el mercado del tra-
bajo en los países (Mawn et al., 2017). Dentro de este enfoque, se encuentran estudios que 
vinculan la problemática de los nini con el ámbito macroeconómicos o el tipo de mercado, 
indicando que este último no ofrece a los jóvenes y las jóvenes las condiciones y oportu-
nidades laborales necesarias para insertarse adecuadamente (Kelly & McGuinness, 2015; 
Lunsing, 2008; Shirasu et al., 2020). Como segundo enfoque, se encuentra una perspecti-
va centrada en los individuos que analiza los determinantes de la condición de nini des-
de sus características sociodemográficas y contextuales. Desde este punto de vista, algu-
nos estudios como el de Furlong et al. (2012), argumentan que la condición de nini reside 
en los recursos y las características familiares, mientras que Imdorf et al. (2017) lo atri-
buye a la educación y el poder negociador para ingresar al mercado laboral. Así, esta 
perspectiva comúnmente ha relacionado esta problemática con variables como las indi-
viduales y familiares. Por ejemplo, se han considerado relevantes cuestiones como el in-
greso familiar, la composición familiar, el género, las responsabilidades de cuidado fami-
liar, la discapacidad, los problemas de salud al largo plazo, entre otros (Rasalingam et al., 
2021; Schoon, 2014; Veldman et al., 2022). 

Factores asociados a la condición de nini 
Los estudios realizados principalmente en Europa han concluido que hay una amplia 

heterogeneidad en los factores que afectan la condición de nini; por lo que sigue siendo 
una discusión abierta que depende del contexto de cada país (Furlong et al., 2012; Holte 
et al., 2019). No obstante, los trabajos realizados a la fecha son concluyentes en plantear 
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que las variables que influyen en dicha condición pueden agruparse en: primero, la desi-
gualdad socioeconómica y, segundo, los factores personales, familiares y contextuales 
(Mawn et al., 2017; Rodwell et al., 2018). 

En este contexto, los estudios que se centran en la desigualdad analizan las variables 
socioeconómicas y cómo estas impactan en la condición de nini. Por ejemplo, Pitkänen 
et al. (2019) identificaron que existe una importante relación entre dicha condición y el 
nivel socioeconómico, la educación de los padres, el desempleo del jefe de hogar y el ni-
vel de ingreso del hogar. Respecto al ingreso familiar, Abayasekara y Gunasekara (2019) 
encontraron que los jóvenes y las jóvenes de hogares pobres tienen una probabilidad 
mayor de ser categorizados como nini.  

Por otro lado, dentro de las características familiares comúnmente estudiadas se in-
cluye la capacitación de los padres, las zonas de residencia periféricas y las redes de 
apoyo del hogar (Yates et al., 2011). Además, dentro de estos factores se ha considerado 
riesgoso que los jóvenes y las jóvenes pertenezcan a un hogar migrante, pues esto ha de-
mostrado disminuir la probabilidad de asistencia escolar y, por consiguiente, de mante-
nerse en condición de nini (García & Friz, 2019). Por otro lado, la zona de residencia ha 
sido empleada para demostrar que existen diferencias asociadas a los contextos socioeco-
nómico, urbano y rural, pues las zonas mayormente periféricas concentran una mayor 
cantidad de jóvenes en situación de nini (Unay-Gailhard, 2016). 

Dentro de las características del hogar se ha considerado relevante analizar la exis-
tencia de responsabilidad sobre menores como un factor predisponente a la condición de 
nini, especialmente en el caso de las mujeres (Lőrinc et al., 2019; Struffolino & Borgna, 
2020). Desde otra perspectiva, Dorsett y Lucchino (2014) identificaron que los intereses 
por la educación que existen en el hogar, así como la educación de los padres son facto-
res importantes a la hora de analizar al grupo de individuos que ni trabajan ni estudian.  

Adicionalmente, se encuentran como determinantes ciertas características demo-
gráficas o factores individuales. Por ejemplo, Thompson (2011) y Finlay et al. (2010) iden-
tificaron que existen importantes desigualdades de género respecto a la probabilidad de 
pertenecer a la categoría de nini. Especialmente, las mujeres corren un riesgo mayor, que 
es aumentado en el caso de presentar embarazos o maternidad precoces. De acuerdo con 
Finlay et al. (2010), la paternidad y maternidad en la población joven impactan favora-
blemente sobre la condición de nini, con especial énfasis en la asistencia escolar.  
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De igual importancia, los estudios han incorporado a la variable edad como un ate-
nuante de la condición de nini, esto tras considerar que influye directamente en las 
trayectorias de escolaridad e inserción laboral de los jóvenes y las jóvenes (Struffolino & 
Borgna, 2020; Thompson, 2011; Yang, 2020). Se han incorporado, además, las brechas de 
género en la transición de escolaridad y mercado del trabajo, con lo cual se han probado 
diferencias relevantes entre hombres y mujeres (Struffolino & Borgna, 2020). 

Finalmente, Wesseling (2021) señala la existencia de factores contextuales, tales como 
los de índole social y psicológico. De esta forma, en la literatura se reconoce que las ex-
pectativas, experiencias o aspiraciones de los jóvenes y las jóvenes son un determinante 
de esta condición. Por ejemplo, Staff y Kreager (2008) lograron identificar que aquellos 
los jóvenes que se encuentran menos motivados, o bien, que no tienen aspiraciones cla-
ras, presentan más probabilidades de categorizarse como nini en un futuro. Asimismo, 
se han identificado algunos factores psicosociales que se relacionan con la condición en 
mención (Henderson et al., 2017). En este sentido, algunos estudios han considerado va-
riables como la autoconfianza, los problemas de salud mental o el consumo de drogas 
como sus determinantes (Berg et al., 2014; Dorsett & Lucchino, 2014; Veldman et al., 2015). 

En el caso de América Latina, la situación también representa una importante com-
plejidad. Según Hoyos et al. (2016), uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 24 años se encu-
entra en condición de nini en los países latinoamericanos. Por ello, se han realizado va-
rios trabajos con la finalidad de determinar sus causas. Por ejemplo, Escoto et al. (2018) 
analizaron los casos de México y El Salvador, e identificaron un patrón determinante en 
el caso de mujeres en ambos países: este grupo tiene mayores probabilidades de encon-
trarse en esta condición y menor probabilidad de incorporarse al mercado laboral. Otras 
variables destacadas por los autores son la edad y las dinámicas familiares, especialmen-
te, ser jefe de hogar.  

Para el caso de Brasil, Cardoso y Hermeto (2021) analizaron los perfiles de jóvenes 
nini, y determinaron que el género es una variable predictora de esta condición. Los au-
tores mostraron que las mujeres tienen mayor probabilidad de pertenecer a esta catego-
ría, en tanto que los hombres tienen mayor probabilidad de incorporarse al mercado del 
trabajo. Los autores también demostraron que, para el caso de metrópolis y zonas urba-
nas, la probabilidad de que los jóvenes y las jóvenes se encuentren en la categoría de nini 
aumenta. En el caso de Argentina, Santillán y Pereyra (2020) demostraron que el género, 
la edad y los ingresos del hogar definen las trayectorias de los jóvenes en términos educa-
tivos o de inserción laboral. 
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En Ecuador, Buitrón et al. (2018) encontraron que mujeres y jóvenes provenientes de 
hogares pobres y que son habitantes de áreas urbanas tienen mayor probabilidad de ca-
tegorizarse como nini. Esta situación transversal se parece, por ejemplo, a la descrita en 
trabajos como el desarrollado por Sánchez (2021) en Colombia, donde las mujeres y per-
sonas provenientes de hogares con un menor nivel educacional tienen mayor probabili-
dad de integrar la categoría de nini. 

En Chile, los trabajos realizados hasta la fecha han demostrado que esta condición 
se encuentra relacionada con componentes estructurales como el socioeconómico o el 
género, donde los jóvenes y las jóvenes pobres y las mujeres tienen una probabilidad 
mayor de integrar esta categoría (Cavieres et al., 2020; Rodríguez et al., 2021). Por lo de-
más, se han desarrollado trabajos con la finalidad de conocer los determinantes de la in-
serción laboral de esta población, denotando que esta se encuentra condicionada por 
aspectos relacionados con la familia y su vulnerabilidad social. Para Rodríguez et al. 
(2021) en Chile, los motivos de la condición de nini se encuentran predominantemente 
relacionados con el género. La tabla 1 resume las anteriores variables. 

Tabla 1 
Variables en la literatura 

La importancia del presente estudio reside en las consecuencias de la problemática 
de categorizarse como nini para los jóvenes y las jóvenes. Esto, considerando que dicha 
condición puede provocar brechas en las trayectorias personales y laborales, conducir a 
salarios más bajos o peores perspectivas de empleo y precarización de su situación de 
vulnerabilidad en un futuro (Ponomarenko, 2016). Todo lo anterior lo caracteriza como 
un problema actual y social relevante que, además, aporta a la discusión científica, con-

Dimensión Descripción Variables Autores

Socioeconómica
Variables asociadas con el 
ingreso y la desigualdad 
socioeconómica

Ingreso familiar y pobreza del 
hogar, educación de los padres, 
desempleo y redes de apoyo. 

Dorsett & Lucchino, 2014; 
Kallio et al., 2016; Pitkänen 
et al., 2019; Yates et al., 2011.

Demográfica
Variables asociadas con las 
características demográficas 
individuales

Género, edad, zona de resi-
dencia y maternidad o paterni-
dad adolescente. 

Finlay et al., 2010; Struffolino 
& Borgna, 2020; Thompson, 
2011; Unay-Gailhard, 2016; 
Yang, 2020.

Contextual

Variables asociadas con la 
experiencia y otras caracte-
rísticas personales como la 
motivación, la enfermedad 
o los aspectos psicológicos.

Problemas de salud mental, 
enfermedades crónicas, disca-
pacidad y problemas con las 
drogas. 

Berg et al., 2014; Veldman 
et al., 2015.
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siderando que gran parte de las investigaciones no discute la existencia de efectos hete-
rogéneos entre edades, cuestión relevante al momento de promover políticas públicas y 
estrategias que impacten en esta población. 

Esta investigación tuvo por objetivo determinar los factores que influyen en la con-
dición de nini en los jóvenes y las jóvenes chilenos e identificar las variables que interfie-
ren en la transición de la escuela al trabajo. En consecuencia, la hipótesis de investigación 
plantea que los factores que afectan la inserción o continuidad de estudios en esta pobla-
ción son heterogéneos entre tramos de edades. Metodológicamente, se exploró esta hetero-
geneidad a través de la estimación de modelos probabilísticos diferenciados por tramos de 
edad, categorías de inserción laboral y asistencia a centros educacionales. Lo anterior per-
mitió analizar los determinantes y el impacto de estos sobre la probabilidad de pertenecer 
a las categorías analizadas: nini, especialización en el estudio, especialización en el trabajo, 
trabaja y estudia. Este es un aporte relevante de la presente investigación, dado que, en 
general, los estudios del área han ignorado la hipótesis de diferencias en los determinantes 
por rango etario y el análisis complementario de categorías de estudio y trabajo.  

Método 
La metodología implementada para este estudio fue de tipo cuantitativo y descrip-

tivo, a través de datos de fuente secundaria. La principal ventaja de este enfoque es que 
posibilita generalizar a partir de datos representativos a nivel nacional, lo que permite 
probar las hipótesis planteadas en este trabajo. La hipótesis principal es que existen dife-
rencias en los factores que determinan la condición de nini de la población por rangos 
etarios, lo que refleja barreras en el sistema escolar o en la inserción al mercado de tra-
bajo para la población joven. Los objetivos fueron determinar los factores que influyen 
en condición de nini de los jóvenes y las jóvenes chilenos e identificar las variables que 
interfieren en la transición de la escuela al trabajo. Para ello se aplicaron modelos eco-
nométricos probabilísticos binarios y multinomiales. 

Descripción y fuente de los datos 
La fuente de datos principal es la Casen correspondiente al año 2017,  realizada por 1

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, la cual tiene representatividad a 

 Los datos están disponibles públicamente en http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-mul1 -
tidimensional/casen/casen_2017.php 
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nivel nacional. Esta encuesta considera 216 439 casos, de los cuales 48 745 corresponden a 
jóvenes de entre 15 y 29 años, los que en adelante son considerados la muestra de estudio. 
De estos, un 49.9 % son hombres, en tanto un 50.1 % son mujeres; un 83.8 % pertenece a 
zonas urbanas, mientras que el restante 16.2 % a zonas rurales. 

La figura 2 muestra el porcentaje de la población nini, además de categorías de asis-
tencia escolar y participación en el mercado laboral por edad. Se puede notar que existe 
una relación estrecha entre edad y la condición de nini; es decir, a medida que aumenta 
la edad de los jóvenes y las jóvenes, estos son más propensos a pertenecer a esta catego-
ría. Adicionalmente, se muestra cómo transitan las categorías de trabajo y estudio entre 
las diferentes edades de esta población. 

Figura 2 
Población por categoría por edad 

 

Nota. Elaborado a partir de datos de la Casen 2017.  

Participantes  
La identificación de la población nini se realizó de acuerdo con los criterios del Mi-

nisterio de Desarrollo Social y Familia de Chile, es decir, sobre aquellos individuos inac-
tivos que no han recibido capacitación ni educación en las últimas cuatro semanas. Cabe 
mencionar que existen otras maneras de calcular o estimar a la población nini; por 
ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo también sugiere incluir a aquellos 
individuos que se encuentran buscando trabajo en la actualidad. No obstante, por la 
disponibilidad de los datos, eso fue difícil de precisar en la presente investigación. 
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La tabla 2 permite evidenciar que, al comparar las características de jóvenes nini y 
no nini, la maternidad o paternidad adolescente y el género muestran diferencias signi-
ficativas a favor de los hombres. Las variables de pertenencia a una etnia y nacionalidad 
parecen no indicar diferencias significativas para los grupos mencionados. Por otro lado, 
las variables propias del hogar o grupo familiar muestran diferencias importantes entre 
ambos grupos (educación del jefe de hogar, existencia de menores en el hogar y perte-
nencia a un hogar pobre).  

Tabla 2 
Estadísticas descriptivas por grupo (nini vs. no nini) 

Nota. Significancia *** p<0.001; ** p<0.05; * p<0.1. D. T.: desviación estándar o típica. 

Técnica de procesamiento de los datos 
En primer lugar, se estimó un modelo de probabilidad binaria que restringe la variable 

dependiente al rango 0 a 1 y determina si el individuo pertenece al grupo de nini o no nini. 
De acuerdo con lo expuesto por Greene (2012), se puede restringir la variable dependien-
te a modelos probabilísticos a través de una función de densidad normal. Este modelo, 
denominado modelo de determinantes probit, produce probabilidades consistentes median-
te un vector de las variables independientes y es determinado por la ecuación: 

 

Donde, la función  representa una distribución normal estándar. Además, se espe-
cificó y estimó un modelo probabilístico multinomial, considerando diferentes estados o 

No nini Nini
Diferencia t

Media D. T. Media D. T.
Discapacidad 0.003 0.000 0.003 0.001 0.001 -0.879

Maternidad o paternidad (<18 años) 0.069 0.001 0.158 0.004 0.090 -28.167***

Género (Masculino=1) 0.530 0.003 0.373 0.005 0.157 27.790***

Extranjero 0.048 0.001 0.050 0.002 0.002 -0.784

Indígena 0.140 0.002 0.138 0.004 0.002 0.529

Edad 21.785 0.022 23.139 0.036 1.354 -28.432***

Residencia vulnerable o carente de seguridad 0.102 0.002 0.105 0.003 0.003 -0.879

Educación del jefe de hogar 5.007 0.016 4.198 0.029 0.809 22.846***

Menores en el hogar 0.108 0.002 0.227 0.004 0.119 -31.338***

Hogar pobre 0.085 0.001 0.187 0.004 0.103 -29.705***

x´β 

Prob(Y = 1   x) = ∫
x´β

−∞
ϕ(t)dt = Φ(x´β) (1)

Φ
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categorías (nini; solo asiste a la educación; asiste a la educación y trabaja y solo trabaja) 
con el fin de precisar los determinantes y evidenciar cuáles influyen en la transición en-
tre escuela y mercado laboral. Para esto, se utilizó la extensión del modelo probit binario 
a uno multinomial, que considera múltiples categorías y queda definido de acuerdo a 
Greene (2012) por la ecuación:  

 

Donde, se requiere de  integraciones de distribución normal multivariadas y 
se simula la probabilidad de cada evento, por medio de  que es una secuencia basada 
en una distribución normal estándar. Ambos modelos se estimaron mediante el método 
de máxima verosimilitud a través del software Stata y se presentan los resultados en tér-
mino de sus efectos marginales promedio (tabla 3 y tabla 4). Las variables independien-
tes x son las definidas en la tabla 1, de acuerdo con la revisión a la literatura. 

Resultados 
Los resultados del modelo de estimación de probabilidad se exponen en las tablas 3 

y 4, mostrando sus efectos marginales promedio. Además, se presenta la bondad del 
ajuste, que indica un valor adecuado de Pseudo R2 considerando el fenómeno multidi-
mensional estudiado y un valor Prob > Chi2 significativo, lo que demuestra la existencia 
de significancia conjunta de los modelos. Las variables que son significativas y explican 
positivamente la condición de nini son la maternidad o paternidad prematura, la exis-
tencia de menores en el hogar y el pertenecer a un hogar pobre. En tanto, ser hombre, 
pertenecer a población indígena o que los padres posean una mayor educación afecta 
negativamente a la probabilidad de encontrarse en condición de nini, de acuerdo con el 
modelo principal (modelo 1). 

El modelo principal (modelo 1) expone que la pobreza del hogar impacta de manera 
sustancial en la condición de nini . Para el caso del primer subgrupo eta-
rio, de entre 15 y 18 años (modelo 2), el impacto mayor es producto de la maternidad o 
paternidad antes de los 18 años , seguido de la condición de ser extranjero 

. En lo que concierne al segundo subgrupo etario, entre 19 y 24 años (mo-
delo 3), el impacto mayor lo producen las variables asociadas a la pobreza del hogar

 y la existencia de menores en este . Ahora bien, al conside-

Prob(Y = J   x) =  ∫
x´β1−x´βJ

−∞ ∫
x´β1−x´βJ−1

−∞
… ∫

x´βJ−x´βJ

−∞
ϕJ−1(tJ − tJ−1… t1 Σ(J )) dt  ≈  

1
R ∑

R

r=1 ∏
J−1

j=1
Φ[h(wk)] (2)

(J − 1)
wk

( ∆   = 15.2 %)

( ∆   = 13.8 %)
( ∆   = 10.0 %)

( ∆   = 17.9 %) ( ∆   = 14.8 %)
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rar el tercer subgrupo, entre 25 y 29 años (modelo 4), las variables que producen mayor 
impacto son la pobreza del hogar  y ser mujer . 

Tabla 3 
Efectos marginales promedio modelo probit por tramo de edad 

Nota. Significancia *** p<0.001; ** p<0.05; * p<0.1. Errores estándar robustos estimados por método Del-
ta entre paréntesis. Variables independientes dicotómicas (0 o 1) son: discapacidad, maternidad o pater-
nidad (<18 años), género, extranjero, indígena, vulnerabilidad de la residencia, existencia de menores en 
el hogar y hogar pobre. La variable independiente continua es la edad, que toma el valor entre 15 y 29 
años, mientras que educación del jefe de hogar es una variable categórica de 12 niveles educacionales.  

En la tabla 4 se muestran los resultados en término de las categorías estudiadas. Al 
igual que el caso anterior, influyen positivamente en la condición de ser nini (modelo 5) 
la pobreza , la existencia de menores en el hogar , ser mujer

 y la maternidad o paternidad adolescentes . Además, estos 
modelos son útiles para analizar la transición de la escuela al trabajo. Por ejemplo, el 

( ∆   = 29.0 %) ( ∆   = 14.2 %)

Modelo (1) 
15 a 29 años

Modelo (2) 
15 a 18 años

Modelo (3) 
19 a 24 años

Modelo (4) 
25 a 29 años

Discapacidad
0.035 
(0.036)

0.081** 
(0.053)

0.036 
(0.075)

0.090 
(0.071)

Maternidad o paternidad     
(<18 años)

0.076*** 
(0.007)

0.138*** 
(0.024)

0.060*** 
(0.011)

0.011 
(0.01)

Género (masculino=1)
-0.082*** 

(0.004)
-0.010*** 

(0.004)
-0.080*** 

(0.006)
-0.142*** 

(0.007)

Extranjero
-0.011 
(0.008)

0.100*** 
(0.024)

-0.020 
(0.014)

-0.042*** 
(0.012)

Indígena
-0.019*** 

(0.005)
-0.019*** 

(0.004)
-0.014* 
(0.008)

-0.017* 
(0.01)

Edad 
0.011*** 
(0.000)

0.051*** 
(0.002)

-0.006*** 
(0.002)

-0.006*** 
(0.002)

Residencia vulnerable o carente 
de seguridad 

-0.009 
(0.006)

0.003 
(0.006)

-0.006 
(0.010)

-0.014 
(0.011)

Educación del jefe de hogar 
-0.013*** 

(0.001)
-0.004*** 

(0.001)
-0.015*** 

(0.001)
-0.015*** 

(0.001)

Menores en el hogar 
0.079*** 
(0.006)

0.047** 
(0.027)

0.148*** 
(0.012)

0.071*** 
(0.008)

Hogar pobre
0.152*** 
(0.007)

0.014*** 
(0.006)

0.179*** 
(0.011)

0.290*** 
(0.015)

Pseudo R2 0.070 0.177 0.054 0.082

Prob > Chi2 0.000 0.000 0.000 0.000

Número de observaciones 48 344 12 194 20 372 15 778

% nini 19.6 % 8.2 % 23.9 % 22.9 %

( ∆   = 14.5 %) ( ∆   = 12.0 %)
( ∆   = 7.8 %) ( ∆   = 6.2 %)
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modelo 6 muestra los determinantes de especialización en el trabajo y el modelo 8 los 
referidos a la especialización en el estudio o asistencia escolar. 

Tabla 4 
Efectos marginales promedio modelo probit multinomial por categorías 

Nota. Significancia *** p<0.001; ** p<0.05; * p<0.1. Errores estándar robustos entre paréntesis calculados 
a partir de método Delta. Variables dicotómicas (0 o 1) son: discapacidad, maternidad o paternidad (<18 
años), género, extranjero, indígena, vulnerabilidad de la residencia, existencia de menores en el hogar y 
hogar pobre. La variable continua es la edad, que toma el valor entre 15 y 29 años, mientras que educa-
ción del jefe de hogar es una variable de 12 niveles educacionales.  

En ese contexto, se muestran como variables relevantes y de mayor impacto al expli-
car la especialización en el trabajo (modelo 6), la pobreza del hogar  y el 
género . Asimismo, es interesante analizar la significancia y el efecto de la 
variable asociada a la discapacidad , dado que da indicios de cómo el 
mercado laboral inserta a los jóvenes con esta condición. En lo que concierne a la especia-
lización en el estudio o la asistencia escolar (modelo 8), el mayor impacto se produce por 

 
Modelo (5) Modelo (6) Modelo (7) Modelo (8)

Nini Especialización 
en el trabajo

Estudian y 
trabajan

Especialización 
en el estudio

Discapacidad
0.054* 
(0.032)

-0.071* 
(0.037)

-0.017 
(0.022)

0.034 
(0.031)

Maternidad o paternidad 
(<18 años)

0.062*** 
(0.006)

0.074*** 
(0.006)

0.010** 
(0.004)

-0.147*** 
(0.008)

Género (masculino=1)
-0.078*** 

(0,003)
0.111*** 
(0.004)

0.009*** 
(0.002)

-0.042*** 
(0.003)

Extranjero
0.018** 
(0.008)

0.178*** 
(0.008)

-0.029*** 
(0.006)

-0.167*** 
(0.01)

Indígena
-0.018*** 

(0.005)
0.012** 
(0.005)

0.005 
(0.003)

0.001 
(0.005)

Edad 
0.007*** 
(0.000)

0.047*** 
(0.000)

0.002*** 
(0.000)

-0.056*** 
(0.000)

Residencia vulnerable o 
carente de seguridad 

-0.008 
(0.006)

0.015** 
(0.006)

0.012*** 
(0.004)

-0.019*** 
(0.006)

Educación del jefe de hogar 
-0.012*** 

(0.001)
-0.011*** 

(0.001)
0.003*** 
(0.000)

0.019*** 
0.001)

Menores en el hogar 
0.120*** 
(0.005)

0.099*** 
(0.006)

-0.021*** 
(0.004)

-0.198*** 
(0.008)

Hogar pobre
0.145*** 
(0.005)

-0.177*** 
(0.007)

-0.038*** 
(0.005)

0.070*** 
(0.006)

Prob > Chi2 0.000      

Número de observaciones 48 344      

% sobre el total 19.6 % 33.6 % 6.4 % 40.4 %

( ∆   = − 17.7 %)
( ∆   = 11.1 %)

( ∆   = − 7.1 %)
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la existencia de menores en el hogar y, probablemente, la responsabilidad sobre estos 
, así como la condición de ser migrante  y la paternidad 

o maternidad adolescente . 

Los resultados muestran que las estimaciones son adecuadas en términos de bondad 
del ajuste y los niveles de significancia concuerdan con la literatura del área. Los resulta-
dos de la tabla 3 comprueban la existencia de heterogeneidad en los factores relevantes 
dependiente del rango etario estudiando, mientras que los resultados en tabla 4 permi-
ten identificar las diferencias que existen frente a las diferentes categorías de escolariza-
ción-trabajo. 

Discusión 
En este estudio se corrobora la hipótesis de que los factores que afectan la inserción 

o continuidad de estudios en los jóvenes y las jóvenes son heterogéneos entre tramos de 
edades, permitiendo esbozar estrategias particulares para abordar la problemática en 
cada grupo. Lo anterior sugiere, tal como argumenta Serracant (2014), que los factores 
determinantes son reflejo de los problemas del sistema educativo y de las adversas con-
diciones de inserción laboral con que los jóvenes y las jóvenes se enfrentan.  

A partir de los resultados obtenidos, se observó que es transversal el impacto de los 
ingresos —medidos en este caso por la pobreza del hogar— sobre la probabilidad de ser 
nini . Este resultado es relevante, dado que es común encontrar en la lite-
ratura el efecto del ingreso, así como de sus consecuencias sobre la movilidad social y el 
desarrollo de los jóvenes y las jóvenes (Heckman & Mosso, 2014). Además, se evidenciaron 
brechas recurrentes por género ; lo cual es consistente con la literatura, pues 
la mayoría de estudios coinciden en que las mujeres siempre tienen mayor probabilidad 
de encontrarse en la condición de nini, lo que se acrecienta con la edad (Struffolino & 
Borgna, 2020; Thompson, 2011; Yang, 2020). Esta situación es evidenciada en la mayoría 
de las aplicaciones empíricas en países latinoamericanos (Cardoso & Hermeto, 2021; Es-
coto et al., 2018; Sánchez, 2021).  

En el caso de los más jóvenes (15 a 18 años), existen algunas conclusiones bastante 
relevantes, especialmente porque aún se encuentran en período de asistencia escolar 
obligatoria. En primer lugar, se encontró concordancia con autores que identificaron 
que la maternidad o paternidad prematuras  y la inasistencia escolar 

 predisponen a ser nini (Finlay et al., 2010; Rodríguez et al., 2021). En  

( ∆   = − 19.8 %) ( ∆   = − 16.7 %)
( ∆   = − 14.7 %)

( ∆   = 15.2 %)

( ∆   = 8.2 %)

( ∆   = 7.6 %)
( ∆   = − 14.7 %)
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segundo lugar, se identificó la incidencia de ser extranjero en la probabilidad de estar en 
dicha condición  y un impacto negativo en la especialización en el estudio 

, frente a lo cual autores como García y Friz (2019), ya habían encontra-
do algunos resultados del efecto migratorio sobre la asistencia escolar en Chile.  

Con respecto al rango etario de entre 19 y 24 años, hubo concordancia con estudios 
que establecían que la responsabilidad de un menor genera un impacto significativo so-
bre la probabilidad de ser nini  y el abandono escolar  (Lőrinc 
et al., 2019; Struffolino & Borgna, 2020). Referente al rango de entre 25 y 29 años, la pro-
babilidad de estar en la condición se acrecienta por el hecho de ser mujer , 
y, en el modelo de especialización en el trabajo, el género muestra un efecto negativo 

. Esta situación es materia de discusión y debería cobrar relevancia en 
estudios futuros, más si se considera la concordancia con investigaciones que han seña-
lado que son las mujeres quienes representan uno de los grupos con mayor exclusión del 
mercado laboral en Chile (Cavieres et al., 2020). 

El presente estudio exploró los determinantes de la condición de nini, incluyendo la 
heterogeneidad de factores por rangos etarios y categorías. Ello representa un aporte re-
levante al estudio del tránsito de la escolarización e inserción laboral de los jóvenes y las 
jóvenes. En general, los resultados permiten evidenciar que aquellos grupos bajo los de-
terminantes propuestos son los que tienen mayor riesgo de adquirir la condición de nini, 
por lo que es conveniente generar estrategias que les permitan reintegrarse al mercado 
del trabajo o a la educación.  

En este sentido, como implicancias prácticas para la población en edad de escolari-
zación obligatoria (15 a 18 años), se hace necesario enfatizar la generación de políticas de 
prevención de paternidad o maternidad adolescentes, pues estas últimas aumentan la 
probabilidad de clasificarse como nini y abandonar la escuela, lo cual deriva en costos 
económicos y sociales. Además, los resultados de este tramo etario denotan que existe la 
necesidad de que el Estado garantice la matrícula educativa y asistencia escolar de gru-
pos vulnerables, como es el caso de los migrantes . Asimismo, es necesa-
rio que se garantice la inserción laboral de las personas en condición de discapacidad 

.  

En suma, es importante considerar la generación de estrategias que disminuyan la 
brecha de género, dado que, en el caso chileno, las mujeres tienen altas probabilidades 
de ser nini. Como labor transversal, se instaura la necesidad de generar estrategias enfo-
cadas en los grupos más vulnerables de la población joven, de manera específica para 

( ∆   = 10.0 %)
( ∆   = − 16.7 %)

( ∆   = 7.9 %) ( ∆   = 19.8 %)

( ∆   = 14.2 %)
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quienes pertenecen a hogares pobres. Esta variable se muestra decisiva y crece a medida 
que la edad de los jóvenes y las jóvenes avanza, por lo que sin duda refleja un problema 
de inserción al mercado del trabajo . 

Finalmente, es fundamental reconocer la importancia del presente estudio, debido a 
que los nini sufren, generalmente, de exclusión permanente del mercado laboral, cuyos 
efectos son el desempleo y las afecciones en su bienestar futuro (Bynner & Parsons, 2002; 
Goldman-Mellor et al., 2016; Heckman & Mosso, 2014; Yang, 2020).  

Algunas limitaciones del estudio son explorar factores asociados a experiencias o 
aspiraciones de los jóvenes y las jóvenes, por lo cual sería interesante y relevante que es-
tudios futuros indaguen sobre estos factores a través de otras aproximaciones metodoló-
gicas. Por otro lado, puede considerarse como otra limitación el abordar la problemática 
desde solo esta perspectiva, la que puede invisibilizar lo que realmente se encuentran 
realizando los jóvenes y las jóvenes nini, materia de debate actualmente (por ejemplo, en 
Santillán & Pereyra, 2020). 
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